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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el discurso moderno, el medio ambiente y sus conflictos connaturales, es una 

expresión social que representa todo un conjunto de temas que incluyen asuntos 

tales como el crecimiento económico, aspectos relacionados con la preservación 

del mundo natural, así mismo la administración de los recursos naturales no 

renovables, y el entorno geofísico que rodea a los seres humanos, compuesta por 

el suelo, el aire, el agua, el clima, la flora, la fauna y otros elementos y 

condiciones, en medio de los cuales el hombre y los demás seres vivos 

desarrollan su vida, en ocasiones en medio de relaciones conflictuales. (Leff, 

Ezcurra, Pisanty, Romero, 2003). 

En consecuencia, puede considerarse el conflicto ambiental minero en El Bagre 

como una tipología de conflicto, que por su misma esencia no escapa a los retos 

de las relaciones conflictuales sociales y humana, siendo a la vez fuente de 

controversia y  producto de intereses necesarios, entre al menos dos grupos 

independientes, expresados en este caso, entre los intereses de la empresa 

minera (Mineros S.A.), y los intereses de los trabajadores y los grupos al margen 

de la ley , referidos a cuestiones como el acceso a la satisfacciones de 

necesidades fundamentales, luchas por el territorio y la disponibilidad y la calidad 

del recursos minero, así como de las condiciones ambientales,  del entorno socio-

cultural que interactúa para incidir en el desarrollo de la  calidad de vida de los 

habitantes y el desarrollo del departamento.  

El objeto de estudio que son los conflictos socio-ambientales en El Bagre, a través 

de las subcategorías que lo componen (el contexto, las partes que componen la 

relación conflictiva, los intereses que le dan surgimiento al conflicto, las formas de 

solución y por último cómo este conflicto ha influido en el desarrollo de la región). 

En esta zona hoy se desarrollan con fuerza, procesos de modernización con 

énfasis ecologistas. Pero no se cuenta con estudios que permitan una 

sistematización de conflictos en la minería de oro que posibiliten recoger la 
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memoria que los diferentes actores institucionales y sociales han tenido en el 

desarrollo social, ambiental y económico en este municipio. 

El desarrollo de este trabajo investigativo, tiene como objeto de estudio el análisis 

de los conflictos socio-ambientales en la minería de El Bagre y su influencia en el 

desarrollo, durante el período comprendido entre 1970 y 1999. 

Pensar en los conflictos socio-ambientales en El Bagre que den cuenta del sentido 

que estos han tenido para la sociedad, es lograr responder a los siguientes 

objetivos: como objetivo general, Analizar los conflictos socio-ambientales en la 

minería de El Bagre en las décadas del 70 al 90 del siglo XX y su influencia en el 

desarrollo de Antioquia.; y como objetivos específicos los siguientes: describir los 

contextos de los conflictos socio-ambientales en la minería de El Bagre, identificar 

los diferentes actores vinculados a los conflictos socio-ambientales en la minería 

de El Bagre, describir los intereses de cada uno de los actores en los conflictos 

socio-ambientales en la minería de El Bagre, identificar los tipos de conflictos que 

se dieron en El Bagre, describir la forma de solución de los conflictos socio-

ambientales en la minería de El Bagre, identificar la influencia de los conflictos 

socio-ambientales en la minería y su  contribución o no al desarrollo de Antioquia. 

La  presente investigación expresa claramente la relación estrecha que hay entre 

el objeto de estudio, el desarrollo de los objetivos y el camino metodológico, a 

través de las técnicas de recolección de información (análisis de contenido y 

entrevista semi-estructurada), técnicas que permitieron rescatar y dar cuenta de 

las subjetividades de los actores expresados en los diferentes periodos 

conflictuales, como formas de asumir la realidad social de los actores en 

conflicto(Mineros S.A., guerrilla, trabajadores) a través de un proceso de 

codificación de la información recogida, que  permitió organizar dichas 

pensamientos y acciones, construyendo inicialmente unas tendencias o elementos 

comunes de los textos significativos, a partir de allí se construyó el relato 

descriptivo, para pasar al campo interpretativo que se expresó en la construcción 

de los capítulos y las conclusiones.  
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La construcción de los capítulos recoge los aspectos descriptivos e interpretativos 

en relación con cada categoría y da respuesta teórica a cada objetivo, cada 

capítulo comienza con la construcción de la tendencia, que da cuenta de lo 

descriptivo de cada categoría y desarrollado con un argumento interpretativo, 

donde compromete la reflexión del investigador, contrastada con teóricos de los 

conflictos.   

Es de resaltar que los datos extraídos de las fuentes primarias fueron 

debidamente tratados, pues inicialmente el diseño de las entrevistas consulto los 

objetivos específicos. En relación con la organización y codificación de la 

información se desarrolló a través del Atlas Ti, la codificación se  hizo teniendo 

como referente las categorías iniciales definidas, posteriormente se realizó las 

agrupaciones de los aspectos comunes por cada subcategoría y a partir de dicha 

agrupación, se construyeron las tendencias de cada subcategoría, dando cuenta 

del argumento descriptivo, para pasar al argumento interpretativo, expresado en 

los hallazgos a través de cada capítulo.  

Debo reconocer un interés personal por el tema histórico, ambiental y el estudio 

del conflicto, porque dichos procesos históricos me han permitido entender el 

presente, a partir de su pasado. El medio ambiente es un tema que me suscita 

interés por la relación del hombre con su entorno y su relación con los procesos 

sociales y políticos del país, en el caso particular, la relación con el desarrollo en 

El Bagre. Este escenario conflictivo en lo socio-ambiental me permitió comprender 

lo complejo de la institución del conflicto, mucho más la complejidad de los 

conflictos socio-ambientales, y el carácter positivo y negativo en el tratamiento de 

los conflictos y la relación estrecha que tiene en la construcción de un orden o 

desorden, tanto personal como social.  

La investigación me permitió conocer y comprender las problemáticas del Bajo 

Cauca y en particular de El Bagre, igualmente el papel del Estado durante el 

periodo objeto de estudio, el desarrollo minero de la zona, los roles que han 

jugado los grupos armados en estos escenarios y el papel de la comunidades en 

la construcción de identidad y desarrollo en El Bagre.   
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2. Planteamiento del problema 

Las problemáticas medioambientales suelen constituirse durante los últimos años 

en una de las principales amenazas para la sostenibilidad y estabilidad, tanto de la 

vida en el planeta; como de las comunidades humanas. 

Las comunidades campesinas, étnicas y comunidades negras que habitan en el 

territorio colombiano, han recibido el impacto de las tradicionales prácticas de 

explotación de recursos naturales, renovables y no renovables; así mismo, el 

dimensionamiento de los conflictos sociales y políticos han impactado y vulnerado 

de manera decisiva la pervivencia  de estos asentamientos, muchas veces 

ignorados o no  reconocidos como propietarios históricos de los territorios que 

habitan desde tiempos ancestrales.  

La explotación minera y los intereses de diferentes actores, han desatado 

conflictos socio-ambientales que comprometen, sus vidas, culturas y conceptos de 

desarrollo. No solamente los proyectos de explotación de recursos mineros alteran 

la estabilidad de las comunidades, sino también los derechos, las culturas y los 

territorios de los pueblos indígenas, campesinos y negritudes. 

Desde 1974 la explotación aurífera en El Bagre ha estado en manos de la 

empresa, Mineros S.A., uno de los principales productores de oro en Colombia, 

que cuenta con una producción anual aproximada de 30.000 onzas de oro, y una 

planta de trabajadores que alcanzan las 400 personas. (Mineros S.A., 2014). 

Valga destacar como la problemática local se complica por los intereses y 

presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en la región. 

En consecuencia, puede decirse que el conflicto en la minería es fuente de 

controversia y a su vez es la sumatoria de intereses entre al menos dos grupos 

independientes, referidos a cuestiones como el acceso, la disponibilidad y la 

calidad de los recursos naturales, así como de las condiciones ambientales del 

entorno que afectan la calidad de vida de los habitantes. 



9 
 

Históricamente en El Bagre se han presentado disputas recurrentes por el territorio 

y por los recursos entre los actores (Mineros S.A., grupos armados y la población). 

Las formas de interacción entre estos actores y la manera como han abordado los 

conflicto han variado de acuerdo con el momento histórico, con los escenarios y 

con los actores mismos. (Arcila, Vargas, Arias 2009) 

En correspondencia con lo anterior en El Bagre se han generado movimientos 

causados por varios factores, entre los cuales se encuentran: la crisis minera, la 

pobreza, el desempleo y los conflictos armados. De otro lado, se registra un 

movimiento poblacional interno, muy significativo debido a la inequidad social. 

(Arcila, Vargas, Arias 2009) 

Es de anotar como la comunidad ha hecho uso de la presión colectiva como 

mecanismos para expresar sus demandas sociales frente a Mineros S.A., al 

Estado y a los grupos armados. De ello dan cuenta los acontecimientos en el 

ámbito social y político de la región durante las décadas del ochenta y del noventa.  

Para afrontar estos conflictos mineros, existen estrategias que pueden ser 

asumidas de manera individual o colectiva. Como propuesta y estrategias de 

solución para esta problemática se han planteado, además de mecanismos 

jurídicos,  alternativas como la participación de las comunidades. (Rodríguez, 

2007). 

La participación en el tratamiento y solución de estos conflictos es fundamental, 

porque a través de ella se puede lograr que la población conozca sus derechos 

ambientales y se empodere para su protección y defensa. 

Esta es una región que ha tenido fuertes conflictos a causa de todo lo que trae la 

minería (conflictos por el suelo, el agua, la tala de árboles) esta misma minería 

también le ha traído grandes beneficios a la población, dando pie a asentamientos 

humanos desde épocas coloniales y posteriormente a la creación y consolidación 

de una sociedad. 
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El Bagre desde la época del 70 pasando por el 80 y 90 ha vivido varios conflictos 

socio-ambientales en la minería atravesados por diferentes actores y por diversas 

causas, repercutiendo en cambios territoriales y las transformaciones políticas y 

sociales. Lo anterior valida la siguiente pregunta problematizadora que guía todo 

este proceso investigativo: ¿Cuáles son los conflictos socio-ambientales en la 

minería de El Bagre en las décadas del 70 al 90 del siglo XX y cuál ha sido su 

influencia en el desarrollo de Antioquia? 
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3. Justificación 

El tratamiento, la regulación pacífica y el uso del conflicto como fuerza creativa en 

el diseño de futuros posibles, constituyen uno de los paradigmas con mayor 

contenido renovador en las sociedades modernas (Restrepo, 2003). 

Para cualquier institución, proyecto social o investigativo, interesado en ocuparse 

de los conflictos, en particular cuando se preocupa por su estudio, el tratamiento y 

la regulación constituyen el punto central y el eje problemático para su 

comprensión.  

Desde esta perspectiva, el estudio y comprensión del conflicto se considera 

necesario para generar una nueva cultura, en la cual se logre su reconocimiento 

como algo connatural al ser humano y propio de cualquier proceso social, como un 

escenario de la realidad humana, en donde se libran las grandes batallas de la 

identidad y el desarrollo, y donde se produce y reproduce el “orden y el desorden” 

macro – social. 

La participación y el reconocimiento de los actores sociales en conflicto es 

fundamental para el tratamiento positivo de los mismos, porque permite tanto  que 

uno de los actores conozca sus derechos ambientales y se empodere para la 

defensa de sus intereses, y que el otro actor reconozca sus pretensiones. La 

sociedad debe ser consciente de que la real incidencia de los diferentes actores 

en la construcción de la política medioambiental requiere del reconocimiento de 

los actores en conflicto.  

El presente estudio es pertinente porque la coyuntura actual se caracteriza entre 

otros factores, por los paros mineros que reflejan una tensión conflictiva, entre los 

intereses de los empresarios (Estado, empresas mineras) y los intereses de los 

trabajadores. A partir de este punto se hace clara la importancia de hacer una 

memoria histórica de dichos conflictos es decir, mostrar como los problemas de 

décadas pasadas no resueltos, vienen hoy a tener sus manifestaciones causales, 

y es a partir de la sistematización de dichas experiencias y de su estudio y 

reflexiones conclusivas que se hace un aporte significativo desde la academia 
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para la sociedad, pues permite o posibilita avanzar en los estudios de los 

conflictos socio-ambientales en el campo de la minería, dar cuenta de su 

tratamiento y de las salidas que se le han dado a dichos conflictos por parte del 

estado y la sociedad, aspectos que sin duda alguna se constituyen en referentes 

por parte de cualquier actor interesado en tratar dicha problemática.  
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar los conflictos socio-ambientales en la minería de El Bagre en las décadas 

del 70 al 90 del siglo XX y su influencia en el desarrollo de Antioquia. 

Objetivos específicos 

 Describir los contextos de los conflictos socio-ambientales en la minería de 

El Bagre.  

 Identificar los diferentes actores vinculados a los conflictos socio-

ambientales en la minería de El Bagre.  

 Describir los intereses de cada uno de los actores en los conflictos socio-

ambientales en la minería de El Bagre.  

 Identificar los tipos de conflictos que se dieron en El Bagre. 

 Describir la forma de solución de los conflictos socio-ambientales en la 

minería de El Bagre.  

 Identificar la influencia de los conflictos socio-ambientales en la minería y su  

contribución o no al desarrollo de Antioquia. 
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5. Marco referencial 

Marco de inclusión temático 

El presente marco referencial se apoya en un marco de inclusión temático, 

permitiendo desarrollar una mejor articulación teórica de los temas relacionados 

con la pregunta problematizadora y los objetivos. 

El sistema Uno (1), desarrolla los temas estrechamente relacionados con la 

pregunta: concepto de conflicto para la investigación y las subcategorías que lo 

componen que son: intereses, parte, formas de solución y lo socio-ambiental. 

Sistema dos (2), son los temas relacionados con los contextos: El Bagre, el Bajo 

Cauca y Antioquia. 

Suprasistema, es el tema que teóricamente le da horizonte a la pregunta. Está 

relacionado con el conflicto socio-ambiental en la minería de El Bagre 
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Suprasistema: conflicto socio-ambiental en la minería de El Bagre 
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Para la construcción del marco referencial en la presente investigación, 

Empezamos con un breve contexto del Bajo Cauca más específicamente de El 

Bagre antes de los periodos tratados en la presente investigación (décadas del 70, 

80 y 90), tocando un poco la situación de Colombia.  De aquí pasaremos a la 

definición del conflicto para el presente trabajo.  

5.1 Elementos de contextualización histórica de los conflictos en el 

municipio de El Bagre 

En este apartado trataremos el  ámbito nacional y local a la época comprendida 

entre 1970 y 1980. Para posteriormente pasar a un contexto nacional, 

específicamente el frente nacional, que nos dará pie para hablar del inicio de la 

guerrilla y el narcotráfico.   

En Colombia, y en particular en Antioquia, se ha presentado una distribución de la 

población que se caracteriza por contar con varios centros mayores y un 

importante número de ciudades intermedias y menores. La conformación urbana 

en el país ha brindado matices peculiares a su desarrollo regional, dando pautas a 

sus flujos migratorios y a las relaciones establecidas entre los centros regionales 

(Santana, 1987). No obstante, no sucede lo mismo con respecto al papel 

económico de los centros urbanos. Es a este nivel donde se observa el mayor 

desequilibrio regional, extensivo a la distribución geográfica de las condiciones 

generales de producción y de desarrollo social. 

Los fenómenos de desigualdad regional y de desarrollo asimétrico del modelo de 

desarrollo, no solo se materializaron en la concentración de las actividades 

productivas de la población de los centros urbanos. Este desequilibrio atraviesa 

también, en el conjunto del territorio, la distribución de las condiciones materiales 

para la producción y la infraestructura de servicios públicos y sociales. 

Los grupos históricos de poder hegemónico en el Estado, articulados a los 

sectores de poder económico, han concentrado la inversión del Estado en los 

mayores centros urbanos. En este sentido, la intervención del Estado ha sido 

desigual, y por ende incrementó los desequilibrios regionales. La mayor parte de la 
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inversión estatal se ha encaminado hacia los grandes centros urbanos, con miras 

a garantizar condiciones para la producción: infraestructura, redes eléctricas, vías 

de comunicación, saneamiento, entre otros. 

Un breve repaso al desarrollo de Antioquia muestra como durante la segunda 

mitad del siglo XX, la inversión estatal se concentró un regiones como el Valle de 

Aburra, el oriente cercano y el norte cercano. En el Valle de Aburrá se invirtió en 

equipamiento vial, servicios públicos e infraestructura para apoyar las industrias. 

En tanto que en el norte cercano y oriente cercano la inversión se concentró en 

vías de acceso a Medellín, proyectos hidroeléctricos y aprovechamiento de aguas, 

con miras a satisfacer la demanda de energía y agua de la población de Medellín 

así como a satisfacer las necesidades energéticas para el centro urbano, en 

donde convergen las actividades industriales, comerciales, de servicios y finanzas 

(Botero, 1990). 

Por otro lado, regiones como el Bajo Cauca y nordeste Antioqueño, que teniendo 

arraigo y existencia histórica desde los tiempos de la colonia, tuvieron un 

desarrollo concentrado solamente en la infraestructura minera, donde las 

inversiones se orientaron a la optimización de los procesos de extracción de los 

metales preciosos. En estas poblaciones durante buena parte del siglo XIX y el 

XX, la inversión se caracterizó por ser privada y extranjera, en tanto los impuestos 

no se destinaron a inversión social significativa, lo cual permitió que las 

inequidades económicas, políticas y sociales en estas zonas contribuyeran a la 

aparición de conflictos con brotes de violencia, que amparados por sectores 

bipartidistas, contribuyeron posteriormente a que afloraran movimientos sociales 

con mercado desarraigo. 

Bajo estos presupuestos se exponen a continuación los elementos característicos 

de los movimientos sociales en la región del Bajo Cauca, en particular en el 

Municipio de El Bagre, en donde se focaliza el presente ejercicio de investigación. 
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Algunas Consideraciones sobre el Desarrollo de Antioquia 

Los españoles entraron a Antioquia a mediados del siglo XVI por las localidades 

de Buriticá, Frontino y Ebéjico, de donde se desplazaron luego por Caramanta, 

Marmato, Supía, y Cartago, buscando el oro de los indígenas, quienes explotaban 

minas de veta en estos lugares y de aluvión en casi todos los ríos y quebradas. 

Algunos españoles se quedaron explotando estos yacimientos, dando origen a las 

primeras fundaciones en la región: Arma, Remedios, Cáceres, Zaragoza, Supía, 

San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Caramanta, y Marmato. (Álvarez, 1983)  

Sin embargo, la minería de veta decayó rápidamente a finales del siglo XVII, dado 

que se comenzaron a exigir conocimientos técnicos para la construcción de 

socavones, y mano de obra de muchos esclavos e indígenas, con lo cual se 

incrementaron los costos de explotación; mientras, los aluviones, fáciles de 

explotar, atrajeron todos los recursos monetarios en los primeros años del siglo 

XIX, “casi” el 80% del oro de Antioquia, provenía de aluviones. (Restrepo, 1970, 

42) 

Contrario a la minería de veta que exigía el montaje de una mina o un 

“establecimiento” localizado geográficamente con inversión de capital, el 

mazamorreo del lecho de ríos y quebradas solo necesitaba menear una batea de 

madera para lavar las arenas y extraer o decantar el oro en polvo. Los 

mazamorreos o barequeros poblaron el territorio durante el siglo XIX, extrayendo 

casi todo el oro que se producía en la región, y apenas en el “último cuarto de 

siglo se vino a recuperar la minería de veta” (Restrepo, 1970, 44). La minería de 

oro era básicamente aluvial, y esta condición fue la que propició el desarrollo del 

comercio, la agricultura y dio origen a la colonización de buena parte del territorio 

antioqueño. 

Al finalizar las guerras de independencia los mineros invirtieron en negocios de 

comercio, en tierras para colonizar y en minas de aluvión y de veta, al tiempo que 

llegaron varios ingenieros europeos que impulsaron la colonización e introdujeron 

conocimientos científicos y técnicos, dinamizando el trabajo en las minas y por 
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ende su producción (Safford, 1977); junto a esta actividad minera creció el 

comercio y la agricultura en la región.  

“Nuevos métodos químicos, metalúrgicos, geológicos y mecánicos aumentaron la 

eficiencia en la explotación minera. Juan B Bousingault introdujo la amalgamación 

para mejorar la fuerza del oro, Tyrrell More divulgó el uso del molino de pistones, y 

Carnish Mill propuso el uso de la pólvora, la rueda hidráulica y otros avances 

químicos y técnicos en la explotación de las minas de veta (…)” (Ramos, 1983, 

46). Con estos avances tecnológicos fue posible volver a explotar minas que 

habían sido abandonadas en el Bajo Cauca, norte y nordeste de Antioquia. 

Negocio de comerciantes, más que de mineros, siguió siendo la minería del siglo 

XIX, donde la innovación consistió en la organización de las empresas mineras de 

relativo tamaño, separadas de las operaciones comerciales y de la agricultura; sin 

embargo, los diferentes negocios se articulaban en la misma sociedad o casa de 

negocios, de suerte que la minería suministraba el oro para las operaciones 

mercantiles con el exterior y con los demás centros comerciales del país (Brew, 

1977)  

Las empresas mineras que explotaron las minas de veta con ingenieros 

extranjeros fueron: Eduardo Walker, Carlos S de Greif, Tyrell Moore, entre otros, 

quienes se incorporaron al desarrollo de empresas y a colonizar tierras en 

Antioquia y Caldas (Ramos, 1983). 

Durante el periodo comprendido entre 1847 y 1850 el gobierno implementó 

algunas reformas, consistentes en la restructuración del régimen de exportación 

del oro. Mediante dichas reformas el preciado mineral se podía explotar 

libremente, sin amonedar, de forma que los comerciantes pudieron enviar el oro 

directamente a Europa, un viejo anhelo de los antioqueños, quienes veían la 

amonedación como medio de control de su oro por parte de los importadores de 

Santa Fe de Bogotá (Torres, 1980). Fue entonces como la minería se vinculó con 

el comercio de importaciones y exportaciones, estimulando la colonización hacia el 

sur y el surgimiento de centros comerciales importantes, en razón a que el oro era 
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el dinero o medio de cambio mundial, y los negocios más rentables eran los 

vinculados con sus transacciones comerciales. 

“En cuarenta años, se duplicó la producción del oro gracias al auge minero de la 

segunda mitad del siglo XIX, cuyo resultado fue el incremento de las compañías 

mineras, de la inversión del capital en tecnologías más productivas y del aumento 

de los mazamorreros” (Álvarez, 1983, 39) 

Con las compañía extranjeras como la Frontino and Bolivia Company, la compañía 

francesa de Segovia, la Wester Andes Mining Company, y la Colombian 

Corporation, se trabajaban más de 4 mil minas por parte de “10 mil mineros 

permanentes u ocasionales” (Poveda Ramos, 1983, 259), la extracción pasó de 

“tres toneladas anuales, a más de 4 y media toneladas por año a fines del siglo 

XIX” (Poveda 1983, 259). Así mismo, se estableció la Casa de la Moneda de 

Medellín por iniciativa de Marceliano Vélez en 1862, al tiempo que se  comenzó a 

extraer la plata, se organizaron varias laboratorios de fundición, ensayo y 

separado de materiales, y dos años después se expidió el Código de Minas del 

Estado de Antioquia (Restrepo, 1970, 172) 

Don Tulio Ospina hacía un balance del estado de la minería en 1906 donde 

resaltaba “entre los aluviones del Río Cauca, están intactos los de Porce, Nechí, 

San Bartolomé, Nus, Samaria, Nare, Bagre, y Río Sucio, entre otros, los que han 

sido explotados en vegas y aguas de pocas corrientes, pero guardan grandes 

tesoros en porciones corrientes. Las minas del cerro existen en Santa Rosa, 

Ituango, Anorí, Amalfi, Zea y Cáceres. Las dos primeras han sido bastantes 

explotadas, mientras en las otras su elaboración ha sido insignificante”  (Poveda, 

1983, 219) 

Durante la primera mitad del Siglo XX, la Frontino Gold Mines y la Pato 

Consolidated, empresas norteamericanas, así como numerosos empresarios 

independientes colombianos, que introdujeron dragas y motores eléctricos en 

minas de aluvión, hicieron importantes inversiones de capital. Promediando al 
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siglo, la producción minera de oro empezó a descender, disminuyendo hasta una 

tercer parte en 1971. (Álvarez, 1983, 40) 

Las actividades de explotación aurífera intra e interregional, así como el auge del 

comercio exportador, generaron excedentes de capital que permitieron diversificar 

las inversiones en áreas como la caficultura, y la configuración de la industria, todo 

ello gracias a las condiciones favorables del entorno económico, como fue en el 

caso colombiano, la “implementación de un modelo de sustitución de 

importaciones durante las coyunturas de las dos grandes guerras y la crisis 

bursátil de 1929” (Fluharty, 1993, 115) 

Lo antes descrito permite apreciar como en Antioquia, y en especial en las dos 

principales regiones auríferas del Nordeste y el Bajo Cauca, interdependientes en 

lo social y económico,  pero itercomunicadas por ríos y carreteras, se gestó un 

proceso de modernización en función de la explotación minera, plasmada en el 

equipamiento tecnológico realizado por las multinacionales y los inversionistas 

locales, donde no obstante, se avizoró el abandono a las comunidades allí 

asentadas con un débil tejido social, lo cual se contribuyó a múltiples expresiones 

de inconformidad que derivaron en conflictos y demandas de reivindicación y 

reconocimiento por parte del Estado. 

Aspectos Generales sobre la Evolución Histórica del Bajo Cauca Antioqueño 

La Región del Bajo Cauca posee poblaciones muy antiguas en cuanto a su 

fundación, las cuales datan de los primeros años de la colonia, época que 

históricamente ha sido considerada un epicentro de interés para la explotación 

aurífera, la cual durante los cuatro siglos de existencia ha soportado fluctuaciones 

de auge y decrecimiento del preciado metal. No siendo estos periodos el centro de 

discusión o reflexión del presente acápite, es pertinente presentar un panorama 

histórico sobre la configuración de esta región, para así comprender el porqué de 

dinámicas tan traumáticas durante los últimos periodos de recolonización en el 

siglo XX, lo cual permite visualizar su condición de región afectada por las 

tensiones de la modernización. 
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En el Bajo Cauca se localizaron dos de los asentamientos más antiguos del 

Departamento de Antioquia, a saber, Cáceres y Zaragoza, (en cuya jurisdicción se 

encontraba El Bagre, corregimiento hasta 1980, cuando fue erigido Municipio de El 

Bagre) ambos fundados después de Santa Fe de Antioquia. (Álvarez 1983, 56) 

Las historias de estos municipios se construyen a partir de la conquista española, 

y de su fundación por Don Gaspar de Rodas. La ciudad de Cáceres, conocida con 

los nombres de San Gabriel de Cáceres, Santa Magdalena y San Martin de 

Cáceres, fue fundada en 1576 en tierra de los indios Natubes; mientras Zaragoza 

lo fue en 1580 en tierras de los indios Yamesies, recibiendo el nombre de “Nuestra 

Señora de la Concepción de las Palmas de la Nueva Zaragoza de Indias” 

(Jaramillo, 1987, 14). 

En la región que hoy se conoce con el nombre de El Bajo Cauca, los españoles 

incursionaron en búsqueda de caminos, de pobladores indios y, lógicamente de 

riquezas. El capitán Alonso de Heredia hacia 1535 navegó por el Río Cauca, 

atravesando territorios que hoy son conocidos como Cáceres, Tarazá y Valdivia, 

donde estableció campamentos provisionales. 

Algunos españoles reconocieron las riveras de los ríos Cauca y Nechí como zonas 

ricas en oro, lo que permitió adelantar expediciones que se organizaban desde 

Santa Fe de Antioquia, las cuales tuvieron muchos éxitos en hallazgos mineros, al 

punto que lograron montar un “Campamento definitivo cerca de las primeras minas 

(Candeba y Cruces) en lo que hoy se conoce como Cáceres, que posteriormente 

le dio el título de ciudad que ostentó a partir de 1576)” (Parsons, 1976, 86) 

La tónica expedicionaria continuó hasta que en 1580 establecieron otro 

campamento cerca de la confluencia de los ríos Porce y Nechí, que en este año  

comenzó su vida administrativa como la ciudad de Zaragoza (García, 1993, 31). 

Este distrito llegó a tener su propia casa real de fundición, oficina de Tesoro Real, 

e incluso fue una especie de sede para gobernadores en algunas ocasiones 

(Suárez, 1987, 121)  
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Las expediciones coloniales continuaron hacia el sur, bordeando los ríos Porce y 

Nechí, donde se fundaron los poblados de Segovia y Remedios, es decir, se fue 

configurando la región del Nordeste como se conoce actualmente, lo cual 

demuestra una interdependencia bien importante con el Bajo Cauca. 

Medio siglo después de Cáceres se fundó Nechí, con el nombre de San Antonio 

de Bermejal, que surgió en 1636 como campamento provisional. Este poblado se 

convirtió en sitio de tránsito y escala de descanso de los viajeros que venían 

desde Zaragoza, y el sur, hacia las ciudades de la Costa Atlántica. (García 1993) 

A fines del siglo XVI, el Bajo Cauca era un conjunto de extensos territorios “llenos 

de canalones y agujeros, con los cauces de las aguas derivadas en acequies y 

cuadrillas de esclavos manejados por españoles dedicados al barequeo, a la tala 

de árboles y el desmonte de las laderas ribereñas. Los litigios por derechos de 

aguas y de minas constituían los conflictos más frecuentes” (González, 1986, 17). 

Las tierras del Bajo Cauca también estuvieron trabajadas por grupos de 

mazamorreros trashumantes, quienes por temporadas de clima seco, se 

asentaban en la región, y luego se marchaban. 

El auge de la minería en esta región se registró durante todo el siglo XVI, pero en 

el siglo XVII se dio un decline productivo, en ello incidieron varias coyunturas 

como las epidemias de malaria, paludismo y tifo, reiterados incendios en poblados, 

rebeliones de esclavos, y el hallazgo de oro en otras regiones con climas más 

frescos (Poveda, 1983, 51). De aquí se colige como consecuencia, la migración y 

notorio desplazamiento de la región hacia otras localidades. 

Pese a los grandes esfuerzos en materia de investigación histórica sobre la 

minería, adelantados a finales de 1970 y durante los años 80, la historia de la 

minería todavía observa vacíos. No obstante, puede afirmarse que afectivamente 

la minería si tuvo un decremento productivo hasta evidenciar crisis o 

estancamiento a mediados del siglo XVIII. “En 1770 Cáceres y Zaragoza pasaron 

a ser capitanías de guerra, y ya no se habló más de ellos como ciudades”. (Patiño, 

1982, 47) 
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En lo sucesivo el desdibujamiento de las localidades fue desolador, pasaron más 

de cinco décadas, incluso durante la naciente Republica para que volvieran a 

germinar allí la semilla del progreso económico, lo cual comenzó a propiciarse 

cuando hacia el año 1837, aproximadamente, el gobierno le otorgó al ciudadano 

James Tyrell Moore Stewart “una concesión para establecer una colonia agrícola 

en el norte de Antioquia mediante expedición de decretos, y como incentivos se le 

hicieron exenciones de diezmos por espacio de 20 años para los colonos, y 

exenciones en la prestación del servicio militar “ (Murillo, 1992, 51) 

El empresario Tyrell Moore estableció contactos desde Antioquia con ganaderos 

del Caribe, y fue así como a partir de 1850, las actividades económicas 

comenzaron a fructificar, generado movilidad en la región e importando pastos 

rendidores, lo que permitió el auge de la ganadería de Cebas en las haciendas del 

Bajo Cauca Antioqueño. Sin embargo, el proceso de poblamiento más significativo 

del Bajo Cauca se vislumbró en los albores del siglo XX, el cual no obedeció 

propiamente a políticas de Estado en materia de colonización. De una parte, es 

durante la década de 1910 cuando las compañías extranjeras vuelven la mirada 

sobre la región, con el ánimo de explotar oro. La Compañía Francesa de Nechí, la 

Pato Consolidated, y la Frontino Gold Mines se instalaron a lo largo de las riberas 

del río Nechí, y comenzaron así un gradual repoblamiento con asentamientos en 

Nechí, Margento, El Bagre, Caucasia, y Zaragoza. (Poveda, 1983) 

La compañía francesa abandonó el territorio y en su reemplazo, en 1906 se instaló 

la Pato Gold Mines, que se dedicó a la explotación de las minas de San Francisco 

de Camboró, Pato, San Juan, la Pelusa y Monte Adentro, todas sobre el río Nechí; 

sin embargo, la sede de la multinacional fue en Barranquilla. La primera draga fue 

introducida por la Pato “entre los años de 1914 a 1916 al río Nechí, dando un 

nuevo empuje a la explotación minera” (Angulo, 1985, 44) 

La minería en el país y en Antioquia 

A finales del siglo XIX y principios del XX, Colombia  vivía una gran inestabilidad 

política. Entre 1880 y 1900 existieron trece presidentes, empezando con el primer 
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gobierno de Rafael Núñez y terminando con Manuel Antonio Sanclemente, quien 

fuera forzado a dimitir. 

Por otro lado, en el país de comienzos de siglo XX se evidencia la falta de 

comunicación entre sus regiones, lo cual impidió que tanto el capital extranjero 

como el nacional invirtieran en la minería nacional. Una de las principales 

desventajas para la inversión en la minería se debía a las pocas carreteras con las 

que contaba Colombia para estas fechas, así como las dificultades para el traslado 

de maquinaria, por el tipo de topografía existente y por las situaciones de orden 

público que se pudieran presentar, que no garantizaban a los inversionista la 

pérdida de su capital. Como decía Roger Brew: 

La lejanía geográfica y cultural, el desconocimiento general sobre esta región de 

sur América [sic],  los altos costos de transporte de maquinaria … y por último, la 

inestabilidad política fueron los factores que desalentaron la inversión de capital 

extranjero, no solo en Antioquia sino en todo el país (citado en Patiño, 1996, 26). 

En la alborada del siglo XX, las sociedades antioqueñas fueron las que más 

sobresalieron en el control, el manejo y el mejoramiento de las zonas mineras del 

país, con la Compañía Minera de Antioquia y la Sociedad El Zancudo. La primera 

fue fundada en 1874; de ella hicieron parte Mariano Ospina Rodríguez, Pablo 

Bedout, Roberto B. White, entre otros. Sus minas estaban localizadas en Cáceres, 

Zaragoza, Yarumal, Amalfí, Zea, Remedios, Rionegro, Marmato y Manizales 

(Patiño, 1996, 38). 

Por esta misma época, las minas de los lechos de los ríos fueron concesionadas a 

compañías extranjeras mediante contratos especiales con el Poder Ejecutivo, a 

través de casas comerciales ya constituidas y que, incluso, como en el caso de la 

Casa Ospina Hermanos, tenían relaciones familiares con los administradores del 

Estado  (Patiño, 1996: 42). Fueron estas las que dieron el apoyo económico y de 

logística que necesitaban las sociedades extranjeras para empezar a invertir en 

las minas de Antioquia, tratando de que las dificultades geográficas y la 

inestabilidad política pasaran a un segundo plano. 
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La Pato Gold Mines en Zaragoza 

Una de las empresas con capital estadounidense que se atrevió a invertir en suelo 

antioqueño fue  The Pato Gold Mines, que se instaló a la orilla izquierda del río 

Nechí, donde la quebrada Pato deposita sus aguas, en jurisdicción del municipio 

de Zaragoza. Esto ocurrió en el año 1906, y con la entrada de esta compañía se 

modernizó la extracción del material en la región. 

“Cuando la Pato fue fundada estás tierras eran vírgenes, el río estaba totalmente 

cerrao, aquí no había absolutamente nada construido. Ellos llegaron y empezaron 

a construir los primeros ranchos de paja y luego cuando se dieron cuenta que aquí 

había tanto oro empezaron a construir los campamentos” (citado en Patiño, 1996, 

95). 

Los hombres que inicialmente constituyeron la sociedad de la Pato fueron: Harry 

S. Derby, Joseph D. Ubbard, Bently Hamilton, Warner Robinson y Neil Mc. Milán 

(Patiño, 1996, 96) 

En 1909, el gerente de la Compañía de las Minas de Pato legalizaba, ante la 

Notaría Pública del Circuito de Remedios al que perteneció la jurisdicción de 

Zaragoza, el registro de su escritura social, y estatutos. (Patiño, 1996: 96). El 

notario de Remedios certificaba: 

“Que en esta notaria fue protocolizado, por instrumento número cuatro, de cuatro 

de enero del año mil novecientos nueve, ante mí, el poder general que la sociedad 

anónima denominada: ‘Compañía de las Minas Pato’, organizada bajo las leyes 

del Estado de West Virginia, con su oficina principal en la ciudad de Chicago, 

Condado de Cook, Estado de Illinois y su oficina sucursal en la ciudad de 

Cherleston, le confirió por conducta de su presidente Señor Joseph D. Hubbard, al 

Sr. Louis A. Decoto, para que la represente en esta República en conformidad con 

las leyes colombianas” (citado en Patiño, 1996, 96). 

Las primeras minas que explotó la compañía fueron: las de San Francisco, 

Camborá, la quebrada Pato, San Juan de Pelusa y Monte Adentro, todas 
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localizadas entre la quebrada Pato y el sitio “Dos Bocas”, que es donde el río 

Nechí recibe las aguas del río Porce (Patiño, 1996: 97). 

Los campamentos de la compañía fueron toda una organización social, divididos 

en tres sectores. El primero fue denominado El alto o California Hill, que era un 

sector cercado por mallas; allí se encontraban las habitaciones de los extranjeros 

y, además,  contaba con teatros, club, piscina, campo de tenis y golf. En el 

segundo sector, conocido como La Mesa, estaban los campamentos de los 

obreros y empleados colombianos; también estaba la tienda, el hospital, la escuela 

y la lavandería, el club, el casino, la capilla y, en sus alrededores, los campos de 

deportes. En  el tercer sector se hallaban las oficinas, los talleres, el departamento 

de transporte y el muelle sobre el río Nechí. (Patiño, 1996: 98). “El campamento 

era habitado por unos 500 hombres, entre americanos y colombianos. Estos 

atendían los distintos frentes de trabajo en las dragas que la compañía tenía en 

las riberas del Nechí” (Palacio, 1993, 99). 

El asentamiento de la compañía la Pato en el municipio de Zaragoza y, 

posteriormente, en El Bagre, trajo consigo una nueva población, proveniente de 

diferentes regiones del país, que trastocaron y transformaron las esferas sociales, 

políticas y económicas de la región. De ser una sociedad con población reducida, 

cerrada y apegada a las costumbres, se pasó a otra con un gran incremento 

poblacional, producto de las distintas migraciones por la fiebre del oro que vivía la 

región, lo que a su vez implicó la apertura a otras culturas y la  modificación de las 

costumbres.  

Con la llegada de la empresa se comenzó a construir una planta hidroeléctrica que 

generó energía para sus instalaciones y alumbrado público para el “casco urbano” 

de Zaragoza. Para ello, la Pato utilizó, en 1911, las aguas de la quebrada San 

Juan, en donde montó la primera planta de alto voltaje de la región (Patiño, 1996: 

100). La rápida expansión y la gran demanda de energía por parte de la compañía 

exigieron que, para el año 1939, se montara una nueva hidroeléctrica sobre el río 

Providencia, en territorio del municipio de Anorí (Patiño, 1996: 104). 
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En 1934 se da un nuevo incremento en el precio del oro, precio que desde 1918 

estaba congelado. Esta situación no solo intensificó la extracción de oro en la 

región y en el país, sino que también derivó en el aumento de la población, 

trayendo conflictos sociales, políticos y económicos. En este apogeo se da una 

gran inversión por parte de los estadounidenses a la compañía; es en este año 

que la empresa, llamada hasta este momento The Pato Gold Mines Colombia 

Limited, vende todos sus derechos a una nueva compañía con el nombre The 

Pato Consolidated Gold Dredging Limited, registrada en la ciudad de Vancouver, 

provincia Británica. 

Al finalizar la década de los treinta del siglo XX, en el valle del río Nechí se habían 

instalado, entre nacionales y extranjeras, dieciséis empresas mineras, entre ellas: 

Compañía de Santa Rita, Chilona, Pascualito, María Arará, The Pato Consolidated 

Gold Dredging Limited, Barequeros, entre otras. La empresa que más sobresalió 

fue la Pato, por el volumen de sus explotaciones, sus modernos sistemas de 

explotación y el alto número de trabajadores que a ella estuvieron vinculados. 

(Patiño, 1996: 102). 

El sofisticado sistema de dragado que utilizaba la empresa le permitió explotar 

grandes yacimientos de forma continua y  construir nuevos campamentos para la 

extracción del material, como ocurrió en El Bagre y Jobo. 

Los representantes de la compañía entraron en relación con el grupo de dirigentes 

locales, es decir, el grupo que en la localidad ejercía el control social, político, 

religioso y económico: el alcalde, los concejales, el personero municipal, el cura 

párroco, los caciques políticos y los comerciantes. En ese juego de relaciones se 

manifestaron dos asuntos de singular importancia para la localidad, como fueron 

los vínculos  entre la compañía Pato y el poder local, y las diferentes actitudes de 

las autoridades locales respecto a la  empresa. (Patiño, 1996: 111). Entre 1910 y 

1930, por aquella localidad desfilaron treinta y dos  alcaldes. (Patiño, 1996: 111). 

“Las compañías imperialistas sobornan por medio de banquetes y whisky a los 

funcionarios públicos” (citado en Patiño, 1996: 112). 
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Frente al poder casi hegemónico que ejercía la Pato en Zaragoza, surgieron 

movimientos de oposición. Así, en el año 1938, se fundó un sindicato con el 

nombre de Sindicato de Trabajadores Mineros del Nechí —Sintraminechí — 

(Patiño, 1996: 142), que daría lugar a fuertes protestas durante los años treinta y 

cuarenta del siglo XX,  a pesar del control sistemático que tenía la Pato sobre sus 

trabajadores, que llegaban a ser aproximadamente 1.400. Después, en el año 

1944, surgió el Sindicato de Trabajadores Mineros de la Empresa Pato 

(Sintraminpato), que lideró importantes movimientos huelguistas. (Patiño, 1996: 

146). 

La Pato Gold Mines en El Bagre 

Al inicio de la década de los cincuenta, la compañía The Pato Consolidated Gold 

Dredging Limited, trasladó sus campamentos desde el lugar conocido como Pato, 

hacía lo que más tarde sería el municipio de El Bagre. (Patiño, 1996: 161). 

En 1952, luego de más de medio siglo de explotación minera y cuando los 

terrenos cercanos al campamento comenzaron a perder sus bondades auríferas, 

en una decisión que aún mantiene asombrados a muchos de los jubilados de la 

Pato, los estadounidenses amparados por la alcaldía de Zaragoza decidieron 

borrar el pueblo de la memoria de los hombres. 

Recuerdo cuenta José que una mañana Mr. Swan nos dijo: Oro escaso compañía 

va para Bagre. Lo primero que movieron fueron los equipos de extracción. 

Después, nosotros no lo podíamos creer!, dieron la orden de desentechar todo el 

campamento. Más dura fue la orden de pasar las máquinas por encima de las 

casas, el casino, las canchas, los bares, la planta de hielo y los jardines”. [sic]. 

Sólo quedaron en pie, como testigos del daño, el hospital, que aún no 

comprendemos por qué no lo destruyeron; los sótanos donde se añejaba el vino y 

la cerveza, y los árboles más frondosos. (Palacio, 1993). 

Ya para el año 1953, la Pato se había trasladado del todo para El Bagre. En su 

antigua sede solo quedaban los vestigios de lo que en otra época fue el esplendor 
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de la compañía con mayor extracción de la toda la región. Ahora sus pocos 

habitantes miraban cómo: 

Cientos de barequeros, con bateas y picas, se estaban robando la tierra sobre la 

que estaba construido el centro asistencial. 

El proceso se repitió con las bases de cada una de las casas, escuelas y demás 

construcciones de la ciudad. En cuestión de tres o cuatro años se robaron el piso y 

las bases de las casas que dejó la demolición, recuerda José (Palacio, 1993). 

Efectos de la extracción del oro en el río Nechí 

La intervención de la Pato Consolidated Gold Dredging Limited en territorio del 

municipio de Zaragoza fue fuerte, amplia y compleja. Aunque ocasionó extensos 

cambios en las dinámicas poblacionales de la zona y transformaciones 

significativas en la economía no solo de Antioquia, sino de Colombia, también tuvo 

un alto costo para el río Nechí. Así se desprende de informes oficiales y otros 

suministrados por antiguos vecinos que estudiaron el caso de la navegabilidad del 

río Nechí y los perjuicios de la exploración minera en 1959: 

Hasta hace aproximadamente diez años el Río Nechí tenía excelentes condiciones 

para la navegación desde su desembocadura en el Cauca hasta el Puerto de Dos 

Bocas, en su confluencia con el Porce, jurisdicción del Municipio de Anorí (Molina, 

Lema, y Villa, 1959: 2). 

Sin embargo, después  de más de medio siglo de extracción se pudo apreciar, 

como consta en informes de la época, que el río Nechí había perdido su extensión 

y su navegabilidad, impidiendo el tránsito de las embarcaciones comerciales, 

acción que se realizaba en épocas de invierno cuando el cauce del río aumentaba. 

Así, el ingeniero de la Secretaría  de Obras Públicas del departamento que firmó el 

informe en mención, ingeniero  Hernán Lema T., después de recorrer el trayecto, 

conceptúo lo siguiente: 
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1° Se cambió un cauce natural de aproximadamente 3 kilómetros de longitud por 

otro de 1 kilómetro solamente y una sección menor de la original. 

2° En el sector denominado Angostura de Zaragoza el ancho original se disminuyó 

por el depósito de materiales sobre un lado del lecho del río (Molina, Lema y Villa , 

1959, 3). 

La Pato 1974 

Con la empresa Pato ya establecida en El Bagre, sus extracciones continuaron 

hasta que, en el año 1974, vendieron sus acciones a Mineros Colombianos S. A., 

empresa que, a su vez, en 1978, vendió su participación a Mineros de Antioquia S. 

A. (Mineros S. A., 2014). 

La Pato fue una gran empresa, tanto por el tamaño de sus explotaciones, como 

porque  le dio empleo directo a más de 14 mil personas, al tiempo que transformó 

las dinámicas no solo de un municipio, sino también la de un país; introdujo 

nuevas formas de explotación y extracción a la región; creó caminos; llevó la 

energía a Zaragoza y, posteriormente, a El Bagre, con sus hidroeléctricas, del río 

San Juan y de Providencia. Estas nuevas dinámicas trajeron diferentes formas de 

pensar y de ver el mundo, que se mezclaron en un solo lugar para dar como 

resultado la Pato. Esta no fue solo una empresa de extranjeros que colonizaron 

tierras llenas de oro: fue una empresa que afectó, para bien o para mal, a todas 

las personas que hicieron parte de ella.  

             5.2 Contexto nacional del movimiento socio-ambiental colombiano 

En los albores del siglo XX, Colombia vivía conflictos políticos y pugnas por la 

propiedad de la tierra, se daba una expansión de las zonas urbanas 

caracterizadas por múltiples necesidades insatisfechas que enmarcaban al país 

con una enorme brecha de pobreza. Solo hacia la década de 1920 el país viene a 

presentar signos de reactivación económica, producto de la indemnización 

pecuniaria recibida por los perjuicios derivados de la pérdida de Panamá, 

alrededor de 22 millones de dólares. 
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A la par de esta situación, renglones económicos como la minería aurífera y la 

caficultura se constituyeron en el motor de acumulación de capitales, los cuales 

fueron reinvertidos en actividades económicas diversificadas, como la industria, la 

banca y el comercio en plena expansión. En este contexto existen unas 

condiciones propicias para la dinamización de la economía colombiana, en virtud a 

que durante los periodos de las guerras mundiales y la gran crisis económica 

mundial de 1929, el país se vio abocado a implementar un modelo de sustitución 

de importaciones, favoreciéndose con ello el desarrollo del mercado interno, que 

se vio robustecido con vías, carreteras, cables, ferrocarriles e hidroeléctricas, y 

lógicamente con la expansión fabril e industrial, en las principales capitales de los 

departamentos más importantes. (Ocampo, 1993). 

El periodo de la posguerra reorientó los rumbos de la política económica hacia 

procesos de liberación y subordinación más acentuadas con respecto al nuevo 

orden económico mundial. La creación del FMI, el BID, el Banco Mundial, tuvieron 

como objeto la planeación y direccionamiento del desarrollo en los países 

tercermundistas, a fin de asegurar el éxito de las políticas neocolonialistas que 

ejercían las grandes potencias como EEUU, Inglaterra y Francia sobre los países 

en vías de desarrollo, proveedores de las materias primas. El modelo de 

dependencia permitió la casi perpetuidad de los procesos  

En Colombia por la coyuntura a la que se vieron expuestos las poblaciones 

campesinas, surgió la necesidad de la organización para hacer demandas al 

Estado y mejorar las condiciones de vida. Muchas de estas demandas se 

realizaron en la década de 1970,  vinculándose a ellas las comunidades indígenas; 

en esta época también aparecieron nuevas clases sociales en los movimientos de 

protestas. (Álvarez, Giacalone, Sandoval, 2002) 

Los movimientos que surgieron en las diferentes organizaciones sociales y sus 

luchas, están relacionadas contra el saqueo de los recursos naturales, por la 

redistribución de los recursos, el acceso a la tierra, la defensa de sus formas de 

vida y el bienestar de los campesinos, en contra de inversiones extranjeros, la 

entrega y explotación de recursos naturales por medio de concesiones; las 
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denuncias por el uso indiscriminado de agroquímicos y monocultivos, la denuncia 

de los madereros por la tala de bosques, la siembra de especies foráneas en 

alrededores de las cuencas de agua; todo ello se enmarca y compromete al 

movimiento social y constituye la lucha campesina por el medio ambiente. (Leff, 

Ezcurra, Pisanty, Romero 2003). 

              5.3 Concepto de conflicto para la investigación 

La elección de abordar los conflictos generados por la minería de oro, se 

fundamenta en diversos motivos, uno de ellos es la predominancia de los 

conflictos entorno a esta actividad, los cuales han alcanzado índices alarmantes 

de conflictos.  

Las problemáticas ambientales son consecuencia de la acción de la humanidad; 

tal es el caso del trabajo, la producción, el consumo, los residuos sólidos, la 

construcción y un sin número de actividades que generan afectación sobre el 

ambiente, entendido como la amenaza o daño, objetivo o subjetivo de las 

condiciones ambientales dadas en un momento específico de la historia de un 

grupo humano, donde los afectados inician acciones con el objeto, al menos 

originario, de evitar un daño ambiental y lograr su reparación, lo que implica un 

nivel de conciencia sobre las consecuencias no deseadas o imaginadas como 

tales y un conjunto de intereses más o menos claro con relación a ello (Carmona, 

2007)  

Está temática ambiental, atravesada por intereses políticos y económicos que 

profundizan las incertidumbres en la toma de decisiones. (Leff 2004). Se hace 

necesario enriquecer las reflexiones epistemológicas y metodológicas para que 

contribuyan al esclarecimiento de los conflictos socio-ambientales surgidos en los 

últimos años en nuestras comunidades. 

El análisis que sobre los conflictos socio-ambientales, se desarrolla en la tesis, 

compromete relaciones de poder entre grupos o actores sociales y las estrategias 

de apropiación de los recursos naturales, que ponen de manifiesto la 

transformación de la naturaleza en un objeto de conocimiento, que puede estar 
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relacionado con demandas sociales (equidad, igualdad de oportunidades, 

espacios y posibilidades de acceso a los beneficios económicos dentro de un 

sistema dado, entre otros) como la protección del medio ambiente (conservación 

de flora y fauna, entornos paisajísticos limpios aires y aguas, entre otros) y la 

producción de bienes y servicios (industria, comercio, consumo, entre otros) son 

asuntos que se encuentran hoy en unan relación conflictos y que algunos de estos 

aspectos están relacionados con el concepto de conflicto socio-ambiental que guía 

la investigación, que a continuación daremos cuenta de sus elementos 

estructurales. 

En este punto se dará a conocer la definición de conflicto utilizado para la presente 

investigación.  

En conflicto socio-ambiental en El Bagre se puede definir como una relación social 

conflictiva entre diferentes actores y grupos; expresados en Mineros S.A., los 

trabajadores y los grupos armados, que establecen relaciones de controversia y 

disputas de intereses, valores y concepciones de mundo, que involucran los 

recursos, las concepciones simbólicas, el uso, la disposición, y la disputa por 

territorios alrededor de la minería de oro y que se movilizan en diferentes grados 

de organización y poder, donde actúan procesos de interacción comunicativa, y de 

fuerza en el logro de sus objetivos. 

De la definición del conflicto anterior se desprenden sus elementos constitutivos, 

los primeros elementos son las partes. Los actores más importantes que 

constituyen esta definición de conflicto, son las que intervienen en el que hacer de 

los social y ambiental, con sus roles y sus dinámicas de actuación. En la presente 

investigación las partes está constituida por los intereses de Mineros S.A. que 

comparte ideas y objetivos definidos, en relación económico, social y político a 

través de la minería de oro. Los trabajadores que disputan por intereses en la 

satisfacción de sus necesidades básicas. En algunos momentos conflictuales los 

actores ilegales, despuntando intereses económicos y por territorios; y los 

intereses por parte de sectores de la sociedad, mejorando su calidad de vida.   
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Un segundo aspecto a resaltar en la definición, lo constituye la “disputa de 

intereses y objetivos”, se refiere al choque de objetivos y propósitos relacionado 

con el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos naturales y de las 

condiciones ambientales del entorno que afecta la calidad de vida de las personas, 

tanto a sus propósitos moderados, pragmáticos, radicales, utópicos; como a su 

relación con procesos sociales más amplios: objetivos revolucionarios, reformistas 

y conservadores, aspectos que se expresan en cada uno de los actores.  

Un tercer aspecto se refiere a “que actúan en procesos”, es decir, acciones y 

reacciones de ambas partes por la defensa de sus intereses. Dichos procesos 

están relacionados por la defensa de los intereses de cada parte, en el caso de El 

Bagre los procesos de una parte como Mineros S.A. se expresan de una manera 

planificada, organizada acorde a su naturaleza de empresa privada. Con respecto 

al proceso de la otra parte referida en particular al actor de la guerrilla se expresa 

fundamentalmente a través de la coacción y la fuerza y por parte del otro actor 

expresado en los trabajadores y sectores de la sociedad son referidos a acciones 

de hecho, actos comunicativos y consensos. 

Se habla como un cuarto aspecto en el concepto de conflicto, de la “interacción 

comunicativa,  y de fuerza”. Este es un elemento que hace referencia a que en 

esa interacción existen desde procesos comunicativos de reconocimiento y 

consenso, hasta de lucha abierta entre grupos sociales opuestos; dicha 

confrontación tendrá un nivel económico, político y social.    

Como quinto aspecto están “Las relaciones mediadas por interpretaciones, 

posiciones, poderes y percepciones”. Se presentan relaciones de oposición o 

de contradicción  oponibles entre los actores, bajo la percepción de que el otro o 

los otros, obstaculizan, interfieren u obstruyen la satisfacción de los intereses de 

una de las partes, entrando en una relación de amigo-enemigo, donde cada cual 

interpreta el mundo y sus intereses de acuerdo a su verdad, haciendo uso de sus 

poderes. 

 



35 
 

6. METODOLOGIA  

 

El diseño se entiende como la forma de aproximación del investigador al objeto de 

estudio para obtener la información necesaria que permita responder a las 

preguntas de investigación y acercarse al logro de los objetivos definidos.  

Unidad de trabajo. La unidad de trabajo está constituida por los testimonios 

directos, representados en archivos históricos y en las experiencias humanas 

vividas y narradas expresadas en los actores claves y que actuaron como partes o 

estuvieron vinculados de una u otra forma con las situaciones de conflicto en la 

minería en El Bagre. 

Tipo de estudio. Investigación de carácter cualitativo, descriptivo de corte 

histórico, porque da cuenta del desarrollo histórico de los conflictos en la minería. 

Su carácter descriptivo se expresa en el rescate de la subjetividad de cada uno de 

los actores o partes de los conflictos socio-ambientales en la minería, a partir del 

conocimiento de sus intereses, necesidades y formas de asumir el conflicto y la 

influencia de dichos conflictos en el desarrollo de El Bagre.   

La intencionalidad del estudio es analizar los conflictos más significativos y 

establecer su relación con el desarrollo de la región Antioqueña. 

Los hallazgos se someterán al análisis desde la lógica descriptiva y tendrán 

momentos interpretativos relacionados con la triangulación de la información y la 

construcción de las conclusiones.  

Técnicas: se desarrolló en la investigación las técnicas análisis de contenido y 

entrevista semi-estructurada  

Análisis de Contenido. De la gran familia de técnicas de análisis textual, se 

encuentra el análisis de contenido, el cual delimita un gran campo metodológico, 

que resulta identificable con el dominio de las técnicas denominadas cualitativas. 
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En la investigación, el análisis de contenido se desarrolló a partir del "análisis de 

contenido manifiesto", como la manera de rescatar lo que los textos y personas 

claves, expresaron a través de los datos o unidades de mensajes significativos. Lo 

manifiesto permitió recoger lo descriptivo de cada subcategoría, analizar sus 

tendencias y en ellas lo común y lo particular de cada una, en las situaciones de 

análisis. 

El uso del análisis de contenido manifiesto, llevó al nivel latente, estableciendo 

relaciones descriptivas y de interpretación de las subcategorías, y encontrando 

sentido a lo subjetivo.  

Esta estrategia metodológica, permitió recopilar, clasificar y relacionar la 

información, estableciendo niveles: de lo descriptivo a lo interpretativo, para llegar 

a resolver los objetivos y el problema. 

Entrevista semi-estructurada. Permitió penetrar y recoger las experiencias y los 

saberes de las personas claves, descubriendo sus visiones con respecto al 

sentido y significado que cada uno de ellos tiene de los conflictos y las 

subcategorías de análisis 

Instrumentos para recoger la información. 

Para recabar la información existente sobre el objeto de estudio, se emplearon los 

siguientes instrumentos. 

Fichas de trabajo. Tienen como objetivo, concentrar y resumir la información 

obtenida en el trabajo preliminar de campo, Sirven además para ordenar y 

clasificar el material recopilado en función de la categoría y subcategorías que se 

estudian, lo cual permitió tener a la vista y debidamente clasificada, toda la 

información que se consideró de interés sobre el objeto de estudio. 

Ficha analítica para fuentes documentales. Permitió recopilar la información 

proveniente de libros, revistas, periódicos, documentos personales y públicos, y de 

cualquier testimonio histórico. Estas fichas en su estructura dieron cuenta del tipo 
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de fuente consultada para recoger la información, identificando en dicha fuente, el 

autor o autores, el nombre del texto consultado, editorial y año de la edición.  

A continuación se describe en el siguiente cuadro: El método, el enfoque, las 

técnicas y los instrumentos que se utilizaron para recoger la información. 

  

CUADRO 1: METODO, ENFOQUE,TECNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODO/ENFOQUE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro da cuenta de la intención de cada técnica en el proceso de 

recolección y análisis de la información. 

 

 

CUADRO 2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

 

Análisis de contenido 

  

Entrevista: 

Semiestructura 

 

 
 Recoger información del contenido 

manifiesto de los textos partir de las sub-
categorías 

 
 Develar los contenidos latentes en los 

  
 Permite recoger la 

información y sistematizar 
las experiencias de actores 
claves 

 

 

CUALITATIVO  

HISTÓRICO 

 

 

 Análisis de 
contenido 

 Entrevista 
semiestructurada 

 

 Fichas  

 Matriz para la 
recolección y 
análisis de la 
información 
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textos 
 
 Hacer generalizaciones a partir de los 

descriptivo, y lo interpretativo.  

 Cubrir vacíos de 
información o tópicos en 
algunas sub-categorías que 
son importantes para la 
interpretación de los 
conflictos socio-
ambientales. 

 

CUADRO 3: MATRIZ PARA RECOGER LA INFORMACIÓN PARA SU 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS. 

Subcategoría Texto 
significativo 

Aspecto 
sobresalient

e 

Partes 

(Administración
, estudiantes y 

otros 
estamentos) 

Fuente 

Tipo 
documento 

Año, fecha 

 

La muestra. La muestra en la presente investigación es intencionada, dada las 

características del objeto de estudio, pues su identificación y cuantificación 

expresadas en documentos, es una labor que requiere de un rastreo, análisis e 

identificación de los textos que contengan la información de los conflictos socio-

ambientales en el periodo histórico definido.  

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta el corpus textual de la investigación, 

los objetivos del estudio, y los contextos de donde se toma la información 

preliminar, se asumen como criterios generales para definir la muestra los 

siguientes: desde el análisis documental, la delimitación extensiva con referencias 

amplias, de una cantidad apreciable de textos, y desde los actores claves a ser 

entrevistados, una determinación limitada dada las dificultades para concretar los 

actores claves. 

La investigación está expresada en varias fases, que se pueden describir en 

tres grandes partes: 

Una primera fase de la investigación, es la planeación: se estableció un plan de 

investigación que comenzó con el cuestionamiento, el rastreo bibliográfico inicial 
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de las fuentes de información que dieron cuenta de la pertenencia social y 

académica del tema a investigar; toda esta información de fuentes primarias y 

secundarias posibilitó construir el proyecto de la investigación. 

Una segunda fase de la investigación la constituyó el estudio de la información. 

Se procedió a recolectar la información de las fuentes primarias (archivos de 

prensa, documentos y entrevistas que dieron cuenta de los conflictos en los 

diversos períodos conflictuales) a través de una matriz de análisis de los 

conflictos, que recogió las subcategorías previamente definidas (el contexto, los 

intereses, factores socio-ambientales y las formas de solución y resolución). 

Dentro de esta fase, la información se abordó de la siguiente manera: la 

categorización y definición de los eventos significativos, se analizó teniendo en 

cuenta las categorías de análisis definidas e identificando las tendencias de cada 

subcategoría a través del programa Atlas ti,  y a partir de este punto se 

construyeron las tendencias que permitieron dar cuenta de los argumentos 

descriptivos para pasar posteriormente a la interpretación y construcción de los 

elementos teóricos. 

Posterior a esta categorización se desarrolló el análisis y contraste de las 

tendencias encontradas en cada subcategoría y en cada uno de los períodos 

históricos considerados, así como de los aspectos particulares que ameritaron 

profundización, con el fin de ir creando una estructura o eje articulador con 

sentido, que permitiera avanzar en la consolidación del argumento descriptivo, 

para dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

Después, se establecieron las relaciones entre cada una de las subcategorías, y 

de éstas, con la categoría central objeto de estudio, con la finalidad de construir 

sentido y significado que tuvo el conflicto socio-ambiental en El Bagre.  

Tercera fase o momento, se plasmaron las conclusiones, que permitieron darle 

respuesta teórica a los objetivos específicos y por ende se resolvió el objetivo 

general e igualmente se le dio salida a la pregunta problematizadora.  
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Momentos en el proceso. Metodológicamente se identifican tres momentos o 

etapas lógicas de carácter descriptivo: 

Primer momento. Como parte de la lógica descriptiva, se parte de la catalogación 

y la definición de los eventos significativos, a través de unas subcategorías 

ordenadoras de los hechos e ideas, y de la revisión teórica y conceptual realizada 

sobre el objeto de estudio. En este momento se define qué son conflicto socio-

ambientales en la minera.  

Segundo momento. En esta fase se inicia el proceso de selección de las fuentes  

documentales y personales,  que brindan acceso a la información y la recopilación 

de la misma, sobre las subcategorías teóricas iníciales, y permite identificar la 

muestra. La fase de recolección y análisis de la información, se apoyó en una 

matriz que permite ordenar los hechos. 

Un tercer momento: Es la reformulación y teorización, tanto de la sistematización, 

como de la interpretación preliminar a la luz de los nuevos elementos recogidos. 

Se continúa en un proceso de validación de fuentes e informaciones, para pasar a 

la sistematización y análisis preliminar del objeto de estudio y los objetivos.  

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS 

 

Categoría y subcategorías 

Categoría 
de análisis Subcategorías Descriptores 

El conflicto 
socio-

ambiental 

Contexto 

Factores sociales, 
económicos y 
políticos 

Partes 

Generadoras 

Receptoras 

Iniciadoras 

Reguladoras 

Problema 
(génesis del 

conflicto)  

Intereses 

Causas 
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Formas o 
solución de 

los conflictos 

Aplicación de 
normas 

Formas 
administrativas 

Ejercicio de la 
coacción y 
violencia 

Mediación  

Conciliación 

 

Codificación 

Una vez recogida la información, a través de las técnicas e instrumentos de 

información, se pasó a la codificación, esta se organizó teniendo presente las 

anteriores categorías a través del apoyo del Atlas ti. Esta organización de la 

información permitió hacer la descripción a partir de cada subcategoría, 

identificando los elementos comunes y particulares de cada una de ellas. De esta 

labor de organización, sistematización y descripción de la información, se pasa a 

los momentos de análisis del proceso investigativo, y por último, al aspecto 

conclusivo. 

Ruta metodológica 

A continuación se muestra el diseño de las actividades de generación y análisis, a 

partir de los objetivos directamente relacionados con las subcategorías y las 

respectivas técnicas de análisis. 

OBJETIVOS, CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS Y TECNICAS DE ANALISIS  

Objetivos Categorías Subcategorías Técnicas 

Analizar los 
contextos de 
los conflictos 
socio-
ambientales 
en el bajo 
Cauca.  

Contexto Factores sociales 
económicos y políticos 

Análisis de 
contenido 

Analizar las Partes Generadoras Análisis de 
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partes, los 
intereses y el 
tratamiento 
de los 
conflictos 
socio-
ambientales 
identificados 
en el periodo 
histórico 

Receptoras contenido 

Iniciadoras 

Reguladoras 

Problema Los Intereses Entrevistas semi-
estructurada Las causas 

Formas de 
tratamiento de 
los conflictos 

Aplicación de normas Análisis de 
contenido Formas administrativas 

Ejercicio de la coacción y 
violencia 

Mediación  

Establecer 
como los 
conflictos 
socio-
ambientales 
en la minería 
contribuyeron 
al desarrollo 
de Antioquia.  

Relación Contextos y Conflictos Análisis de 
contenido 

Entrevistas semi-
estructurada 

 

Validez y fiabilidad 

Para asegurar la validez se emplearon procedimientos tales como el análisis y 

valoración por parte del investigador, el cual se confirmó a través de la relación 

estrecha entre el problema de investigación, los objetivos, las categorías, el tipo y 

enfoque investigativo, con el desarrollo metodológico, los hallazgos y las 

conclusiones. 

Se desarrolló la triangulación de datos. Lo cual permitió recoger la información de 

la fuentes primarias, a través del análisis de contenido, de las entrevistas semi-

estructurada contrastada con los teóricos.   

La fiabilidad de los datos en la investigación se expresó, en la relación estrecha 

que existió entre los datos recogido de las fuentes primarias y a partir de ellos se 

desarrolló una organización y codificación de la información a través del Atlas Ti 

permitiendo construir las tendencias y el argumento descriptivo, y desde acá 

construir las conclusiones en estrecha relación con los datos y los hallazgos 
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encontrados. Lo anterior permite verificar que las conclusiones tengan relación con 

el problema y los objetivos planteados. 
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7 Hallazgos  

 

7.1 El contexto en los conflictos socio-ambientales y su  influencia en 

el desarrollo de Antioquia 

La presencia minera en Antioquia 

La explotación del oro puede ser considerado como el primer megaproyecto que 

conocieron los pueblos americanos tras el inicio de la invasión española. (Valdés, 

Cardona 1999). La fiebre del oro ha estado siempre asociada al empleo de la 

violencia llegando a resultados aterradores, como fue la masacre de setenta 

Emberás, en el Alto de Andágueda (1987), a manos de un grupo ilegal que quería 

el control de las minas de oro. (Giraldo, 2013, 67) 

La extracción del oro en Colombia se he caracterizado tradicionalmente por su alto 

grado de informalidad y su falta de fiscalización y control estatal. El nulo monitoreo 

de los procesos extractivos permitió una desenfrenada extracción aurífera 

mediante el dragado, desvío y destrucción de los ríos, por la contaminación con 

mercurio y otros tóxicos de grandes áreas como El Bagre, en Antioquia o el río 

Atrato en el Chocó. Al envenenamiento descontrolado de personas y ecosistemas 

se le debe añadir la presencia de grupos armados ilegales que se lucran de la 

actividad, logrando su financiación por medio de prácticas extorsivas y 

defraudaciones a empresarios, trabajadores y al gobierno local. (Sierra, 2011). 

La lucha estatal contra la ilegalidad minera fue alentada por los grandes empresas 

de explotación del oro, para así acabar o disminuir una parte importante de la 

minería informal (que no tiene nada que ver con los grupos armados) como es la 

minería artesanal y la pequeña minería tradicional de las comunidades, incluyendo 

la minería indígena y la minería de aluvión. (INDEPAZ, 2008, 28). 

La historia de la minería en el Bajo Cauca, más específicamente El Bagre, ha 

estado ligada a la disputa por el territorio. Desde la década de 1980, cuando se 

intensificó la extracción de oro en la región, comenzaron a aparecer fenómenos 

como el desplazamiento de predios y la venta de tierras a bajos precios, al parecer 
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beneficiando a terratenientes y empresas mineras; así se registró en el proyecto 

“Reconstrucción del capital social y ciudadano” (2009, 86), realizado por la 

Gobernación de Antioquia, la alta Consejería para la Reintegración y la Unión 

Europea. 

En las zonas boscosas del Bajo Cauca, cerca de las serranías de San Lucas y 

Ayapel, primordialmente en sectores agrestes de Tarazá, Cáceres, El Bagre y 

Nechí, la guerrilla de las FARC impuso condiciones puntuales a los mineros que 

se atrevieron a adentrarse en las montañas en busca de oro. Al igual que las 

bandas criminales, los grupos subversivos se financiaron de las extorciones a la 

minería, solicitando pagos mensuales y exigiendo una parte de la producción bruta 

o cuota por cada maquinaria. 

Impacto de los conflictos socio-ambientales.  

Las problemáticas ambientales son consecuencia de la acción de la humanidad; 

tal es el caso del trabajo, la producción, el consumo, los residuos sólidos, la 

construcción y un sin número de actividades que generan afectación sobre el 

ambiente. Sumado a ello está el debate contemporáneo sobre la temática 

ambiental, atravesada por intereses políticos y económicos que profundizan las 

incertidumbres en la toma de decisiones. (Leff, 2002). Se hace necesario 

enriquecer las reflexiones epistemológicas y metodológicas, para que contribuyan 

al esclarecimiento de los conflictos socio-ambientales, surgidos en los últimos 

años en las comunidades. 

En países latinoamericanos como Argentina, Chile, Perú y Colombia, se han 

generado en las últimas décadas, diferentes conflictos socio-ambientales. La 

elección de abordar los conflictos generados por la minería a gran escala, se 

fundamenta en diversos motivos, uno de ellos es la predominancia de los 

conflictos entorno a esta actividad, los cuales han alcanzado índices alarmantes 

en las distintas regiones de estos países. 

Esta situación lleva a diversos cuestionamientos sobre los impactos de los 

grandes proyectos mineros, tal es el caso de la contaminación, la crítica a modelos 
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de desarrollo que fomentan la inversión de transnacionales, y también aspectos 

sociales como la pobreza, los niveles de participación social, la inversión de las 

regalías o el papel que juega el Estado, al cual se le imputa la responsabilidad por 

su ausencia de regulación. (Kalmnovitz, 2009, 97) 

Es a partir de los años noventa, cuando entra en auge la legislación que propendía 

por atraer la inversión extranjera mediante diversos emprendimientos mineros a 

gran escala; sin embargo, las décadas inaugurales de la presente centuria, se han 

caracterizado por movilizaciones en contra de estos proyectos. Las organizaciones 

que se oponen a la minería a través de megaproyectos, están proliferando en 

distintas regiones, estableciendo redes de comunicación y articulación de 

acciones. 

La lectura que intenta hacerse sobre los conflictos y movimientos socio-

ambientales, contribuyen al análisis de lo que hoy por hoy se plantea como el 

compromiso que cobra vigencia en América Latina, y es el de la edificación de una 

“ecología política”. En esta perspectiva, no se trata de plantear o proponer una 

nueva disciplina, sino más bien de hacer parte de las soluciones ambientales 

mediante el análisis de temáticas como los conflictos de distribución ecológica 

inequitativa, las relaciones de poder entre grupos o actores sociales y las 

estrategias de apropiación de los recursos naturales y los servicios ambientales. 

Los movimientos sociales, la deuda ecológica y la diversidad cultural, son temas 

de la ecología política, que ponen de manifiesto la transformación de la naturaleza 

en un objeto de conocimiento y en materia prima y sumidero de los procesos 

productivos. (Molano, 2005, 116) 

Desde 1914 hasta 1920 la Pato controló casi totalmente la producción de  oro de 

aluvión en Antioquia, “Para 1920 procesaba el 24% del oro del Departamento, lo 

que equivalía en 50.000 onzas Troy animales. Además, no solo controlaba la 

producción de oro, sino su comercialización con el exterior, principalmente los 

mercados norteamericano e inglés. En la medida que se suscitó la crisis de 1929, 

la producción tuvo un drástico descenso” (López, 1984, 115) 
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La llegada de la Pato puede considerarse la primera incursión de colonos en la 

Región de Bajo Cauca durante el siglo XX. Esa oleada migratoria no solamente se 

dio por la seducción del oro, también se dio por la huida de gentes atemorizadas 

por los horrores de la guerra de los mil días, quienes encontraron refugio en las 

localidades del Bajo Cauca.  

Desde las décadas de 1930 y 1940 se observa una dinámica colonizadora 

importante, consistentes en migraciones provenientes de la Costa Atlántica y sus 

sabanas, fenómeno que prosiguió en las siguientes dos décadas (50 y 60) y la que 

aportó el principal grupo poblacional que se asienta actualmente en la región, y un 

movimiento interregional de familias de viejas colonias que por distintas razones 

se reubicaron en nuevas tierras. (García 1993, 45) 

A raíz de la “fiebre del oro” desatada en los años setenta, colonos procedentes de 

otros puntos del país se dirigieron hacia El Bagre y otras regiones del Bajo Cauca. 

Estos llegaron procedentes de la Costa Pacífica, y se trataba de migrantes que a 

diferencia de los costeños sabaneros, si contaban con arraigo y tradición minera. 

(Murillo, 1992). Zaragoza y El Bagre parecen ser los que mayor población negra 

acogieron. Algunos de los chocoanos llegaron procedentes de Urabá y Córdoba, 

para dirigirse a las tierras de Nechí, y otros llegaron desde Medellín. (Murillo, 

1992) 

Aunque de manera excepcional, en la composición étnica de la población del Bajo 

Cauca se denota la existencia de un grupo indígena asentado en la vereda la 

Corona del Municipio de El Bagre, no se precisa su exacta procedencia, lo que sí 

se sabe con certidumbre es que fueron desplazados por cuenta del conflicto 

armado entre el ejército y la guerrilla (Angulo, 1985, 82) 

En el proceso de poblamiento del Bajo Cauca de los últimos cuarenta años, se 

observan como Cáceres y Zaragoza, que fueron ciudades importantes durante el 

periodo de la colonia, no fueron en los tiempos recientes epicentros de desarrollo, 

y por el contrario se destacaron, Caucasia, El Bagre, y Tarazá convirtiéndose en 

centros de atracción y desarrollo socioeconómico. 
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Algunos estimativos demográficos dan cuenta que hacia 1964 El Bagre tenía una 

población de 12.721 habitantes, y para 1985 contaba con 35.051 habitantes, lo 

que significa que en veinte años se había triplicado su número de habitantes. 

Las Instituciones y la Comunidad  

Desde comienzos de la década de 1960 la Acción Comunal se ha constituido en el 

eje central del proceso mediante el cual se vinculan las comunidades de colonos 

con las instituciones sociales, los recursos públicos y los mercados locales. En 

términos más analíticos se puede inferir que es la acción comunal la que ha 

permitido a los colonos del Bajo Cauca, y en particular de El Bagre y sus 

corregimientos, realizar el primer proceso de articulación de esta parte del territorio 

con la nación y el Estado. La Acción Comunal es por lo tanto, el vehículo principal 

que permite la expresión pública de demandas colectivas de los pobladores de 

esta zona de colonización.  

En esta región no existió la clásica relación vigente en otras zonas del país entre 

la acción comunal y los partidos tradicionales; si bien los partidos estaban 

articulados a las acciones comunales o centros cívicos, cumpliendo funciones de 

mediación y encuadramiento político de la población, la acción comunal en el Bajo 

Cauca, particularmente en el municipio de El Bagre, tenía un vínculo directo con 

los pobladores, transmitiendo directamente las demandas y necesidades al 

gobierno local y departamental, pero no intermediaba de manera alguna con los 

partidos. 

Los actores de las acciones comunales en El Bagre y las localidades del Bajo 

Cauca, eran principalmente los colonos a quienes se les ocurrían sus iniciativas, 

anhelos y sueños (Villarreal, 1982, 51)  

Las Formas de Violencia 

Lo que en Colombia se denomina como “Colonización reciente”, es un proceso 

articulado a los conflictos de violencia bipartidista de mediados del siglo XX. En 

particular, el Bajo Cauca ha sido un receptor de ciudadanos que huyeron de la 
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violencia de otras regiones, o que también llegaron allí debido a la  miseria o en  

búsqueda de oportunidades. La mayoría fueron campesinos de las sabanas de 

Bolívar, Sucre y Córdoba que buscaban mejores condiciones de vida o habían 

sido relegados por la expansión de latifundios ganaderos, que se fueron a buscar 

baldíos donde trabajar y subtituir “(….) llegaron, se asentaron y sembraron” 

(Villarreal, 1982, 51)  

La historia de los diversos asentamientos urbanos de El Bajo Cauca, y en especial 

de El Bagre y sus principales corregimientos se constituyó a partir de procesos 

complejos. De una parte fueron las invasiones por las vías de hecho y de otra, los 

enfrentamientos con la fuerza policial, con las compañías mineros y con las 

mismas autoridades municipales, que proporcionaron el método eficaz para 

construir viviendas, barrios y pueblos. En esta región el término invasión es 

prácticamente sinónimo de casco urbano, no solo en los hechos sino en las 

significaciones, de esta manera se puede decir que “El Bagre es una invasión, 

donde su cabecera municipal es habitada por más de 10.000 personas”  (García 

1993, 54) 

Por otra parte, el Bajo Cauca es una región que presenta una dinámica de riesgo y 

desastres naturales, con inundaciones periódicas, que están presentes en la 

intensificación de las temporadas de lluvias y las emergencias, con pérdidas 

materiales y reconstrucciones de caseríos, situaciones que se replican 

cíclicamente  (López, 1984) 

Otro aspecto para tener en cuenta es la poca y mala cobertura de servicios 

públicos en centros urbanos como Caucasia y El Bagre, que trae como 

consecuencia la lucha de sus pobladores por acceder a ellos para así satisfacer 

necesidades básicas.  

Hay, sin embargo asentamientos que no fueron marcados por los procesos 

traumáticos descritos, pero que tuvieron otras repercusiones no menos 

dramáticas, como son las ciudadelas fabricadas por las compañías mineras en 

Pato y en El Bagre, que se construyeron con base en la segregación social y en 
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los alambrados infranqueables, y cuando éstas dejaron de ser útiles para los fines 

extractivos, como en el caso de Pato, fueron demolidas por la compañía que 

“arrasó con  los techos de las casas, mientras la comunidad asistía impávida a la 

destrucción de lo que hasta entonces fuera su hogar” (Angulo, 1985, 59) 

Las Invasiones 

Es paradójico hablar de invasiones en tierras de colonización. La lógica diría que 

la colonización está asociada con los baldíos nacionales, sin embargo, en 

Colombia los hechos no siempre se acoplan a la lógica. Los procesos 

colonizadores, en reiteradas ocasiones han estado signados por cruentos 

enfrentamientos y querellas jurídicas, a los que Álvaro López Toro llamó “la lucha 

entre el hacha y el papel” (López, 1984, 51), y es que cuando un colono llegaba a 

tumbar monte, hacía años que  algún ciudadano detentaba escritura. Ello dio 

entonces a los procesos de colonización e invasión una connotación particular 

durante las décadas de 1960 y 1970. 

Las márgenes del Río Cauca habían sido apropiadas desde comienzos del siglo 

XX para montar haciendas ganaderas y sus dueños habían utilizado las primeros 

corrientes migratorias de mano de obra para tal fin. Por otro lado, las márgenes 

del río Nechí habían sido apropiadas por las compañías mineras para la extracción 

del preciado metal. 

El problema se materializó cuando los flujos migratorios se incrementaron y se 

pretendió fundar poblados. Los casos de Tarazá y El Bagre son ejemplos 

concretos, donde esas dinámicas se prologaron por cuatro décadas, hasta finales 

de 1990. Dichos procesos tuvieron un carácter más o menos coordinado en razón 

a que las comunidades entendieron que la mejor estrategia para enfrentar a las 

autoridades era congregar el mayor número de personas y tener una organización 

social más cualificada. (García, 1993, 53) 

Otro aspecto que contribuyó al panorama de conflictos se refiere a la configuración 

del espacio, en el cual los asentamientos obraban de manera improvisada, 

adecuando vías a pico, pala y pisones, donde las calles eran senderos en tierra. 
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Los barrios estaban compuestos por ranchos de madera, latas y otros materiales 

improvisados, que semejaban un interminable laberinto, cuyo espacio solo 

conocían y manejaban sus moradores. La conformación de El Bagre tuvo un 

carácter espontáneo, disgregado y disperso, hasta el punto que solo después de 

cuarenta años (1973) cuando aparece en escena la Caja Agraria, se empieza a 

construir una urbanización o barrio más ordenado. (Arriaga, 1980, 115). 

Posteriormente aparece el concurso de Camacol con otro plan de vivienda. 

Como puede apreciarse, el poblamiento de El Bagre durante el siglo XX fue 

producto de concentraciones de migrantes, en su mayoría de origen sabanero, y 

en otros casos mineros provenientes del Chocó, quienes a fuerza y pulso de 

solidaridad común organizaron caseríos. En todo este proceso se evidencia una 

ausencia absoluta del Estado para atender las demandas de la comunidad, donde 

solo predominaban los choques con las autoridades policiales y los pleitos por 

invasiones. 

Otro aspecto para tener en cuenta en la configuración de El Bagre tiene que ver 

con el río, cuyos constantes desbordamientos traían inundaciones en algunos 

sectores, los cuales producían éxodos e invasiones hacia otros barrios y 

poblaciones. En consecuencia, la situación en el Bajo Cauca estaba representada 

por las contantes crecidas de los ríos, las evacuaciones y la ausencia de toda 

clase de servicios públicos (energía, agua potable y saneamiento) hasta épocas 

recientes (1985-1990), en contraposición a ciudadelas que lo tienen todo, como 

son los campamentos de la gran empresa minera, la Pato, hoy Mineros S.A. 

(Mestra, 1992) 

El Contexto Social (1970-1990) 

En medio de todo el panorama descrito se encuentra también un cúmulo de 

conflictos sociales “El de los pescadores a quienes pequeños, medianos y grandes 

mineros enturbian y contaminan los ríos y quebradas acabando con su fuente de 

subsistencia. El de los mineros con las haciendas y el  uso dado a la tierra y el 

subsuelo. El de los hacendados con los ladrones del ganado. El de los 
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hacendados, mineros y comerciantes con los secuestradores y extorsionistas de 

las ganancias obtenidas con las actividades económicas en la región. El de los 

pobladores y las instituciones públicas en busca de la satisfacción de las 

necesidades básicas. El de los campesinos mineros con los pobladores urbanos 

por el derecho a la propiedad y a la posesión del suelo para levantar un techo 

donde vivir. El del ejército, la guerrilla y los paramilitares por el control del territorio, 

y así sucesivamente…” (García, 1993, 65) 

Esta panorámica de conflictos permiten comprender las grandes movilizaciones 

sociales que signaron toda la región del Bajo Cauca, y en especial la jurisdicción 

del Municipio de El Bagre. El entremado del conflicto se avizora, primero en las 

relaciones entre pobladores y empresas mineras, y luego entre la guerrilla, la 

compañía minera (la minería) y el ejército. 

La Relación Pobladores y Estado  

Se describió anteriormente como durante los cuatro decenios anteriores a la 

década de 1990, la región del Bajo Cauca se fue poblando masivamente, primero 

se hizo en las riberas de los ríos Cauca y Nechí, y posteriormente en veredas y 

asentamientos urbanos donde las demandas colectivas adquirieron connotación 

pública.  

Estas manifestaciones colectivas dan cuenta de un “proceso de configuración 

regional” (Murillo, 1992, 28), donde las grandes movilizaciones de masas, propias 

de esos momentos, permitieron la edificación de la región.  

En las expresiones colectivas hay una manifestación bastante generalizada en 

Colombia que consistió en el pronunciamiento ante las instituciones del Estado en 

la esfera local, o departamental, y en otros casos nacionales, en donde se eleva el 

clamor por la satisfacción de necesidades básicas, o se denuncia el abandono por 

parte del Estado de las comunidades.  

Esta tendencia predominó en las décadas de 1960 y 1970. Durante la primera de 

ellas los corregimientos fueron las que más ejercieron expresiones colectivas. En 
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cambio en las décadas de 1980 y 1990, las manifestaciones se organizaron desde 

las cabeceras urbanas, principalmente provenientes de las comunidades de los 

municipios de El Bagre y Zaragoza. En todos estos casos las demandas se 

realizaban mediante oficios, memoriales, comitivas y comisiones dirigidas ante los 

funcionarios de las alcaldías o de la Gobernación (García, 1993).  

El contenido de las peticiones era variada, solían referirse al impacto de las 

inundaciones provocadas por los ríos, los cuales afectaban barrios, cosechas y 

vías, atentando contra el trabajo y la subsistencia de los lugareños. En otros 

episodios los habitantes clamaban por la construcción de obras públicas, 

especialmente la construcción de diques nuevos de contención, drenajes, muelles 

y vías. 

El segundo grupo de necesidades o demandas se referían a servicios públicos, 

especialmente de educación y salud, así como el conjunto de peticiones que 

hacían los campesinos agricultores para que se los asistiera financiara y 

técnicamente. Adicionalmente, la comunidad pedía presencia institucional para 

que mediase en los conflictos o brindara apoyo en iniciativas locales. (Bernal, 

1989).  

Los conflictos más frecuentes eran los de los pobladores con los propietarios de 

tierras, seguido de los problemas con la compañía minera, ello conllevó a 

fricciones con el ejército, algunas de las cuales fueron reprimidas, lo que se 

desencadenó en asonadas y batallas campales. La comunidad del Bajo Cauca, en 

especial las de Caucasia y El Bagre promovieron la “creación de sociedades de 

mejoras públicas y la conformación de Juntas de Acción Comunal, estas si fueron 

extensivas tanto en los barrios como en veredas. A esta tendencia se sumaron 

otras asociaciones que propendían por otros propósitos. En el Bagre, hacia 1961 

existió la Junta Pro Defensa del corregimiento, y en 1964 la Junta Cívica de 

Caucasia, a la cual adhirieron las Asociaciones de Comerciantes y Carniceros”. 

(Angulo, 1985, 52)  



54 
 

A pesar de su desamparo, esta región no se sustrajo a las políticas 

departamentales y nacionales sobre las acciones comunales. En las localidades 

del Bagre, se replicó un fenómeno que ocurría cuando los centros urbanos iban 

creciendo, como es el liderazgo ejercido por algunos estamentos locales que 

promovían distintas obras de interés público y carácter cívico por medio de obras 

para beneficio común. 

Con miras a la resolución de problemas colectivos, durante la etapa de 

conformación de los cascos urbanos, en territorios no integrados existían 

iniciativas de organización comunitaria, las cuales consistían en la conformación 

de una junta o comité que canalizaba los fondos, organizando el trabajo voluntario 

de los colectivos; estos comités era liderados por párrocos, inspectores de policía, 

maestros, dirigentes, sindicalistas de Mineros S.A. y ciudadanos con liderazgo, al 

tiempo que se creaban organizaciones que mediaban ante las lejanas instituciones 

gubernamentales, con el fin de obtener los recursos y el apoyo estatal para 

satisfacer las necesidades básicas. 

La incidencia y repercusiones del centralismo departamental fueron muy negativas 

para la región del Bajo Cauca y de El Bagre, al punto que durante las décadas de 

1960 y 1970, la comunidad tuvo que apelar a formas de asociación independiente, 

desplegando un férreo espíritu de resiliencia, cuyo propósito era salir del 

desamparo y la miseria; ello llevó a diversas manifestaciones de organización y 

resistencia, en donde en un momento crítico las comunidades de El Bagre y 

Caucasia apelaron al separatismo.    

“El separatismo de El Bagre se plantea frente a Zaragoza, el de Caucasia frente al 

Departamento de Antioquia y el del corregimiento de Bijagual y Cuturi frente a 

Caucasia y en pro de su anexión a Zaragoza. En otras palabras, los pobladores 

veían la necesidad de construir una red orgánica que les dieran acceso a los 

servicios públicos. Esta red se concibió en primer lugar como organización de su 

propia administración municipal y constitución de un grupo de poder local en 

capacidad de presionar y tramitar recursos” (García, 1993, 68). 
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Los cascos urbanos fueron los mayores beneficiarios de la presión hecha por los 

campesinos y ello permitió una segunda manifestación, los paros cívicos, que  

desencadenaron en una oleada intensa y articulada de protestas en diferentes 

corregimientos y veredas, la más famosa fue el paro cívico de 1985, iniciado en El 

Bagre.  

Las reivindicaciones sociales en juego fueron y siguen siendo las mismas: obras 

públicas, manejo de cauces hídricos y lechos de los ríos, servicios públicos, 

educación, salud y controles de la fuerza pública; no obstante, durante la década 

de 1980, el uso de la fuerza se incrementa por parte de las Fuerzas Armada, en 

virtud al escalamiento del conflicto armado con la guerrilla, y es así como surgen 

las denuncias por vulneración de los derechos humanos de la población. 

El Papel del Estado  

Como se ha identificado a lo largo de la caracterización histórica y social del Bajo 

Cauca, esta región no ha tenido una presencia integral del Estado que permitiese 

elementos mínimos de modernización, asimilándola a un proyecto integrador entre 

estas comunidades, el Estado y las dinámicas económicas y productivas. Puede 

afirmarse que buena parte del accionar del Estado en la región se concentra en 

acciones por parte de organismos de seguridad y de orden público como el Das, 

La Policía, El Ejercito, que operaron en la región, obedeciendo a la presión que 

ejercieron las compañías mineras, lo que llevó al Estado a actuar debido a 

denuncias por extorsiones y presencia de la guerrilla.  

Durante la década de 1970, El Bagre, Zaragoza, y Segovia, fueron epicentro de la 

violencia bipartidista, declaradas zona especial “Roja”, donde se dio la 

concurrencia de las fuerzas de seguridad del Estado y posteriormente la 

intervención militar a finales de la década del 1970, en la lucha contrainsurgente, 

principalmente contra la guerrilla del ELN, mediante un conjunto de acciones 

militares desencadenadas en el Nordestes y Bajo Cauca antioqueño, como fue la 

operación Anorí, que en 1973 dejó casi extinta la guerrilla del ELN. 
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Otro aspecto en donde comenzó a intervenir el Estado en el Bajo Cauca, y 

particularmente en El Bagre, fue el INCORA, entidad que por entonces se 

denominaba Instituto Colombiano de Reforma Agraria, cuyo propósito era la 

titulación de tierras y contribuir a la apertura de carreteras y centros de atención,  

pero que su accionar se vio obstaculizado por muchos episodios de orden público. 

(Henríquez, 1986)  

Durante las postrimerías de la década de 1970 y primeros años de la de 1980, se 

produjo un cambio significativo en la forma como el Estado intervino en la región. 

Como se ha subrayado, durante la década de 1970 la afluencia de migrantes a la 

región fue abundante y continua. Los cascos urbanos de El Bagre, Caucasia y 

Tarazá tomaron dimensiones notorias, que requirieron atención por parte del 

gobierno seccional. El número de colonos y mineros dispersos en la zona rural se 

aproximaba a los 60.000 en 1973, cuando apenas comenzaba la migración masiva 

de otros lugares hacia el Bajo Cauca.  

La producción aurífera se expandió a partir de 1972, y fue así como las 

organizaciones comunitarias elevaron sus voces exigiendo aumento de regalías y 

mejor distribución de recursos para los entes territoriales. Entre 1978 y 1982 se 

erigieron nuevos municipios como El Bagre, Tarazá y Nechí, producto de la 

densificación demográfica y la dinámica económica alcanzada por estas estas 

poblaciones. Los nuevos procesos demográficos, productivos y administrativos 

conllevaron a que el gobierno departamental comenzara a formular estrategias de 

planeación para El Bajo Cauca, que se cristalizaron en 1983.  

Las inversiones previstas en el plan de desarrollo se plasmaron en programas y 

proyectos de interconexión eléctrica y la realización de obras de infraestructura 

vial como fueron las carreteras. En El Bagre, Puerto López y Puerto Claver, en 

1984 se comenzó a ejecutar el proyecto “Troncal de la Paz”, a la par que 

probablemente, se propiciaron los paros cívicos en el Bagre y Zaragoza, en 

procura de obtención de servicios públicos (Murillo, 1992) 
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Una muestra del tardío desarrollo y modernización de localidades del Bajo Cauca 

como Tarazá, Cáceres y El Bagre, se denota en la década del 80, cuando a las 

obras de infraestructura vial, se le suma que la dotación de energía eléctrica de 

estas poblaciones, mediante la instalación de redes solo se logró entre 1985 y 

1987. (García, 1993). Parece demasiado tardío, y a la vez irónica la forma como 

llegó la energía eléctrica a poblaciones del Bajo Cauca, como El Bagre, lo que 

sucedió por cuenta de un plan de interconexión eléctrica del orden nacional 

dirigido a la Costa Caribe, que contemplaba que sus redes tenían que pasar por el 

Bajo Cauca, lo cual permitió apaciguar un conflicto endémico de gran impacto que 

se traducía en paros cívicos, movilizaciones y revueltos que continuamente se 

daban desde la década del 1970, en donde la comunidad clamaba por servicios 

públicos. 

En la medida que se dio un sobredimensionamiento de la colonización, así como 

de actividades económicas como la minería y la ganadería extensiva, surgieron los 

conflictos armados. Durante la etapa inicial, la acción del Estado se centró en la 

atención a problemas de inseguridad y orden público, posteriormente lo hizo 

mediante la titulación de tierras, mas no se operó un programa integral de 

asistencia técnica y de infraestructura que hiciese viable la aplicación de la 

reforma agraria. Solo se propendía por contener, mediante la represión y la 

titulación, los fenómenos invasivos de tierras. Estas situaciones reafirman una vez 

más, la debilidad institucional para realizar proyectivamente el proceso 

modernizador en todo el territorio colombiano, en este caso en la Región del Bajo 

Cauca, concretamente en el municipio de El Bagre. 

Durante las administraciones de Belisario Betancur y Virgilio Barco, el Estado 

decidió intervenir más decididamente en la región debido a factores de orden 

suprarregional, contemplados en el Plan Nacional de Rehabilitación, que a las 

claras mostraron intenciones de pacificar regiones con presencia del conflicto 

armado y rehabilitar tanto el Bajo Cauca como el Magdalena Medio y al sur de 

Bolívar. (Murillo, 1992) 
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Los movimientos sociales en el Bajo Cauca, en especial en El Bagre, adquirieron 

dimensiones dramáticas que llevaron por primera vez a que los manifestantes 

tuvieran interlocutores del Estado válidos, es decir, funcionarios de alto nivel 

departamental y nacional, en los mismos escenarios donde se suscitaban los 

conflictos. Ello llevó en cierta medida a que se consideraran las prioridades de la 

región en múltiples agendas de gobierno, por ejemplo, en planes de desarrollo, 

con lo cual se dio un viraje y una transformación sustancial en la elaboración de 

los planes de gobierno, porque permitió la orientación del gasto y de la inversión 

pública en zonas como el Bajo Cauca.  

El conflicto social en El Bagre permanece latente durante decenios, en virtud a la 

distancia entre el Estado y la sociedad: poblaciones y colonos abandonados a su 

suerte, viviendo sin servicios públicos, en tanto que el Estado era profundamente 

centralista, tanto en la esfera nacional como en la departamental, al punto que 

solo se ocupaban de regiones aledañas al Valle de Aburrá, en tanto el Bajo Cauca 

y el Nordeste antioqueño solo eran despensas tributarias de la producción aurífera 

detectadas por multinacionales e inversionistas nacionales.  

El abandono de la región la hizo proclive a convertirse en caldo de cultivo y refugio 

de actores armados como las guerrillas y posteriormente los paramilitares, lo cual 

precipitó el clamor de los asentamientos y motivó la mirada del Estado. Sin 

embargo, aún no se cierre la brecha, en razón a que todavía no se piensa de 

manera decidida en un desarrollo sostenible para la región, por la cual hoy 

concurren unos actores armados nuevos, las bandas criminales, que no son objeto 

de lectura  en este trabajo. 

La Subversión, la Empresa Minera y las Fuerzas Armadas 

Según el analista León Valencia (2000), el Bajo Cauca hace parte del epicentro 

guerrillero del interior del país, el cual está conformado por algunas subregiones 

del departamento de Santander, el sur de Bolívar, el Nordeste Antioqueño, y el sur 

de Córdoba y Urabá. El actor principal fue el ELN cuyo nacimiento se dio en 

Santander mediante la toma de Simacota en 1966. 
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La organización guerrillera se consolidó inicialmente entre 1966 y 1973 mediante 

la conformación de los frentes José Antonio Galán y Camilo Torres, que a la sazón 

se expendieron en el sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, la 

Serranía de San Lucas y la Sierra Maestre Colombiana. 

De otro lado, a finales de la década de 1960 irrumpe otro grupo guerrillero, el EPL, 

descrito así por Arturo Alápe, “las primeras unidades del EPL ven la luz en 

diciembre de 1967 cuando constituyeron el frente Francisco Garnica en el 

nordeste antioqueño, su frente político de masas con trabajo entre las bases 

campesinas y con movilizaciones por tierra que lo situaron en el alto Sinú, en el río 

San Jorge y en el Bajo Cauca” (Alápe, 1985, 118). 

Conforme a la anterior, en el Bajo Cauca confluyeron distintas organizaciones 

guerrilleras que se fueron involucrando con los movimientos sociales que se 

gestaron en procura de soluciones a sus problemáticas relacionadas con servicios 

públicos, vías de acceso, salud, vivienda y educación. “Es en específico en los 

riberas del río, en el eje Tarazá - Caucasia, un territorio de haciendas ganaderas 

abiertas a partir de las primeras décadas del siglo, en donde tales efectos se 

manifiestan”. (García, 1993, 79)  

Después de la operación Anorí (1973) empieza la reorganización de los grupos 

subversivos con presencia en la región. Entre 1974 y 1980 en el Bajo Cauca y el 

Nordeste Antioqueños, la guerrilla buscó afianzar su control sobre estos territorios. 

En 1974 se reagrupa el reducto de 54 combatientes del ELN y se forman tres 

frentes en la Ciénaga La Raya (Quebrada de Cardona), en la cabecera del Río 

Amaceri (con el comandante Vera a la cabeza), y en la zona de Remedios, 

Segovia y Yari. Por su parte el EPL que venía en reestructuración desde 1970, 

contaba en 1975 con trabajo proselitista urbano en el Bajo Cauca, más 

específicamente en la cabecera municipal de Caucasia. (Torres, 1982, 46) 

Durante la década de 1980 se propicia una nueva etapa, irrumpe un actor 

adicional, las FARC, con acciones guerrilleras que se intensificaron en Caucasia, 

Cáceres y Tarazá; El Bagre comenzó a ser blanco de su ataques: asaltos, 
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secuestros, tomas de corregimientos y de emisoras son las modalidades que 

asume la presencia de la guerrilla, al tiempo que los propietarios de haciendas y 

proyectos mineros elevaban sus denuncias y  abandonaban los predios. (García, 

1993) 

Hacia 1983, los grupos guerrilleros comenzaron a ejercer su predominio en el 

Bagre y Zaragoza mediante la comisión de múltiples delitos como el secuestro a 

empresarios, comerciantes y finqueros; el asalto a mano armada a compraventas 

de oro y a la Caja Agraria, así como realizando emboscadas a la policía en 

inmediaciones de Puerto Claver y Puerto López (Justicia y Paz, 1988).  

Estas acciones fueron acompañadas de tomas de cabeceras urbanas, 

principalmente en Puerto López y Puerto Claver, y algunos barrios de El Bagre, 

donde predominaban las arengas contra el gobierno, los empresarios mineros y 

los ganaderos. En septiembre de 1984, un reducto de la coordinadora guerrillera, 

es decir, un comando combinado de guerrilleros de las FARC y el ELN, 

dinamitaron la subestación de energía eléctrica y las torres de interconexión 

eléctrica, evento que escalonó el conflicto y se convirtió en un patrón de 

reincidencia en las acciones subversivas. En lo sucesivo, los actos terroristas se 

agudizaron, principalmente en inmediaciones del río Nechí contra la empresa 

Mineros S.A., lo que suscitó frecuentes combates con el Ejército Nacional. 

Como fuente de financiación los grupos insurgentes recurrieron a la extorsión, el 

“boleteo”, el asalto y los secuestros extorsivos, los cuales iban dirigidos en contra  

de empresarios mineros, comerciantes y ganaderos, en tanto el accionar del 

ejercito buscaba evitar que las ganancias de la actividad minera fueran absorbidas 

por la guerrilla 

La confrontación armada en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño propició un 

auge de movilizaciones masivas, a la par que desplazamientos forzados de 

campesinos como el ocurrido en Puerto López, donde muchas de las protestas se 

dieron en contra de los operativos militares en razón a que los campesinos 
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cuestionaron su eficacia, ya que en vez de protegerlos, los atropellaban y 

vulneraban sus derechos fundamentales (Cien Días, 1987) 

El panorama del orden público en el Bajo Cauca, en especial en la jurisdicción del 

El Bagre, estuvo marcado por expresiones en contra la guerra y de los actos de 

carácter militar, que tanto los grupos armados ilegales como el ejército llevaban a 

cobo en contra de la población. Entre estos hechos se destacan en 1985, después 

de la toma guerrillera de Zaragoza, la organización en mayo de 1986 de la primera 

gira nacional de la Comisión Nacional de Verificación, la cual partió desde El 

Bagre, efectuando varias visitas en la región; algo similar hicieron los altos 

mandos castrenses en 1986, posterior a una emboscada de la guerrilla contra una 

patrulla del ejército donde murieron 8 soldados; por último, en 1987 es dinamitada 

la compañía Mineros S.A., acción con la cual es declarada rota la tregua de case 

al fuego en la región. (Cien Días, 1987) 

La intensificación del conflicto cobró dimensiones catastróficas durante el periodo 

1985-90, luego de las escaladas de la insurgencia en contra de la empresa 

Mineros S.A.; es así como en 1988 tras un enfrentamiento militar con la guerrilla 

en Puerto López (corregimiento de El Bagre), los campesinos y los mineros se 

desplazaron aterrorizados por los bombardeos de las tropas, a la cabecera de El 

Bagre, allí efectuaron diversas marchas de protesta pidiendo la desmilitarización 

de la zona. (Justicia y Paz, 1988) 

Entre 1989 y 1990 se percibe un incremento del desplazamiento forzado de las 

poblaciones en la región, principalmente de mineros, quienes huyen de sus tierras 

sofocados por las extorsiones o “vacunas” y cobros generalizados por la guerrilla. 

Asomineros hizo un balance en el cual se estimaba que para 1990 “el cierre de por 

lo menos la mitad de las minas medianas que funcionan en el Bajo Cauca y 

Nordeste Antioqueño, representaba una disminución en la producción que 

ascendía a 1.7 toneladas (López, 1984, 34) 

 

 



62 
 

El Perfil de las Empresas Mineras  

Las compañías mineras que desde inicios del siglo XX han estado presentes en el 

área del Río Nechi, se caracterizan por operar como enclaves. Como subraya 

Clara Inés García, “a partir de contabilizar cientos de empleos, de vivienda, 

educación y de salud para sus trabajadores, y de haber dado luz eléctrica a 

Zaragoza y El Bagre durante años (1965-85), estas compañías no pierden su 

carácter de enclaves, pues no han tenido una verdadera protección social y 

política sobre la región, ni siquiera sobre las localidades”. (García, 1993, 84) 

El planteamiento anterior se corrobora en la medida en que esa falta de sentido de 

responsabilidad social motivó una larga huelga de trabajadores (1963) de dicha 

compañía, que entre los puntos reivindicativos pidieron a la empresa dotar de 

redes de electricidad a la cabecera del El Bagre, hecho que solo se consiguió en 

1985, cuando se hizo la dotación pública de servicios (Angulo, 1985) 

Tanto la Pato como Mineros S.A. estuvieron separadas del resto de la población y 

del territorio que los circundaba. A pesar de sus maneras de proyección social, el 

principio y efecto son los mismos “tienen un común denominador, inclusive 

manifiesto de manera visual, y es el de los campamentos, el de las ciudadelas y el 

de las prohibiciones establecidas a sus trabajadores”. (García, 1993, 84)  

La impronta que han dejado estos imperios se percibe porque la Pato asumió una 

estrategia de relaciones socio laborales, enmarcados en el asistencialismo 

funcional o paternalismo, que pretendió buscar el rendimiento de la productividad 

del trabajador a partir de estímulos que ayudaron a la armonía entre el capital y el 

trabajo; muy propio de este estilo son las teorías del Estado de bienestar, 

evocadas por los antiguos trabajadores con aire nostálgico. 

En cambio, la situación en Mineros S.A. es contraria, ya que se le califica como 

autocrática y de relaciones de trabajo verticales, ceñida a las leyes, con lo cual 

marca distancia de la comunidad; de ahí sus posturas represivas contra las 

protestas de la ciudadanía, en las cuales exhortaba al ejército a reprimirlas. Fue 

característica de esta empresa no asumir una posición crítica sobre las 
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problemáticas sociales, las cuales ignoró, ya que solo defendía a ultranza la 

defensa de su patrimonio e intereses amenazados por las fuerzas insurgentes. 

(García, 1993) 

Las Dinámicas Políticas 

En la región del Bajo Cauca, tradicionalmente ha existido influencia del Partido 

Liberal, especialmente de sus matices de izquierda, así como de los partidos de 

izquierda o movimientos como el partido comunista, la UNO (durante la década del 

70) y algunos sectores del MOIR; sin embargo, el mayor impacto proselitista de las 

ideas contestatarias lo ejercieron el ELN, el EPL, y en su momento, un grupo 

político llamado “A LUCHAR”. Por otro lado estaban las comunidades de base o 

grupos sociales de campesinos y pequeños mineros que habitaban en EL Bajo 

Cauca, y en especial en El Bagre y sus corregimientos Puerto López y Puerto 

Claver con sus respectivas veredas. 

A mediados de la década de 1980, aproximadamente en 1984, las comunidades 

organizadas de Zaragoza y El Bagre conformaron un movimiento de protesta, que 

promovió jornadas de movilización con el propósito de ejercer presión sobre el 

gobierno seccional para el mejoramiento de los servicios públicos, principalmente 

el de electrificación, que era suministrado por la compañía minera desde tiempos 

de la “Pato”, y que por demás era deficiente y no tenía total cobertura en la 

jurisdicción de El Bagre y mucho menos de Zaragoza. 

Las protestas fueron masivas y tuvieron resonancia noticiosa en la región, con lo 

cual se logró la dotación del servicio por parte de Estado, al tiempo que se 

conformó el Movimiento 27 de Febrero.  

Es de subrayar que en aquel entonces se promovieron a nivel nacional diálogos 

de paz con las FARC y con el M-19, que llevó a una tregua con cese de 

hostilidades en 1984. En ese entonces la Comisión de Paz tuvo amplias 

deliberaciones con los insurrectos, fruto de lo cual se creó un partido político 

denominado Unión Patriótica, en donde convergieron un conjunto de matices de 

izquierda. El propósito de los diálogos y acercamientos de paz era ampliar los 



64 
 

canales de la democracia participativa y representativa en Colombia, que era 

restringida en virtud al monopolio inveterado del poder detentado por las élites 

bipartidistas. (Corredor, 1992) 

El Paramilitarismo  

En la década de 1980 irrumpieron los grupos de autodefensas ilegales que 

operaban a través del asesinato selectivo a dirigentes de izquierda, promotores de 

Derechos Humanos, líderes sindicales y estudiantiles; su accionar se intensificó y 

focalizó contra la Unión Patriótica. Su candidato Presidencial, Jaime Pardo Leal, 

que había obtenido en 1986, 320.000 votos fue víctima de las balas; 

posteriormente cayeron el líder José Antequera y el candidato Presidencial para 

los comicios de 1990 Bernardo Jaramillo; luego Carlos Pizarro del M-19 corrió 

igual suerte. Concomitantemente al asesinato de las jerarquías de la izquierda, 

también cayeron funcionarios de las altas esferas del Estado y dirigentes de 

partidos tradicionales como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Álvaro Gómez, 

Carlos Mauro Hoyos, Diana Turbay, y una lista interminable de periodistas. El 

exterminio de dirigentes de izquierda se extendió a las comunidades más 

humildes, como es el caso de la masacre de Segovia. “Una población del 

Nordeste Antioqueño que padeció un baño de sangre, cuando un escuadrón de 

paramilitares incursionó una noche de noviembre de 1987, asesinando más de 

cuarenta y cinco personas”. (Noche y Niebla, 1997) 

El paramilitarismo fue resultado de una macabra combinación que conjugó el 

papel de varios actores: hacendados, ganaderos, empresarios bananeros y 

narcotraficantes que buscaban expandir sus rutas y cultivos en áreas estratégicas 

como Urabá, Córdoba, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca y los Llanos 

Orientales; a estos grupos se sumaron luego empresarios esmeralderos y políticos 

(grandes caciques electorales) con la connivencia de militares.  

Sin embargo, conviene recordar que el inicio de estos grupos se puede ubicar al 

término de la violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, 

cuando unos reductos de la antigua guerrilla liberal permanecieron sin 



65 
 

desmovilizar en los llanos orientales y en la región del gran Tolima, los cuales 

fueron combatidas por las fuerzas armadas, especialmente durante la 

administración de Guillermo León Valencia. 

El combate a las organizaciones insurgentes ha sido el propósito de varios 

gobiernos a través de sus fuerzas armadas. Fue así como se concibieron varias 

estrategias denominadas “Plan lazo” u “Operación Marquetalia” que fueron 

comandadas por el Ministro Ruiz Navas, las cuales reforzaron una figura jurídica 

de orden legislativo, que daba luz verde a la creación de las autodefensas 

campesinas, un dispositivo de seguridad en donde el ejército dotaba de carabinas 

a propietarios de predios, para así repelar el ataque de los insurgentes.  

A fines de la década de 1970, paralelo al auge del fenómeno del narcotráfico en el 

país, la administración de Turbay Ayala firmó un tratado de extradición de 

nacionales con Estados Unidos, como herramientas para reprimir este flagelo que 

ya empezaba a infiltrar distintas capas de la sociedad.  

Sin embargo, las mafias habían adquirido un poder superlativo, y fue así como uno 

de los grandes carteles del narcotráfico, el “Cartel de Medellín”, liderado por Pablo 

Escobar extendió sus tentáculos, adquiriendo predios en regiones que ellos 

consideraban estratégicas para operar sus negocios con rutas de exportación a 

través de corredores para el transporte de insumos y armas.  

El clan mafioso se infiltró en el ámbito empresarial, los negocios y las acciones 

proselitistas, especialmente en el partido liberal. Otros capos de la mafia harían lo 

propio en diferentes regiones de Colombia. La capacidad corrupta de la mafia 

permeó así mismo las esferas castrenses y de la policía.  

En este ambiente surgió una familia de ganaderos, los Castaño Gil, quienes 

habían sido víctimas del secuestro por parte del ELN, y que con el argumento de 

buscar defender sus intereses, establecieron alianzas con empresarios y 

ganaderos, para lo cual contaron con el apoyo logístico del Ejército. De esta 

manera, los Castaño Gil conformaron tropas de más de doscientos hombres, 

dotados ya no con carabinas o escopetas, sino con fusiles y lanzagranadas, que 
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les permitió en adelante desatar la macabra escena de sangre, desapariciones y 

torturas agudizadas en las décadas de 1990 y el 2000. 

La dinámica de los grupos paramilitares cobró especial fuerza en regiones 

ganaderas como la Serranía de San Lucas, el sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca 

y el nordeste Antioqueño, donde estas bandas comenzaron a sustituir por la fuerza 

a los mineros, impidiendo con su accionar las expresiones de protesta y demanda 

social de las comunidades, que en muchos casos prefirieron abandonar sus tierras 

para salvar sus vidas.  

Entre 1986 y 1988 la Unión Patriótica hizo su aparición como organización política, 

y encontró en la región apoyo de la ciudadanía y de los movimientos sociales 

adeptos a la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos). Al tiempo que 

surge y se fortalece la UP, ocurren varias masacres en municipios como El Bagre, 

Cáceres, Valdivia y Segovia (Noche y Niebla, 1997). 

La evolución de la confrontación armada en el Bajo Cauca muestra hacia finales 

de la década de los 90, lo que en el ámbito regional se interpretó erróneamente 

como un proceso de “pacificación”, por el efecto que tuvo la mayor influencia de 

los grupos de autodefensas en la región, cuyos órganos se remontan hacia 

mediados de la década de  1980, cuando avanzaron con el propósito de desplazar 

a los grupos guerrilleros de sus zonas de influencia. En este sentido, se pone de 

presente que existe evidencia que permite poner en duda la lógica de “protección” 

a la que estas organizaciones armadas apelaron para justificar su presencia, como 

si constituye una simple respuesta a una demanda de seguridad por parte de 

poblaciones bajo presión de los grupos guerrilleros. 

Desde la década del 90 se observan escalamientos notorios  de violencias, que 

como se explicó, surgen da la fuerte pugnacidad entre organizaciones ilegales por 

el dominio de la región, en razón a la elevada valoración estratégica que le 

asignan a estas tierras, poniendo de presente el muy limitado alcance del enfoque 

basado en la superación de las causas objetivas, como la condición para reducir la 

violencia. (Gutiérrez, 1997). De aquí que el gobierno haya dado prioridad en la 



67 
 

política de defensa y seguridad democrática al restablecimiento del orden público, 

como requisito indispensable para asegurar el control eficaz del territorio  

     7.2 Línea de tiempo de los conflictos en lo histórico 

  Conflicto de 1979 

Aunque las conversaciones se iniciaron desde el 31 de octubre de 1978, al no 

llegar a ningún acuerdo, los trabajadores realizan cese de actividades desde el 14 

enero de 1979 y esto se prolonga hasta el 25 de marzo del mismo año, para un 

total de 71 días de huelga. Se firma una convención por 2 años contados a partir 

del 25 de diciembre de 1978. (Mineros S.A., 2014) 

Los intereses entre las partes en conflicto se expresaron de la siguiente manera, 

por parte de los trabajadores de Mineros S.A., la solicitud de aumento salarial y 

otras garantías en el campo de la salud y educación. Y el interés por parte de la 

empresa se formuló en el no reconocimiento de algunos puntos del pliego petitorio 

por parte del sindicato de sus trabajadores, en particular en lo relacionado con el 

aumento salarial.  

La manera como ambas partes trataron el conflicto fue fundamentalmente a partir 

de la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, a sabiendas que hubo 

periodos donde dicha comunicación se cortó fundamentalmente por parte de los 

trabajadores, por no sentirse reconocido por las propuestas por parte de la 

empresa relacionado con el aumento salarial, es de resaltar que se logró resolver 

dicha huelga a través de un pacto entre las partes, alrededor del aspecto salarial, 

de la siguiente manera $ 35.00 diarios para el primer año de la convención y de $ 

30.00 diarios para el segundo período. 

   Paro Cívico de 1985 

El 25 de febrero de 1985, los habitantes del municipio de El Bagre se declararon 

en paro cívico: “con carácter indefinido, para protestar contra los “deficientes” 

servicios públicos, de salud y educación, y pedir un estricto control de precios a los 
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artículos de primera necesidad, según informó a este diario el señor Marco Tulio 

Matias, locutor de Ondas de Tiguí” (El Colombiano, 1985, 14)   

Según la autoridad de El Bagre dijo que el paro cívico y los graves problemas se 

originaron después de una manifestación pacífica en la que participaron más de 

10 mil personas. Los residentes de El Bagre solicitaron igualmente el 

mejoramiento de las distintas vías de comunicación y una investigación sobre los 

barequeros desaparecidos en esa jurisdicción.  

Los promotores del paro anunciaron que no se permitirá el despegue, ni aterrizaje 

de aviones, y solicitaron la presencia de los Ministros de Salud y Educación en la 

zona. Expresaron, además, según la versión de Matías, que no aceptarán 

representantes de la Gobernación de Antioquia como mediadores del conflicto. (El 

Colombiano, 1985, 14) 

Las partes en el conflicto de 1985 se expresaron, por un lado la sociedad 

expresada en un colectivo de ciudadanos, que promovieron un movimiento cívico 

presentando un pliego de peticiones unificado que consistió en los siguientes 

intereses: la construcción de un hospital; la construcción de puestos de salud en 

10 veredas, con servicio médico permanente; agua potable para El Bagre, 

Zaragoza y sus corregimientos y veredas; mataderos bien acondicionados en toda 

la región, acondicionamiento y pavimentación de la carretea de Medellín hasta 

Zaragoza y El Bagre; canalización de los Ríos Nechí y Tiguí,; liceos de 

bachilleratos en Puerto López y El Pato; construcción de escuelas en 25 

corregimientos; viviendas para afectados por inundaciones causadas por Mineros 

de Antioquia; asistencia técnica para los campesinos en la siembra de sus 

cultivos;  intereses bajos y a largo plazo; retiro de la draga 3 de Mineros y otros.  

La otra parte en conflicto lo constituyen los intereses de Mineros S.A y del Estado. 

Por parte del Gobierno Departamental se presentó un balance sobre las obras 

completas que se están adelantando en esa región, y que benefician directamente 

a la comunidad. Allí figura la terminación del trazado del anillo vial rural, la 

construcción de una línea de 44 kw  entre Caucasia y la cabecera municipal de El 
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Bagre, la ampliación del puesto de salud de Puerto Claver, el nombramiento de 23 

maestros y trabajos para el próximo acueducto.  

Entre las realizaciones que el Gobierno Departamental informa en concreto sobre 

la zona de El Bagre incluye las siguientes: la secretaría de Obras Públicas prestó 

la asesoría para el trazado del anillo vial rural que comunicara las veredas de 

Quebrada Villa, Lizcano, Dantas, Corona, Coronita, El Perico, El Pedral y Villa 

Chica.  

En relación con el tratamiento del conflicto y sus formas de solución, este 

inicialmente se caracterizó por las vías de hecho, expresado en las acciones y 

reacciones de cada parte de la siguiente manera: En un comunicado oficial el 

Gobernador de Antioquia insistió en que “ la invasión del municipio de El Bagre 

constituye un hecho inducido y promovido por movimientos de extrema izquierda, 

con claros propósitos políticos y de perturbación de orden público” y  por otro lado 

los campesinos obstaculizaron todas las vías de comunicación, se inutilizo el 

aeropuerto y se retuvieron traslados aéreos. 

La violencia como forma de solución de conflicto se hizo presente a través de  

enfrentamientos entre la población de El Bagre y la policía que arrojaron un 

lamentable saldo de dos personas muertas y 18 heridos. Por parte de la población 

se realizaron hechos violentos como fue la quema  tres aviones, una de empresa 

ACES, otro la patrulla Civil y una avioneta de la Caja Agraria,  y  un jeep y una 

ambulancia que debía transportar drogas y bienes para los niños afectados por el 

problema. 

Uno de los testigos dijo que eso parecía una guerra, pues se escuchaba fuego de 

metralletas y el tableteo de armas automáticas. “fue como un 9 de abril”, comentó 

un dirigente cívico. (El Colombiano, 1985, 8) 

En el tratamiento de este conflicto se posibilito desarrollar la comunicación entre 

las partes , en algunos momentos interrumpido por acciones de fuerza y de 

violencia entre las partes y en otros momentos, el ejercicio de la comunicación era 

instrumental y estratégica dirigido simplemente a los intereses de cada parte, en la 
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última fase del conflicto en su desescalada, se dio un nuevo diálogo entre los 

integrantes del comité y representantes del Gobierno, encabezado por el alcalde y 

el gerente de la empresa Mineros. De este diálogo se llegó a un primer punto de 

acuerdo, consistente en nombrar una comisión de estudios, y otro en el sentido 

que la empresa Mineros se encargue del gasto del entierro de las personas 

muertas y por el otro lado comprometiéndose los del paro en que levantarían el 

bloqueo del aeropuerto.  

El pueblo tenía hambre y sed. Estaban cansados. Los campesinos querían 

retornar a sus parcelas. El costo del paro les resulto demasiado alto, sin alimentos. 

El Bagre estaba sitiado por el hambre.  

Después de varias reuniones, de analizar alternativas y de discutir propuestas, los 

representantes del gobierno y los líderes cívicos acordaron los siguientes puntos:  

1 Peticiones 

“Las peticiones en las áreas de salud, infraestructura, obras públicas, educación, 

asistencia técnica, crédito, titulación de tierras y situaciones relacionadas con los 

derrames por reflejo de valorizaciones a los campesinos de la región, respecto a la 

carretera Caucasia – Puerto Colombia, será analizadas, estudiadas y planeadas, 

teniendo en cuenta los recursos y disponibilidades del Estado para su ejecución 

así como los planes de desarrollo que se tengan para el nordeste antioqueño y el 

municipio en particular” (El Colombiano, 1997, 8) 

2 La draga  

En lo referente al retiro en la draga N°3 dicho retiro se efectuara observando las 

condiciones técnicas y una vez levantado el movimiento. 

3 Las obras 

Mineros de Antioquia S.A. se compromete a llevar acabo las obras indicadas por 

el inderena y comprometidas por la negociación. 

4 Comisión 
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El ministerio de minas y energía desiganara una comisión para hacer el análisis y 

evaluación de la actual situación de las quejas sobre los causes de los ríos TIguí y 

Nechí y sus problemas ambientales. 

5 Investigaciones 

El juez de instrucción criminal efectuara las investigaciones de las denuncias 

sobre personas que han fallecido en las dragas de la compañía Mineros de 

Antioquia y en otros eventos 

6 Justicia pronta 

Quienes se consideran afectados podrán iniciar acciones judiciales con el fin de 

obtener administración de justicia pronta y la indemnización de los prejuicios al 

que hubiere lugar de acuerdo al fallo respectivo. 

7 Regreso 

Una vez firmado el presente acuerdo los campesinos regresarán en forma 

inmediata y pacífica a sus lugares de origen. 

8 Libertades 

El Gobierno garantiza el ejercicio de las libertades individuales respecto de los 

participantes en el movimiento cívico.  

Firmo; Viceministro de gobierno Victor G. Ricardo, Margarita Mena de Quevedo , 

Viceministra de minas y energía; Jesús Arturo Aristizabal Secretario de Gobierno; 

Beatriz María Arango Secretaria general; Julio César Echeverri Jefe de Gobiernos 

locales; José Bernet procurador agrario;  

Junta coordinadora: Virgilio Palacio, Diomedes Barrios, Jairo Vanegas y Beatriz 

Nicolasa Serna. 

Testigo: Gonzalo Gómez Vargas, gerente de operaciones de Mineros de Antioquia 

S.A. 
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  Conflicto de  1992 

El conflicto de 1992 se registró en un movimiento huelguístico entre los 

trabajadores Mineros de Antioquia y la empresa Mineros, esta huelga se empezó 

el 10 de noviembre de 1992 y se extendió hasta el 23 de febrero de 1993. La 

empresa dejó de operar desde el 29 de octubre (etapa de pre huelga), como una 

medida de precaución por la seguridad de los equipos de producción (Dragas de 

cucharas).  

El 31 de octubre de 1992, época en la que se negociaba el pliego de peticiones, la 

guerrilla dinamitó la bocatoma del acueducto de Quebrada Villa y se tomaron la 

bocatoma de la hidroeléctrica de Providencia (Aljibes), y con 2 grupos de hombres 

simultáneamente, dinamitaron la compuerta del vertedero y todos los elementos 

mecánicos, afectando las obras civiles, y en un punto intermedio entre la 

bocatoma y la planta de generación, el otro grupo dinamitó el túnel auxiliar por 

donde está conectada una válvula desarenadora. 

El movimiento huelguista se hizo efectivo a partir de las 7 de la mañana del día 

martes del 10 de noviembre, a pesar de la mediación del ministerio de trabajo, por 

resolver el conflicto, luego de que 317 obreros declararan la huelga, tras fracasar 

un acuerdo en la firma de una nueva convención colectiva de trabajo 

Los intereses entre las partes se expresaron de la siguiente manera, por parte de 

los trabajadores sus mayores reivindicaciones se expresaron alrededor de mejoras 

en la salud  y servicios de energía y acueducto. 

La organización sindical informo que Mineros de Antioquia amenazó con quitar los 

servicios de energía y acueducto, con los cuales se beneficiaban cerca del 90% de 

la población de El Bagre. (El Colombiano, 1992) 

Según el sindicato la empresa adopto la determinación de que su personal médico 

no suministrara el servicio a los trabajadores, si no que propuso que fuera 

prestado por otra entidad. La posición asumida por la empresa de incluir el cierre 

del hospital y los servicios públicos, llevó a que los delegados del Ministerio del 
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Trabajo se abstuvieran de proceder al cierre oficial de las instalaciones 

industriales. 

El vocero sindical informó que se opusieron al cierre del hospital pues lo 

necesitaban para tender a los pacientes y las necesidades en salud de la 

población. (El Colombiano, 1992) 

Entre las formas de tratamiento del conflicto entre las partes se evidencia las 

acciones de hecho y la comunicación. Entre las acciones de hecho nos 

encontramos con las amenazas de las organizaciones sindicales del nordeste 

antioqueño en salir a paro en solidaridad al conflicto entre trabajadores y Mineros 

S.A.,  

También se registraron hechos de violencia como forma de tratamiento de dicho 

conflicto por parte de algunos trabajadores, así lo expresaron algunos directivos 

de Mineros S.A. “ante los hechos de violencia, las directivas consideraron que no 

existen condiciones de seguridad para la actividad industrial en la región”. (El 

Colombiano, 1992) 

El Secretario de Minas y Energía de Antioquia el señor Emilio Duque hizo un 

llamado a las dos partes en conflicto para que buscaran una salida a través del 

diálogo, en beneficio de la comunidad.  

El litigio se definió por intervención del tribunal de arbitramento, quedando la 

convención vigente por un año y lográndose un aumento salarial de 26%. 

   Conflicto de 1995 

El presente conflicto que se presentó entre la empresa Mineros de Antioquia S.A. 

y los trabajadores de esta compañía, que paralizó sus labores en el municipio de 

El Bagre desde el día lunes 4 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, por 

decisión del comité de huelga designado por los mineros sindicalizados.  
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Los trabajadores de Mineros S.A., salieron a huelga, al fracasar las negociaciones 

para suscribir una convención colectiva con la compañía. Se puede plantear que el 

conflicto se originó por desacuerdo alrededor de la ley 100.  

El conflicto tiene su fuente en la disputa de intereses surgidos entre las partes en 

cuanto a la aplicación a la ley 100 o de seguridad social a cuya armonización se 

sometía la compañía y los trabajadores. En relación con los intereses en juego 

entre las partes en disputa, se plantear que los intereses por parte de los 

trabajadores se expresaron alrededor de hacer cumplir la normatividad en relación 

con las garantías a que tenía los trabajadores en el campo de la salud, al respecto 

el presidente de sintramineros, César Tulio Bonilla, dijo: 

 “en un comunicado que la empresa no dio ninguna muestra de voluntad de 

llegar a un acuerdo concentrado con los trabajadores, ya que la empresa no 

hizo ninguna propuesta en relación al derecho en las prestaciones que tiene 

los trabajadores, en el tema referente a la cobertura de la seguridad social”. 

(El Colombiano, 1995, 4)  

El sindicato pidió, en la aplicación de la ley que la empresa continuara prestando 

sus servicios médicos, que le valen unos 600 millones de pesos al año y que 

además le corresponde pagar lo correspondiente a lo estipulado por la ley 100 que 

le corresponde un incremento de otros 400 millones de pesos. Lo anterior le 

significaba a Mineros de Antioquia un doble pago. 

Los intereses por parte de Mineros expresado en no asumir los costos económicos 

que implicaban la aplicación de la Ley 100 en el campo de la salud.    

En relación con el tratamiento al conflicto en mención, los trabajadores se 

caracterizaron por defender sus intereses a través de la huelga, al respecto afirmo 

el presidente de la compañía dirigiéndose a los mineros: “Le hemos dicho a los 

trabajadores que con huelga no sacan nada y no entendemos porque quieren 

hacerla” (El Colombiano, 1995, 3). A su turno, el presidente de sintramineros 

César Tulio Bonilla dijo en un comunicado, que la empresa no dio ninguna 

muestra de voluntad de llegar a un acuerdo concertado entre las partes.  
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Al final del conflicto llegaron a un acuerdo, entre ellos se estipulo que la Empresa 

se comprometía a asumir el costo del 4% correspondiente al trabajador, y el 

aumento salarial fue pactado de la siguiente manera, 23.5% para el primer año de 

vigencia y el IPC más el 2% para el segundo período. 

7.3 Los intereses como fuente de los conflictos en El Bagre 

Para empezar a desarrollar esta categoría, se podría decir que los intereses se 

constituyen en la fuente de los conflictos. En relación con el objeto de estudio, 

estos intereses, tienen un gran componente cultural, que está configurado de 

manera parcial por intereses económicos.  

El teórico del conflicto Ross (1995, 197) hablando de la cultura del conflicto parte 

de explicar dos teorías. La teoría estructural y la teoría psicocultural, (a sabiendas 

de que ambas ven, cada una por su lado, fuerzas muy diferentes, sobre la causa 

primaria de los conflictos, y recomiendan estrategias muy distintas para resolver 

con éxito los conflictos). La teoría estructural concede un papel primordial a las 

estrategias que limitan los conflictos y que tienen que ver con incentivos 

alteradores, resultados finales o, más fundamentalmente con la organización de la 

sociedad. Desde esta perspectiva resulta difícil armonizar los intereses 

divergentes de los actores y es por ello por lo que se presta especial atención a la 

acción unilateral o a la intervención de terceras partes. 

Turner y Merton (1957, citado en Lorenzo Cardozo 2001), se refieren a la teoría 

socio estructural del conflicto, como un gran número de hipótesis que explican la 

conducta del conflicto en términos de los intereses sociales que los grupos 

persiguen.  

La teoría psicocultural apunta a la necesidad de alterar las metáforas dominantes 

en torno a una disputa o a las interpretaciones de las partes en los conflictos. Las 

explicaciones psicoculturales expresan las diferencias interculturales en la 

conducta del conflicto y lo hace basándose en las causas de la acción arraigadas 

en imágenes y percepciones del mundo externo culturalmente compartido. Estas 
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disposiciones forman la base de un marco interpretativo que influye en como los 

individuos y los grupos entienden a los demás y cómo reaccionan ante ellos. 

Es de anotar que los intereses de los trabajadores tienen una causa más 

estructural del conflicto, que se fundamenta en lo económico, y más 

estrechamente en el aumento salarial, que conlleva a unas acciones o formas de 

expresión que se sintetizaron en huelgas. 

“Las huelgas siempre se dan porque la empresa todos los años tiene que 

aumentar los salarios, ahí empieza entonces el asunto que cae en manos del 

sindicato, donde el sindicato de los trabajadores y la empresa empieza a 

negociar el salario”. (Integrante de la administración municipal 1) 

Otro factor que ha movido a los trabajadores en busca de sus intereses ha sido la 

satisfacción de las necesidades básicas referidas a la salud. Hasta las década del 

1990 la empresa Mineros S.A cubría la salud tanto de trabajadores como de sus 

familiares. A partir de la huelga de 1992, la empresa creó pequeñas condiciones 

de ayuda para los trabajadores y sus familias, la cual se prolongó hasta cuando 

apareció la Ley 100 de 1993, donde se les exigió a todas las empresas tener a sus 

trabajadores afiliados a la salud. A raíz de la aplicación de esta ley, los 

trabajadores salieron a la huelga el 10 de noviembre de 1995, porque no estaban 

de acuerdo en cotizar para salud y pensión. Los trabajadores no quisieron ceder y 

al final Mineros S.A. llegó a un acuerdo con ellos para reconocer un auxilio del 4% 

destinado a cubrir lo que por ley debían cotizar. 

Los intereses de los trabajadores siempre tuvieron connotaciones económicas, por 

eso sus luchas se centraron en los aumentos salariales, que les permitieran 

acceder a bienes y servicios que mejoraran sus condiciones laborales. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que existen otras necesidades individuales 

de carácter político, social y cultural que contribuyen al bienestar del ser humano y 

que van más allá de la esfera del trabajo.  

“En la relación laboral, los conflictos sobre el aumento salarial o el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo que representan costos para el 
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empleado no son causales, más bien parecen consuetudinarios. Porque si se 

analiza cada uno de estos conflictos, es expresión de otro más amplio, que no 

queda resuelto con una convención colectiva de trabajo, en la cual concluye 

una disputa sobre salarios y prestaciones. Tales conflictos parecen nacer y 

renacer, son expresiones sobre las formas de cómo se distribuye la riqueza 

generada por la producción en que participan ambos miembros de la relación, 

empleadores y dependientes” (Entelman, 2002, 56). 

Los intereses son profusamente citados como elementos subyacentes de 

conductas y creencias, tanto individuales como colectivas, que van desde las 

preferencias sobre el tamaño y estructura de la familia hasta la defensa de la 

propiedad, pasando por prácticas culturales que parecen incomprensibles a los de 

fuera, cuando se miran desde sus propias perspectivas culturales (Ross 1995). 

Por otro lado están los intereses de Mineros S.A. que se expresan, en un aumento 

salarial reducido, y en sus ganas de crecer y expandirse, los cuales se ajustan a 

un modelo capitalista de expansión; sin embargo, los intereses por sí mismos no 

son buenos ni malos, cada parte los defiende de la manera que le parezca más 

correcta y acorde a sus necesidades, en últimas, será la otra parte la que los 

valide y los confronte con sus propios intereses.  

En esta dirección encontramos los intereses de la guerrilla que son 

fundamentalmente de orden político y económico, los cuales se expresan a través 

de tomas de la población, proselitismo armado, extorsiones a Mineros S.A., 

atentados contra la hidroeléctrica de Providencia y el hundimiento de dragas:  

“El hundimiento de la draga 4 fue por orden directamente de la guerrilla, que 

en esa época le hizo una solicitud económica a la empresa, la que no fue 

aceptada, ¿y qué les hicieron? les hundieron una draga”. (Poblador de El 

Bagre)  

Otros intereses aparte de los económicos que mueven la relación de oposición 

entre la guerrilla y la empresa Mineros S.A. están relacionados con la defensa del 

territorio, con poderes reales y simbólicos que ambas partes defienden en la 

situación de conflicto.   
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Los intereses se expresan en el territorio como soporte material y como 

construcción socio cultural que está en permanente transformación. Como 

conceptuaba Besse al respecto: “El territorio ya no es un dato, es el resultado de 

diversos procesos, que se modifican espontáneamente” (Besse, 2006, 27). Los 

habitantes siempre están reescribiendo su suelo; el territorio es objeto de 

construcción constante. Esto indica una coherencia y continuidad que dice y 

ejecuta las intervenciones al territorio, dando como fin una apropiación e identidad.   

En este sentido, el territorio se desarrolla mediante procesos cognoscitivos y de 

representación, que son observados en diferentes escalas, y al mismo tiempo son 

referenciados en planos de significados y de formas socio-culturales, que 

expresan las partes del conflicto a través de las posiciones de amigo-enemigo 

asumidas por los actores y que afectan directamente la comunicación y la 

confianza para la solución de los conflictos.  

La guerrilla, al igual que otros actores, defiende sus intereses, los cuales buscan 

legitimar a través de acciones violentas, en procura de beneficio económico y la 

defensa de su territorio.    

“Entonces al parecer, muchos de los conflictos mineros fueron motivados 

fundamentalmente por acción de la guerrilla, que destruía torres y dragas, 

buscando el interés económico, afectando de esta manera la vida del pueblo” 

(Poblador de El Bagre) 

7.4 Formas de solución y resolución de los conflictos en El Bagre 

El manejo o la resolución de los conflictos constituyen uno de los aspectos 

metodológicos de suma importancia para la presente investigación. 

De Sousa Santos (1992, 72), señala que en el mundo contemporáneo se vienen 

configurando  tendencias en la administración de justicia. La forma predominante 

de solucionar los conflictos es a través de la violencia como expresión de la 

autotutela, caracterizada porque una de las partes sin tener en cuenta a la otra 

resuelve el conflicto. “La guerrilla y el ejército se agarraban a plomo y los 

insurgentes tenían que huir; desde ese momento, las dragas quedaron 
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militarizadas, en cada draga hay mínimo cincuenta soldados día y noche” 

(Poblador de El Bagre)  

La otra es la autocompositiva, caracterizada porque ambas partes buscan la 

resolución de sus conflictos. Y una tercera, la heterocomposición en donde las 

partes entregan la resolución de sus conflictos a un tercero con autoridad.  Esta 

última busca el incremento de los recursos del aparato jurisdiccional y su 

fortalecimiento como estructura, y la autocompositiva  avanza hacia las formas 

alternativas de solución de conflictos y la justicia comunitaria, que consiste en la 

creación de procesos, instancias e instituciones, en cierta medida autónomos e 

informarles, que sustituyen o complementan en áreas determinadas la 

administración tradicional de justicia y la hacen más rápida, más accesible y de 

mejores resultados.  “Las dos partes, el sindicato y la empresa se iban para 

Medellín, entonces allá comenzaban las conversaciones; en eso se podían 

demorar 8 o 15 días, al final se lograba el acuerdo que nos beneficiaba a todos” 

(Poblador de El Bagre) 

 Otros autores plantean que en la base de la reglamentación del tratamiento de 

conflictos, en el seno de una sociedad, subyacen por lo menos dos lógicas 

inherentes a dos órdenes litigiosos: el primero se refiere a cuando la solución del 

conflicto es construida más allá de la voluntad de las partes mediante actos de 

autoridad y de poder de un tercero que denominamos genéricamente juez; la otra 

lógica plantea que la solución de las diferencias es encontrada por los propios 

afectados mediante actos de intercambio, con o sin asistencia de un tercero, 

estando dentro del universo de la negociación y otras formas alternativas de 

resolución. 

Se comparte la mirada que plantea la posibilidad de examinar los mecanismos de 

resolución de conflictos desde el punto de vista del análisis social para construir 

herramientas metodológicas que permitan su análisis y tratamiento; quiere decir, 

que la construcción de esos espacios alternativos, deben estar vinculados 

inexorablemente a una dinámica individual y social, pues implícitamente hay un 
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nuevo concepto de ser humano y de sociedad, donde dichas prácticas 

significativas construyen sujeto y civilidad. 

En el carácter descriptivo de la investigación se resaltan las formas de solución 

encontradas por las partes que intervinieron en el conflicto, una de las cuales, la 

guerrilla, asumió una actitud marcada por la violencia, expresada en la destrucción 

de la bocatoma de la hidroeléctrica de Providencia y el hundimiento de las dragas.  

“El 29 o 30 de octubre de 1993 la guerrilla hizo un atentado, en la bocatoma 

de la hidroeléctrica de Providencia y  nos fregaron a todos con el agua”. 

(Ingeniero de Mineros S.A.) 

“El hundimiento de la draga 4, empezó porque la guerrilla le hizo una solicitud 

económica a la empresa, la empresa no aceptó y la reacción fue hundirle la 

unidad”. (Poblador de El Bagre)  

Es importante afirmar como en los conflictos los actores que en ellos hacen 

presencia cuentan con sus propias interpretaciones psicoculturales de la situación 

que origina la confrontación, es decir, “el conjunto de ideas, conceptos y juicios 

que cada parte tiene del mundo, de la sociedad, de las instituciones, etc”. 

(Greenberg, Mitchell, 1983, 218); esto es en últimas la que va a marcar la forma 

de solucionar el conflicto. Detrás del comportamiento de la guerrilla se denota su 

concepción de poder, de territorio, de concepciones ideológicos y políticos, 

expresados en intereses económicos.  

“Ha habido atentados y los atentados no se daban aquí nunca, los atentados 

empezaron paradójicamente después de que se dieron los paros, que la 

guerrilla entró aquí. Una cosa que no se cuenta aquí y puede estar dentro de 

este periodo, es la primera incursión de la guerrilla en El Bagre, que fue el 18 

de mayo de 1983” (Ingeniero de Mineros S.A.) 

Otra forma de buscar solución a los conflictos es a partir de los intereses de uno 

de los actores, en este caso la guerrilla, que recurrió a las vacunas que les impuso 

tanto a los pequeños mineros como a la empresa Mineros S.A., como método para  

defender intereses económicos. Es de resaltar cómo la violencia por parte de la 
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guerrilla se incrementa en las década del 80, convirtiéndose en un factor 

generador de los conflictos socio-ambientales que vivió la región.  

“No nos podemos decir mentiras, que aquí un minero en medio de su 

informalidad tiene que  pagar todos los impuestos habidos y por haber 

legales, por el simple hecho de estar en un sector X, también tiene que 

pagarle a estas personas que están en esos sectores mandando otra 

cantidad, otro impuesto además, porque ellos también le llaman el impuesto 

extra, estos impuestos extras radican dependiendo de la cantidad de 

máquinas que tengan, pueden oscilar entre 2, 3, 4 millones de pesos y no 

solamente  a un solo grupo, le tienen que pagar a todos, entonces yo voy y 

pido, el otro va y pide, entonces un minero va perdiendo de entrada  con las 

vacunas que tienen que dar”. (Integrante de la administración municipal de El 

Bagre 1) 

Son varios los contextos y las situaciones que influyen en la terminación del 

conflicto, el cual va a depender de cómo las partes defiendan sus intereses. Para 

el caso de los conflictos con la guerrilla, intrínsecamente dentro de las formas de 

solución, se encontró la violencia expresada en el  hundimiento de dragas, la 

destrucción de torres de energía y atentados a la hidroeléctrica de Providencia. 

“Por lo general, cuando un actor termina sus acciones violentas, retira sus 

demandas o las deja latentes; sin embargo, las circunstancias no vuelven a ser 

iguales, por cuanto estas situaciones tienen un impacto negativo para el 

entramado social de la comunidad” (Ross 1995).  

Es de resaltar como en este contexto, donde los conflictos son resueltos por la vía 

de la imposición, la relación entre la guerrilla y los mineros informales está 

soportada en una  representación simbólica, donde estos últimos perciben a la 

guerrilla como un sustituto del Estado, lo cual no impide a los mineros ilegales 

pagar las vacunas, situación que lleva a que la solución de su conflicto se muestre 

a posteriori.  

“El tema de la minería informal no es un tema de minería criminal, la guerrilla 

no hace minería, los paramilitares no hacen minería, solamente viven de ella 



82 
 

y no es lo mismo yo cobrarle a usted para dejarlo trabajar porque no hay 

presencia del Estado y yo soy el Estado en esos sitios,  a que yo sea el dueño 

de las minas o de las retros. Son dos cosas distintas, entonces el minero está 

doblemente castigado, lo castiga el gobierno nacional al declararlo ilegal y lo 

controlan los grupos al margen de la ley a los que les tiene que pagar para 

que los cuide, sabiendo que la obligación de cuidar y de permitir la 

explotación es del Estado”. (Integrante de la administración municipal de El 

Bagre 2)  

Esta relación simbólica entre guerrilla, mineros informales y Mineros S.A. suple 

vacíos, pone un orden a través de la fuerza, “ilegitima” o “legitima”, que lleva a que 

los mineros informales acepten por la vía de la fuerza o por la representación 

simbólica, sus órdenes, recomendaciones e intereses económicos que demanda 

la guerrilla en estas zonas auríferas. 

La posición de Mineros S.A. durante el proceso de tensiones con la guerrilla no 

permitió una negociación del conflicto, lo cual tuvo como consecuencia que la 

guerrilla radicalizara más su comportamiento con un carácter destructivo. Es de 

resaltar como Mineros S.A. siempre tuvo una línea de tratamiento de los conflictos 

con la guerrilla sustentada en la fuerza, como lo demuestra la instalación del 

ejército en sus dragas e hidroeléctrica.  

“Esta empresa, yo de pronto le creo, que la empresa nunca ha negociado con 

los grupos insurgentes, entonces eso siempre los mantenía a ellos ahí, muy 

atormentados, entonces ya la cogieron fue de parche como dicen los 

muchachos de hoy en día con la infraestructura eléctrica, con el hundimiento 

de dragas y los atentados a la hidroeléctrica”. (Ingeniero de Mineros S.A.) 

“Ya la empresa sabía cómo iba a manejar a la guerrilla, cuando les hundieron 

la draga cuatro se pusieron las pilas y militarizaron, me acuerdo que hablaban 

de treinta soldados diarios y permanente, con el tiempo no treinta soldados si 

no cincuenta y si había que ponerle cien, cien le ponían por todas partes, la 

pelea con la guerrilla fue para que les dieran plata y si no les daban entonces 

se iban y tumbaban dos o tres torres”. (Poblador de El Bagre) 
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Durante este proceso lo que se ha observado es una tendencia al endurecimiento 

del conflicto (Clausewitz, 1972), esta directriz hace parte de un pensamiento 

estratégico militar, que ven al conflicto como un enfrentamiento de voluntades y 

cuyo resultado es imponer la mirada de una de las partes sobre la otra, es decir, el 

sometimiento de la contraparte.  

En Mineros S.A. la tendencia predominante para resolver los conflictos con los 

trabajadores ha sido a través de la negociación, mediante reuniones en Medellín 

para discutir pliegos de peticiones, para lograr acuerdos. En este sentido, el 

tratamiento que hace la empresa de los conflictos con los trabajadores es 

reforzando lo normativo, la aplicación de la ley y también recurriendo al tribunal de 

arbitramiento. Dice Ross (1995, 228) “el conflicto y la cooperación ocurre en 

asentamiento culturales específicos donde las partes tienen a un tercero que está 

generando a través de la violencia relaciones conflictuales”. 

“Las dos partes el sindicato y empresa, se iban a Medellín entonces allá 

empezaban  la conversaciones eso se podía demorar 8 días, 15 días, 20 

días”. (Poblador de El Bagre) 

Por su parte los trabajadores como forma de tratar los conflictos han utilizado la 

huelga, claramente expresada en los conflictos de 1979, 1992, 1995, los cuales se 

caracterizaron por el paro de los procesos de extracción. Esta forma de tratar los 

conflictos por parte de los trabajadores ha conllevado a que en varios momentos la 

empresa Mineros S.A. se sienta avocada a desarrollar procesos de negociación 

sobre la base de pliegos petitorios, los cuales han culminado con acuerdos entre 

las partes alrededor de intereses económicos y de salud, entre otros.   

“Para la empresa, finales de los 80  y comienzos de los 90 fueron años muy 

difíciles por el asedio de la guerrilla. Para la empresa fue muy duro el año de 

1992, a la empresa se le fue una draga por una maniobra operativa, los 

trabajadores también buscaron cómo negociar algunas cosas,  unas de las 

que se volvió muy neurálgica para ellos fue la convención colectiva de trabajo, 

pues por ser esta zona tan aislada, se aprecia de los mínimos recursos;  hoy 

en día ya tenemos un puente que se puede pasar para ir a Caucasia, en esa 
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época no, aquí se salía o por agua o por avión. Todavía no existían las EPS, 

las empresas le cubrían al trabajador los gatos médicos de  él y de  la familia, 

y si tenían que viajar de pronto a Medellín, por un tratamiento especializado, 

la empresa lo cubría, pero eso no estaba fundamentado en la convención, 

parece que había un punto que decía  que eso se cumplía, lo de la familia, de 

acuerdo a lo que decía un acta, y de esas cosas que al asesor jurídico de la 

empresa se le ocurría decir, hombre tráigame el acta y el acta no apareció”. 

(Ingeniero de Mineros S.A.) 

“La empresa a partir de ese momento, dijo: ustedes no tienen derecho porque 

eso no está escrito;  sin embargo, lo más probable es que eso si existió, pero 

el desorden mismo de la organización sindical, o   quién sabe si alguien lo 

sustrajo o se les olvidó, lo cierto es que a partir de ahí la empresa lo que 

reconoció fueron algunas condiciones y ayudas para que pudieran viajar a 

recibir tratamiento y afortunadamente después de la Ley 100 del 93, ya se 

pudieron pegar de la EPS”. (Ingeniero de Mineros S.A.) 

Para tratar de interpretar más positivamente los conflictos socio-ambientales, se 

presenta la teoría de los vínculos cruzados, la cual intenta resaltar de qué forma la 

fuerza y la configuración de los lazos económicos, sociales, políticos y efectivos 

entre miembros de una sociedad, influyen en el origen y en la expansión de los 

conflictos, y hacen que sean más factible la resolución pacífica (Coleman 1957). 

Ahora bien, si es correcto pensar que los vínculos cruzados limitan un poco la 

expansión del conflicto de una sociedad, también estos vínculos pueden servir 

para causar una rápida y exitosa movilización contra elementos extraños a éste.  

Así quedó demostrado en el paro cívico que vivió El Bagre en 1985, el cual tuvo 

como desencadenante factores como que el municipio llevaba cinco años de ser 

reconocido como tal y aún no contaba con luz, además no tenía acueducto, ni una 

carretera que conectara con Caucasia, y la mayoría de su población no tenía sus 

necesidades básicas satisfechas.  

Este  paro se levantó ante Mineros S.A., porque ellos representaban para la 

comunidad la autoridad del Estado y en correspondencia con tal valorización, le 
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exigieron el cumplimiento de las obligaciones sociales que debería cumplir el 

Estado. (El Estado se confundía en esta zona con las acciones, valoraciones y 

representaciones que desarrollaba Mineros S.A., en El Bagre).  

“En El Bagre hubo una protesta social que fue más o menos como en el 80, 

85  el famoso paro cívico, donde quemaron unas avionetas, unas 

ambulancias”. (Integrante de la administración municipal de El Bagre 2) 

“Ese paro cívico del 85  fue una intervención del pueblo para pedirle al 

gobierno agua y energía, y término siendo más bien como un paro contra la 

empresa, a nosotros nos acorralaron aquí, aquí nos encerraron y nosotros no 

pudimos hacer nada”. (Ingeniero de Mineros S.A.) 

“Ellos venían pidiendo prestaciones sociales, el pueblo no tenía energía 

propia, la gente era con planticas ahí en el pueblo, ellos venían pidiendo que 

les pusieran energía al menos, pero se vinieron a hacer protestas a la 

empresa y la atacaron. Nosotros tuvimos que parar de trabajar, 

afortunadamente eso empezó un domingo y se terminó un miércoles, porque 

el miércoles recogieron allá en el aeropuerto un avión de ACES,  una avioneta 

que vino de la cruz roja a auxiliar el paro, una avioneta de la caja agraria que 

había venido con una platica, se llevaron el bus de la empresa y la 

ambulancia de la empresa y ahí hicieron una fogata con todo eso, ese 

miércoles en la noche”. (Ingeniero de Mineros S.A.) 

El tratamiento que el Estado hizo de tal situación conflictiva a partir de la defensa 

de la norma y la ley, y por consiguiente la aplicación del derecho, situaciones que 

no recogían el sentir y los intereses de la población minera.  

“Los decretos y las leyes que el gobierno nacional ha sacado, creemos que 

son extremamente exagerados, que no obedecen a la realidad de los 

pueblos, que no son consultados con las comunidades y que tienen unas 

consecuencias muy graves, porque es más lo que perjudican que lo que 

solucionan”. (Integrante de la administración municipal de El Bagre 2) 

Es de aclarar que lo normativo y el derecho se consideran como un buen 

instrumento para la solución de los conflictos por parte de los actores aquí 
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registrados como son el Estado y la empresa Mineros S.A., pero en el caso 

concreto del tratamiento que se hizo del paro, a través de lo normativo, tuvo una 

intencionalidad más de control social y no de velar y satisfacer los intereses 

expresados por parte de la población minera; es claro entonces como la 

normatividad y el derecho en algunas ocasiones  no consulta con la realidad social 

y las causas que originan las protestas sociales. 

Ya para esta fecha se vislumbraba una mayor diferenciación entre las tareas de 

Mineros S.A. y el interés del Estado, donde se intentaba ver al Estado con un 

nuevo papel de intermediador entre las empresas mineras y los pequeños 

mineros. 

“Es un llamado que hemos hecho en múltiples ocasiones  para que la grandes 

empresas entiendan que si no le dan la mano a la pequeña minería, los 

problemas sociales no se van a arreglar,  y nosotros (como Estado) tenemos 

que intermediar entre esa gran empresa y esa pequeña minería que necesita 

que alguien le ayude, por eso es que el municipio, nosotros al menos en El 

Bagre, cumplimos nuestra función de intermediación entre esa gran empresa 

que no ha querido entender su responsabilidad social y esa gran minería que 

tiene deseos de formalizarse para poder trabajar en condiciones dignas y que 

no los persigan”. (Integrante de la administración municipal de El Bagre 2) 

La comunicación entre los actores se ve como una categoría emergente en el 

proceso investigativo. En el campo de la comunicación entre las diferentes partes 

se evidencia el fortalecimiento de comunicaciones unilaterales, estratégicas y 

pocas construcciones intercomunicativas, afectando la confianza entre las parte en 

la búsqueda de solución para los conflictos.  

Para Habermas, 1992 y Gadamer, 1998, el conflicto hace parte integrante de la 

comunicación, en virtud a que se establezca una relación intersubjetiva entre los 

actores, fuesen estos individuales o colectivos, que pugnan por imponer sus 

posiciones, percepciones e intereses a través de la acción comunicativa, ya sea 

verbal, escrita, simbólica o por medio de la acción práctica, como puede ser la 

violencia. 
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La comunicación entre las partes en El Bagre durante el conflicto se ha 

caracterizado por ser unilateral, sobre la vía de los hechos y defendiendo cada 

uno sus propios intereses. Después de las huelgas se ha podido llegar a un 

acuerdo a través de la comunicación intersubjetiva,  que se orienta al diálogo, lo 

cual permitió una solución negociada del conflicto.   

Cuando la comunicación es unidireccional y baja en vínculos comunicativos, los 

conflictos son más intensos y más destructivos, mientras que cuando la 

comunicación es débil entre los actores (empresa Mineros S.A. y guerrilla) será 

más difícil debilitar  las acciones violentas; esta situación se puede observar 

fácilmente en los conflictos relacionados con la guerrilla, donde las prácticas de 

violencia van encaminadas a resolver sus propios intereses por encima de la otra 

parte.  

Por otro lado, las situaciones conflictivas que se sustentan en grandes relaciones 

comunicativas (trabajadores y empresa Mineros S.A.) dirigen más su accionar 

hacia la distensión del conflicto; de ahí que la relación entre los trabajadores y 

Mineros S.A., es un claro ejemplo de esta dinámica, dado que sus conflictos 

comienzan por lo general por una negociación salarial, y al no llegar a un primer 

acuerdo, los trabajadores se van a la huelga, posterior a esta acción tratan de 

llegar a un acuerdo con la empresa en Medellín. Para que estos conflictos 

alcancen una solución fácil y acorde con los intereses de las partes, es de 

primordial importancia la comunicación entre ellos, es decir, que cada actor 

conozca los intereses del otro, para que el conflicto no llegue a dimensiones 

imposibles de manejar para ambas partes.  

 

7.5 Los conflictos socio-ambientales en El Bagre 

Los contextos sociales, económicos y políticos de América Latina, y más 

específicamente de Colombia a finales del siglo XX, han sido fuertemente 

influenciados por la aplicación de políticas de libre mercado. Este supuesto 

“paradigma” o modelo económico ha originado un desarrollo desigual, expresados 
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en la explotación sistemática e ilimitada de los recursos minerales no renovables y 

los recursos renovables, como los de origen vegetal y animal, lo que Alfredo 

Molano (1997)  ha denominado como “saqueo de recursos”. (Leef 2002) 

Hejen (1997, 181) formuló el concepto de “modernización ecológica” para exponer 

el proceso de configuración del discurso ambiental, pasando de posiciones 

radicales y reactivas a posturas propositivas, que propenden por la 

institucionalización de dicho discurso, lo que genera un marco de acción propicio 

para tratar las disputas ambientales, a partir de concepciones  que permitan 

encontrar la explicación de los conflictos socio-ambientales presentes en el 

municipio de El Bagre. 

En relación con los conflictos socio-ambientales, en particular la minería en El 

Bagre, se encontraron muchas fuentes de tensiones que van desde la explotación 

del recurso por parte de mineros informales (que suman más del 80% de la 

extracción de la región), a la manipulación del mercurio que no es un problema 

moderno, sino que se viene gestando desde la época de la Pato Gold Mines, 

donde se resalta la problemática con la sedimentación del río Nechí, que ha 

dejado de ser navegable en tiempos de verano.  

Entre los conflictos que se presentan en El Bagre relacionados con el objeto de 

estudio es la tala de árboles que se indiscriminadamente por extracciones 

mineras, a lo que se agrega la falta de claridad en las reservas forestales, de las 

cuales el 60% de las tierras del  municipio de El Bagre tiene esta categoría. Al 

menos que se pongan de acuerdo los actores del conflicto en lo relacionado con 

las reservas forestales, estas tenderán a desaparecer. 

Son muchos los conflictos, pero son pocas las soluciones, porque aunque ya la 

empresa Mineros S.A. no trabaje con mercurio, ya las aguas están contaminadas 

y los mineros informales no dejaron de hacerlo, dado el alto costo de esta 

tecnología. 

Valga aclarar que aunque el paisaje se ve muy desolador, esto no es solo por 

causa de la explotación minera inadecuada, esto se debe también a un Estado 
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alejado de la realidad de su pueblo, de las necesidades que es incapaz de suplir, y 

por políticas que ponen a El Bagre como un municipio minero, donde a corto plazo 

no se ven las graves consecuencias que esto traerá no solo para el ambiente, sino 

para el hombre que depende tanto directa como indirectamente del ambiente.  

“El Bagre viene luchando por sobrevivir y tenemos alrededor de 6 a 7 

empresas reconocidas por las autoridades mineras, con títulos y con 

concesiones para exploración y explotación, el resto de la  actividad  minera 

que puede ser entre el 80 y el 85%, es informal”. (Integrante de la 

administración municipal de El Bagre 2) 

La investigación resalta los factores ambientales, donde el mercurio incide 

directamente en los conflictos socio-ambientales, por cuanto este elemento 

químico ha tenido un mal tratamiento al ser depositado en grandes cantidades en 

el agua, lo cual ha traído como consecuencia que las personas que se bañan en 

los lechos de los ríos terminan contaminadas, al igual que los peces, que han ido 

desapareciendo paulatinamente del río Nechí.  

“En esa época no se hacía nada, fueron unos campesinos que se bañaban 

mucho en las agua del río y se brotaron, pero entonces esos campesinos 

eran protegidos por los misma empresa, que les hacían el tratamiento aquí y 

si no servía los mandaban para Medellín”. (Poblador de El Bagre) 

“Aquí no se esconde el tema del deterioro del medio ambiente, de la 

contaminación con mercurio  y todo lo que eso deriva. Pero hechos así, por 

graves daños que hayan generado, no los tenemos documentados; podemos 

de pronto  reseñar algunas cosas que han pasado, como la sedimentación del 

río que antes era navegable y ya no, así como la desaparición de los peces 

por la misma sedimentación y la contaminación con mercurio”. (Integrante de 

la administración municipal de El Bagre 2) 

“Acá el pescador nuestro para poder conseguirse uno, dos o tres pescados 

para vender, tiene que estar dos o tres noches en su actividad,  con lo cual se 

generan precios muy altos para el consumo de pescado; y para algunas 

personas, más que el precio lo que miran es la contaminación que estos 
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tienen por la liberación de mercurio, producto de la explotación que hace la 

minería informal”.  (Integrante de la administración municipal de El Bagre 2) 

Las personas más afectadas por la contaminación con mercurio son los 

compradores de oro, que queman y hacen el proceso de fundición.  

“A raíz de un estudio que hizo la Universidad de Antioquia, por allá a finales 

de los años 80 sobre la contaminación del mercurio en la región, que incluía 

el Bajo Cauca y parte del Nordeste Antioqueño incluyendo a Segovia, se 

detectaron cosas muy alarmantes; por ejemplo, que una persona sin tener 

contacto con el mercurio, por el solo hecho de vivir allá en el pueblo, podría 

estar contaminado; igual pasaba con los peces de la región que estaban 

infectados con  mercurio. El estudio decía que los peces de escamas eran los 

menos contaminados, los peces sin escamas los más que más mercurio 

tenían, como el bagre, el blanquillo, la doncella, que no tienen escamas y que 

desaparecieron, al igual que coroncoro una especie que el mercurio 

exterminó”. (Ingeniero de Mineros S.A.) 

La contaminación es un problema tanto de pequeños mineros como de grandes 

empresas, y esto se da por el mercurio, que a su vez contribuye a la 

sedimentación del río, la tala de árboles, entre otros; trayendo cambios 

significativos en las dinámicas fluviales de los ríos.  

“Ese gran problema de la sedimentación del río y de la apertura de canales 

por donde el agua se pueda desviar, ha traído grandes problemas; hoy para ir 

al corregimiento de Puerto Claver en verano es imposible porque el río se 

seca completamente como si fuera una autopista, y eso es de los principales 

problemas que tiene el municipio de El Bagre”. (Integrante de la 

administración municipal de El Bagre 2) 

“El otro deterioro ambiental que produce la minería en el Municipio de El 

Bagre obedece a la tala del bosque para la explotación minera”. (Integrante 

de la administración municipal de El Bagre 2) 

La contaminación con mercurio es uno de los grandes problemas no solo de 

territorios como El Bagre, sino del mundo, su utilización en la minería informal de 
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oro es primordial y su uso nos lleva varios siglos atrás, sus principales 

consecuencias en los organismo vivos las señalan Figueruelo y Marino (2004, 45): 

“ los contaminantes presentes en el aire, agua, suelo y sedimentos emigran al 

interior de los organismo (plantas, invertebrados, peces, aves, mamíferos, entre 

otros) y pueden pasar de organismo a organismo, con el resultado frecuente de 

altas concentraciones en los niveles tróficos superiores. Ciñéndose a los 

ecosistemas acuáticos, ya en los años 1960 se puso en evidencia que algunos 

contaminantes se almacenaban en el pescado en concentraciones muy superiores 

a las presentes en el medio acuático”. Los peces de estas regiones ya 

inexistentes, solo son la muestra de un ecosistema amenazado en todas sus 

escalas.  

Otro factor de conflicto fue la sedimentación del río Nechí, este problema se fue 

generando en parte por las dragas que van creando canales llevándose las aguas 

de los ríos, propiciando con ello la disminución del caudal y su sedimentación, lo 

que  a su vez provoca que no haya transporte fluvial normal. A esto se le suma la 

degradación del río Porce por parte de Empresas Públicas de Medellín, lo que 

influye en un bajo caudal del río y en épocas de verano sequía.  

“Otros de los grandes atropellos contra el medio ambiento lo ha generado 

Empresas Públicas de Medellín al haber intervenido el caudal del río Porce 

por cuarta vez, este desemboca en el Nechí y el Nechí desemboca en el 

Cauca, entonces al no tener el río Porce el canal necesario para poder 

abastecerlo, el Rio Nechí se siente afectado”. (Integrante de la administración 

municipal de El Bagre 2) 

“Los mineros con el ánimo de expandir su producción  y crecer, conformaron 

una serie de canales a través de los cuales andaban su dragas y esos 

canales desde luego llevaban el agua del río, en consecuencia el río 

disminuyó su caudal, con lo cual se produjo la propia sedimentación y ya hoy 

no tenemos un transporte normal de embarcaciones de buen calado, 

escasamente tenemos en invierno el transporte de embarcaciones pequeñas  

de canoas y chalupas”. (Integrante de la administración municipal de El Bagre 

2) 
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La sedimentación es un problema que aqueja a poblaciones como El Bagre, Nechí 

y Zaragoza, convirtiéndose en una de las causas de contaminación del agua 

potable, con la consiguiente muerte de los peces y la imposibilidad de navegación 

en la zona. Como señala Escobar (2002, 10) “Las fuentes puntuales de 

contaminación en tierra representan aquellas actividades cuyos desechos son 

vertidos directamente a los cuerpos de agua receptoras y el sitio de vertimiento es 

fácilmente distinguible” De acuerdo a GESAMP, las principales fuentes fijas de 

contaminación corresponden a las plantas industriales, desechos municipales y 

sitios de extracción, explotación y construcciones como excavaciones (explotación 

agrícola, aprovechamiento forestal, minería, etc.) (Escobar, 2002, 10). Esta 

situación genera conflicto con la comunidad, dado que hay zonas a las que les es 

imposible llegar navegando en épocas de verano, por las explotaciones mineras, 

tanto de grandes empresas como de pequeño mineros.  

La empresa Mineros S.A. en la década del 90 comenzó a preocuparse por 

recuperar los cargueros, por lo cual decidió empezar a cultivar en ellos; este 

método no tuvo del todo éxito, porque muchas tierras quedaban con oro, y cuando 

el precio de este mineral subía, los mineros informales dañaban las tierras para 

extraer lo que había quedado; otro factor que no ayudó en la recuperación de los 

cargueros fue que la empresa no continuó con este proceso de cultivo.  

“Las dragas van dejando a su paso los cargueros,  más o menos al mes llega 

ahí un barequero que siembra papaya, maíz y yuca,  finalmente lo producido 

era aprovechado por  nosotros, que les comprábamos parte de la cosecha”.  

(Poblador de El Bagre) 

“La empresa empezó a recuperar los cargueros, ahora sí vamos a trabajar a 

los cargueros, porque estaban en el experimento de sembrar en estos 

terrenos; en la finca Las Palomas se sembró y después lo acabó la gente, 

entonces la empresa empezó a trabajar asesorada por externos, así sembró 

algunas especies como la leucadena y el matarratón, después trajo 

leguminosas que más o menos cubrían el carguero, y luego ensayaron con la 

quitabosa que sirvió mucho porque cubría muy bien; esto fue posterior a 1985 

incluso hasta finales de los años 80”. (Ingeniero de Mineros S.A.) 
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“La empresa empezó, entre 1978 y 1979,  unos contratos con Bosque de 

Antioquia haciendo unos ensayos muy pequeños con algunos cargueros, de 

lo que iba dejando la minería. Así se pudo comprobar que después de 

trabajar habían cargueros que  se recuperaban por sí solos, debido a que la 

tierra se voltea toda, dejando mucha arcilla entre las  arenas;  al principio 

cogíamos una zona por ahí de  una hectárea, la acordonábamos, se contaban 

los árboles y se clasificaban las especies, así se lograba cosechar  mucho”. 

(Ingeniero de Mineros S.A.) 

La recuperación de cargueros fue algo que se observaba importante para la región 

de El Bagre, pero la poca iniciativa de la empresa Mineros S.A., impidió que se 

formalizara. Para que esta decisión funcionara, debían extraer todo el oro de los 

cargueros y de las tierras ya utilizada, de esta manera durante un alza en el precio 

del oro, los mineros informales no acabarían con los cultivos y las reforestaciones.  

Un problema que se viene manifestando hace varios años y propicia los conflictos 

socio-ambientales, son las normas que rigen el medio ambiente y la minería; son 

leyes que no se ajustan a las realidades de los pueblos mineros (los ministerios 

viven chocando y no se ponen de acuerdo para legislar).  

“Para mi es una  guerra de poderes  y yo sigo insistiendo que hasta que 

nosotros nos pongamos realmente de acuerdo, desde acá abajo y no desde 

arriba, no vamos a lograr nada en la parte minera ni en la parte ambiental; 

hay muchas cosas para decidir y las instituciones tampoco colaboran; aquí 

Corantioquia va por un lado, el Ministerio de Ambiente por otro; Minas va por 

un lado, la Agencia Nacional de Minerías por otro igual que la Secretaría de 

Minas del Departamento, en definitiva todos van por lugares y caminos 

diferentes”. (Integrante de la administración municipal de El Bagre 1) 

En territorios como El Bagre, donde en algunos aspectos hay ausencia del Estado, 

referido fundamentalmente a falta de políticas que garanticen la preservación del 

medio ambiente, es necesario que el Ministerio aplique medidas  que impidan el 

deterioro ocasionado por las sustracciones de reservas forestales, para así 

determinar en qué zonas es posible hacer exploración y explotación de oro.  
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“En estos territorios donde hay ausencia del Estado, es difícil garantizar que 

el deterioro del medio ambiente sea controlado, porque el Ministerio de 

Ambiente no hace sustracción de la reserva para determinar cuál área se 

puede trabajar y cual área tiene que conservarse como bosque. Ellos tienen 

la obligación de hacerlo y no lo hacen, el Incoder tiene la obligación de hacer 

lo estudios técnicos para sustraer las áreas y no lo hace, la Corporación 

Autónoma Regional, Corantioquia, no tiene competencia porque solamente es 

competente en la minería pequeña, y en esa gran minería donde hay que 

voltear muchos metros cúbicos de  tierra, la competencia es del Ministerio del 

Medio Ambiente que no viene por acá, porque el país lo sigue manejando 

desde Bogotá, el centralismo no permite que los funcionarios vengan a la 

regiones y conozcan del tema” (Integrante de la administración municipal de 

El Bagre 2) 

Uno de los conflictos ambientales que se encontró fue la responsabilidad social y 

ambiental que se le debe exigir tanto a las grandes empresas como a los 

pequeños mineros; sin embargo, a estos últimos el tema los desborda porque en 

muchas ocasiones no son capaces de conseguir ni el sustento diario.  

“Nosotros nunca nos hemos opuesto a la gran minería organizada, porque 

todas las minerías son depredadoras, no solo la pequeña es la que tenemos 

que acabar porque es la que afecta el medio ambiente; no, todas afectan al 

medio ambiente en una u otra escala, pero la gran minería tiene una  

responsabilidad social empresarial a la cual se le puede exigir; en cambio, al 

pequeño minero no se le puede exigir lo mismo porque a veces no son 

capaces ni siquiera de conseguir el  sustento, entonces como le exige uno 

que de pronto  haga  reparaciones ambientales si no tiene los recursos”. 

(Integrante de la administración municipal de El Bagre 2) 

Uno de los problemas que se genera con los mineros informales es que al hacer 

extracciones mineras inadecuadas, no logran estar en un lugar más de dos o tres 

meses, y al estar tan corto tiempo en un lugar no consiguen hacer un buen cierre 

de minas, lo que va creando paisajes lunares, que de paso contribuyen a la 

proliferación de mosquitos, trasmisores de paludismo, fiebre amarilla y dengue, 

que afecta a la población ubicada cerca a estos campamentos.  
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“En la parte ambiental hemos tratado de enseñarles cómo hacer un buen cierre 

de minas que es lo que la gente no sabe hacer, el minero cree que es 

simplemente llegar, voltear la tierra, sacar el mineral, perfilar y ya; eso tiene otro 

proceso de cierre, es empezar a reforestar, a mirar qué es bueno para ese 

terreno donde yo estuve trabajando o qué le interesa realmente al dueño de ese 

terreno”. (Integrante de la administración municipal de El Bagre 1) 

“Esa es una de las dificultades más grandes que tiene la minería en Colombia, la 

minería informal, ellos no pueden estar en un sitio más de uno o dos meses, 

porque ellos tienen que estar andando por donde la pinta o la beta les esté 

mostrando el camino, por esta razón son muy depredadores porque no son 

estables, si fueran estables uno sabía que había un sitio donde ellos estaban por 

años porque las concesiones son por 30 años, y ahí los obligaría el Estado a que 

hicieran todos los ajustes ambientales del caso, pero como cada dos o tres 

meses se están moviendo,  entonces el Estado a quién le reclama, generan unos 

paisajes lunares, propicios para el nacimiento de mosquitos y de vectores que 

generan todo el tema del paludismo, de la fiebre amarilla, del dengue y de todo 

lo demás que es lo que mantiene a estas poblaciones rurales del Bajo Cauca 

afectadas, como consecuencia de esas explotaciones mineras inadecuadas”. 

(Integrante de la administración municipal de El Bagre 2) 

Ya se trate de grandes empresas o mineros informales que trabajan en la 

extracción de oro, unos y otros deben resarcir a la sociedad por los daños 

ocasionados, al medio ambiente, que  con sus prácticas constantemente lo van 

degradando. El cierre de la mina cuando no cumple con los requerimientos 

establecidos por la ley, es algo que se debe realizar, dado que al no hacerlo se 

generan grandes problemas sociales como enfermedades, carencia de agua 

potable y deformación significativa del paisaje, que van afectando la calidad de 

vida de la población. 

Una situación fuente de conflictos con la población minera está relacionada con 

que el 60% del territorio de El Bagre pertenece a reservas forestales; sin embargo, 

en ciertos sectores hay exploraciones y explotaciones no solo de mineros 

informales, sino también de multinacionales con títulos mineros y licencias 
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ambientales que no respetan esta condición y hacen su trabajo en desmedro del 

ecosistema. 

“El  60 % de El Bagre está ubicado en un área de reserva forestal, y 

dijéramos que allí hay una proyección legal para hacer explotaciones mineras; 

sin embargo, los mineros consideran que como esos terrenos son baldíos o 

reservas carecen de dueño, y por eso llegan a realizar su trabajo sin tener en 

cuenta que el Estado es el dueño de esas tierras”. (Integrante de la 

administración municipal de El Bagre 2) 

“Hay unas empresas mineras multinacionales que han empezado a 

incursionar en el municipio haciendo exploraciones en el área de reserva 

forestal, porque aún no están en la etapa de la explotación,  donde algunos 

de ellos, no voy a decir que todos, poseen títulos y licencias ambientales 

expedidas por la Minería competente. Esa es otra pregunta que en el trabajo 

que usted debe dejar planteada de manera clara y es cómo hace una 

multinacional para conseguir un título y una licencia de un terreno  mientras 

hay ciudadanos de El Bagre que llevan más de 30 años buscándolas y aún no 

las obtienen,  ¿qué vale más en Colombia, ser ciudadano o ser extranjero, 

tener plata o tener necesidad de trabajo?”. (Integrante de la administración 

municipal de El Bagre 2) 

Esta misma ausencia de Estado va generando conflicto con la población, que 

muchas veces siente que se les vulneran sus derechos en favor de industrias 

trasnacionales a las que solo les importa la ganancia, en detrimento de los 

recursos renovables y no renovables y su consiguiente detrimento de la calidad de 

vida de las poblaciones afectadas, ante un Estado ausente. 

“Entonces vuelvo y le digo, cada minero, cada  familia trata de buscar los 

recursos de la mejor manera, entonces en el tema de la minería de aluvión, 

que es la que se hace en el río, está prácticamente manejada por las dragas 

brasileras, por la  minería de construcción  y por la minería que hace  Mineros 

S.A. (…)”. (Integrante de la administración municipal de El Bagre 2) 

La minería informal es un mal que aqueja a estas zonas mineras, pero no porque 

sea criminal, sino porque sus técnicas de extracción no son las más adecuadas, 
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sin embargo, son situaciones que pueden cambiar, ya se trate de hacer cumplir la 

ley o que el mismo Estado brinde oportunidades para que los pequeños mineros 

puedan subsistir con lo que tienen a la mano que es la minería, enseñándoles 

formas de explotación más adecuadas. Aunque la minería y el medio ambiente 

tienden a chocar constantemente, es la sociedad y las necesidades de cientos de 

personas las que piden al Estado intervenir y a sopesar estas diferencias.  
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8 CONCLUSIONES  

Este apartado desarrolla la relación existente entre los objetivos propuestos en la 

presente investigación y los logros teóricos adquiridos en correspondencia con 

dichos objetivos, estos aspectos conclusivos son el resultado de constatar los 

procesos teóricos, prácticos y metodológicos que guiaron el proceso investigativo 

objeto de análisis, expresados en las siguientes conclusiones. 

A continuación se da cuenta de cada uno de los objetivos planteados en la 

investigación con su respectivo aspecto conclusivo: 

Se plantea identificar, los diferentes actores e intereses vinculados a los conflictos 

socio-ambientales en la minería de El Bagre.  

A partir del trabajo Los conflictos socio-ambientales en el Bagre, se pudo constatar 

la gran variedad de niveles y formas que pueden adoptar los conflictos mineros en 

el país, y de manera particular en este municipio. En este sentido. Se encontró 

que los conflictos socio-ambientales en El Bagre se relacionaron con los intereses 

concretos de los actores en disputa. De un lado está la empresa Mineros S.A., 

empeñada en defender los intereses económicos de la compañía; de otro lado 

están los trabajadores de la empresa, cuyos intereses giraron en torno a mejorar 

sus condiciones laborales, como lograr mejores salarios, y los grupos armados, 

fundamentalmente las guerrillas presentes en esta zona, que buscaban 

posesionarse en la zona como organización político-militar mediante la defensa de 

territorios por medio de acciones violentas y panfletarias.  

Los pobladores a través de los paros cívicos y las protestas realizadas entre las 

décadas de 1970 y 1990 impulsaron acciones de presión colectiva como 

mecanismos para expresar sus demandas sociales frente a Mineros S.A. y 

algunos sectores del Estado, que les permitió niveles de empoderamiento social y 

autonomía comunitaria, así como un alto nivel de participación y toma de 

conciencia de los deberes y derechos que como ciudadanos tenían.  
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En relación con los diferentes tipos de conflictos que se dieron en El Bagre. Se 

encontró diversas tipologías de conflicto entre ellos, los conflictos ambientales que 

fueron trasversales a las demás tipologías de conflicto dado que estos se 

materializaron por la explotación y control del oro por parte de diferentes actores. 

Como hallazgo se encontró la tipología de los conflictos económicos, expresados 

en intereses por la subsistencia, como fueron los aumentos salariales y en el 

campo de la salud la aplicación de la ley 100. También se observaron la existencia 

de conflictos sociales pronunciados por los pobladores en el Paro Cívico de 1985, 

que se caracterizó por la defensa de reivindicaciones por las necesidades básicas 

fundamentales como peticiones en las áreas de salud, infraestructura, obras 

públicas, educación, asistencia técnica, crédito, titulación de tierras. Y también se 

hallaron los conflictos políticos por territorios, expresados fundamentalmente por 

los intereses de las güerillas, por ganar poder e influencia en el municipio.   

Con respecto a las formas de solución de los conflictos desde los actores 

analizados en los distintos momentos,  se encontró que para la guerrilla, la 

violencia fue la forma más utilizada para tratar y resolver los conflictos con la 

empresa Mineros S.A, lo cual se expresó en la destrucción de dragas, atentados a 

la hidroeléctrica de Providencia y extorsiones.  Por su parte, la empresa Mineros 

S.A. buscó resolver los conflictos a partir de la institucionalización y normatización 

regulada de los conflictos. Es decir, la conducta conflictiva entre la empresa 

Mineros S.A. y los trabajadores con frecuencia se resolvió dentro de un conjunto 

de normativas que variaban en su alcance y especificidad dependiendo de las 

situaciones.  

Como tendencia general, las situaciones conflictivas por parte de trabajadores se 

resolvieron fundamentalmente por la vía de la negociación; sin embargo,  es de 

aclarar que todos estos periodos conflictivos fueron antecedidos por huelgas, 

como mecanismos de presión y de defensa de los intereses de los trabajadores.         

En relación con los conflictos socio-ambientales, los hallazgos más significativos 

en este campo, están relacionados con la sedimentación del río Nechí, la 
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contaminación con mercurio, la tala de árboles, ausencia de normatividad estatal y 

la presencia de actores armados con repercusiones serias, no solo en el medio 

ambiente, sino en la vida política, económica y social del municipio. 

El mercurio incidió en este periodo directamente en los conflictos socio-

ambientales, por cuanto este elemento químico ha tenido un mal tratamiento al ser 

depositado en grandes cantidades en el agua, lo cual ha traído como 

consecuencia, afectación en la calidad de la salud de las personas y en los 

animales, específicamente en  los peces, que han ido desapareciendo 

paulatinamente del río Nechí. 

Otro factor generador de conflictos socio ambientales en este periodo, fue la 

sedimentación del río Nechí, este problema se generó como aspecto conflictivo, 

en parte porque las dragas fueron creando canales llevándose las aguas de los 

ríos, propiciando con ello la disminución del caudal y su sedimentación, lo que  a 

su vez provocaba que no hubiese transporte fluvial normal, afectando el acceso de 

la población  a las veredas de El Bagre por medio del río, aquejando la interacción 

social, política y cultural de sus pobladores.  

Los conflictos que se presentaron en El Bagre relacionados con la tala de árboles,  

se evidenciaron a partir de las  extracciones mineras, a lo que se agrega el no 

cumplimiento de la normativa por parte de las entidades que otorgaron las 

licencias mineras, en tanto el 60% de las tierras del municipio tienen la categoría 

de reserva forestal. 

En territorios como El Bagre, donde en algunos aspectos hay ausencia del Estado, 

alianzas irregulares y  falta de políticas públicas que orienten un desarrollo 

sostenible del medio ambiente en relación con la minería, se encontró que hay 

falta de normatividades que se ajusten a las realidades y necesidades de los 

pueblos mineros del municipio, garantizando la preservación del medio ambiente; 

esta situación se constituye en fuente de conflictos socio ambientales, que impiden 

la búsqueda de soluciones.   
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La minería informal es un mal que aqueja a las zonas mineras del Bagre, pero no 

porque sea una minería criminal, sino porque sus técnicas de extracción no son 

las más adecuadas, son situaciones que pueden cambiar, en la medida que el 

mismo Estado brinde oportunidades para que los pequeños mineros puedan 

subsistir con lo que tienen a la mano que es la minería, enseñándoles formas de 

explotación más adecuadas. Sin embargo, es necesario entender que las 

relaciones entre minería y medio ambiente, son de por sí conflictivas, pero ello no 

puede impedir lograr acuerdos que permita de un lado que las personas tengan 

una fuente de subsistencia y de otro, preservar el medio ambiente. 

En este contexto, la minería, siendo un importante recurso y fuente de ingreso, fue 

dejada en manos de la inversión extranjera, que no generó impacto alguno 

positivo en las regiones mineras. El Bagre es un ejemplo palmario, al igual que 

Zaragoza y Cáceres, cuyos moradores siempre fueron tratados como esclavos de 

extracción, quedando expósitos y abandonados a su suerte. 

El Bagre es históricamente un territorio excluido de la dinámica del desarrollo 

nacional en razón de la explotación minera, por cuanto ha sido convertido en 

objeto de la inversión privada y en lugar estratégico en el contexto del modelo del 

mercado. Este proceso estuvo acompañado de la violencia, conflicto que a su vez 

generó otras tensiones, que no fueron resueltos por la vía de la institucionalidad, 

afectando seriamente el desarrollo económico y político de la región. 

Así mismo, El Bagre se destacó como uno de los mayores productores de oro en 

el departamento de Antioquia. La minería ocupa un reglón destacado en la 

economía de este municipio, que cuenta con poca actividad agrícola y ganadera. 

Su carácter de territorio de frontera ha generado una serie de procesos de 

interacción e interpenetración social y cultural producto de factores como la 

violencia, la pobreza y la búsqueda de trabajo, que han influido en las relaciones 

económicas y en la generación de conflictos. En este sentido, la concurrencia 

permanente de diferentes grupos sociales, con su heterogeneidad y diversidad 

étnica y cultural, han contribuido en la movilidad poblacional.  
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La actividad minera en El Bagre ha sido determinante en los procesos de 

poblamiento, movilidad poblacional y en los tipos de asentamientos. La existencia 

y explotación de yacimientos auríferos generó establecimientos temporales en las 

áreas mineras y en otras ocasiones desplazamientos por parte de actores 

armados, que incidieron negativamente en el desarrollo económico y político de la 

zona, propiciando prácticas económicas de supervivencia. 

Rigor metodológico 

Es confiable la investigación, pues se registra la relación estrecha que hay entre el 

objeto de estudio, el desarrollo de los objetivos y el camino metodológico, a través 

de las técnicas de recolección de información que permitió rescatar y dar cuenta 

de las subjetividades, formas de asumir la realidad social de los actores en 

conflicto(Mineros, guerrilla, pobladores, trabajadores) a través de un proceso de 

codificación de la información recogida, que me permitió organizar dichas 

pensamientos y acciones, construyendo inicialmente unas tendencias o elementos 

comunes a partir de los textos significativos y a partir de allí construir el relato 

descriptivo, que se expresó en la construcción de los capítulos y las conclusiones. 

Es de resaltar que los datos extraídos de las fuentes primarias fue debidamente 

tratado, inicialmente el diseño de las entrevistas consulto los objetivos específicos, 

la organización y codificación de la información que se realizó a través del Atlas Ti, 

tuvo como referente las categorías iniciales definidas y abierta a las categorías 

emergentes , como la categoría de la comunicación, que dado las implicaciones 

de cambios que tenía esta categoría para la tesis, se definió no asumirla como 

parte de la investigación, posteriormente se realizó las agrupaciones de los 

aspectos comunes por cada subcategoría y partir de dicha agrupación se 

construyó las tendencias de cada subcategoría, construyendo el argumento 

descriptivo, para pasar al aspecto argumentativo e interpretativo expresado en el 

apéndice de los hallazgos a través de cada capítulo, donde desarrollo el 

argumento integrando las fuentes primarias(los textos significativos), el argumento 

descriptivo, contrastado con los teóricos del marco teórico  y la reflexión propia. 
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Por ultimo desarrollo  unas conclusiones dándole salida o respuesta teórica a los 

objetivos generales y específicos. 

Consideraciones éticas 

Con todos los entrevistados se firmó el consentimiento informado, se les explicó el 

sentido de la investigación  y se hizo la reserva de la información personal de cada 

entrevistado. Y Se respetaron las fuentes documentales en la construcción de los 

relatos 
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9.  Limitaciones de la investigación 

Como aspecto de recomendación de la presente investigación se formulan 

algunas limitaciones que a la vez se constituyen en aspectos para tener en cuenta 

para posteriores procesos investigativos y propuestas en lo teórico, metodológico 

y de proyección social.  

Su objeto de estudio (los conflictos socio-ambientales en El Bagre), ha sido poco 

explorado y no se cuenta con una sistematización,  es importante continuar en 

esta línea de investigación.  

En ese itinerario como investigadora se tropezó con situaciones como la 

deficiencia de fuentes documentales por parte de los diferentes actores, unas 

veces por su ausencia definitiva (documentos quemados o inexistentes). En 

relación con este aspecto es recomendable continuar con esta línea de 

investigación a partir de la década del 90, cuando el estudio del medio ambiente 

constituye rango constitucional.   

El análisis histórico de estas coyunturas conflictivas desarrolladas en la 

investigación, mostraron una tendencia inicial a la de bipolaridad del conflicto, 

aspecto que dificultó la definición de las situaciones conflictivas, se confundía, 

conflicto con violencias, dificultando identificar la legitimidad de sus intereses 

socio-ambientales en los diferentes periodos.  

Es de resaltar que la metodología utilizada de tipo cualitativa, descriptiva en esta 

investigación fue pertinente ya que sobre el objeto de estudio no se encuentran 

investigaciones en esta zona, referidas al tema de estudio.  

Fue bastante arduo el abordaje y la lectura de coyunturas desarrolladas a lo largo 

de cuatro décadas para tener en cuenta los diferentes contextos en su desarrollo y 

evaluación, frecuentemente agravados por fenómenos complejos, que exigían 

igualmente una lectura heterodoxa y amplia, pero enrutada en un sistema 

constructivista de conocimiento social, para lo cual fue pertinente navegar en la 

interdisciplinaridad de las ciencias sociales. 
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11 ANEXOS 

 

 Codificación Atlas Ti 

Entiéndase cuando se menciona: 

P4, integrante de la administración municipal de El Bagre 1 

P5, integrante de la administración municipal de El Bagre 2 

P6, ingeniero de Mineros S.A. 

P7, Poblador de El Bagre 

 

Lista códigos-citas 

Código-filtro: Todos 

__________________________________________________________________

____ 

 

UH: casa 

File:  [C:\Users\Acer\Desktop\casa.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2014-09-28 15:16:46 

__________________________________________________________________

____ 

 

Código: CONTEXTO {32-0} 

 

P 4  [en Colombia solamente hay 5 mu...]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Mineros]  

 

En Colombia solamente hay 5 municipios que reciben el programa impuesto al 
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oro, nosotros uno de los municipios que reciben el impuesto al oro pero lo 

recibimos uno porque somos un municipio que tenemos  la empresa acá de 

cabecera y fuera de eso la empresa se encarga de extraer el mineral y d 

exportarlo, entonces eso permite que el municipio tenga estos ingresos que se 

vuelven de una forma u otra entran directamente a las arcas del municipio 

 

P 4 [.yo les hablaba ahorita de los..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales: el minero]  

 

.yo les hablaba ahorita de los 90, cuando había todo este conflicto de guerras de 

poderes, de todo lo que tenía que ver con el narcotráfico la vida es muy irónica, la 

gente pensaría que la guerra del oro seria  la madura y que nos vamos a pelear 

con el que consiga más oro, los mineros son extremadamente educados y 

respetan demasiado el trabajo del minero que está al lado, son muy conscientes 

de que si yo trabajo en el sector y  voy primero y a mí me fue mal pero pepito fue 

al sector y al le fue bien, era porque para mí no era en ese momento y yo no voy a 

pelear con él 

 

P 4 [Es ya estos otros compañeritos..]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Conflicto armado: minería]  

 

Es ya estos otros  compañeritos que se han encargado  de una forma u otra  de 

amedrentarlos pidiendo extorsiones, pidiendo vacunas, que tú vas a trabajar en 

este sector tú me tienes que pedir permiso a mí, es de pronto donde radica un 

poco el conflicto de la minería 

 

P 4: [Yo hice un censo barequero el ..]  (32:32)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Censo]  
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Yo hice un censo barequero el año pasado y de los 1130 personas que logramos 

censar teniendo en cuenta que el censo se tuvo que suspender por el paro, 

logramos censar a 204 mujeres y 900 y algo de hombres, dentro de los rangos de 

edad de 18 a casi 90 años de todas las razas, de todos los costumbres,  a de todo 

lo que usted vea 

 

P 4 [porque así lo define el código...]  (34:34)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Código: barequero]  

 

Porque así lo define el código porque el código tiene su definición exacta de lo que 

es un barequero, el código dice que el barequero es aquella persona que se 

encarga de lavar las arenas en una forma manual con una pala batea y matraca 

sin la ayuda de un medio mecánico, en el momento en que tu utilizas un motor 

pierdes la calidad de  barequero 

 

P 4 [Colombia no tiene una política...]  (36:36)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Ministerios]  

 

Colombia no tiene una política pública definida en la parte miera, somos una fiel 

copia de otros países  y estamos hablando de Canadá que nos lleva 50.000 años 

luz en el campo de la minería, ambientalmente tenemos mucha normatividad pero 

es que  los ministerios se mantienen peleando, los ministerios  nunca se van a 

poner de acuerdo, porque entonces el Ministerio de Medio Ambiente quiere que el 

Ministerio de Minas lo tenga en cuenta para todo y el Ministerio de Minas nunca lo 

va a tener en cuenta porque es que minas y ambiente nos guste o no van a chocar 

toda la vida  

 

P 4 [Ya con esto, empezamos a mirar...]  (14:14)   (Super) 
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Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Conflicto armado: varias vacunas]  

 

Ya con esto, empezamos a mirar el otro factor, el factor socioeconómico y 

entonces con ello trae efectivamente prostitución con ellos se trae efectivamente 

bacril con ello se trae que los otros dos grupos al margen de la ley  empiezan a 

mirar porque yo…no nos podemos decir mentiras, que aquí un minero en medio 

de su informalidad fuera de que ellos pagan todos los impuestos habidos y por 

haber legales por el simple hecho de estar en un sector X también tiene que 

pagarle a estas personas que están en esos sectores mandando, otra cantidad, 

otro impuesto además, porque ellos también le llaman el impuesto extra que estos 

impuestos extras radican entre, dependiendo de la cantidad de máquinas que 

tengan, entonces puede oscilar entre 2, 3 4 millones de pesos y no solamente  a 

un solo grupo le tienen que pagar a todos, entonces yo voy y pido el otro va y pide 

el otro va y pide, solamente hablando en este tema con esta gente, sin contar que 

cuando un minero tiene un entable, ellos que hacen yo contrato mi gente pero mi 

gente va libre de todo yo me encargo de la alimentación de mi trabajadores, 

aunque ellos a veces, es una de las críticas que yo más les he hecho ellos no 

pagan la seguridad social de sus trabajadores porque como son informales a 

muchos no les permite la ley registrar o  cubrir todos estos gastos de seguridad 

social, pero ellos dentro de sus  pagos a sus trabajadores incluye todo este tipo de 

cosas y la gran mayoría de  ellos exigen  por lo menos estén registrados en el 

Sisbén para medio cubrir todo este tipo de situaciones que por ley ellos no pueden 

cubrir, entonces un minero va perdiendo de entrada  con las vacunas que tienen 

que dar, el trabajador llega libre de gastos porque van libres de gastos en una 

mina o un entable pequeño pueden estar trabajar alrededor de 15 personas 

trabajan 8 horas diarias turnos normales turno de mañana- tarde, eso se llama 

blanca morena y negra eso así se clasifica es todo el tiempo ellos están 

trabajando como evolucionando toda esta cuestión  

 

P 4 [Bueno nosotros en la parte soc...]  (12:12)   (Super) 
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Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales: década del 80]  

 

Bueno nosotros en la parte social se ha venido trabajando mucho porque si 

existen demasiados conflictos,  nosotros aquí convivimos con todos los grupos 

armados habidos y por haber,  con todos  eso ha traído la minería, teniendo en 

cuenta dos factores, que es se dice que en el Municipio de El Bagre en los años 

80 hubo una fluencia de minería que estaba por las nubes, entonces son picos de 

10 años o 12 años, entonces en los 80 la minería estaba en pleno furor llegaron 

los 90 y empezó toda la época de la violencia que se metió con ellos y empezó a 

crear las A.U.C con ellos la droga y todo este cuento,  ya a finales de los 90 a 

principios del 2000 empezó otra vez a jugar el cuento del oro pero fue porque 

influencio muchas cosas, influencio lo de la caída de las torres gemelas,  que con 

eso se desplomo todo lo de la bolsa, entonces al desplomarse el dólar sube el oro 

y ahí empiezan a jugar todos esos factores   mientras que el dólar este por el piso 

el oro va a estar arriba.  

 

P 4 [Municipio de El Bagre vas a enco..]  (6:7)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [El Bagre. conformado]  

 

Municipio de El Bagre vas a encontrar que  en una parte que lo que limita  con 

Antioquia y el sur de Bolívar se encuentra ubicado en terrenos baldíos, estamos 

hablando de un 50%  un 40%,  el otro 40 % está en ley segunda que es lo que son 

las reservas forestales. 

Y el 20% restante que es la cabecera municipal y parte de algunas veredas y 

corregimientos están ubicados en títulos mineros que son de la empresa Mineros 

S. A y  que cuenta con algo que se llama RPP que  son registros de propiedad 

privada que le da a la empresa lo que es la tenencia del suelo y del subsuelo, 

porque  ellos son dueños de todo lo que conocemos y vemos a lo largo y ancho 

del Municipio de El Bagre por un lado, y esto es a perpetuidad ellos no lo pueden 
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ceder ni lo pueden regalar así porque es que realmente perderían uno de sus 

grandes tesoros 

 

P 4 [Si hay un conflicto social la ...]  (15:15)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales: la prostitución]  

 

Si hay un conflicto social la prostitución se ve mucho, le digo porque en muchas 

ocasiones en mis correrías me tocó ver niñas que vienen en temporadas de 

vacaciones de  universidad a prostituirse,  porque vienen, y tú hablas con ellas y tú 

las ves y te das cuenta que son niñas de la UPB, de la Medellín, de la Eafit de 

todas las universidades privadas de Medellín y es porque para ellos es ganancia, 

porque como los dueños de los entables no dejan…. En su gran mayoría siempre 

hay una señora que se encarga de la alimentación en esos entables y hay 

sectores que hay varios entables entonces los dueños de los entables no dejan 

que los trabajadores se metan con las compañeras de trabajo, entonces permiten 

ingresar a estas niñas a esos sectores,  una niña de estas en un mes puede salir 

hasta con 15 o 20 millones de pesos, y se ve por todos lados con todos los rangos 

de edades entre una niña menor como la universitaria que viene desde Medellín o 

de cualquier otra parte como la que vive en el pueblo y no quiere hacer nada 

porque sabe que se quiere ganar la vida fácil. 

 

P 5 [Eso es un trabajo que no le ge...]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales y económicos]  

 

Eso es un trabajo que no le genero riqueza ni pobreza a ninguno de los pueblos, 

es más está demostrado que cada que hay un pueblo que tiene un potencial 

inmenso en oro hay las mayores niveles de desigualdad y de pobreza, entonces la 

riqueza y el bienestar del pueblo no está asociado a la cantidad de oro que tenga 

el municipio, porque la gran mayoría de los mineros ni siquiera disfruta del oro en 
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el municipio sino que lo extrae y lo vende a las grandes ciudades ….. y a los  

municipios no les queda sino la pobreza, la contaminación y el subdesarrollo 

porque detrás de una minería lo que se da es la droga, el alcohol y la prostitución, 

se generan unos centros de consumo inmensos y como hay unas platas  

interesantes esperando, entonces allí se vienen una serie de eventos  dentro de 

ellos la prostitución infantil y todas las a generar ese comercio ilegal de cuerpos. 

 

P 5 [2008, 2009 cuando los precios ...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [La época cocalera]  

 

 2008, 2009 cuando los precios internacionales  del oro se dispararon  se vino a 

generar digamos la ilusión de todo mundo ser minero, pero antes todo mundo era 

cocalero, entonces cada uno  tenía en su parcela o en su finca un número 

significativo de hectáreas que fueron alguna vez taladas, eran bosques para, para 

cultivar hoja de coca, pues el Gobierno Nacional también con la ayuda del 

Gobierno Americano hicieron todos los procesos de erradicación de los cultivos y 

de pronto lograron que eso fuera exitoso, el campesino vio que no era rentable 

sembrar coca entonces se pasó a la minería  

 

P 5 [aunque nosotros vemos la prost...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales y económicos: prostitución]  

 

aunque nosotros vemos la prostitución y  el alcoholismo como un producto de este 

negocio   de explotación de este negocio y no como la pobreza porque hay países 

más pobres que Colombia donde los índices de alcoholismo y de prostitución 

infantil no son, es decir esa no es la razón una mujer no vende su cuerpo porque 

sea pobre,   así eso fuera por pobreza lo hacían que su condición de vida no de 

ellos sino de su grupo familiar mejoraba, pero eso no mejora, cada uno como que 

busca los recursos de la mejor manera, 
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P 5 [En el área rural del Municipio...]  (29:29)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales: ausencia del Estado]  

 

En el área rural del Municipio de El Bagre no hay un solo policía, es un pueblo que 

tiene solamente policía en el casco urbano entonces el control y la vigilancia y el 

manejo ciudadano en el área está a cuenta de cada ciudadano o en algunas 

ocasiones a cuenta de lo que los grupos armados  que viven allá determinen, pero 

el Estado ha tenido una ausencia permanente en eso. 

 

P 5 [Cuando la gente habla de El Bagr...]  (43:44)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales]  

 

 

Cuando la gente habla de El Bagre del Bajo Cauca  habla de los.. y en la 

actualidad tienen razón hablan de la región donde existe la mayor producción de 

oro del departamento y del país, pero la gente cree que viene al El Bagre y  está 

caminando y encuentra el oro en  la calle y que eso es oro por cualquier parte, no, 

nosotros tenemos un desempleo superior al  70%  aquí las únicas fuentes de 

trabajo son la minería, el comercio o el municipio no hay ninguna otra empresa 

constituida que genere empleo entonces la gente tiene que entrar a la informalidad 

a la economía y al rebusque las necesidad básicas e insatisfechas del municipio 

son superiores al 55%, entonces aquí hay una pobreza inmensa, barrios 

subnormales, invasiones, hay un déficit de 5 mil casas, los servicios públicos no 

tienen cobertura total el acueducto y alcantarillado tienen cobertura de menos del 

50 o 60 máximo, muchas limitaciones, sin embargo sale cualquier cantidad de oro 

del municipio, pero como lo decía ese oro se va y no se queda nada acá, acá no 

se refleja nada lo hemos dicho mucho 
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P 5 [en efecto todo el pueblo es de...]  (44:44)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Mineros S.A.]  

 

en efecto todo el pueblo es de ellos, aquí para legalizar una casa conseguir su 

escritura tiene que ir donde ellos a decirles que le venden el pedazo, pues 

dijéramos que no lo cobran  y eso está bien,  ellos entienden que los terrenos   no 

lo explotaron o si lo explotaron ya no los necesitas entonces le cobran unos $40, 

50.000 pesos de unos trámites pero no le cobran el predio  tienen que firmar ellos 

porque la tierra es de ellos todo esto hombre es de mineros …con títulos de 

propiedad de mineros, este edificio donde están…todo lo que usted ve a acá en el 

casco urbano es de Mineros porque  esto es un corregimiento y entonces Mineros 

tenía muchos títulos   de muchas áreas, el área  de concesión de mineros viene 

desde el rio Porce como le dije  hasta el rio Nechí, y todo el trayecto del rio, esa es 

un área de concesión inmensa donde ni en esta vida ni en la otra nadie más es 

capaz de explotar esas riveras del rio, sin embargo ni dejan que otro  explote,  

porque ellos son los dueño y cuando alguien entra entonces dicen hacen lo que 

moraba antes la ley  un amparo administrativo donde dice no hermano usted está 

trabajando en el terreno mío tiene que irse de ahí ni lo dejo, ni lo alquilo, ni lo 

arriendo, ni lo vendo, mineros como empresa no ha entendido que tiene el 80 de la 

solución de la  problemática social de la minería en El Bagre 

 

P 5 [Ahí seguimos en estos municipi...]  (39:39)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Factores sociales: cambios]  

 

Ahí seguimos en estos municipios  donde mucha gente ve con preocupación que 

el oro y que no es una vaina renovable se está acabando; y que esa tradición 

minera de estos pueblos va a tener que transformarse en el mediano plazo en 

otras cosas distintas el mismo Mineros ya está adicionando eso y ya tiene grandes 

producciones de cacao y de caucho porque ellos ya saben que su producción va a 
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desaparecer, al menos la producción aurífera  y ellos tienen que seguir 

subsistiendo como empres entonces se van a transformar. 

 

P 5 [tema de la minería informal no...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Conflicto armado: vacunas]  

 

 tema de la minería informal no es un tema de minería criminal la guerrilla no hace 

minería, los paramilitares no hacen minería, solamente viven de ella y no es lo 

mismo yo cobrarle a usted para dejarlo trabajar porque no hay presencia del 

estado y yo soy el estado en esos sitios  a que yo sea el dueño de las minas o de 

la retros son dos cosas distintas, entonces el minero esta dijéramos doblemente 

castigado, lo castiga el gobierno nacional al declararlo ilegal y al perseguirlo y lo 

amparan lo vigilan y lo controlan los grupos al margen de la ley y les tienen que 

pagar para que los cuide sabiendo que la obligación de cuidar y de permitir la 

explotación es del Estado, en estos territorios donde la ausencia del Estado es 

difícil no hay forma de garantizar que el deterioro del medio ambiente sea 

controlado 

 

P 5 [entonces nosotros a esa inform...]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [minería ancestral y de supervivencia]  

 

entonces nosotros a esa informalidad que no le hemos querido dar nunca el título 

que el gobierno viene dando de  Minería criminal o de minería ilegal, porque esto 

es más una minería ancestral y de supervivencia la que se viene realizando en el 

municipio, 

 

P 5 [Hace dos años tiene una fundac...]  (44:44)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Mineros: pueblo]  
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Hace dos años tiene una fundación mineros tiene más de 70 años de estar 

trabajando no como mineros porque esa empresa no era de Mineros; Mineros es 

una empresa colombiana que ha  venido creciendo y se ha convertido en una de 

las más grandes de Latinoamérica con explotación ya en otros países, pero en el 

país esa empresa que antes era de los gringos que antes era la Pato Gold 

Company de más de  60, 70 años no ha hecho en el municipio absolutamente 

nada por el municipio, es más, ustedes ven ahí, aquí no ha habido dijéramos la 

voluntad política porque no la ha habido el día que la haya se hace, pero no la ha 

habido, ellos tienen cerradas las puertas de acceso, para el sector de ellos no 

entran carros porque eso de ahí para allá es de ellos 

 

P 6 [Lo que yo le decía a usted o s...]  (43:43)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [conciencia social]  

 

Lo que yo le decía a usted o sea a medida que la gente se fue pronunciando, o 

sea estos pueblos eran muy encajaos, muy encajaos las empresas extranjeras 

llegaban a cualquier parte de Colombia y hacían y deshacían lo que quisieran, si a 

la pato le toco ese privilegio, cuando ya llego Mineros a ella no les toco ese 

privilegio ya empezaron a sentir, entonces eso hizo que se fuera transformando 

las cosas  que fueran poco a poco cambiando a ese  sentido la responsabilidad 

social, es lo que se ha vivido aquí  sí, o sea que eso ha ayudado mucho porque 

las empresas, las empresas se dedicaban simplemente a pagar sus impuestos, 

pero no se comprometían, no se comprometían con la comunidad  si eso es lo que 

se ha logrado hoy en día, hoy en día la gente de esta empresa tiene compromiso 

se le ve más el compromiso con la comunidad, y está metida con ellos por eso esa 

raíz de todo es eso más que de los conflictos laborales, de los conflictos sociales 

de otro tipo pues no cierto, si en cuanto al trabajador pues el trabajador ha 

conseguido muchas cositas,  arandelitas en su convención y todo eso por ejemplo 

eso del 4 % que les pagan a ellos,  yo creo que no  muchas empresas tienen eso 
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con los trabajadores.  

 

P 6 [esos conflictos sirvieron, muc...]  (47:47)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [conciencia social]  

 

esos conflictos sirvieron, mucho al pueblo le sirvió mucho, ese paro cívico del 85 

que ocasiono?,  trajo la energía aquí, ya se pellizcaron trajeron la energía se dio 

eso, se empezó con el acueducto, en eso trabajo un ingeniero Corcho por allá…y 

posteriormente a eso un líder, no era alcalde cuando eso pero era un líder y se 

preocupó por eso Javier Palacio, también se movió y se rodeó de otras personas 

para que tuvieran el hospital, eran cositas y el pueblo creció mucho. 

 

P 6 [Pues sí, es básicamente eso, e...]  (57:57)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Formas de Solución]  

Memo: [Aportes de la empresa]  

 

Pues sí, es básicamente eso, esas cosas  se dieron  porque la gente reacciono, la 

gente estaba pues ahí, callados, callados  y  de pronto dijeron,  no,  por qué  no 

nos dan esto, porque no nos dan aquello, lamentablemente como les digo ellos 

cuando empezaron a atacar, ellos venían era acá a la empresa o sea que la 

empresa era como si  fuera el gobierno y de hecho la empresa de todas maneras 

les aporto, esa es una mínima parte pero les aporto algo para la traída de la 

energía de Caucacia hasta acá, y también, el desembotellamiento un poquito de la 

carretera a Caucacia, o se la carretera a Caucacia entro primero a Cuturu,  Cuturu 

es un pueblo que queda aguas abajo por acá por ahí a unos 20 kms y por ahí fue 

que entro primero una carretera de Caucacia ahí, o  sea El Bagre todavía no 

estaba comunicado, si entonces la empresa con una acción comunal depalizada  

si, existía un señor allí muy, muy metido como el cuento pues de todas maneras 

era un vivo pero también le ayudaba a la gente  un señor Eduardo Matías Polano,  

Pacochá asi se llamaba el señor y él se le metió a la empresa pues de que 
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colaborara,  que todas esas cosas y la empresa colaboro con un buldócer para 

empezar una vía de aquí a salir a  Descarrolao y llegaron el  punto que llaman el 

50, Bruno, no sé si más o menos el 50 es como una escuelita que hay más allá  

del descarrolao no llegaron hasta Triana entonces abrieron esa vía hasta allá pues 

y entonces ahí al menos desembotellaron un poquitico ya cuando entonces 

decidieron venirse de allá para acá ya encontraron esa carretera ahí y les sirvió 

pues les sirvió de algo.  

 

P 6 [La empresa también, mire para ...]  (58:58)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Energía: El Bagre, Zaragoza]  

 

La empresa también, mire para contribuir un poquitico  con ese  problema de la 

energía la empresas tenía una pequeña hidroeléctrica en el municipio de Zaragoza 

arribita de Pato donde hay un rio que se llama  San Juan es una pequeña 

hidroeléctrica esa si es tipo represa, a raíz de ese conflicto del 85 que todavía no 

había llegado la energía entonces la empresa le dono eso al municipio,  a los 

municipios era para que el municipio de Zaragoza y de El Bagre les regalo les dijo 

bueno ahí está esa pequeña hidroeléctrica, cójanla adminístrenla,  entonces antes 

de llegar  la energía realmente de la que cuando eso era EADE  que nos trajo la 

energía acá, entonces empezaron a surtir de ahí, de esa pequeña planta nos sé 

cuanto producían pero les daba energía porque todavía estos pueblos no habían 

crecido  tanto, estos pueblos vinieron a crecer después de ese paro del 85 

lamentablemente eso se disparó, nos volvimos importantes y la gente corrió para 

acá, entonces la empresa les entrego esa hidroeléctrica pero que sucedió les 

entrego esa hidroeléctrica pero parece que la administración de El bagre no se 

comprometió mucho con ello y termino quedándose Zaragoza con ella, y a El 

Bagre le pusieron una planta Diesel por ahí, Bruno ahí al frente del matadero viejo 

por donde marcaba el ferri, ahí por donde está la electrificadora hoy en día por ahí 

les pusieron una planta diésel, entonces empezaron a alimentar con eso   toda 

esas cosas se acabaron, Zaragoza también con el tiempo abandono la,  pero yo 
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recuerdo todavía por ahí como en el año 88 todavía estaba funcionando la plantica 

de San Juan y Zaragoza la siguió sosteniendo con unos  trabajadores tan, tan y 

listo, pero también la abandonaron eso está ahí abandonado está el muro esta la 

represa la minería colmato eso, eso  ya no tiene la profundidad que  debía tener, o 

sea no tiene la capacidad y el volumen de agua que debería tener para trabajar, 

porque  con la minería que trabajaron en las cabeceras de ese  Rio San Juan todo 

eso fue corriendo ahí y el mimo muro ha subido de trampa, pues como pa que se 

recoja eso, eso le sirvió mucho pues a ellos, yo no sé cómo más ampliarle más 

esto pero es parte como de las cosas que se dieron con ese tipo de conflictos. 

 

P 6 [A, porque estábamos hablando, ...]  (59:59)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Legalización de tierras]  

 

A, porque estábamos hablando, ha  bueno de la reforestación terminamos, no 

cierto? ahora viene lo de programa de legalización de tierras, no se ha hecho en la 

parte rural no se hizo en la parte rural, porque yo creo que  quizás a la empresa, 

no porque la empresa tampoco era dueña de eso lo que les decía los colonos 

tienen sus asentamiento, y la empresa a medida que va trabajando les va 

comprando, pero si se hizo en el pueblo porque en este pueblo prácticamente aquí 

nadie tiene escritura pública,  no la empresa empezó a donar terrenos, eso 

también es parte de ese impacto social que se puede dar ahí, la empresa por 

ejemplo aquí que fue lo pinero que dio la empresa todavía antes de todos esos 

conflictos, la  empresa construyo aquí un barriecito allí detrás del aeropuerto, que 

la gente le decía plan de vivienda que es la Floresta, se le hizo a los trabajadores 

a los obreros por allá cerca de donde está el polideportivo o el puente, también les 

dio un terreno después a los del sindicato y construyeron el instituto de crédito 

territorial, vino y les urbanizo El Primero de mayo, también les urbanizo ahí pero la 

gente aquí todo era invasiones, invasiones, invasiones por todas partes, el sector 

donde vive donde está la casa de Bruno también la empresa llego y parcelo eso 

ahí y se los vendió a trabajadores, a ellos si les dio sus escrituras porque la 
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empresa si es dueña aquí en el casco urbano de dos grandes lotes, de dos 

grandes predios que son el predio del Salvado y el Predio de El Bagre, así se 

denominan en las escrituras,  pero de cierta parte para allá eso fue invadido en el 

año por ahí como el año 91 o 92 en vista de esas cosas tan bravas por allá, la  

empresa le dijo al municipio, hombre vamos a trazar unos linderos y cogieron y 

físicamente trazaron unos linderos y dijeron bueno yo lo de ahí aquí para allá me 

voy a olvidar de esos …pero en esa zona que la empresa trazo habían muchas 

invasiones, pero muchas invasiones entonces la empresa se da a la tarea de 

empezar a hacer una legalización de tierras urbanas, como se hacía, eso se hacía 

de la siguiente manera a las personas se les media el lotecito  se le es calculaba 

el área y se les cobraba como para hacer las vueltas las escrituras de acuerdo con 

lo que pagaba por el impuesto predial, eso hasta cierta parte por ahí estuvo como 

a $100 el metro cuadrado,  , eso era casi simbólico de todas maneras  para una 

persona bien pobre para un invasor sacar $15.000, $20.000 o $30.000…pero la 

empresa les cobraba a ellos y con eso les hacia todas las vuelta de escrituras y 

les entregaba sus escrituras, se hicieron muchas, muchas, muchas legalizaciones, 

de esos no sé hasta dónde pues  todavía puedan quedar todavía algunos 

parchecitos, hay unos barrios que están aquí como se llaman esos barrios que 

están arriba en el  20 de julio, disque los Almendros o como se llaman esos  que 

hizo el Cachaco Jiménez allá arriba hombre en el 20 de julio. 

 

P 6 [Si, fue la primera vez que nos...]  (64:64)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Interés]  

Memo: [Atacar] [Guerrilla: en El Bagre]  

 

Si, fue la primera vez que nosotros vimos en este pueblo usted podía dormir con 

las puertas abiertas y no pasaba nada, esa noche  se metió la guerrilla acá y 

siempre hubo estragos mataron un señor que cuidaba  un puerto por allá con unas 

canoas…sacaron un señor de la cárcel y  que había matado a una hermana y lo 

sacaron de la cárcel y lo mataron y por allá en el centro se encontraron un policía 

mal parqueado que lo vieron saliendo en la zona de tolerancia y lo mataron 
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también, y aquí en este  sector de acá  porque se vinieron fue a atacar la empresa. 

 

P 6 [Vea hubo una sicosis de que es...]  (71:71)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Formas de Solución]  

Memo: [Sindicato: Mineros]  

 

Vea hubo una sicosis de que esto se iba a acabar muy grande, principalmente en 

este periodo 89, 88, incluso hubo trabajadores que negociaron con la empresa 

porque dijeron no esto se va a acabar, cuanto me da y me voy entre esos cayo 

chorro de humo hombre Bruno , uno de los que negocio y se fue y anda por ahí 

pobrecito  todo ahí bregando que si le consiguen una jubilación, o que no sé qué 

pero él se retiró antes de tiempo el negocio por plata y quedo ciego muchas 

personas hicieron eso, se fueron, porque dijeron no esto se va acabar nos pararon 

en varias veces, en este periodo hubo varias veces en que la empresa nos paro, 

pero también hubo acciones muy heroicas de parte del sindicato incluso hubo un 

premio a ellos, un premio que se los otorgo el  mundo, creo que fue el mundo de 

oro que se lo dieron al sindicato,  fue que en esos días que la empresa paro nos 

dijo no muchachos aquí no podemos hacer nada paremos creo que estuvimos 

parados algo así como semana y media, eran unas torres  por allí cerquita y otras 

por allá, y el sindicato dijo no el mismo sindicato dijo no vamos nosotros a parar 

esas torres, el sindicato o sea eso fue quizá uno de los actos digamos también 

muy representativos del sindicato y también muy relevantes por parte del 

sindicato, porque tomo la iniciativa cuando la empresa dijo yo ya no puedo más ya 

tiro la toalla y ya no nos dejan trabajar, y fueron y se metieron y fueron y pararon 

esas torres y volvieron otra vez la empresa a trabajar.  

 

P 6 [Si, si no, no ya se habían ido...]  (73:73)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Pertenecía]  

 

Si, si no, no ya se habían ido los malos Gustavo tenía plata, ya Gustavo era un 
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empresario, ya Narváez se había ido para la guerrilla es Barrios también, ya había 

gente como comprometida  y en ese sentido si es algo que se les admira mucho a 

pesar de los conflicto y es que los trabajadores ha tenido mucho sentido de 

pertenencia, a partir de ahí se notó eso. 

 

P 7 [Eso cuando se dice la hora cer...]  (34:34)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Hora cero]  

 

Eso cuando se dice la hora cero allá están los del sindicato con los candados y 

sellando todas esas oficinas y ahí arrancan, arrancan 

 

P 7 [Haber hombre que yo separa dir..]  (95:96)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Interés]  

Memo: [Económico: Mineros S.A.] [Factores sociales: Mineros S.A.]  

 

Haber hombre que yo separa directamente, no sé, ellos pagan un impuesto al 

municipio por la explotación y me imagino que eso será lo único que  

 

P 7 [Este pueblo con esa empresa er...]  (98:98)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Mejor estatus]  

 

Este pueblo con esa empresa era para que fuera más pujante y tuviéramos 

nosotros pues como un status mejor pero yo no sé ahí que paso, en el cambio de, 

cuando los gringos la entregaron eso si no, pues no supe bien como fue ese 

negocio, pero se sintió desmejora, se sintió, porque ya era pues otro costal… 

 

P 7 [Y la otra vez fue de una vez q...]  (59:59)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO]  

Memo: [Conflicto armado: toma]  
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Y la otra vez fue de una vez que tomo disque el ELN o no recuerdo bien la 

hidroeléctrica de Providencia que fue en Anorí. 

 

__________________________________________________________________

____ 

 

Código: Factores ambientales {28-0} 

 

P 4 [La minería, yo siempre he dich...]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Minería: creación]  

 

La minería, yo siempre he dicho que no solamente trae esta ola negra de cosas 

feas,  la minería también ha traído cosas buenas al municipio si no fuera por la 

minera el municipio no estuviera  social económica y todo lo que tú quieras bien 

posicionado a nivel nacional,  

 

P 4 [en la parte ambiental hemos tr...]  (20:20)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Cierre de minas]  

 

en la parte ambiental hemos tratado de enseñarles cómo hacer un buen cierre de 

minas que es lo que la gente no sabe hacer, el minero cree que es simplemente 

llegar voltear la tierra sacar el mineral, perfilo y chao me voy, no eso también tiene 

otro proceso de cierre empezar a reforestar, empezar a mirar que es bueno para 

ese terreno donde yo estuve trabajando o que le interesa realmente al dueño de 

ese terreno para yo dejarle no solamente ese terreno voltiao  como se evidencia 

en todas partes y la gente se escandaliza pero es por el manejo que se le ha dado 

 

P 4 [Mira depende, lo que pasa es q…]  (22:22)   (Super) 
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Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Mercurio: afecta a la sociedad]  

 

Mira depende, lo que pasa es que el municipio de El Bagre cuenta con los tres 

tipos de minería,  entonces te estoy hablando esta la minería beta, aluvial y de 

cielo abierto; la minería beta no utiliza mercurio ellos cuando hacen el proceso de 

extracción del mineral después de que hacen la molienda  lo que utilizan es 

cianuro, entonces para ellos  el mercurio no  es cianuro por un lado, la minería 

aluvial  que es la que realmente trabaja la empresa, la empresa no trabajan con 

mercurio, ellos tienen unos procesadores que trabajan es un proceso más 

tecnificado y ya no trabajan con mercurio, nos queda la minería de cielo abierto 

que para ellos si se necesita el mercurio y la utilizan en muy altas cantidades, pero 

las ironías de la vida, estudios que se han hecho desde la dependencia nos han 

demostrado que los niveles de mercurio en las aguas que se consumen en el 

municipio están muy por debajo de lo permitido, no hay contaminación, de pronto 

en las muestras que se han tomado de los peses hemos encontrado 

contaminación en el bagre  pero en la cabeza del bagre los demás peces no 

tienen tanta nivel de mercurio, en las personas sí, pero ya estamos hablando 

directamente no con el minero como tal, sino con el comprador que es el que en 

su momento cuando ya le traen el material es el que lo quema, es que hace todo 

el proceso de fundición, ese si tiene un contacto directo con el mercurio, entonces 

los niveles más elevados con el mercurio lo encontramos en los compradores no 

en los mineros como tal y los estudios nos están reflejando que de pronto en el 

aire en el agua se está manejando, o sea la gente ya aprendió a utilizar el 

mercurio como tal.  

 

P 4 [para mi es una guerra de poder...]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Entidades ambientales]  

 

para mi es una  guerra de poderes  y yo sigo insistiendo que hasta que nosotros 
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no nos pongamos realmente  mirar desde acá abajo no desde arriba, no vamos a 

hacer nada en la parte minera, en la parte ambiental hay muchas cosas y las 

instituciones tampoco colaboran, aquí Corantioquia es por un lado, el Ministerio es 

por un lado, Minas es por un lado, la Agencia Nacional de Minerías es por otro 

lado, la Secretaria de Minas del Departamento es por un lado,  todos van como 

por lugares y caminos diferentes, listo.  

 

P 4 [pero la minería en si no es il…]  (28:28)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Minería informal: ilegales]  

 

 pero la minería en si no es  ilegal, lo que es ilegal es el hecho de no tener un título 

minero que es totalmente diferente, porque  como  les decía ahorita ellos desde 

que están comprando sus equipos sus máquinas están pagando todos los 

impuestos de ley, ellos desde que están vendiendo el oro, están vendiendo pero el 

comprador les está descontando automáticamente los impuestos de la regalía, los 

impuesto  todo se los están descontando, entonces dentro de su ilegalidad no son 

tan ilegales, son más bien  informales nos falta un requisito para llegar a la 

legalidad eso es todo 

 

P 5  [El Bagre viene luchando por so...]  (4:4)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Títulos mineros]  

 

El Bagre viene luchando por sobrevivir y dijéramos que tenemos alrededor de 6 ,7 

empresas algo así, reconocidas pues por las autoridades mineras con títulos y con 

concesiones para exploración y explotación, el resto de la  actividad  minera el 80, 

85% de la actividad minera  es informal  

 

P 5 [que no se esconde el tema del ...]  (4:6)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  
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Memo: [Degradación del medio ambiente]  

 

Que no se esconde el tema del deterioro del medio ambiente de la contaminación 

con mercurio  y todo lo que eso deriva  

 

Pero hechos así pues grandes que se hayan generado que se hayan establecido 

no los tenemos documentados, podemos de pronto  reseñar algunas cosas que 

han pasado, la sedimentación del rio que antes era navegable, ya no, la 

desaparición de los peces por la misma sedimentación y la contaminación con 

mercurio.  

 

P 5 [Entonces en el ánimo de minero...]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [El río disminuyo su caudal: sedimentación]  

 

Entonces en el ánimo de mineros expandirse su producción  y de crecer, 

dijéramos patrocinó o no patrocinó sino que conformó una serie de canales en los 

cuales andaban su dragas y esos canales desde luego se llevaban el agua del rio, 

el rio en consecuencia disminuyó  su canal, la propia sedimentación se produjo y 

ya hoy no tenemos dijéramos un transporte normal de embarcaciones de buen 

calado, que era normal que vinieran acá al rio Magdalena subiendo por el Nechí, 

ya tenemos escasamente el transporte en invierno  de embarcaciones pequeñas  

de canoas y chalupas.  

 

P 5 [En el tema de El Bagre sufre m...]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Reserva forestal: 60% de El Bagre se encuentra en área de reserva 

forestal]  

 

En  el tema de El Bagre sufre mucho porque más del  60 % de El Bagre está 

ubicado en área de reserva forestal y dijéramos que ahí hay una proyección legal 
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para hacer una explotación  mineras, entonces sin embargo los mineros como 

esos son baldíos o reservas que no tienen un dueño  aun sabiendo que el Estado 

es el dueño pero no tienen un doliente allá les hacen su explotación, 

 

P 5 [Además que en El Bagre y en el...]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Minería informal]  

 

Además que  en El Bagre y en el Bajo Cauca en conjunto  los mineros no hacen 

estudios  geológicos para demostrar la capacidad probada de un área y esa es la 

explotación, aquí se siguen guiando de esa manera ancestral como se hacía con 

el cateo y el cateo  lo que muestra es que hay un sitio que puede tener una 

producción importante pero como no hay unos estudios serios pues  la beta o la 

pinta se pierde y entonces el minero se tiene ir de ahí.  

 

P 5 [nosotros nunca nos hemos opues…]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Minería informal: pequeña minería]  

 

nosotros nunca nos hemos opuesto a la gran minería la gran minería organizada, 

porque todas las minerías son depredadoras, no la pequeña es la que tenemos 

que acabar porque es la que afecta el medio ambiente, no, todas afectan al medio 

ambiente en una u otra escala pero entendiendo que la gran minería tiene una  

responsabilidad social empresarial a la cual se le puede exigir,  al pequeño minero 

no se le puede exigir porque a veces nos capaz ni siquiera de conseguir el  

sustento, entonces como le exige uno que de pronto  haga  reparaciones 

ambientales si no tiene los recursos, además de eso no tiene  el título porque no 

se lo dan, no es porque no quiera, sino porque no reúne las condiciones que el 

gobierno nacional le exige para facilitarle un título o entregarle una licencia 

ambiental, hay una serie de normas que no se ajustan a las necesidades de los 

territorios, de las regiones y hemos observado  nos costa de que el tema de la 
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minería informal no es un tema de minería criminal la guerrilla no hace minería, los 

paramilitares no hacen minería, solamente viven de ella 

 

P 5 [Entonces vuelvo le digo cada m...]  (31:31)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Minería de aluvión]  

 

Entonces vuelvo le digo cada minero cada  familia trata de buscar los recursos de 

la mejor manera, entonces en el tema de la minería de aluvión que es la que se 

hace en el río, está prácticamente manejada por las dragas brasileras, por la  

minería de construcción  y por la minería que hace  Mineros S.A. y la minería a 

cielo abierto pues dijéramos que se hace ya con mineros todos sin título 

 

P 5 [ay unas empresas mineras Multi...]  (31:31)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Explotación en reservas forestales]  

 

ay unas empresas mineras Multinacionales que han empezado a incursionar en el 

municipio, que están haciendo exploraciones porque no están en etapa de 

explotación sino de exploración  en el área de reserva forestal,  ya algunos de 

ellos no voy a decir que todos con títulos y con licencias ambientales expedidas 

por  la  Minería competente  esa es otra pregunta, en el trabajo suyo usted debe 

dejar de manifiesto como hace  una multinacional para conseguir un título y una 

licencia en un terreno donde hace 30 años los ciudadanos de El Bagre no hay 

podido conseguir, que vale en Colombia ser ciudadano o ser  extranjero tener 

plata o tener necesidad de trabajo. 

 

P 5 [hablando de que tanto lo legal...]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Deterioro del medio ambiente]  
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Hablando de que tanto lo legales como lo ilegales hacen deterioro ambiental eso 

no es solamente del uno si y del otro no 

 

P 5 [Acá el pescador nuestro para p...]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Contaminación ambiental: liberación de mercurio]  

 

Acá el pescador nuestro para poderse conseguirse uno o dos o tres pescados 

para vender tiene que estar dos  2 o tres noches en su actividad,  entonces 

generan unos precios muy altos el consumo de pescado, si bien aún es este muy 

limitado por el precios del pescado  y dijéramos que algunas personas más que el 

precio lo que miran es la contaminación de ellos por la liberación de mercurio que 

se hace con la explotación minera informal, que no tiene ningún control porque las 

autoridades mineras y las corporaciones autónomas sobre ese tema no tienen un 

trabajo muy grande y le recargan todo el tema a los municipios que no tienen las 

condiciones técnicas para hacerlo ni tienen el personal disponible.   

 

P 5 [Esa es una de las dificultades...]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Minería Informal: paisajes lunares]  

 

Esa es una de las dificultades más grandes que tiene la minería en Colombia la 

minería informal, porque el gobierno nacional  ha querido formalizarlo pero si 

tienen arraigo y ellos no han querido entrar en ese tema del arraigo, porque ellos 

no pueden estar en un sitio más de uno o dos meses ellos tienen que estar 

andando por donde la pinta o la beta les este mostrando el camino entonces por 

eso son muy depredadores porque no son estables, si fueran estables uno sabía 

que había un sitio donde ellos estaban por años porque las concesiones son por 

30 años y ahí los obligaba el Estado a que hicieran todos  los ajustes ambientales 

del caso, pero como cada dos o tres meses se están moviendo  entonces el 

Estado a quien le reclama, generan unos paisajes lunares, se han denominado así  
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y detrás de esos paisajes lunares lo que hay es unos nacedores de mosquitos y 

de vectores que generan todo el tema del paludismo y de fiebre amarilla y de 

dengue y todo lo demás que es lo que mantiene a estas poblaciones rurales del 

Bajo Cauca afectadas, todo como consecuencia de esas explotaciones mineras 

inadecuadas, 

 

P 5 [en estos territorios donde la ...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Minería informal: ausencia de Estado]  

 

en estos territorios donde la ausencia del Estado es difícil no hay forma de 

garantizar que el deterioro del medio ambiente sea controlado, porque el Ministerio 

de Ambiente no hace sustracción de la reserva para determinar cuál área se 

puede trabajar y cual área tiene que conservarse como bosque. Ellos tienen la 

obligación de hacerlo y no lo hacen el Incoder tiene la obligación de hacer, lo 

estudios técnicos para sustraer las áreas y no lo hace la corporación autónoma 

regional, Corantioquia no tiene competencia porque solamente es competente en 

la minería pequeña y en esa gran minería donde hay que voltiar muchos metros 

cúbicos de  tierra la competencia es del Ministerio de ambiente que no viene por 

acá porque el país lo sigue manejando desde Bogotá, el centralismo no permite 

que los funcionarios vengan a la regiones y conozcan del tema 

 

P 5 [El resto de la explotación del...]  (17:19)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Deterioro ambiental]  

 

El resto de la explotación del oro es una explotación que se hace con unas mini 

dragas de succión, con  atracción de unos buzos más o menos 4 o 5 personas lo 

operan pero esas dragas, dijéramos en el impacto ambiental es mínimo porque 

ellos solamente succionan arena de los lechos y esa arena vuelve y cae al lecho, 

entonces de pronto ellos generan contaminación  con mercurio al hacer la 
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retención del oro pero no dijéramos no hacen parte de pronto de ese gran 

problema de la sedimentación del rio y de la apertura de canales por donde el 

agua del rio se pueda desviar, que hoy en la práctica para ir al corregimiento de 

Puerto Claver por ejemplo en el verano es imposible  por el agua, el rio se seca 

completamente como si fuera una autopista y eso es  de los principales problemas 

que tiene el municipio de El Bagre.  

 

Las otras contaminaciones o el otro deterioro ambiental que produce la minería en 

el Municipio de El Bagre obedecen a la tala del bosque para la explotación minera, 

ya con maquinaria a cielo abierto tipo buldócer o tipo retroexcavadora. 

 

P 5 [Otros de los grandes atropello...]  (13:13)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Disminución del caudal del río Nechí]  

 

Otros de los grandes atropellos contra el medio ambiento lo ha generado 

Empresas Públicas de Medellín al haber intervenido ya por 4ª vez Porce 4 el 

caudal del rio, que tenemos que venir desagregando la cadena del rio Porce,  

desemboca en el Nechí y el Nechí desemboca en el Cauca entonces al no tener el 

rio Porce el canal necesario para poder abastecer el Rio Nechí, el Rio Nechí se 

siente afectado, sabemos que el Rio Nechí nace también en el Municipio de 

Yarumal, entonces cada vez que la situación  de invierno es fuerte  por el norte de 

Antioquia desde luego el rio cuenta con buenas aguas, pero si hay algún 

inconveniente  en ese territorio el rio sufre demasiado, poco menos sufre el Cauca 

porque el cauca se encuentra con el Nechí precisamente en el municipio del Nechí 

en la cabecera del Municipio y  de ahí en adelante entonces ya baja  solamente el  

Cauca a encontrarse con el magdalena  es un tema de conducción  de canales, 

entonces la desviación de todos estos canales por parte de Mineros y en la 

actualidad los siguen haciendo, ya  no tanto mineros que necesiten el caudal de 

agua para mover su dragas sino algunas dragas que han denominado brasileras 

porque son de propiedad de unos brasileros que de manera ilegal hacen 
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explotación en Colombia, esas dragas son dijéramos muy depredadoras, abren 

canales y surcos alrededor del caudal del rio y se llevan el agua del rio 

disminuyendo su potencial hasta el punto de que ni siquiera ellas son capaces de 

salirse de donde se meten porque no tienen el nivel de agua necesaria  para hacer 

la operación, entonces casi dijéramos que estas dragas las construyen para que 

exploten y para  se pierdan porque de ahí en adelante no hay manera de sacarlas 

de ahí. 

 

P 6 [Bueno si de ese paro cívico y ...]  (41:41)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Perfilación de cargueros]  

 

Bueno si de ese paro cívico y ahí pues la empresa también, ahí se generó también 

ya otra inquietud porque entonces no que la empresa  estaban dañando la tierras 

que esto y lo otro entonces ya la empresa empezó a trabajar  en bregar a   

recuperar los cargueros, ahora si, vamos a trabajar a los cargueros, porque  

estaban en el experimento de sembrar, bueno en el Campamento resulto y pero 

en estas fincas la de aguas prietas eso también lo acabaron, lo de la palomas eso 

se sembró y después lo acabó la gente, entonces la empresa entonces empezó a 

trabajar ya no con un contrato con esta gente pero si asesorado pues por parte de 

externos y empezó a sembrar algunas especies como la leucadena, el matarratón, 

el matarrraton nace por estacas usted corta un pedazo de estaca de matarraton  y 

ella se eso se va  recuperando solito y entonces después trajo una, es como  

leguminosa algo así ….y también es pues más o menos cubria, después 

ensayaron con la quitabosa sirvió mucho cubría muy bien eso pero ya todo  esto 

fue posterior pues del 85 incluso hasta finales de los 80 hasta llegar hoy en día a 

que la empresa pues que hizo ya después, hombre ya  esos cargueros empezó a 

perfilarlos o sea tan irregulares empezó a perfilarlos  y a sembrar una especie  que 

ha pegado mucho por acá en el campamento que es acacia Amalfi y ha servido 

mucho para las abejas para esos. 
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P 6 [El mercurio? Vea el mercurio h...]  (49:49)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Mercurio: Mineros S.A.]  

 

El mercurio? Vea el mercurio hasta ahorita hasta diciembre mejor dicho hasta el 

2013 eso mercurio, ha pero no haber no, si y no la empresa siempre trabajo con 

mercurio, pero la empresa si hizo unos trabajos no podría decirle desde que año 

pero la empresa si, a raíz de que  aquí se hizo un estudio, lo hizo la Universidad 

de Antioquia por allá a finales de los años80 sobre la contaminación del mercurio 

en la región, en esta región del Bajo Cauca y parte de del Nordeste Antioqueño 

pues incluyendo a Zaragoza, perdón incluyendo a Segovia y se detectaron cosas, 

yo tuve la oportunidad de leer ese informe y se detectaron cosas muy alarmantes, 

por ejemplo de que yo sin tener contacto con el mercurio pero por el solo hecho de 

vivir allá en el pueblo yo podría estar contaminado y cogían por ejemplo el pueblo 

allá en Bijao que era un pueblito pequeño, por ejemplo aquí hay una compra de 

oro aquí vive una familia por aquí otra compra de oro y cogían personas que viven 

por aquí en estos medios, que no trabajaban con oro ni nada de esas cosas y les 

cogieron muestras unos …contaminados con mercurio, los peces de la región 

contaminados con  mercurio y ahí era donde ellos decían que los peces de 

escamas eran los menos contaminados, los peces sin escamas los más 

contaminados como  el bagre, el blanquillo la doncella que esos no tiene escamas 

y desaparecieron, el mercurio hizo desaparecer algunas especies aquí  por 

ejemplo como el coroncoro, es un animal que aquí lo apreciaban mucho, pero el 

efecto del mercurio viéndolo bien fue más por la minería informal que por  la 

minería de la empresa, si,  porque esta gente vaciaban sus todas al rio 

completamente la empresa empezó a, no les podía explicar técnicamente como es 

porque yo no manejo el tema esa parte de cómo funcionan los equipos esos de 

recuperación de las dragas, pero la empresa fue tratando de que ese  mercurio 

recicular  si, el mercurio recicular y que no se perdiera de todas maneras se 

perdía, la empresa hacia unos controles o sea ellos llevaban unos controles de 

cuanto mercurio  se lleva a la draga, y cuanto se recupera  entonces tan, tan, tan y 
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entonces ellos fueron bajando poco a poco fueron bajando, bajando mucho, 

mucho, mucho pero de todas maneras no era cien por ciento así, estuvieron 

durante los últimos años dentro de los límites permisibles por el gobierno si, o sea 

el gobierno o el ministerio no se dijo hombre vea es  que este tan siquiera que este 

no sé por decir cualquier cosa en otros porcentajes y ellos lograron meterse en 

eso haciendo que recicular mercurio  y que no se fuera al rio, pero la empresa el 

gobierno creo que la ley que no se que18 por allá un decreto ...yo no sé si ustedes 

los saben bueno, le dieron un plazo para la minería en Colombia  de 5 años, eso lo 

decretaron a principios del 2013, dijeron bueno en 5 años 0 mercurio en Colombia, 

y entonces la empresa empezó a trabajar en eso, y empezó haciendo un ensayo 

con una draga después con otra y a partir de  1° enero de este año ya no se llevó 

una gota de mercurio  a las dragas, ya no se trabaja con mercurio en las dragas, 

eso lógicamente que implico para la empresa transformar mucho el sistema de 

trabajo, antes iban y recogían la amalgama y la traían, ahora que hacen cogen los 

concentrados o sea llevan el oro hasta una parte figurada digamos donde están 

las arenas negras que es donde está el oro eso lo empacaban en unas canecas y 

las traen acá o sea pasaron de traer una por decir una canequita así con toda la 

amalgama para traer por ahí unas 8 o 10 o 12 canecas con arenas para procesar 

…pero aquí ya el mercurio  0 mercurio aquí ya. 

 

P 6 [Maestro discúlpeme, ha habido...]  (50:51)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Defensa por el suelo]  

 

Maestro discúlpeme, ha habido conflictos por la defensa del suelo por el ambiente, 

ha habido conflictos  por la defensa del ambiente el suelo.  

Haber por la defensa del suelo no ha habido tanto en el sentido de que en estas 

regiones  como eran  tan abandonadas, las tierras generalmente eran baldías y las 

personas que están que han tenido sus asentamientos en la parte de influencia de 

trabajo de la empresa,  no tenían tampoco títulos de propiedad  y esta es la hora 

que muchos no lo tienen. 
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P 6 [Sobre posesiones, si sobre pos...]  (54:54)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Recuperar carguero: campesinos]  

 

Sobre posesiones, si sobre posesiones en cuanto a eso no ha habido, ha tenido la 

aventura hasta ahora aquí en esta zona porque casi todo ese valle de invasión y 

todas esas cosas antes al contrario muchas de esas zonas  que no se podía hacer 

nada al trabajar las dragas que ya dejan unos montículos que sobresalen eso,  el 

campesino las fue aprovechando y poder pasar ahí sus inviernos y sembrar su 

platanitos para poderse asentar ahí.  

 

P 6 [Se dio, siempre se dan algunas...]  (29:30)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Recuperación de cargueros: 1978-1979]  

 

Se dio, siempre se dan algunas cositas pero entonces, ya la empresa empezó a 

pensaren eso por allá como del año 78,79 empezó a consultar  a consultar incluso 

ahí te menciono  una empresa por allá norteamericana unas empresas aquí en 

Colombia. Incluso aquí venia mucho un representante del Inderena un señor 

Bernabe  me acuerdo de él que no lo menciono ahí en el informe porque yo no lo 

encontré pero venia mucho por acá  un muchacho del Tolima muy bueno, en fin  

que por fin de qué de tantas cosas que esculcaron de por aquí y por allá,  hicieron 

unos contratos con bosque de Antioquia hicieron unos contratos y empezaron 

pues como con unos ensayos muy pequeños estuvieron viniendo, incluso a mi me 

toco participar en algunas veces que nos íbamos por allá, algunos cargueros 

porque había cargueros de los desechos, de lo que va quedando de la minería, 

después de trabajar habían cargueros que  se recuperaban por si solos, se 

recuperaban porque se la tierra se voltea toda, entonces quedan muchas arcillas 

entre las  arenas,  esto que hicieron al principio  venia  cogíamos una zona por ahí 

de  una hectáreas, la acordonábamos y se contaban los árboles y se clasificaban 
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las especies  bueno, se cosechaban  muchos  verones  yarumos…balsos.  

Pero entonces ya estos señores me dijeron no vamos a coger eso zonas 

degradadas campamento seleccionaron algunas especies, si entonces eucaliptos 

y los eucaliptos fueron desaparecieron, trajeron la peca por ahí todavía se ven 

alguna pecas en el campamento, aquí saliendo de las oficinas esta esa gemelina, 

que esa si pego mucho por acá, el peine mono en fin, ya ahí después se casaron 

con eso  pero ellos que hicieron no se dedicaron a hacer realmente en los 

escombros pues de la mina, sino que escogieron una zona acá en el campamento 

y sembraron acá  árboles en el campamento,  este que el campamento hoy en día 

ojala tuvieran  la oportunidad de recorrerlo es muy arborizado, yo  me quedo 

sorprendido, yo tengo 40 años de estar acá y cuando yo llegue  y veía por allá el 

hospital y veía por allá las casas no, no hay mucha arborización incluso ese ha 

traído  yo salgo a  caminar en la mañana por ahí tipo  5.30 o 6:oo uno escucha las 

abejas, que vienen a buscar ahí su alimento, entonces  escogieron eso, 

escogieron una fincas que tenía la empresa y las arborizaron hicieron un contrato 

con ese bosque  de Antioquia, pero que paso, la cultura  del entorno, había que 

trabajar eso también y de pronto eso no se trabajó, entonces la gente venían y 

trabajaban, unas  …Bruno  conoció por ejemplo una zona que se plantó muy 

bonita en las palomas,  y eso lo acabaron con la mina a eso le metieron toda la 

minería que usted quiera y acabaron con eso a la empresa le quedaba muy difícil. 

 

P 7 [Se podría plantear que los int...]  (105:106)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Daños ambientales]  

 

Se podría plantear que los intereses de los mineros por  darle un nombre o  la  

institución interesada en explotar aquellas minas no tiene una política social para 

resolver los efectos sociambientales que ocasiona esa explotación? 

Haber hombre, aquí en el municipio montaron una, algo que tenía que ver pues 

con lo que usted estaba diciendo, pero eso como que no le pararon muchas bolas, 
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y las cosas dicen pues, que anteriormente cuando hacían los daños ecológicos 

toda esa vaina, muy rápido los organizaban pero esta empresa se demoraba mas 

pero también lo hacía. 

 

P 7 [O sea que en la época suya a n...]  (113:116)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Mercurio]  

 

O sea que  en la época suya a no manejaba el mercurio, lo atrapaban 

Si, el mercurio es el que atrapa el oro si no hay mercurio de ahí se esparce 

-Pero para el mercurio que hacían para que no callera al rio 

En esa época como que no hacían nada sin embargo pues las enfermedades que 

se escuchaban que iba a producir el mercurio pues a la larga por allá los 

campesinos si como se bañaban mucho, mucho con esa agua se brotaban pero 

entonces esos campesinos eran protegidos por los misma empresa entonces los 

traían  les hacían el tratamiento aquí a que no sirve ese tiramiento mandemos 

para Medellín. 

 

P 7 [Ha si de cómo es? de dejar el ...]  (133:135)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [Defensa del suelo]  

 

¿Cómo es? de dejar el suelo como lo encontraron 

Si 

Ah es que eso es muy difícil 

 

P 7 [No, lo contrario vea esos carg...]  (137:137)   (Super) 

Códigos: [Factores ambientales]  

Memo: [recuperación de cargueros]  
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No, lo contrario vea esos cargueros se van dejando la draga atrás  eso más o 

menos al mes ahí está un barequerito y siembra unas fruticas de papaya o 

siembra maicitos siembra yuca y eso ahí mismo, vea, improviso y nosotros éramos 

pues, los mismos que nos comíamos esas yucas nos comíamos esas papayas. 

 

__________________________________________________________________

____ 

 

Código: Formas de Solución {36-0} 

 

P 4 [es que los mineros es lo más n…]  (30:30)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Normas, leyes: estabilidad, pinta]  

 

es que los mineros es lo más nómada  son lo más errante que existe sobre la faz 

de la tierra, al minero le dicen hay una buena pinta en la finca de pepito y se 

fueron 17 para donde pepito, hay una buena pinta en tal parte bueno  se fueron, 

eso ha hecho, ese estado tan nómada que ellos manejan que realmente no tengan 

arraigo en un sector y por lo tanto nunca van a lograr  una titulación, conseguir un 

título minero porque uno de los requisitos que pide el Estado es demostrarle que 

usted ha estado por lo menos 5 años en un sector trabajando y eso no es así para 

ellos. 

 

P 5 [El Bagre, pues una protesta so...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Paro cívico]  

 

El Bagre, pues una protesta social que hubo más o menos como en el 80 85  el 

famoso paro cívico, donde quemaron unas avionetas, unas ambulancia y como 

una o dos tomas que ha tenido el pueblo por la guerrilla. 
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P 5 [ese es un llamado, también que...]  (44:44)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Mineros S.A: responsabilidad social]  

 

ese es un llamado, también que hemos hecho en múltiples ocasiones  para que la 

gran empresa entienda que si no le da la mano a la pequeña minería los 

problemas sociales no se van a arreglar  y nosotros tenemos que intermediar entre 

esa gran empresa y esa pequeña minería que necesita que alguien le ayude, por 

eso es que el municipio, nosotros al menos en El Bagre cumplimos nuestra 

función de intermediación entre esa gran empresa que no ha querido entender su 

responsabilidad social y esa gran minería que tiene deseos de formalizarse para 

poder trabajar en condiciones dignas y que no los persigan. 

 

P 5 [Las decretos, las leyes que el...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Decretos, leyes: no solucionan]  

 

Las decretos, las leyes que el gobierno nacional ha sacado que creemos que son 

extremamente exagerados que no obedecen a la realidad de los pueblos, que no 

son consultados con las comunidades y que tienen unas consecuencias muy 

graves, porque  es más lo que perjudican que lo que solucionan 

 

P 5 [Esa es una de las dificultades...]  (25:25)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Leyes, normas: minería informal]  

 

Esa es una de las dificultades más grandes que tiene la minería en Colombia la 

minería informal, porque el gobierno nacional  ha querido formalizarlo pero si 

tienen arraigo y ellos no han querido entrar en ese tema del arraigo, porque ellos 

no pueden estar en un sitio más de uno o dos meses ellos tienen que estar 
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andando por donde la pinta o la beta les esté mostrando el camino entonces por 

eso son muy depredadores porque no son estables, si fueran estables uno sabía 

que había un sitio donde ellos estaban por años porque las concesiones son por 

30 años y ahí los obligaba el Estado a que hicieran todos  los ajustes ambientales 

del caso, pero como cada dos o tres meses se están moviendo  entonces el 

Estado a quien le reclama, generan unos paisajes lunares, se han denominado así  

y detrás de esos paisajes lunares lo que hay es unos nacedores de mosquitos y 

de vectores que generan todo el tema del paludismo y de fiebre amarilla y de 

dengue y todo lo demás que es lo que mantiene a estas poblaciones rurales del 

Bajo Cauca afectadas, todo como consecuencia de esas explotaciones mineras 

inadecuadas 

 

P 5 [Cartagena hacen una reunión co...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Leyes, normas: resolución 774]  

 

Cartagena hacen una reunión con la Comunidad Andina de Naciones y   sacan 

una resolución 774 y entonces hay que quemar la maquinaria, cuando ese decreto 

esa resolución ni siquiera  la  presentan al congreso de la república como es 

establecido en la norma para que la avalen, para que la aprueben y la aplican de 

manera inmediata sabiendo que hay vicios de nulidad y hay dijéramos tramites de 

forma que no se quisieron 

 

P 5 [s Mineros tenía muchos títulos...]  (44:44)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Concesión de tierras]  

 

s Mineros tenía muchos títulos   de muchas áreas, el área  de concesión de 

mineros viene desde el rio Porce como le dije  hasta el rio Nechí, y todo el trayecto 

del rio, esa es un área de concesión inmensa donde ni en esta vida ni en la otra 

nadie más es capaz de explotar esas riveras del rio, sin embargo ni dejan que otro  
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explote,  porque ellos son los dueño y cuando alguien entra entonces dicen hacen 

lo que moraba antes la ley  un amparo administrativo donde dice no hermano 

usted está trabajando en el terreno mío tiene que irse de ahí ni lo dejo, ni lo 

alquilo, ni lo arriendo, ni lo vendo, mineros como empresa no ha entendido que 

tiene el 80 de la solución de la  problemática social de la minería en El Bagre  

 

P 5 [el tema de la minería informal...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Violencia: ausencia del Estado]  

 

el tema de la minería informal no es un tema de minería criminal la guerrilla no 

hace minería, los paramilitares no hacen minería, solamente viven de ella y no es 

lo mismo yo cobrarle a usted para dejarlo trabajar porque no hay presencia del 

estado y yo soy el estado en esos sitios  a que yo sea el dueño de las minas o de 

la retros son dos cosas distintas, entonces el minero esta dijéramos doblemente 

castigado, lo castiga el gobierno nacional al declararlo ilegal y al perseguirlo y lo 

amparan lo vigilan y lo controlan los grupos al margen de la ley y les tienen que 

pagar para que los cuide sabiendo que la obligación de cuidar y de permitir la 

explotación es del Estado, en estos territorios donde la ausencia del Estado es 

difícil no hay forma de garantizar que el deterioro del medio ambiente sea 

controlado, porque el Ministerio de Ambiente no hace sustracción de la reserva 

para determinar cuál área se puede trabajar y cual área tiene que conservarse 

como bosque 

 

P 6 [Más o menos esas huelgas del 7...]  (5:5)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Huelga del 79]  

 

Más o menos esas huelgas del 79, el periodo realmente es el que está 

contemplado pues acá estos 31 días,  haber, para esa época que se puede decir, 

eran las épocas en que, muy diferentes a las que estamos viviendo hoy en día en 



147 
 

esas relaciones  sobre patronales, en aquella época eran como muy distantes 

tanto el sindicato como la empresa no estaban como tan cercanas, no era una 

lucha pues ahí permanente, incluso tenían un presidente del sindicato que era 

bastante radical, era un señor Zapata, Gabriel Zapata, estos conflictos se daban 

en la empresa, traía sus convenciones fijadas de cada dos años  y como siempre 

nunca se encuentran las partes por lo de los salarios 

 

P 6 [Si, vea la huelga del 83 tuvo ...]  (9:9)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Huelga de 1983]  

 

Si, vea la huelga del 83 tuvo algo, para mí algo como atípico es que estaban 

negociando, negociando y negociando y siempre la misma cosa no se ponían de 

acuerdo, hasta que llegan a una etapa de pre huelga de arreglo directo, y ahí se 

vienen unos días en que se dan unos términos como de 10 días hábiles, en esos 

días que ya estaban aquí negociando en la mesa, la empresa tiene por ahí a una 

distancia por ahí de unos de 70 kms de aquí, aguas arribas por el rio Nechí, 

después por el rio Anorí, en un punto que se llama providencia la planta de la 

generación eléctrica, porque esta empresa pues produce su propia energía, claro 

que últimamente han tenido que comprar porque la empresa ha crecido mucho y 

tiene más gastos, pero pues para aquella época la estación quedaba en una 

planta que queda en un paraje que se llama providencia pero es del municipio de  

Anorí, entonces mientras unos estaban negociando lo otros cogieron camino para 

allá y mandaron a parar la planta, esa fue la forma como empezaron la huelga, así 

no listo, ya que se fue la luz y que por donde y que no sé qué buscaban los 

trabajadores con eso? como presionar más a la empresa por qué?, porque las 

dragas son unos equipos que son vulnerables que están en el agua, y si la escala 

que es la que saca pues ese material de allá, está por allá4:24 muy abajo puede 

ocurrir cualquier cosa puede suceder, lo mismo que la draga esta pues en una 

parte muy baja, entonces casi todas la dragas estaban en ese momento operando 

alguno con la escala por allá a 20,17 mts. 18 mts y así se quedaron y los 
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trabajadores son muy, muy radicales en las negociaciones  y no quisieron que la 

empresa pues moviera eso de ahí y eso tuvo que venir del ministerio y de todas 

esas cosas y dele paca, una draga que estuvo desnivelada a bastantes metros, 

me acuerdo que fue la draga 5 porque esa como que tenía la escala más abajo 

entonces al dejar de trabajar y ellos están en unas fosas por la circulación del  

agua eso se va sedimentando, sedimentando y entonces que va a ocurrir, en fin 

que la empresa recurrió hasta la  presión,  eso se puede ver que hasta al mismo 

presidente Belisario Betancur  le mandaron una carta para que viniera, en fin a lo 

último siempre lograron arreglar, pero no se si se sometió a un tribunal de 

arbitramento o algo así negociaron, eso fue la huelga del 83. 

 

P 6 [La huelga del 92 fue una huelg...]  (10:10)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución] [Interés]  

Memo: [Guerrilla vs salud] [Salud vs guerrilla]  

 

La huelga del 92 fue una huelga, la empresa empezó a finales de los 80  y 

comienzos de los 90 fueron años más difíciles para las empresas, por el asedio de 

la guerrilla, por tanto terrorista incluso llego a haber como en todas partes 

trabajadores infiltrados, que trabajaban para esa gente y los mantenían muy 

informados. Para la empresa fue muy duro esto ese año del 92 ya había ocurrido 

algo, a la empresa si se le fue una draga por una maniobra operativa, en años 

habían secuestrado unos trabajadores también, secuestraron 3 personas, a un 

ingeniero y a dos capitanes, y los trabajadores también buscando como negociar 

algunas cosas como negociar,  unas de las cosas que se volvió muy neurálgico 

para ellos es que la convención colectiva de trabajo a través de la organización y 

los trabajadores por ser esta zona tan aislada, pues  hoy en día ya tenemos un 

puente que se puede pasar para  por allí para Caucacia, en esa época no, aquí se 

salía o por agua o por avión. Todavía no existían las EPS, las empresas le cubrían 

al trabajador los gatos médicos de  él y de  la familia si tenían que viajar de pronto 

a Medellín, si tenían que ir a un tratamiento especializado la empresa lo cubría, 

pero eso estaba fundamentado no, en si en la convención pero parece que por allá 
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en un punto que decía  que eso se cumplía, lo de la familia de acuerdo lo que 

decía el acta tal, y de esas cosas que al asesor jurídico de la empresa  se le 

ocurría decir; hombre tráigame el acta y el acta no apareció, el acta no apareció y 

eso se volvió tremendo y eso se volvió tremenda fuerza.. 

 

P 6 [Y la empresa a partir de ese m…]  (12:12)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Salud]  

 

Y la empresa a partir de ese momento,  es que ustedes no tienen derecho porque 

eso no está escrito y lo más probable es que eso si existió, pero el desorden 

mismo de la organización sindical  quien sabe cuándo o alguien lo sustrajo o se 

les olvido. A partir de ahí ya la empresa lo que les creo fue algunas condiciones de 

ayudas para que puedan viajar y todas esas cosas y que afortunadamente 

después de la ley 100 del 93 posterior a eso, ya se pudieron pegar de la EPS, 

pero fue duro.  

 

P 6 [Esa fue una huelga muy, muy la…]  (13:13)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Huelga: guerrilla]  

 

Esa fue una huelga muy, muy larga realmente muy larga  y en medio de la huelga, 

mejor dicho casi que empezando la huelga o sea esa huelga empezó como el 10 

de noviembre y por ahí como del 29 al 30 de ese mismo año, de octubre, la 

guerrilla hizo un atentado,  fue allá al acueducto y allí hay una bocatoma pues 

donde toman el agua hizo una voladura allá  y nos fregó a todos con el  agua y 

fueron a la bocatoma de la hidroeléctrica de providencia, providencia está en un 

sitio el agua no es por represa sino que la traen por un tubo por gravedad, la traen 

por allá en un punto más alto como 7 km más arriba y la baja por unos túneles, 

entonces fueron a la bocatoma, e hicieron unas voladuras, todo eso se junto pues 

todo eso y nada de arreglo y nada de arreglo fue la huelga más larga  el que ha 
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tenido la empresa, la empresa había tenido otra huelga larguita en el año 63 o sea 

antes de la  del 79 existieron la huelga que yo decía la del 63 que esa le toco pues 

cuando era la pato la compañía de la pato ya en el cambio desde el año 1974. 

P 6 [Ya era de americanos realmente...]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Huelga de 1963]  

 

Ya era de americanos realmente  si eso tuvo muchas  cosas hacia atrás después 

ya se fueron pues  …de los gringos si, en el año 74, bueno  que sucedió hombre 

que gracias  eso se extendió tanto, como 106 días o 109 días supero la del 63 que 

fue de 101 días y como dato de anécdota de la huelga del 63 pues que no está 

aquí en este cuento pero cuando eso el gerente  era un señor Benjamín Barran y 

la empresa terminado el conflicto, fueron 101 días de huelga y fueron 101 

trabajador que sacaron, los seleccionaron de los más conflictivos. Yo era directivo 

del sindicato, 101 trabajador cayeron.  

 

P 6 [O sea lo que pasa es que aquí ...]  (21:21)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Tribunal de arbitramiento]  

 

O sea lo que pasa es que aquí hay la empresa está separada si o sea hay un 

grupo de personas que están amparados por la convención y la empresa los rige 

por un tope salarial más o menos   eso está por ahí como por el  orden de  que el 

salario básico los tengan un salario básico creo que en esto momento por ahí 

estará como en  $1.300.000 algo así no se algo así, no sé exactamente, de ahí 

para allá  las empresas han considerado sus empleados   y se rigen por otras 

normas muy diferentes,  entonces es una de las cosas, incluso que pasaron 

cositas pues digamos como un poquito como maluquitas, la empresa cogió y sacó 

el hospital, eso fue,  bueno, que sucedió bueno  entró el tribunal de arbitramiento y 

negociar, y ya pues se unifico el problema.  
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P 6 [Bueno ese paro cívico del 85 f...]  (33:33)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Paro cívico: 1985]  

 

Bueno ese paro cívico del 85  fue un paro cívico de la comunidad iban a intervenir 

al pueblo a pedirle al gobierno agua y energía y ese paro termino siendo más bien 

como un paro contra la empresa, a nosotros nos acorralaron aquí, aquí nos 

encerraron y nosotros no pudimos hacer nada…  

 

P 6 [Lo que pasa es que siempre los...]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Paro Cívico: El Bagre]  

 

Lo que pasa es que siempre los paros se infiltran las cosas que no son, un paro 

que empezó y ellos venían era pidiendo dizque prestaciones  sociales, el pueblo 

no tenia energía propia, nada no tenía la gente era con planticas ahí en el pueblo, 

la empresa antes de que estos municipios crecieran le regalaba un poquito de 

energía a Zaragoza y le regalaba un poquito de energía a El Bagre, pero la 

empresa ya llego a un momento  en que no pudo y más que en el año a partir de 

enero de  año 80 El Bagre ya paso a ser municipio y lleva 5 años y esto  no tiene 

nada, es más este pueblo todavía al que  tenga agua esta no es un agua potable 

usted no puede tomar esa agua  la red de alcantarillado todavía no la han hecho 

se está trabajando y mire todo lo que va, entonces ellos venían pidiendo bueno 

nos pusieron agua y que les pusieran energía al menos,  que tenemos hospital 

que tampoco lo teníamos pero se vinieron a hacer propuestas a la empresa y 

atacaron fue la empresa y atacaron fue la empresa y nosotros tuvimos que parar  

de trabajar, afortunadamente eso se empezó un domingo y se terminó un 

miércoles, porque el miércoles recogieron allá en el aeropuerto un avión de ACES,  

una avioneta que vino de la cruz roja dizque a auxiliar el paro, una avioneta de la 

caja agraria que había venido con una platica se llevaron el bus de la empresa y la 

ambulancia de la empresa y ahí hicieron una fogata ese miércoles en la noche. 



152 
 

 

P 6 [Pues sí, es básicamente eso, e...]  (57:57)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Formas de Solución]  

Memo: [Aportes de la empresa]  

 

Pues sí, es básicamente eso, esas cosas  se dieron  porque la gente reacciono, la 

gente estaba pues ahí, callados, callados  y  de pronto dijeron,  no,  por qué  no 

nos dan esto, porque no nos dan aquello, lamentablemente como les digo ellos 

cuando empezaron a atacar, ellos venían era acá a la empresa o sea que la 

empresa era como si  fuera el gobierno y de hecho la empresa de todas maneras 

les aporto, esa es una mínima parte pero les aporto algo para la traída de la 

energía de Caucacia hasta acá, y también, el desembotellamiento un poquito de la 

carretera a Caucacia, o se la carretera a Caucacia entro primero a Cuturu,  Cuturu 

es un pueblo que queda aguas abajo por acá por ahí a unos 20 kms y por ahí fue 

que entro primero una carretera de Caucacia ahí, o  sea El Bagre todavía no 

estaba comunicado, si entonces la empresa con una acción comunal. Existía un 

señor allí muy, muy metido como el cuento pues de todas maneras era un vivo 

pero también le ayudaba a la gente  un señor Eduardo Matías Polano,  Pacochá 

asi se llamaba el señor y él se le metió a la empresa pues de que colaborara,  que 

todas esas cosas y la empresa colaboro con un buldócer para empezar una vía de 

aquí a salir a  Descarrolao y llegaron el  punto que llaman el 50, Bruno, no sé si 

más o menos el 50 es como una escuelita que hay más allasito del descarrolao no 

llegaron hasta Triana entonces abrieron esa vía hasta alla pues y entonces ahí al 

menos desembotellaron un poquitico ya cuando entonces decidieron venirse de 

allá para acá ya encontraron ese carreteable ahí y les sirvió pues les sirvió de 

algo.  

 

P 6 [Les comentaba sobre los atenta...]  (62:62)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Violencia: atentados, guerrilla]  
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Les comentaba sobre los  atentados ya hablamos pues,  ha habido atentados y los 

atentados no se daban aquí nunca, si, los atentados empezaron paradójicamente 

después de que ya se dieron los paros de que ya la guerrilla también entro aquí y 

una cosa que no se cuenta acá y puede estar dentro de este periodo y es la 

primera inclusión de la guerrilla en El Bagre que fue el 18 de mayo de 1983. 

 

P 6 [El objetivo de ellos era tomar...]  (65:65)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Guerrilla]  

 

El objetivo de ellos era tomarse el laboratorio y llevarse el orito que había ahí, pero 

llegó un apoyo de Zaragosa lo hizo retroceder, siempre mataron 4 guerrilleros, 4 

policías y  2 civiles y se tomaron el puesto de policía  que es donde es la tienda de 

Amauri hoy en día, ahí era el puesto de policía y eso le dieron candela hasta que 

la policía se entregaron, eran tan sana era la guerrilla todavía en esa época 

digámoslo así que nunca han sido sanos….que simplemente a bueno los policías 

ellos de quemar sus balas….y listo entréguenme sus fusiles y listo los policías se 

quedaron por ahí caminando  y llevaron los fusiles y no se llevaron a nadie, ahora 

si se los llevan. 

 

P 6 [Entonces eso a partir de ahí, ...]  (66:66)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Guerrilla: 1986]  

 

Entonces eso a partir de ahí, ya empezaron a verse más los conflictos ahí aquí 

más, mas , ya empezaron los atentados con la infraestructura eléctrica,  en el 86 

hunden la draga Numero 4 ya se había comentado el hundimiento de esa draga,  

3 años después de haber entrado la primera la guerrilla aquí un años después el 

paro cívico. llegan a la draga 4 en la mañana  muy temprano, los turnos salen aquí 

a las 7 de la mañana, esa draga estaba un poquito más abajo del Claver salen de 

aquí a las 7 de la mañana, cuando el turno llego allá ya habían hundido la draga, 
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pero también todavía con esa carisma de sanidad de ellos, cogieron y evacuaron a 

todo el mundo hacia la parte de atrás del carguero y cargaron las dinamitas en la 

bodegas de las dragas, dinamitaron  y  creo que ahí lo único que  se perdió aparte 

de la draga pues que se perdió mucho fue, mucho se perdió  el perro 

 

P 6 [La empresa hasta ese momento l..]  (67:67)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Guerrilla: militarización de las dragas]  

 

La empresa hasta ese momento la empresa mantenía era vigilancia, ya tenía 

dizque una vigilancia privada, pues porque antes era vigilantes de aquí mismo de 

la empresa un tipo por ahí con una escopeta, más bien como para que la gente no 

se fuera a robar   la producción los mismos trabajadores, claro que todos 

terminaban pues siendo socios, pero hasta ese momento era con vigilancia 

privada y tenían un perro, el perrito quedo amarrado a allá era un pastor alemán, a 

partir de ese momento la empresa militarizo las dragas eso usted va a las dragas 

empezó con policías y ya después con ejército, porque ya llegaron a ir a varias 

dragas llegaron a ir a ver cómo se las tomaban como las hundían 

 

P 6 [Si, si porque es que la guerra...]  (69:69)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Guerrilla; cero negociación]  

 

Si, si porque es que la guerrilla haber, esta empresa dice la empresa y yo de 

pronto  le creo, que la empresa nunca ha negociado con los grupos insurgentes, 

entonces eso siempre los mantenía a ellos ahí, ahí muy atormentados, entonces 

ya la cogieron ya fue de parche como dicen los muchachos de hoy en día con la 

infraestructura eléctrica, y dele  tumbemos torres hagamos atentados allá a la 

hidroeléctrica, la hidroeléctrica de providencia tiene que mantenerse custodiada 

con ejercito permanentemente  y así cada rato van y hacen hostigamiento, 

entonces eso ha sido muy duro unas cosas pues muy, muy difícil 
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P 6 [Vea hubo una sicosis de que es...]  (71:71)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Formas de Solución]  

Memo: [Sindicato: Mineros]  

 

Vea hubo una sicosis de que esto se iba a acabar muy grande, principalmente en 

este periodo 89, 88, incluso hubo trabajadores que negociaron con la empresa 

porque dijeron no esto se va a acabar, cuanto me da y me voy entre esos cayo 

chorro de humo hombre Bruno , uno de los que negocio y se fue y anda por ahí 

pobrecito  todo ahí bregando que si le consiguen una jubilación, o que no sé qué 

pero él se retiró antes de tiempo el negocio por plata y quedo ciego muchas 

personas hicieron eso, se fueron, porque dijeron no esto se va acabar nos pararon 

en varias veces, en este periodo hubo varias veces en que la empresa nos paro, 

pero también hubo acciones muy heroicas de parte del sindicato incluso hubo un 

premio a ellos, un premio que se los otorgo el  mundo, creo que fue el mundo de 

oro que se lo dieron al sindicato,  fue que en esos días que la empresa paro nos 

dijo no muchachos aquí no podemos hacer nada paremos creo que estuvimos 

parados algo así como semana y media, eran unas torres  por allí cerquita y otras 

por allá, y el sindicato dijo no el mismo sindicato dijo no vamos nosotros a parar 

esas torres, el sindicato o sea eso fue quizá uno de los actos digamos también 

muy representativos del sindicato y también muy relevantes por parte del 

sindicato, porque tomo la iniciativa cuando la empresa dijo yo ya no puedo más ya 

tiro la toalla y ya no nos dejan trabajar, y fueron y se metieron y fueron y pararon 

esas torres y volvieron otra vez la empresa a trabajar.  

 

P 6 [Ahí bueno viene lo que es la h...]  (18:18)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Ley 100 de 1993]  

 

Ahí bueno viene lo que es la huelga del 95 la huelga del 95, si  tal como lo 

expresabas aquí en la consulta se centró más que todo en las connotaciones que  
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iba a tener para  los trabajadores la  aplicación  de la ley 100 del 93 y, pero más 

que todo con lo relacionado con lo de la salud, eso era pues como el punto grande 

por qué? porque de todas maneras uno venir es un cambio muy grande  para el 

trabajador usted venir de no cotizar un 4%  por un lado, otro 4% por otro lado de la 

pensión,   a que le saquen plata pues eso es bastante  duro, si, que incluso 

devolviéndome un poquitico más atrás por allá, cuando la empresa  afilia los 

trabajadores al seguro social también se vio ese cuellito de botella  eso fue a 

finales del 83 después de esa huelga que  la empresa aquí en estas empresas 

mineras de por acá incluso la Frontino hasta creo que hasta ahorita que ya la 

vendieron a otros, ellos asumían todo, todo lo asumía la empresa la salud, las 

pensiones, si aquí también era así cuando en diciembre del 83 nos afilian al 

seguro social eso también fue un problema con los trabajadores el verriondo eso 

fue para paros para motines para todas esas cosas y la empresa ya había hecho 

un arreglo la empresa ya había solucionado eso el trabajador se acostumbró, 

entonces aquí con esta huelga del 95 el trabajador decía no quisieron, no 

quisieron y la empresa por ultimo les acepto lo siguiente, le dijo bueno vamos a 

ver lo siguiente yo les pongo esto como un auxilio ese 4% y o sea que a ustedes 

se les descuenta pero se les descuenta como un auxilio o sea  definitivamente la 

empresa terminó pagando ese 4% de la salud y eso está vigente hasta ahora 

hasta este momento eso está vigente. 

 

P 7 [Se iban las dos partes el sind...]  (27:27)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Conversaciones: Medellín]  

 

Se iban las dos partes el sindicato y empresa, se iban a Medellín entonces allá 

empezaban  la conversaciones eso se podía demorar 8 días, 15 días, 20 días 

 

P 7 [No, a lo último ya entraba dir...]  (45:45)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [reunión entre asesores jurídico: ambas partes]  
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No, a lo último ya entraba directamente la empresa a través de su asesor jurídico y 

entonces ya el sindicato también tiene su asesor jurídico se sentaban ellos a 

arreglar el problema ahí ya les entraba  a uno entonces el alivio cuando ya  eso 

entraba a esas dos partes entonces ya uno descansaba y eso pues se arreglaba 

ligerito bueno entonces la empresa pensaría no mientras más tiempo nos 

demoremos más frutos sacamos y mentiras esos problemas de ahí eso hay que 

arreglarlos rápido. 

 

P 7 [-Entonces con la guerrilla com...]  (48:49)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Violencia: ejército, dragas]  

 

-Entonces con la guerrilla como solucionaban eso, el ejército llegaba y… 

A no, hay mismo se agarraban a plomo y esa gente tenía que  huir y desde eso las 

dragas quedaron militarizadas en cada draga hay mínimo 50 soldados día y noche 

por eso montaron ese batallón aquí, día y noche eso está militarizado ahí. 

 

P 7 [El hundimiento de la draga 4 e..]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución] [Interés]  

Memo: [Económico: draga 4] [Hundimiento de la draga 4: guerrilla]  

 

El hundimiento de la draga 4 ese fue por directamente por esa vaina, la guerrilla 

en esa época le hizo una solicitud a la empresa económica y que eso ya se iba a 

volver era como se dice?, pues de cumplimiento entonces la empresa no y que les 

hicieron y les hundieron una unidad, una draga pero eso fue la guerrilla eso  no 

fueron los trabajadores sino la guerrilla o sea que eso para mí es un conflicto que 

no tiene nada que ver con trabajadores pero si nos afectaba a nosotros porque 

mientras eso funcionaba nosotros estábamos parados. 

 

P 7 [-Entonces al parecer ser que e...]  (61:61)   (Super) 
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Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Motivados por la acción de la guerrilla]  

 

-Entonces al parecer ser que en muchos de los conflictos mineros fueron 

motivados fundamentalmente por la acción de la guerrilla, que destruía torres y 

que en alguna medida  golpeaba por ejemplo  dragas fundamentalmente 

buscando el interés económico ese era una de las fuentes humanitarias del 

conflicto  

 

P 7 [Haber hombre yo creo que no po...]  (66:67)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Ejercito entro]  

 

Haber hombre yo creo que no porque desde que el ejército le dio la mano a la 

empresa que montaron esa base militar ahí y todo desde ahí todo porque desde 

ahí todo lo que necesitara el ejército ahí, ahí lo tenía, y lo tiene 

-Y lo tiene todavía 

 

P 7 [Ellos compraban las cantidades...]  (93:93)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Campesino]  

 

Ellos compraban las cantidades de suelo y  atrás venían los taladros haciendo las 

exploraciones  y lo que ellos veían que no tenía oro porque no era rentable para 

ellos eso lo dejaban quieto y le decían al campesino vea quédese ahí no hay 

problema. 

 

P 7 [No, es que la guerrilla es una...]  (124:124)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Guerrilla: militarización, draga 4]  
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No, es que la guerrilla es una cosa y los problemas ya  internos  de la empresa 

con los sindicalistas era otro, la guerrilla ya ellos sabían cómo los iban a manejar 

trajeron montaron esa draga que está ahí, cuando les hundieron la draga 4 ya se 

pusieron las pilas entonces,  militarizaron me acuerdo que hablaban de  30 

soldados diarios ahí permanente y que ya con el tiempo no 30 si no 50 y si hay 

que ponerle 100 , 100 le meten por todas partes, si, o sea que la pelea siempre 

estuvo con la guerrilla para mí fue como muy poco y ellos como que les prohibían 

mandaban su Belisario ahí para que les dieran plata y si no les daban entonces se 

iban y tumbaban 2 o 3 torres de esas y se quedaban ahí cuidando todo el día , ahí 

cuidando el que iba por allá como en son de arreglar eso le decían no, no, no, 

piérdase antes de que lo mastique y allá se quedaban ahí y para allá no iba nadie 

 

P 7 [ Eso era peleando el aum..]  (127:127)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución] [Interés]  

Memo: [económico: aumento de salario] [Negociación: salarial]  

 

Eso era peleando el aumento del sueldo, entonces que separaban el sindicato 

hacia su petición entonces  la hacía altica para poder responder y Mineros hacia lo 

mismo 

 

P 7 [Las huelgas siempre se dan por...]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Huelgas: sindicato]  

 

Las huelgas siempre se dan porque la empresa todos los años tienen que 

aumentar los salarios, ahí empiezan entonces eso cae en manos del sindicato, el 

sindicato de los trabajadores y la empresa empieza a ofrecerles el sueldo, los 

trabajadores como casi no entienden eso porque hay muchas personas que no 

leen nada ni nada entonces eso se lo devuelven al comité de huelga, ellos  si son 

personas que están preparadas para contestar eso para decir que si y ahí no 

aprueban nada sin que tengan  seguridad, seguridad en qué sentido hombre lo 



160 
 

que estamos haciendo está bien hecho hombre, ellos cuidan mucho a los 

trabajadores los obreros y a nosotros, nosotros éramos vinculados pero como 

empleados. 

 

P 7 [En el 79 a mí me toco esa huel...]  (10:12)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución]  

Memo: [Huelga: 1979]  

 

En el 79 a mí me toco esa huelga de 31 días 

-Ha muy bien que fue cuando usted… 

Haber hombre, de todas maneras nosotros éramos empleados de la empresa y 

por lo general la huelga la hacían era los sindicalistas de que trabajaban en la 

empresa, entonces nosotros no tomábamos parte de esos conflictos, de todas 

maneras si nos necesitaban para algo ellos nos mandaban a llamar.  Nos 

llamaban y ellos también le pedían permiso al comité de huelga, si era para abrir 

una oficina; porque en esos conflictos, unos trabajan y otros vigilan, pero lo de 

nosotros era más bien  vigilancia 

 

__________________________________________________________________

____ 

 

Código: Interés {15-0} 

 

P 5 [Entonces en el ánimo de minero...]  (11:11)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [Económicos: Mineros]  

 

Entonces en el ánimo de mineros expandirse su producción  y de crecer 

 

P 5 [entonces el hambre y la necesi...]  (27:27)   (Super) 
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Códigos: [Interés]  

Memo: [Subsistencia: Necesidades básicas]  

 

Entonces el hambre y la necesidad de los pueblos se tiene que solucionar con las 

alternativas del gobierno nacional para que la gente tenga oportunidades de 

sobrevivir pero no es negándole  a la persona la posibilidad de conseguirse el 

sustento 

 

P 5 [Entonces vuelvo le digo cada m...]  (31:31)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [subsistencia]  

 

Entonces vuelvo le digo cada minero cada  familia trata de buscar los recursos de 

la mejor manera 

 

P 6 [Eran económicos, eran simpleme...]  (7:7)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [económicos: intereses]  

 

Eran económicos, eran simplemente económicos y buscaban alguna cosa para los 

trabajadores 

 

P 6 [La huelga del 92 fue una huelg...]  (10:10)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución] [Interés]  

Memo: [Guerrilla vs salud] [Salud vs guerrilla]  

 

La huelga del 92 fue una huelga, la empresa empezó a finales de los 80  y 

comienzos de los 90 fueron años más difíciles para las empresas, por el asedio de 

la guerrilla, por tanto terrorista incluso llego a haber como en todas partes 

trabajadores infiltrados, que trabajaban para esa gente y los mantenían muy 

informados. Para la empresa fue muy duro esto ese año del 92 ya había ocurrido 
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algo, a la empresa si se le fue una draga por una maniobra operativa, en años 

habían secuestrado unos trabajadores también, secuestraron 3 personas, a un 

ingeniero y a dos capitanes, y los trabajadores también buscando como negociar 

algunas cosas como negociar,  unas de las cosas que se volvió muy neurálgico 

para ellos es que la convención colectiva de trabajo a través de la organización y 

los trabajadores por ser esta zona tan aislada, pues  hoy en día ya tenemos un 

puente que se puede pasar para  por allí para Caucacia, en esa época no, aquí se 

salía o por agua o por avión. Todavía no existían las EPS, las empresas le cubrían 

al trabajador los gatos médicos de  él y de  la familia si tenían que viajar de pronto 

a Medellín, si tenían que ir a un tratamiento especializado la empresa lo cubría, 

pero eso estaba fundamentado no, en si en la convención pero parece que por allá 

en un punto que decía  que eso se cumplía, lo de la familia de acuerdo lo que 

decía el acta tal, y de esas cosas que al asesor jurídico de la empresa  se le 

ocurría decir; hombre tráigame el acta y el acta no apareció, el acta no apareció y 

eso se volvió tremendo y eso se volvió tremenda fuerza.. 

 

P 6 [Ahí bueno viene lo que es la h...]  (18:18)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [interés: aplicación de la ley 100 de 1993, salud]  

 

Ahí bueno viene lo que es la huelga del 95 la huelga del 95, si  tal como lo 

expresabas aquí en la consulta se centró más que todo en las connotaciones que  

iba a tener para  los trabajadores la  aplicación  de la ley 100 del 93 y, pero más 

que todo con lo relacionado con lo de la salud 

 

P 6 [Lo que pasa es que siempre los...]  (37:37)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

No memos 

 

Lo que pasa es que siempre los paros se infiltran las cosas que no son, un paro 

que empezó y ellos venían era pidiendo dizque prestaciones  sociales, el pueblo 
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no tenía energía propia, nada no tenía la gente era con planticas ahí en el pueblo, 

la empresa antes de que estos municipios crecieran le regalaba un poquito de 

energía a Zaragoza y le regalaba un poquito de energía al bagre, pero la empresa 

ya llego a un momento  en que no pudo y más que en el año a partir de enero de  

año 80 el Bagre ya paso a ser municipio y lleva 5 años y esto  no tiene nada 

 

P 6 [Si, fue la primera vez que nos...]  (64:64)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Interés]  

Memo: [Atacar] [Guerrilla: en El Bagre]  

 

Si, fue la primera vez que nosotros vimos en este pueblo usted podía dormir con 

las puertas abiertas y no pasaba nada, esa noche  se metió la guerrilla acá y 

siempre hubo estragos mataron un señor que cuidaba  un puerto por allá con unas 

canoas…sacaron un señor de la cárcel y  que había matado a una hermana y lo 

sacaron de la cárcel y lo mataron y por allá en el centro se encontraron un policía 

mal parqueado que lo vieron saliendo en la zona de tolerancia y lo mataron 

también, y aquí en este  sector de acá  porque se vinieron fue a atacar la empresa. 

 

P 6 [El objetivo de ellos era tomar...]  (65:65)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [Económicos: guerrilla]  

 

El objetivo de ellos era tomarse el laboratorio y llevarse el orito que había ahí 

 

P 7 [Las huelgas siempre se dan por...]  (17:17)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [económico: aumento salarial, disputas]  

 

Las huelgas siempre se dan porque la empresa todos los años tienen que 

aumentar los salarios, ahí empiezan entonces eso cae en manos del sindicato, el 

sindicato de los trabajadores y la empresa empieza a ofrecerles el sueldo 
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P 7 [No vea los intereses de la emp..]  (23:23)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [Aumento salarial]  

 

No vea los intereses de la empresa ha sido que el aumento siempre sea  una 

miseria 

 

P 7 [El hundimiento de la draga 4 e...]  (38:38)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución] [Interés]  

Memo: [Económico: draga 4] [Hundimiento de la draga 4: guerrilla]  

 

El hundimiento de la draga 4 ese fue por directamente por esa vaina, la guerrilla 

en esa época le hizo una solicitud a la empresa económica y que eso ya se iba a 

volver era como se dice?, pues de cumplimiento entonces la empresa no y que les 

hicieron y les hundieron una unidad, una draga pero eso fue la guerrilla eso  no 

fueron los trabajadores sino la guerrilla o sea que eso para mí es un conflicto que 

no tiene nada que ver con trabajadores pero si nos afectaba a nosotros porque 

mientras eso funcionaba nosotros estábamos parados. 

 

P 7 [Y ese actor, ahí la guerrilla...]  (50:50)   (Super) 

Códigos: [Interés]  

Memo: [Económico: guerrilla.]  

 

Y ese actor,  ahí la guerrilla fuera del interés económico, no tenía otro interés 

político ideológico de apoyar los intereses de los trabajadores los intereses del 

sindicato  sino que su interés es básicamente  económico 

 

P 7 [Haber hombre que yo separa dir...]  (95:96)   (Super) 

Códigos: [CONTEXTO] [Interés]  

Memo: [Económico: Mineros S.A.] [Factores sociales: Mineros S.A.]  
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Haber hombre que yo separa directamente, no sé, ellos pagan un impuesto al 

municipio por la explotación y me imagino que eso será lo único que  

 

P 7 [Eso era peleando el aum...]  (127:127)   (Super) 

Códigos: [Formas de Solución] [Interés]  

Memo: [económico: aumento de salario] [Negociación: salarial]  

 

Eso era peleando el aumento del sueldo, entonces que separaban el sindicato 

hacia su petición entonces  la hacía altica para poder responder y Mineros hacia lo 

mismo 

 

Cuadros de conflictos en El Bagre – Antioquia.  

 

Fecha Evento y lugar Consecuencias Impacto o 
afectación 

Intereses y actores 

1963 Huelga laboral 
en El Bagre 

Parálisis en la 
producción de 
oro 

Estancamiento del 
comercio y 
producción de oro 

Los obreros exigen a La 
Pato servicios y traer 
energía eléctrica 

1070 En El Bagre son 
amenazados 
funcionarios del 
INCORA 

Obstaculización 
en la titulación 
de tierras 

No se puedo hacer 
titulación de 
predios 

El EPL incursiona y 
busca dominio del 
territorio en Puerto 
López 

1973 Se efectuó la 
operación Anorí 
en el Nordeste y 
Bajo Cauca 

Abatido grupo 
de la guerrilla 

Se fragmenta la 
guerrilla del ELN 

El ejército pretende 
recuperar el orden 
público. El ELN 
replegarse en el 
nordeste y Bajo Cauca 
antioqueño 

1974 En Puerto López 
y Puerto Claver 
detectaron 
guerrilla 

Incursiones 
armadas del 
ELN y el EPL 

Perturbación de la 
tranquilidad  

Los ganaderos 
denunciar la presencia 
del EPL y el ELN 
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1975 Presencia del 
ELN en El Bagre 

Militarización 
de la zona 

Toques de queda y 
patrullajes  

Mineros y ganaderos 
piden militarización y 
custodia por parte del 
ejercito 

1981 Presencia de las 
FARC en El 
Bagre 

Militarización 
de la zona 

Intranquilidad y 
limitaciones en la 
movilidad 

Las FARC empieza a 
posicionarse en El Bagre 
y el Bajo Cauca 

1983 Toma guerrillera 
en El Bagre 

Rehenes y 
secuestrados, 
operativos 
policiales 

Parálisis en las 
actividades 
públicas y 
económicas 

Pintan consignas en 
favor del proceso de 
paz 

1983 Puerto Claver, 
toma armada 

Secuestrados, 
inspector de 
policía 

Pánico de la 
población , 
parálisis de 
actividades 

Las FARC pretende 
intimidar mostrando su 
poder militar 

1983 Puerto Claver, 
toma armada 

Asalto a 
comercio 
Arengel 

Produce pánico y 
parálisis 

Las FARC, hace 
proselitismo armado 

1983 La guerrilla 
asalta a Mineros 
de Antioquia y a 
la Caja Agraria 

Sabotaje y robo 
de oro, 
frustran asalto 
a la Caja 
Agraria 

Parálisis de 
actividades 
productivas 

Las FARC propende 
establecer dominio en 
El Bagre 

1985 Voladura de 
Draga en El 
Bagre 

Parálisis de la 
producción 
minera, 
sabotaje a la 
industria 

Afectación en la 
extracción aurífera 

El ELN se propone 
intimidar en El Bagre y 
afectar la producción 
minera 

1985 Vereda La 
Caciga, 
emboscada del 
ejército 

Soldados 
heridos del 
batallón Junín 

Incursión armada Cuarto frente de las 
FARC pretenden ejercer 
dominio militar en la 
región 

1986 Asalto a una 
draga 

Hurto de oro Mineros pierde 
fuerte cantidad de 
dinero 

Las FARC buscan 
apropiarse del oro 
producido 

1986 Emboscada al 
ejercito 

Nueve 
soldados 
muertos 

Afectan al ejército 
y a la seguridad 
social 

El ELN ejerce presión en 
la zona.  
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Fecha Actores participantes Acciones y 
eventos 

Motivaciones Respuesta del Estado 

El Bagre, 
protesta 
1984 

Campesinos de las 
veredas: Las Dontas, 
Villa Ucurú, La 
Corona, La Sola, El 
Real, Clarita, Santa 
Margarita, La Pica, El 
Pedral, Lizcano, Salto 
Largo, Santa Bárbara, 
Moquí, Amacerí, 
Salo, El érico.  

Toma 
pacífica 
del 
templo, de 
la escuela 
y del 
colegio. 

Marcha de 
protesta por 
la paz 

Atención médica en campesinos 

Es 
ocupada la 
cabecera 
de Puerto 
Claver 

Necesidades 
básicas 
insatisfechas 

Segundo diálogo entre 
autoridades departamentales y 
representantes, no llegan a 
acuerdos  

Regreso a 
las 
veredas  

Deseo de 
hablar con la 
comisión de 
paz 

Aumento de fuerza pública 

    Tercer diálogo con el 
gobernador 

    Se firma un acuerdo 

 

 

 

Fecha Actores 
participantes 

Organización 
del 
movimiento 

Accione Pliegos Respuesta del 
Estado 

El Bagre, 
protestas 
1985 

Movimiento 
cívico 27 de 
febrero 

Guardia 
cívica 

Ocupación del 
club de la 
empresa 
Mineros de 
Antioquia 

Veinticinco 
escuelas 
verdales 

Mesa de la 
asamblea se hace 
presente 

Comunicados 
del ELN y las 
FARC 

Negociación Manifestación Asistencia 
técnica a 
campesinos 

Llegan unidades 
del ejército 
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Coordinador 
del paro 
cívico 
Zaragoza - El 
Bagre 

  Choques con 
la fuerza 
pública 

Crédito a 
bajo 
interés 

Miembros del 
gobierno viajan a 
El Bagre 

    Incendio de 
tres aviones y 
dos jeep  

Retiro de la 
draga N° 3 
de Mineros 

  

    Funeral de 
victimas 

    

    La guerrilla 
infiltró el paro 

    

    Negociación y 
retiro de 
campesinos 

    

1986 Campesinos 
de Liberia 

  Ocupación de 
la planta de 
energía de 
Mineros 

Electricidad Diálogos con el eje 
en la planta 

          El sindicato envía 
una comisión a la 
planta 

          El sindicato sugiere 
otro mecanismo de 
presión en razón a 
que se perjudican 
620 trabajadores 
de la compañía 
Mineros de 
Antioquia 
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Reivindicaciones Acciones 
Respuesta del 
Estado 

Conmemoración, 
febrero 27 de 

1985, aniversario 

Marcha 
campesina 
desde Puerto 
Claver, Santa 
Rosa y El Banco 
hacia El Bagre 

El ejército repele a 
tiros la marcha 
campesina 

Se hunden dos 
embarcaciones 
de Mineros de 
Antioquia 

Gobierno 
departamental 
accede a diálogos 
y busqueda de 
soluciones  

1987 protesta 
por asesinato de 

lidel de la U.P. 

Ocupación de 
El Bagre, 
protesta 
callejera 

Dialogo de 
campesinos con 
comisión 
departamental 

  

Alacaldía de El 
Bagre facilito el 
regreso a las 
veredas 

  

Ejercito y 
procuraduria 
facilitan retorno 

 

Participantes Reivindicaciones  Acciones Respuesta 
del Estado 

1988, 
campesinos 
de Puerto 
López 

Desmilitarización 
de la zona 

Se 
desocupo 
Puerto 
López 

Brigada 
médica a 
tienda 
emergente 

Protestas 
pacíficas 
en El 
Bagre 

 



170 
 

Fecha Lugar Suceso o 
evento 

Tipo de 
documento 

Actor social Intereses Fuent
e Individua

l 
Colectivo 

1960 El 
Bagr
e 

Campesino
s suscriben 
memorial 

Anexar 
corregimiento de 
Coturú y Bijagual 
a El Bagre. Sur 
de Caucacia  

  Asamblea 
de 
pobladores 

Mayor 
atención de 
pobladores 

CINEP 
N° 1 

1962   Petitorio Servicios 
públicos- 
municipalización
. Separación de 
Zaragoza 

  Pobladores, 
junta en pro 
por la 
defensa de 
El Bagre 

  CINEP 
N° 1 

1962   Petitorio Por servicios 
públicos, la 
desviación del 
río Nechí por la 
empresa minera 
The Pato Gold 
Ming 

    Junta en 
pro de El 
Bagre 

CINEP 
N° 1 

1971   Petitorio Nombramiento 
de maestros 
para veredas 

  Comisión de 
varios 
funcionario
s 

Mejor 
educación 

CINEP 
N° 1 

1971   Petitorio Acueducto, 
centro de salud y 
vías 

  Comisión de 
Puerto 
Claver - 
ANUC.- 
Inspector 
de policía 

Dotación 
de servicios 
y asistencia 
social 

CINEP 
N° 1 

1973   Comisión Educación y 
dotación de 
IDEM 

  Maestros, 
acción 
comunal, 
párroco y 
estudiantes 

Mejores 
condicione
s 
educativas 

CINEP 
N° 1 

1975   Memorial Definir 
jurisdicción del 
servicio de la 
erradicación de 
la malaria 

  Autoridades 
civiles, 
eclesiástica, 
dirigentes 
cívicos 

Salubridad 
de la 
localidad 

CINEP 
N° 1 
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Lugar y 
fecha 

Tipo de 
movilización 

El Bagre, 
agosto de 

1984 

Paro cívico y 
éxodo 

campesino 

El Bagre, 
febrero de 

1985 

Paro cívico y 
éxodo 

campesino 

El Bagre, 
enero de 

1986 

Éxodo 
campesino y 

concentración 
en vereda 

El Bagre, 
marzo de 

1986 

Éxodo 
campesino 

El Bagre, 
abril de 

1987 

Éxodo 
campesino 

El Bagre, 
julio de 

1988 

Éxodo 
campesino 

El Bagre, 
octubre de 

1988 

Marcha 
campesina 

hacia El Bagre 
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