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El Macizo Colombiano es la caja de agua de Colombia, en él nacen más de 15 ríos que fluyen hacia 

el Mar Caribe, Mar Pacífico y la Amazonia, además de 362 cuerpos lagunares en la alta montaña, 13 

páramos y ecosistemas ricos en flora y fauna. En esta región se conjugan culturas como la 

campesina, afro e indígena que han pasado por múltiples tipos de conflicto presentes en el país. 

Por más de tres décadas la naturaleza y las culturas que habitan el Macizo Colombiano se han visto 

sumergidas en conflictos históricos donde se violentan las comunidades, sus formas de vida y sus 

entornos naturales, estos  últimos, dada la apropiación de la naturaleza que hacen grupos 

supranacionales con poder suficiente para explotar y saquear los territorios en nombre del desarrollo 

y la economía globalizada, estos elementos han hecho que las comunidades se organizan y 

emprenden diferentes formas de resistencia a lo largo de los años, las cuales han ido cambiando 

dependiendo de contextos, logros y alcances.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se pregunta: ¿Por qué se han transformado las 

acciones colectivas de las organizaciones sociales que se oponen a la extracción de oro en el 

Macizo Colombiano entre los años 2010- 2019? Para responderla, se estudiarán los casos de los 

municipios de Almaguer, La Vega y La Sierra del departamento del Cauca. Inicialmente, se hace una 

descripción de las dinámicas de la extracción de oro en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia y 

en el Cauca, donde se señalan los conflictos productos de estas prácticas, luego, a partir de la 

información recogida, se construye una línea de tiempo entre 1986 y 2019 que permite ver las 

trasformaciones de las acciones colectivas, la integración de actores, la capacidad de respuesta ante 

diferentes conflictos, la consolidación cultural de las comunidades y los significados de su región, 

que se complementan con una serie de entrevistas con habitantes del Macizo donde se identifican las 

respuestas ante los procesos extractivistas en el territorio.  
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The Colombian Massif is the water box of Colombia, where more than 15 rivers flow into the 

Caribbean Sea, the Pacific Sea and the Amazon, in addition to 362 lagoon bodies in the high mountains, 

13 moors and ecosystems rich in flora and fauna. In this region cultures such as peasant, Afro and 

indigenous that have gone through the multiple types of conflict present in the country are combined. 

For more than three decades, nature and the cultures that inhabit the Colombian Massif have been 

submerged in historical conflicts where communities, their ways of life and their natural environments 

are violated, the latter, given the appropriation of nature by supranational groups. With enough power to 

exploit and plunder the territories in the name of development and the globalized economy, these 

elements have led communities to organize and undertake different forms of resistance over the years, 

with different achievements and scope. 

Thus, this research asks: Why have the collective actions of social organizations that oppose the 

extraction of gold in the Colombian Massif been transformed between the years 2010-2019? To answer 

it, the cases of the municipalities of Almaguer, La Vega and La Sierra in the department of Cauca will 

be studied. Initially, a description is made of the dynamics of gold extraction in the world, in Latin 

America, in Colombia and in Cauca, where the conflicts resulting from these practices are pointed out, 

then, based on the information collected, a line is built from 1986 to 2019 that allows us to see the 

transformations of collective action, the integration of actors, the capacity to respond to different 

conflicts, the cultural consolidation of the communities and the meanings of their region, which are 

complemented with a series of interviews with inhabitants of the Massif where the response to the 

extractivist processes in the territory is identical.  
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RESUMEN  

El Macizo Colombiano es la caja de agua de Colombia, en él nacen más de 15 ríos que fluyen 

hacia el Mar Caribe, Mar Pacífico y la Amazonia, además de 362 cuerpos lagunares en la 

alta montaña, 13 páramos y ecosistemas ricos en flora y fauna. En esta región se conjugan 

culturas como la campesina, afro e indígena que han pasado por múltiples tipos de conflicto 

presentes en el país. 

Por más de tres décadas la naturaleza y las culturas que habitan el Macizo Colombiano se 

han visto sumergidas en conflictos históricos donde se violentan las comunidades, sus formas 

de vida y sus entornos naturales, estos  últimos, dada la apropiación de la naturaleza que 

hacen grupos supranacionales con poder suficiente para explotar y saquear los territorios en 

nombre del desarrollo y la economía globalizada, estos elementos han hecho que las 

comunidades se organizan y emprenden diferentes formas de resistencia a lo largo de los 

años, las cuales han ido cambiando dependiendo de contextos, logros y alcances.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se pregunta: ¿Por qué se han 

transformado las acciones colectivas de las organizaciones sociales que se oponen a la 

extracción de oro en el Macizo Colombiano entre los años 2010- 2019? Para responderla, 

se estudiarán los casos de los municipios de Almaguer, La Vega y La Sierra del departamento 

del Cauca. Inicialmente, se hace una descripción de las dinámicas de la extracción de oro en 

el mundo, en Latinoamérica, en Colombia y en el Cauca, donde se señalan los conflictos 

productos de estas prácticas, luego, a partir de la información recogida, se construye una línea 

de tiempo entre 1986 y 2019 que permite ver las trasformaciones de las acciones colectivas, 

la integración de actores, la capacidad de respuesta ante diferentes conflictos, la 

consolidación cultural de las comunidades y los significados de su región, que se 

complementan con una serie de entrevistas con habitantes del Macizo donde se identifican 

las respuestas ante los procesos extractivistas en el territorio.  

Esta investigación se centra en las posturas de la Ecología Política que ayuda a la 

interpretación de las respuestas ante el conflicto de la extracción que se viven en el Macizo 

Colombiano; el análisis de las transformaciones en las acciones colectivas de las 

organizaciones sociales permitió identificar aspectos constitutivos como la creatividad de los 

habitantes, la capacidad de resistencia, la consolidación de sus acciones colectivas en 

contextos globalizados y la tajante expresión de no reconocerse como pueblos mineros, estos 

son  los hallazgos y conclusiones de este trabajo de investigación.   

Palabras claves: Acciones Colectivas, Organizaciones Sociales, Macizo Colombiano, 

Extracción de oro, Región.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Colombian Massif is the water box of Colombia, where more than 15 rivers flow into 

the Caribbean Sea, the Pacific Sea and the Amazon, in addition to 362 lagoon bodies in the 

high mountains, 13 moors and ecosystems rich in flora and fauna. In this region cultures such 

as peasant, Afro and indigenous that have gone through the multiple types of conflict present 

in the country are combined. 

For more than three decades, nature and the cultures that inhabit the Colombian Massif have 

been submerged in historical conflicts where communities, their ways of life and their natural 

environments are violated, the latter, given the appropriation of nature by supranational 

groups. With enough power to exploit and plunder the territories in the name of development 

and the globalized economy, these elements have led communities to organize and undertake 

different forms of resistance over the years, with different achievements and scope. 

Thus, this research asks: Why have the collective actions of social organizations that oppose 

the extraction of gold in the Colombian Massif been transformed between the years 2010-

2019? To answer it, the cases of the municipalities of Almaguer, La Vega and La Sierra in 

the department of Cauca will be studied. Initially, a description is made of the dynamics of 

gold extraction in the world, in Latin America, in Colombia and in Cauca, where the conflicts 

resulting from these practices are pointed out, then, based on the information collected, a line 

is built from 1986 to 2019 that allows us to see the transformations of collective action, the 

integration of actors, the capacity to respond to different conflicts, the cultural consolidation 

of the communities and the meanings of their region, which are complemented with a series 

of interviews with inhabitants of the Massif where the response to the extractivist processes 

in the territory is identical. 

This research focuses on the positions of Political Ecology that helps to interpret the conflicts 

and responses that are experienced in the Colombian Massif; for the analysis of the 

transformations in the collective actions of social organizations; It is then the creativity of 

the inhabitants, the capacity for resistance, the consolidation of their collective actions in 

globalized contexts and the clear expression of NOT recognizing themselves as mining towns 

are the findings and conclusions of this research work. 

Keywords: Collective Actions, Social Organizations, Colombian Massif, Gold Extraction, 

Region 
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos siete gobiernos colombianos, la explotación minera se ha intensificado para 

alinearse con las lógicas económicas globales y con ello, las políticas económicas nacionales 

se centran en la apertura de la inversión extranjera, la cual, no reconoce los ecosistemas 

estratégicos, poniendo en riesgo la conservación del medio ambiente.   

La consolidación de los procesos económicos globales mineros, implica el deterioro de los 

recursos naturales y por ende conflictos y luchas por la defensa de los recursos naturales. En 

Colombia, casos como el del Macizo Colombiano, es de tratamiento urgente, ya que este 

asegura el futuro de miles de especies de animales, vegetales y seres humanos que habitan el 

país.  

Durante la última década del presente siglo, la entrega de títulos mineros se ha incrementado 

en municipios del Macizo como Almaguer, La Vega y La Sierra en el departamento del 

Cauca y, en consecuencia, se agudizan los diferentes conflictos que han vivido estos 

territorios desde los años ochenta.  

Frente a esta situación, las comunidades y las organizaciones sociales del Macizo generan 

acciones colectivas para enfrentar los retos que implica la protección de recursos como el 

agua y las semillas originarias, proceso de resistencia que a través del tiempo ha tenido 

diferentes resultados por la característica propia del Departamento del Cauca que se 

construye década a década, generación tras generación, por lo cual amerita preguntarse ¿Por 

qué se han transformado las acciones colectivas de las organizaciones sociales que se 

oponen a la extracción de oro en el Macizo Colombiano entre los años 2010- 2019?  

La investigación tiene como propósito comprender, reconocer y visibilizar como han 

cambiado las acciones colectivas en el Macizo Colombiano, para entender las dinámicas 

organizativas de las comunidades que hacen parte de este territorio; los resultados de la 

investigación son un aporte en la sistematización de los procesos colectivos de Almaguer, La 

Vega y La Sierra.   

El documento contiene cuatro capítulos: en el primero se centra en la descripción de la 

práctica global y local de extracción de oro, luego se ubica y caracteriza el territorio a 

estudiar, y, por último, se precisan las acciones colectivas contra la extracción de oro, que 

han llevado a cabo organizaciones sociales que habitan el Macizo.  

En el segundo, se realiza un recorrido por los antecedentes de diferentes investigaciones 

relacionadas con tres componentes, extractivismo, acciones colectivas y organizaciones 

sociales; dando paso al enfoque desde la Ecología política con la cual se realiza el trabajo y 

así, describir los conceptos de organización social, territorio y acciones colectivas; 

finalizando con la descripción de la metodología cualitativa basada en el paradigma Crítico-

Social.  



En el tercero, se presentan los resultados y análisis de la revisión documental, la información 

sistematizada de las entrevistas, conversaciones con líderes y habitantes de los municipios de 

La Vega, Almaguer y La Sierra, plasmada en una línea de tiempo en la cual se identifican 58 

formas de accionar de las comunidades y las organizaciones sociales, desde 1986 hasta el 

2019 y en el último capítulo se exponen las conclusiones que dan respuesta a la pregunta de 

investigación.    

 Este trabajo se realiza como requisito para optar el título de Magister en Conflicto, Territorio 

y Cultura, y su pretensión es aportar a la construcción de conocimiento en el campo de la 

Ciencia Política, desde el cual se hace necesario ampliar el espectro de los estudios en 

aspectos como el accionar político de los diferentes actores atendiendo aspectos particulares 

del territorio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Capítulo I. Contexto: Extracción de Oro.  

1.1 Extracción de oro en el mundo.  

 

Con el sistema económico mundial y el establecimiento de la economía extractivista afloran 

diferentes posturas frente a los usos de los recursos ambientales, en este marco, la idea de 

desarrollo para los países de corte capitalista se centra en la necesidad de producir, donde es 

la naturaleza como fuente fundamental. El oro por su parte, hace que el posicionamiento 

económico de los países se considere de manera estratégica en la circulación de inversiones 

e intereses.  

Para mayor claridad de las dinámicas económicas de la extracción del oro, se señala a 

continuación tres momentos de este mercado: 

1. Los índices de producción. Desde 2017 hasta 2019 China es el mayor productor de 

oro en el mundo con 420 toneladas seguido de Australia con 294 toneladas anuales 

(World Gold Council 2019).  

2. La compra o importación oro. Para 2018 Rusia e India lideran la compra con la 

adquisición de más de 600 toneladas anuales.  

3. La reserva de oro mundial, opera como indicador económico que muestra la 

disponibilidad de hacer todo tipo de compras en el extranjero y la capacidad tanto de 

financiamiento de la moneda local como de las instituciones públicas y privadas; es 

así como Estados Unidos lidera la lista con 8.133 toneladas, Francia con 4.436 

toneladas, seguido de Alemania con 3.367 toneladas (World Gold Council 2019).  

Además, existen cinco mercados principales de oro en el mundo: Nueva York, Londres, 

Zurich, Hong Kong y Sydney, pero el precio del oro mundial (calculado en dólares o en 

euros) se fija dos veces al día en Londres. 

Respecto a las regulaciones para la minería, y en específico la extracción de oro, en 1992 se 

realiza en Río de Janeiro la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” 

donde se plantean elementos, como: medidas de cautela para la protección ambiental, la 

aplicación del principio de precaución (Principio 15) y la evaluación de impactos ambientales 

(Principio 17), cuando haya riesgo de daños considerables al medio ambiente; aunque da vía 

libre para la inversión y la apropiación de la naturaleza en nombre de ser amigables con la 

naturaleza.   

También, la Organización de Naciones Unidas plantea  parámetros para el viable desarrollo 

de los países; uno de los documentos significativos en este tema es “Opciones de política y 

medidas para acelerar la aplicación: Minería (Grupo temático para el ciclo de aplicación 

2010-2011)” de la Comisión sobre Desarrollo sostenible1 , donde se describen  características 

 
1 La comisión sobre el desarrollo sostenible (CDS) hace parte de la ONU, tiene función en la Asamblea general de esta organización y 

hace parte del programa de las naciones Unidas para el medio Ambiente; está compuesto por 53 miembros (pertenecientes a los países y a 

agencias especializadas de la ONU) elegidos por ECOSOC cada tres años: 13 miembros de África, 11 de Asia, 10 de América latina y El 
Caribe, 6 de Europa oriental y 13 de Europa occidental y otros países 
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de la responsabilidad social corporativa, en relación con los ciclos de competencias, pero se 

establecen dudas respecto a, si la minería es compatible con el desarrollo sostenible.  

Por otro lado, existen los Tratados de libre comercio - TLC, que se rigen por los lineamientos 

de la Organización Mundial del Comercio- OMC, donde las regulaciones están implícitas 

respecto a la explotación de oro, pero no se tienen en cuenta en las normativas locales, lo que 

genera preocupación en actores ambientales y sociales.  

Otra, de las políticas proteccionistas, es la de La Unión Europea, por medio de la resolución 

del 5 de mayo de 2010, donde establece parámetros alrededor de la utilización del cianuro y 

los daños que genera en el ecosistema; en consecuencia, para el 2011, el Parlamento Europeo 

llamó a la prohibición completa del uso del cianuro en la minería a cielo abierto; un paso 

significativo para que se implemente esta restricción en otras partes del mundo.  

Es necesario aclarar, que hubo una iniciativa parlamentaria denominada “C300” en Canadá, 

la cual tuvo lugar en febrero de 2009, radicada en la Cámara de Los Comunes del Parlamento 

del país, la cual tenía como fin, promover prácticas ambientales responsables y normas a 

nivel internacional sobre derechos humanos, por parte de las empresas mineras y petroleras 

canadienses en los países en vías de desarrollo; la Ley fue votada en octubre de 2010 y 

derrotada por un margen mínimo, lo cual es lamentable, por la gran presencia de empresas 

de dicho país, ubicadas en la parte sur del continente americano.  

Las dinámicas y las reglamentaciones internacionales mencionadas anteriormente, para el 

caso colombiano, están mediadas por dos aspectos: el primero, es que año a año, desde el 

2010, la demanda del oro en el mundo crece entre 5% a 8% (World Gold Council, 2019). El 

segundo, son las empresas2 que realizan la extracción de oro, una de ellas, es AngloGold 

Ashanti3, empresa sudafricana que se ha situado desde el año 2014 en el número 2 del 

ranking, extrayendo un promedio de 138 toneladas de oro, en los 10 países en los que hace 

presencia, uno de ellos es Colombia. 

La Organización EJOL4 (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade 2015), 

ha construido un mapa donde sitúa los conflictos socioambientales del planeta e identifica la 

tipología de los mismos: las disputas por el agua, biomasa, petróleo, oro, gas, entre otros; 

dicha investigación y la proyección de mapas surge, por el aumento anual de conflictos 

socioambientales, señalados por organizaciones sociales, fundaciones y comunidades que 

padecen estos problemas en sus territorios, como se refleja en el siguiente mapa: 

 

 

 
2 Anualmente el Diario Digital de dinero “Oro y Finanzas” realiza un conteo de las empresas con más movimientos de oro en el planeta.  
3 En 2006 llegó a Colombia la multinacional minera AngloGold Ashanti. Ese mismo año, hubo un boom en el sector gracias a la entrada 

de compañías, especialmente canadienses, que vieron una buena oportunidad en la estabilidad que les brindaba el país. Anglo Gold Ashanti 

hizo significativas inversiones en exploraciones y en esa búsqueda de recursos auríferos se generaron investigaciones y proyectos que aún 
se siguen desarrollando. 
4 EL Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOL) Es una Investigación por parte de 23 universidades y 

organizaciones de justicia ambiental de 18 países coordinados por la Universidad Autónoma de Barcelona.  
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Mapa n°1 

 

Fuente: Environmental Justices Atlas (2015) 

En este mapa, se encuentran aspectos importantes con relación a los lugares de extracción, 

y, en consecuencia, la concentración de los conflictos, como se observa, en el hemisferio sur 

del globo: Sur América, África y la parte baja de Asia; conflictos socioambientales, 

identificados por la EJOL. Se advierte, además, los diferentes actores que hacen parte de la 

problemática, por un lado, las instituciones estatales, las empresas, grupos o individuos que 

realizan el tipo de extracción; también se incluye, la comunidad que en la mayoría de los 

casos se representan por movimientos u organizaciones sociales; a continuación, se describen 

algunas, que luchan desde sus territorios por la defensa de los recursos naturales para el 

planeta:  

● La Organización Yellowknives Dene, en Canadá, que lucha contra la minería de oro 

y la contaminación de arsénico realizada en Yellowknife; sus formas de accionar se 

concretan en la elaboración de informes técnicos y administrativos que recogen las 

denuncias y la consolidación de acciones judiciales, entre otras.  

● La ¡Guardar Khoper! En Rusia, que hace presencia en la defensa ante la minería de 

cobre y níquel en Voronezh; sus formas de accionar son artísticas y creativas, como 

murales y puestas en escenas teatrales.    

● Los Verdes de Laciana, que se enfrentan, a la extracción de carbón, puesto que la 

remoción de cimas del carbón ha traído contaminación a su comunidad esto ubicado 
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en el Valle de Laciana en España; la forma de accionar de esta organización se 

compone de expresiones culturales, bloqueos de vías y acciones judiciales.  

● Los Sindicatos de base ambiental de Grecia, junto con La Red Solidaria, Amnistía 

Internacional y la Alternativa Socialista (SAV), se oponen a la minería de oro en 

Halkidiki y sus respuestas se centran en la elaboración de informes técnicos y 

administrativos, entre otras.  

● El grupo local Guji Kero en Etiopía, realiza la defensa de sus recursos ante la 

extracción de oro en la mina de MIDROC en Lege Dembi y sus formas de accionar 

se concretan: en el bloqueo de vías, cortar los suministros de energía y agua para la 

mina, entre otras.  

● Myanmar Pan de Kachin, defiende la fauna y flora en Indawgyi Lake ubicado en 

Birmania, donde la minería de oro pone en riesgo la naturaleza; esta organización 

utiliza los informes técnicos y administrativos, para involucrar a ONG´s en los 

procesos de defensa y realiza campañas públicas internacionales.  

Por lo anterior, es necesario entender que el incremento de la extracción de recursos naturales 

en el globo, la falta de políticas mundiales, para la regulación de la extracción de oro, el 

trabajo por parte de organizaciones para la visualización de los conflictos socioambientales 

y la necesidad de cuestionar las prácticas extractivistas del sistema económico mundial, son 

características que develan la extensión y complejidad del presente problema de 

investigación.  

1.2 Extracción de oro en América del Sur   

A finales de los ochenta e inicios de los noventa, en América del Sur se estableció y 

generalizó el Consejo de Washington, que, de la mano con el fin de la Guerra Fría, dio paso 

a un nuevo orden en los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que llevó a 

parte del continente a insertarse al sistema bipolar mundial. Esto generó condiciones 

favorables para la expansión global de los actores transnacionales, especialmente empresas 

y banca, que ya venían ocupando espacios significativos desde los años sesenta; tales 

procesos y modelos económicos consolidaron la minería y la extracción de oro en algunos 

países de América del Sur, ejemplo de esto es Perú, quien entregó facultades al parlamento 

en el segundo semestre de 1991, con el objetivo de promover la inversión y el empleo; el 

D.L.708  implicó un cambio de fundamental en la política minera nacional de ese país. 

Otro caso es el proceso de modernización del Código minero en Argentina en 1993 y 1995. 

En Brasil, desde la modificación de la constitución en 1988, se generaron nuevos dispositivos 

ambientales que se consolidaron con la ley minera de 1996; para Bolivia y Guatemala, en 

1997 se dieron nuevas leyes mineras; en Colombia, Ecuador y Venezuela esto sucedió entre 

1998 y 1999.  

Para inicio del 2000 se acrecentaron los esfuerzos de los gobiernos para incrementar la 

extracción de oro, es así como en la economía de los diferentes países de Sur América se ven 

inmersos en la lógica extractivista, esto se observa en el siguiente gráfico:  
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Gráfico n° 1 

 

Elaborado con datos de Mining Journal, March-2010 

Estos datos también van en relación a los gobiernos de turno que con sus políticas 

incentivaron la inversión en la extracción, el anterior gráfico se une con el siguiente ya que, 

entre el 2010 y 2014, países como Brasil, Perú y Chile expandieron sus producciones de 

minerales:  

Gráfico n° 2 

 

Elaborado con datos de Mining Journal, March-2010 

Es así como se consolida la extracción de oro en América del sur y se convierte en una 

característica económica nutrida por las dinámicas políticas y sociales que da inicio a la 

explotación intensiva de la naturaleza. Ya para el 2018, los países están en competencia año 

a año para posicionarse como el país del continente con mayor reserva, así lo plantean 
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diferentes organizaciones, una de ellas es el Consejo Mundial del Oro5, como se refleja en el 

siguiente gráfico:  

Gráfico n° 3 

 

Elaborada con datos del Consejo Mundial del Oro 

No obstante, el establecimiento del extractivismo en Latinoamérica está mediado por 

políticas económicas de orden mundial, pero que en este caso se consolida por la presencia 

de los Estados Unidos, afianzando un propósito claro de mercado y que las organizaciones 

como OMC, el Banco Mundial y el FMI apoyan políticas económicas alejadas de los 

contextos culturales de estos países, como los tratados de libre comercio o agendas de 

seguridad nacional como el Plan Colombia (1999) y la Alianza para la Seguridad y la 

Prosperidad de América del Norte –Aspan– (2002), que permiten la militarización y el 

control de territorios estratégicos por sus riquezas naturales (Arias 2017).  

El Business & Human Rights Resource Center publicó un informe de la Iniciativa Global 

contra el crimen organizado Transnacional (2016) donde plantea que América Latina es la 

región que extrae de manera ilegal mayor porcentaje de oro; Venezuela lidera el ránking con 

cerca del 90% de oro extraído de manera ilegal, seguida de Colombia con un 80%, Ecuador 

con el 77%, Bolivia y Perú, que rondan el 30%.   

Uno de los temas fundamentales que va de la mano de la extracción de oro y otros minerales 

es la contaminación que genera debido a  las diferentes formas de obtención de los minerales; 

es así, como CLAES6 (Centro Latino Americano de Ecología Social) plantea un parámetro 

 
5 El Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) es una asociación sin ánimo de lucro formada por las empresas líderes mundiales en 

extracción de oro. Fue establecido en 1987 para estimular la demanda del oro por parte de la industria, consumidores, e inversionistas. 
Según el último informe del Consejo Mundial del Oro, los países de América Latina cuentan con una suma total de reservas de Oro de 

680,1 toneladas, lo que representa el 2,2% de las reservas mundiales, las cuales ascienden a 30.683,6 toneladas. Toda la información que 

se da con relación al WGC se estable por medio de su página web  

6 CLAES es una organización no gubernamental independiente, dedicada a la investigación, acción y promoción de la ecología social, que 

reconoce la relación de los grupos humanos con su entorno ambiental y que por medio de este se presente un contexto histórico, se 

consideran problemas socioambientales. Esta organización fue fundada en 1989, su sede se encuentra en Montevideo (Uruguay). 
http://ambiental.net  
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de indicación de impacto ambiental absoluto que se centra en información general sumada, 

como por ejemplo la tala de árboles, emisiones de diferentes gases, extracción de diferentes 

minerales entre otros; países como Brasil (16.3 en niveles P.M. 2,5 -OMS) y Perú (28.0 en 

niveles P.M. 2,5 -OMS)  tiene niveles de contaminación con relación a los punteros como 

Estados Unidos (36.3 en niveles P.M. 2,5 -OMS)  y China (39.8 en niveles P.M. 2,5 -OMS), 

pero Colombia (13.9 en niveles P.M. 2,5 -OMS) no está lejos de sus países hermanos.  

 

EJOL presenta un mapa que identifica las zonas de América del Sur donde se concentran la 

extracción del oro y los conflictos socioambientales; al respecto, la zona con mayor impacto 

es la Cordillera de los Andes, que afecta los ecosistemas estratégicos como páramos, lagunas, 

ríos y volcanes, que sostienen recursos fundamentales como la producción de agua y que se 

ven afectados por el posicionamiento de la extracción, como se refleja en el siguiente mapa: 

Mapa n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Environmental Justices Atlas (2015) 

Como se evidencia en el mapa, la extracción de oro se consolida en el hemisferio sur del 

continente donde las organizaciones sociales enfrentan estas dinámicas, las cuales se 

mencionan a continuación:  

● El Comité de la Población de La Colorada presente en Zacatecas México, donde se 

enfrentan con la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y el débil proceso al 

conseguir sus alimentos, ya que el proyecto minero La Colorada que extrae oro pone 

en juego su territorio; la forma de accionar se centra en las declaraciones públicas 

para el conocimiento de la problemática.  
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● La Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), Centro Hondureño de 

Promoción al Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), entre otras hacen oposición 

a reactivar la mina El Tránsito, Honduras, puesto que han sufrido de derrames de 

sustancias tóxicas por los residuos de esta mina de oro; las formas de accionar están 

los bloqueos de vías, el desarrollo de redes e involucra las ONG nacionales e 

internacionales en el proceso.  

● Associacao Quilombola de Machadinho, Centro de Documentación Eloy Ferreira da 

Silva – CEDEFES y Fundacao Acangau hacen presencia en Paracatu – Brasil donde 

se enfrentan a problemáticas en sus cosechas, contaminación del agua y residuos 

mineros de oro en su territorio por actividad minera y sus formas de actuar están las 

campañas públicas y sus acciones judiciales.  

● Las comunidades indígenas Shuares en Ecuador protegen sus territorios situados en 

la cordillera del Condor en frontera con Perú, de un proyecto minero de cobre a gran 

escala donde los nacimientos de agua se ven afectados, estas comunidades han sufrido 

conflictos históricos y exigen conciencia para conservar los ecosistemas.  

● Las Comunidades Pehuenche y Mapuche padecen y se enfrentan con el Estado y las 

empresas por falta de acceso de agua en La Araucanía – Chile, debido a la 

privatización de territorios, despojo de tierras y la privatización de la naturaleza.  

● La Asociación de Municipalidades de Centros Poblado de la Provincia de Huari 

(AMUCEP) en el distrito de San Marcos – Perú, se enfrenta con varias compañías 

mineras que están presentes en el territorio pues sus territorios, reservas de agua y 

alimentos se ven afectados día a día con la extracción en diferentes minas de su 

territorio.   

● La Coordinadora Campesina por la Vida (CCPV), el Movimiento de Unidad 

Campesina (MUC) y el Movimiento de Mujeres de la Costa Abajo de Colón 

(MOMUCAC) hacen presencia en la Región de Donoso – Panamá donde se han 

enfrentado en las últimas cuatro décadas a diferentes conflictos, pero que concluyen 

en la actualidad en la defensa de la producción de sus territorios, como el acceso a la 

pesca, a la agricultura y a la misma tierra que por causa del canal aumenta su 

probabilidad de acceso a ellos.  

Los conflictos socioambientales por el oro están presentes en toda Sur América, por ello se 

hace tan importante entender las dinámicas en Colombia, ya que se tiene ecosistemas 

estratégicos en todo su territorio que permite de manera amplia la llegada de la extracción de 

la mano con las políticas tanto internacionales como locales.    

 

1.3 Extracción de oro en Colombia  

 

En el país, los mayores campos de explotación de oro están en Antioquia, Cauca y el Pacífico 

Colombiano. Estas áreas y sus procesos de colonización comprenden comunidades diversas 

como la afrocolombiana e indígena, que ya extraían oro de forma artesanal para sus rituales, 

sistema que en la actualidad subsiste. Después de la independencia de Colombia, el oro pasó 

a ser propiedad de la Nación y se convirtió en un sector económico regulado por la legislación 

nacional, la cual ha priorizado la industria privada; es así, como desde finales de 1980, se 
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ajusta la institucionalidad minera donde se disminuye la participación del Estado, mediante 

la liquidación de entidades estatales y en la venta de activos mineros; además, se estableció 

el primer Código de Minas en el decreto 2655 de 1988 que plantea características como:  

● Los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación 
● Regulación de la actividad de la minería con relación a aspectos como la prospección, 

exploración, explotación y beneficio 
● Clasificación de títulos mineros 
● El Estado será empresario a través del sistema de aportes. (Fierro,2012, p.12) 

De igual forma, bajo el artículo 13 de la Ley 9ª de 1991, el gobierno de César Gaviria 

determinó que el mercado de oro en Colombia es libre, razón por la cual el Banco de la 

República dejó de ser el único comprador de ese metal y se convirtió en un agente más dentro 

del mercado; luego, la participación del Banco de la República, en el mercado nacional del 

oro, se fundamentó en el artículo 24 de la Ley 31 de 1992, el cual establece que debe comprar 

el oro de producción nacional que le sea ofrecido en venta. 

Para 1997, el gobierno de Ernesto Samper dio inicio al convenio realizado por el Ministerio 

de Minas y Energía y la Canadian Energy Research Institute (CERI) para desarrollar un 

proyecto con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional de los ministerios del Medio 

Ambiente y Minas y Energía, manteniendo la idea de priorizar el mercado privado con un 

control mínimo estatal.  

El gobierno de Andrés Pastrana Arango promulgó un nuevo Código de Minas: la Ley 685 de 

2001, que produjo cambios en las políticas mineras, donde determina a Colombia como un 

país promotor de la minería y prioriza el capital particular, tanto nacional como extranjero, 

donde las empresas pagarían sobre los daños a recursos naturales, denominadas regalías 

(Fierro 2012).  

 

Luego, con el Decreto 520 del 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, liquidó 

CARBOCOL (Carbones de Colombia S.A.), la cual manejó la mina de carbón a cielo abierto 

Cerrejón en la Guajira, y la entregó a la empresa EXXON hasta el 2009; para el 2003 

ECOPETROL se convirtió en una empresa accionaria, y a través del Decreto 254 de 2004 se 

liquidó MINERCOL una empresa creada por el mismo Ministerio de Minas y Energía en 

1940.  

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se planteó, en concordancia con el sistema 

económico mundial un fortalecimiento de la lógica minera ya establecida, explicitado en el 

Plan de Desarrollo 2010-2014 y sus denominadas “Locomotoras de la Prosperidad” (PND-

DNP, 2011), donde se propone aumentar la producción del oro gradualmente, también 

planteó que:  

El sector minero-energético representa la oportunidad que tenemos de aprovechar 

nuestra riqueza de recursos naturales para generar mayor equidad social, regional e 

intergeneracional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para 
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los próximos años, las estimaciones al alza de precios internacionales de la canasta 

minero energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, 

muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana 

en los próximos años. (PND-DNP, 2011, página 58) 

Para este periodo se utilizó el mismo código minero 2001 (que tuvo algunos ajustes en el 

2002), y de la mano con el Plan de desarrollo “Prosperidad para Todos” el gobierno planteó 

como meta llegar a 2019 duplicando la explotación de carbón y multiplicar por cuatro la de 

oro. De esta forma, la producción de oro, que en 2009 era de 47 toneladas, en el 2010 pasó a 

53 toneladas, en el 2011, a 55 toneladas, en el 2012, 66 toneladas, en el 2013 a 55 toneladas 

(UPM 2014), cambia un poco para el 2014, donde se producen 57 toneladas, en el 2015, 59 

toneladas (ANM 2017), pero para el 2016 aumentó a 61 toneladas y en el 2017 bajó a 41 

toneladas (ANM 2018). Es así, como cobra protagonismo en la economía colombiana la 

extracción de oro, incrementando a su vez los conflictos socioambientales y las acciones 

colectivas por parte de las comunidades. 

Por lo anterior, no es extraño que Colombia esté referenciada por el EJOL, donde, por el 

momento, se identifican algunos conflictos socioambientales, aunque deja por fuera muchas 

más tensiones existentes en los territorios.  

Mapa n° 3 

Fuente: Environmental Justices Atlas (2015) 
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Los círculos color naranja presentan los 55 casos de conflictos socioambientales alrededor 

de la minería, los cuales corresponden a sitios estratégicos con fuerte presencia pluricultural 

comunitaria y por ende organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, muchas 

de ellas, como se mencionó anteriormente, participan de la explotación de oro de manera 

artesanal característica que complejiza la temática por las definiciones entre la minería legal 

e ilegal.  

Este mapa también evidencia las tensiones por la defensa de los recursos naturales a lo largo 

del país, estas tensiones, como se ha dicho, se inician por las imposiciones económicas 

globales que afectan negativamente las comunidades y se fomentan procesos explotación de 

la naturaleza.  Se necesitaría entonces identificar los que faltan para agregarlos al mapa y se 

tenga una dimensión mucho más amplia de lo que sucede; en el EJOL aparecen referenciados 

los conflictos socioambientales en el Macizo Colombiano en relación con el oro.  

El Ministerio de Minas y Energía establece que la minería en Colombia es la “ciencia, 

técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de 

yacimientos minerales” (2003, p. 108). La minería ilegal por su parte es “desarrollada sin 

estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero” (2003, p. 108), 

pero también es la minería desarrollada de manera artesanal e informal la que se considera 

al margen de la ley. La minería legal es amparada por un título minero otorgado, según el 

Código de Minas y este se inscribe en el Registro Minero Nacional. 

 

En Colombia hay tres formas fundamentales de extraer oro, la primera es la artesanal, la cual 

tiene como principal herramienta una batea; la segunda, las cajas o cajones que se utilizan 

con una especie de tela adhesiva, que por medio de la presión de agua quedan las partículas 

de oro en dicha tela y la tercera una de las formas más usadas es la utilización de químicos 

como el mercurio o el cianuro, esta última genera el mayor impacto ambiental, porque en el 

proceso de extracción el oro se adhiere al mercurio hasta formar una amalgama pesada que 

luego es fácilmente separada por calentamiento; mientras que los vapores de mercurio son 

liberados al ambiente, los restos materiales se dispersan en zonas cercanas a yacimientos de 

agua, generando problemas a los ecosistemas y a la salud humana; ya que el agua que 

proveniente de estos yacimientos también es utilizada para el riego de cultivos.  

 

Es de anotar que Colombia es el mayor importador de mercurio en el mundo, se estipula que 

cerca de 130 toneladas por año, y el tercero en el mundo en producir emisiones de mercurio 

al ambiente. 

 

1.3.1 Organizaciones sociales, proyectos y conflictos de extracción de oro en Colombia   

 

Es relevante entender algunos de los proyectos mineros con impacto en la sociedad y la 

naturaleza de nuestro país que tanto la minería de carbón y de oro, pero que son las 

comunidades y las diferentes organizaciones sociales las protagonistas de estas dinámicas en 

el país.  

 



12 
 

La Comunidad Indígena Wayúu presentes en los municipios de Albania, Hatonuevo, Maicao 

y Barrancas en la Guajira, han pasado por diferentes tipos de conflictos por años, a los cuales 

se enfrentan, uno de ellos es la presencia paramilitar que ha asesinado líderes indígenas, pero 

es El proyecto de carbón del Cerrejón, presente desde 1985, el cual, en un inicio, estuvo en 

manos de empresas públicas y en la actualidad está adjudicado a BHP Billiton (Empresa 

Australiana), Xstrata Coal (Empresa Suiza) y Anglo American (Empresa Reino Unido);ha 

dejado afectaciones al ambiente y al ciclo hídrico del Río Ranchería, que desencadenó el 

desplazamiento de unas 380 personas de las comunidades indígenas en el 2017, según datos 

de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).  

 

Tanto la comunidad Afro del Boquerón y los campesinos que viven en el centro del 

Departamento del Cesar conviven con el proyecto “Zona Carbonífera del Cesar” en cabeza 

de la empresa Drummond (Estados Unidos de América), está también el Grupo Prodeco 

(Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Compañía Carbones del Cesar y 

Norcarbón, empresa suiza), en este proyecto de minería en el Cesar se visualiza el evidente 

cambio climático y el conflicto por el agua: 

 

Si bien las áreas protegidas del orden nacional suman cerca del 27% del área total del 

Departamento, los ecosistemas que persisten son cerca del 40%, de estos, el 14% se hallan 

afectados por títulos mineros. En cuanto a las solicitudes mineras, el 71% de los ecosistemas se 

encuentran en amenaza inminente. Lo anterior significa que se hallan en posibilidad de ser 

afectados por títulos mineros cerca del 85% de los ecosistemas del Departamento. (Fierro,2012, 

p.112) 

 

Una de las preocupaciones en este proyecto minero es el desvío de los ríos y quebradas como 

Tucuy, Sororia y Calenturitas haciendo que los ciclos hídricos se vean afectados en el 

complejo cenagoso de Zapatosa así como la interdependencia entre los sistemas río Cesar y 

río Calenturitas con Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta; pero es hasta el 2017 donde 

se presentan las movilizaciones por la comunidad con impacto, llamando la atención de 

organizaciones internacionales elevándose como uno de los conflictos socioambientales 

reconocidos del país.  

 

La comunidad Indígena Zenú se enfrenta a otro mineral, pues es su territorio de Montelíbano 

en el departamento de Córdoba se extrae a gran escala el hierro y el níquel, esto lo realiza La 

Empresa BHP Billiton (Empresa Australiana) con su proyecto Ferroniquel, que desde 1982 

está en el municipio, donde se extrae anualmente un aproximado de 40 millones de toneladas 

de hierro y níquel, pero eso no es todo, ya que la licencia de funcionamiento va hasta el 2044. 

 

Este proyecto evidencia problemáticas por la obtención de agua y la contaminación del aire 

con enfermedades para los habitantes de la zona que van en aumento día a día, pero de la 

mano esta los asesinatos de líderes, las amenazas a estos por sus reclamos y su estadía en el 

los territorios por parte de la comunidad alimenta la tensión ante la extracción.   
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Una de las poblaciones afectada por la minería de oro es la comunidad indígena7 Embera, 

ubicada en los límites de los departamentos de Chocó y Antioquia, donde se encuentra el 

proyecto minero Mandé Norte, propiedad de Muriel Mining (Empresa de Estados Unidos de 

América), en este lugar se vive confrontación por parte de dos resguardos indígenas y de dos 

consejos comunitarios ante la empresa. Este conflicto está referenciado en el EJOL, entre los 

municipios del Carmen del Darién, en el departamento del Chocó, y Murindó, en el 

departamento de Antioquia, según la información los resguardos Uradá, Jiaguamiandó y los 

territorios colectivos de las comunidades negras, que se ubican en el río de Murindó y Río 

Chageradó-Turriquitadó. Estas comunidades han sido hostigadas por los intereses 

agroindustriales, forestales y mineros desde los años 70, de la mano de la presencia histórica 

de actores armados que se ubican en el territorio.  

 

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, sindicatos y ONG´s hacen 

resistencia ante la empresa canadiense Greystar Resources y su proyecto minero en 

Santurbán, Santander, desde los 2000 se realizan alertas tempranas para frenar proyectos de 

minería y extractivismo, y proteger los recursos naturales. En el mes de febrero del 2011, se 

realizó una movilización de más de 40.000 personas contra el proyecto minero y a pesar del 

apoyo por parte de la institucionalidad y de los representantes políticos, sigue presente en el 

territorio.   

 

Toda una comunidad tanto campesina como urbana en Ibagué y Cajamarca, reunidas en 

múltiples organizaciones como el Observatorio Social y Ambiental, Conciencia Campesina, 

Conciencia Ambiental y La Red Ambiental y Cultural “La Reversa” entre otras, se 

enfrentaron con procesos legales ante la megaminería en la alta montaña tolimense por parte 

de AngloGold Ashanti, es esta vez que salen razones que incluían la preservación del paisaje, 

a parte de la conservación de la naturaleza, el agua y los alimentos:   

  

En Bogotá, Mosquera y Zipacón (Cundinamarca), Caramanta y Támesis (Antioquia), la zona 

cordillerana del Quindío, Santurbán – Almorzadero (Santander y Norte de Santander) y Taraira 

(Vaupés). La capacidad de destrucción irreversible de la minería sobre el paisaje también 

movilizará cada vez más, pues nada más democrático que “ver el paisaje”, lo cual pone en una 

dimensión no solo ética sino estética la lucha de comunidades urbanas, campesinas y étnicas 

contra la minería depredadora. (Fierro,2012, p.132) 

 

La Comunidad Afro de La Toma, en Suarez municipio ubicado en el Norte del Cauca, se 

enfrentaron no solo a la presencia diferenciada del estado, el conflicto armado y el 

narcotráfico, sino a la minería de oro con procesos organizativos y de resistencia en el país 

ya que la sentencia T-1045A de 2010 del Alto tribunal de la Corte Colombiana ordena a 

INGEOMINAS suspender todas las licencias de explotación minera en el corregimiento de 

 
7 La explotación de Oro por empresas transnacionales en territorios del Pueblo Embera pone en riesgo la vida e integridad; el Jaiporrre, 

oro, hace parte de Wandriamia, reino que recoge todos los espíritus del mundo, sacando la Wawandria nos perjudicamos todos, como pasó 

en el Alto Andagueda hace unos años. El oro para el pueblo Embera tiene un significado cultural asociado a los espíritus (jais) que sostienen 
y cuidan el mundo, sea Embera, blanco, negro o amarillo.  
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La Toma de Suárez hasta realizar la consulta previa8, ya que se venía presentado el 

otorgamiento de hectáreas para minería por parte de esta entidad en la desembocadura de la 

quebrada La Turbina, del río Cauca, el cual brinda el agua de este corregimiento, esto logrado 

por líderes de la comunidad que con trabajo organizativo desencadenó conciencia colectiva 

y acciones colectivas frente a cualquier actor que tuviera intenciones de seguir contaminando 

sus ríos sacando oro.  

 

En el caso del Macizo, el Ministerio de Minas ha otorgado desde 2010 más de 64 títulos 

mineros. Desde el 2003, las comunidades campesinas de La Sierra y La Vega han observado 

con reserva los trabajos de la compañía Carboandes S.A., que explora, explota y comercializa 

no sólo el carbón, sino otros minerales como el cobre; para el 2012 se da la movilización 

denominada "Si el Macizo vive, vivimos todos, Con Fe y Esperanza construimos territorio, 

por el respeto a la vida, no a la gran minería"9, donde se unen mujeres, hombres, campesinos, 

indígenas y afros para defender la amenaza que latentemente se presenta por la minería en 

sus diferentes cerros.  

 

1.4 Extracción de oro en el Macizo Colombiano.   

A continuación, se describen cuatro aspectos que indican características históricas, 

económicas, políticas y sociales de la extracción de oro en el Macizo colombiano, 

específicamente en los municipios de La Vega, La Sierra y Almaguer del Macizo 

Colombiano. Esto se convierte en el conjunto de justificaciones que generan las acciones 

colectivas de los habitantes del territorio en contra de la extracción industrial de oro.  

1.4.1 Dinámica Económica   

Las prácticas económicas del Macizo Colombiano, y de los municipios de la Sierra, 

Almaguer y la Vega, se centran principalmente en cultivos como el café, la caña de azúcar y 

el plátano, que son los que más cubren extensión en hectáreas; la ganadería también está 

presente en algunos lugares particulares y los cultivos transitorios como el maíz, la papa y la 

yuca, que por la característica del suelo en lo amplio del Macizo permiten una dinámica de 

consumo para las mismas comunidades.  

Es importante resaltar los cultivos de uso ilícito que están presentes en la zona. De acuerdo 

con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) (Ministerio de Justicia y 

Derecho, UNODC-SIMCI, 2016), en 2012 se registraron cultivos de coca en 2.433 hectáreas, 

en 2014 esa área fue de 4.518 hectáreas y en 2015 se extendió a 6.715 hectáreas. Por ello, en 

 
8 derecho a la consulta previa, que garantiza la participación de las comunidades étnicas en la toma de decisiones sobre las medidas 

legislativas, administrativas y políticas que puedan afectarlos directamente, dentro de las cuales se incluyen las decisiones sobre la 
realización de proyectos de minería. En Colombia el derecho a la consulta previa, además de estar reconocido como parte del Bloque de 

constitucionalidad, ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha clarificado su carácter de 

derecho fundamental en una doctrina que se ha consolidado en los últimos años. 

9 Cuadros Francisco Javier. (Viernes14 de junio de 2012) Macizo colombiano, Crónica de una Resistencia en Marcha. Recuperado en: 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article8397   
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el siguiente mapa se presenta la relación que para el 2015 tiene la minería ilegal con los 

cultivos de uso ilícitos de coca y amapola en el departamento del Cauca: 

Mapa n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2015) 

Los cultivos de uso ilícito se relacionan directamente con la minería, ya sea legal o ilegal, 

esta relación viene de muchos años atrás por las particularidades como el conflicto armado, 

las prácticas culturales y la imposición de economías desarrollistas que priorizan la 

utilización ilegal de recursos naturales.  

Por su parte, la minería10 en el Macizo tiene un total de 481 títulos mineros que ocupan el 

4,12 % del territorio11. En el caso del departamento del Cauca, tiene 120 títulos mineros, el 

66 % otorga derechos de explotación de materiales de construcción y el 26 % para la 

 
10 En Colombia está presente desde la colonización, aunque se cree y se vende como un novedoso motor de la economía según la Unidad 

de Planeación Minero Energética, 2014; el país en los últimos años ha intensificado su explotación de la mano de las nuevas tecnologías, 
el petróleo   como bien sabemos es uno de los productos que más extrae Colombia iniciando desde el año 1538 donde se encuentra crudo 

cerca a la población colombiana de Barranca bermeja (Vásquez, 2012).  

11 De estos títulos, el 25 % se concentra en el departamento de Cauca, seguido por los departamentos de Tolima y Huila con el 17 % cada 

uno, Valle del Cauca y Nariño con 14 % cada uno, y Putumayo y Caquetá con el 9 % y 4 % respectivamente 
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explotación de metales preciosos, con especial relevancia para el oro12. El 8 % restante otorga 

derechos para explotar minerales como azufre y caliza, entre otros (ANM, 2017).  

En el 2008 en la vereda Hueco Hondo del municipio de la Vega, donde por primera vez llegó 

una empresa minera extranjera japonesa (Sabaudo 2015); luego, en el mismo año se presentó 

la Anglo Gold Ashanti, en ese momento no pudo seguir con sus estudios porque un grupo de 

campesinos se opuso al permiso. Posteriormente llegan empresas como Carboandes S.A., 

entre otras, donde comienza a evidenciarse la minería ilegal, sobre todo en el corregimiento 

de Altamira, realizada por forasteros con maquinaria de diferentes multinacionales. La 

Muriel Mining Co. ONIC, Aso-OREWA y OIA hacen presencia en el territorio sagrado de 

resguardos indígenas ubicados en Caldono Cauca, pero en el 2011, el Consejo Regional 

Indígena del Cauca, CRIC, se movilizó contra la extracción de oro en minas ubicadas en 

estos resguardos de Sat Tama Kiwe. (CINEP, 2012).  

Tanto las solicitudes como el otorgamiento de títulos mineros no cesan; esto se evidencia en 

el siguiente mapa, para el 2015 en el departamento del Cauca se empieza a concentrar una 

serie de solicitudes en la parte del Macizo: 

Mapa n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de expansión minero energético y Re – existencia OMER (2016) 

 
12 Debido al modelo de apertura económica implantado por el expresidente Cesar Gaviria en 1990 y reafirmado por los presidentes Álvaro 

Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, gran cantidad de capital extranjero ha llegado a invertir en el país generando que tanto nacionales como 

transnacionales exploten el subsuelo colombiano. 
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Por otro lado, la información de la Agencia Nacional Minera muestra cómo en los municipios 

de La Sierra, Almaguer y La Vega se consolida la titulación de minas como un supuesto 

motor económico y de empleo a través del otorgamiento13 a la ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A. de títulos para extraer minerales como zinc, oro, platino, mineral de 

molibdeno, cobre y plata; entre los años 2012 y 2042; estas temporalidades muestran los 

tiempos extensos que pueden tener las extracciones en lugares específicos; lo que 

seguramente impacta en los recursos naturales de la estrella fluvial. 

En el siguiente cuadro se evidencia la dinámica de los títulos vigentes en ejecución a nombre 

de personas naturales y jurídicas, las cuales inician desde el 2006 y tienen vigencia hasta el 

2043, esto se concentra en los municipios de Almaguer, La Sierra, San Sebastián, La Vega y 

Bolívar del departamento del Cauca:  

Cuadro n° 1 

Titulación y Solicitudes Vigentes en el corazón del Macizo Colombiano 

Títulos 

Vigentes 

en 

Ejecución 

Año 

Inscripción 

Terminació

n 

 

Minerales 

 

Titulares 

 

Municipios 

 

Títulos 

Persona 

Natural 

2009 2039 plata y oro Rafael Hernando Herrera Contreras Almaguer 

2009 2039 Oro Rafael Hernando Herrera Contreras Almaguer 

2013 2043 Roca –piedra – caliza 

carbón – oro 

Jorge Eliecer Valencia Ruiz  La Sierra 

 

 

 

 

 

Títulos 

Persona 

Jurídica 

2006 2036 cobre- cromo -oro - 

níquel – molibdeno 

CARBONES DE LOS ANDES S.A. 

CARBOANDES 

La Sierra y La 

Vega 

2006 2036 cobre - oro - níquel – 

molibdeno 

CARBONES DE LOS ANDES S.A. 

CARBOANDES 

La Sierra y La 

Vega 

2007 2037 Oro SOCIEDAD EXPLORACIONES 

NORTHERN COLOMBIA S.A.S.  

Almaguer 

2007 3037 Oro ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A.  

Almaguer y La 

Vega 

2007 2037 Oro SOCIEDAD EXPLORACIONES 

NORTHERN COLOMBIA S.A.S.  

Almaguer 

2007 2037 Oro CGL DOMINICAL S.A.S.  La Vega 

2007 2037 Oro ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A.  

La Vega y 

Almaguer. 

2008 2038 cobre-plata -zinc - 

oro- platino – 

molibdeno 

ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A. 

La Sierra y Rosas 

2009 2039 Oro ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A.  

Almaguer, San 

Sebastián y  

Bolívar 

 
13 Se denomina entonces “CONTRATO DE CONCESION” lo que La Agencia Nacional Minera entrega a diferentes Empresas o 

particulares, terrenos con características fundamentales para la extracción de minerales, pero no se explica el fin de los mismos, para 2012 
se entregaron 2 concesiones con temporalidad hasta 2042 con los códigos GDM-15N  y  JI9-0808. 
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2009 2039 plata - oro  zinc -

platino – molibdeno 

ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A. 

La Sierra y Rosas 

2009 2039 oro- zinc -platino -

cobre – molibdeno 

ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A.  

La Sierra y Rosas 

2010 2040 plata - oro- platino- 

zinc-molibdeno 

SOCIEDAD EXPLORACIONES 

NORTHERN COLOMBIA S.A.S.  

La Vega 

2010 2040 cobre - plata -oro -

platino - zinc – 

molibdeno 

ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A. 

La Vega 

Solicitudes 

Vigentes 

en Curso 

Año de 

Radicación 

 

Minerales 

 

Titulares 

 

Municipios 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes 

de 

Propuestas 

de 

Contrato 

2007 cobre/ níquel/ plata/ 

oro/ platino/plomo/ 

zinc 

ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A.  

Almaguer 

2007 cobre/ níquel/ plata/ 

oro/ platino/ plomo / 

zinc 

ANGLOGOLD ASHANTI 

COLOMBIA S.A. 

Sucre, Almaguer 

y Bolívar 

2007 Oro PLUMA BLANCA S.O.M  La Sierra, El 

Tambo y Patía. 

2008 Oro y platino CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA  

La Sierra Y La 

Vega. 

2008 oro/ platino  CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA 

La Sierra y La 

Vega 

2008 oro/ platino  CHOLO SOM  La Sierra, El 

Tambo y Rosas 

2008 oro/ platino  CHOLO SOM La Sierra y La 

Vega 

2009 oro/ platino  CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA 

La Sierra y La 

Vega. 

2010 cobre/ oro/ platino/ 

zinc/ molibdeno 

CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA 

Sucre, Almaguer 

Y Bolívar 

2010 oro/ platino/ 

materiales de 

construcción 

CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA 

Almaguer 

2010 oro/ platino  CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA 

Almaguer 

2010 oro/ platino CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA 

Sotará y La Vega. 

2010 oro / platino.  CONTINENTAL GOLD LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA 

San Sebastián y 

Almaguer 

2014 cobre/ plata/ oro/ 

platino.  

Leydi Tatiana Corredor Martínez Almaguer y 

Bolívar. 

2014 oro/ platino.  HD MINES S.A.S  Almaguer  y 

Bolívar 

2014 cobre/ plata/ oro/ 

platino. 

Juan Diego Fernández Álvarez 

Wilson Javier Wilches Bermudez  

La Sierra y La 

Vega 
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Leydi Tatiana Corredor Martínez  

Jaime Javier López Murillo 

2014 oro/ plata/ platino  Luis Melquisedec Mendoza 

Andrés Ángel 

CI INTERMINCO SAS 

La Sierra, Sotará  

y  Rosas 

2014 cobre/ plata/ oro/ 

platino  

Juan Diego Fernández Álvarez  

Wilson Javier Wilches Bermudez 

Leydi Tatiana Corredor Martínez 

Jaime Javier López Murillo  

La Sierra y La 

Vega 

2014 oro/ platino  Andrés Ángel  

Luis Melquisedec Mendoza  

CI INTERMINCO SAS 

La Sierra, Sotará, 

La Vega, Rosas, 

Sucre y Patía. 

2014 oro/ platino  Andrés Ángel 

Luis Melquisedec Mendoza  

CI INTERMINCO SAS 

La Sierra, Sotará, 

La Vega, Rosas, 

Sucre y Patía 

2017 Cobre/ níquel/ plata 

/oro/ cromo.  

POLIANDES SAS  La Vega 

 

 

 

 

 

Solicitud 

de 

Legalizaci

ón Decreto 

933 

2012 Oro José Fidencio Quiñones  La Sierra, El 

Tambo y Patía  

2012 Oro Carlos William Serna  Silva La Sierra y Rosas 

2012 Oro Jaime Ignacio Zapata Loaiza La Vega  

2013 Oro Edicxon Yovany Andrade Álvarez  Almaguer  

2013 Oro Filipo Ernesto Burgos Guzmán La Sierra y La 

Vega  

2013 Oro y platino  María Esperanza Nova Sierra  La Vega  

2013 Oro Filipo Ernesto Burgos Guzmán La Sierra y La 

Vega 

2013 Oro y platino  Juan Diego Vélez Granda La Sierra, El 

Tambo y Patía 

2013 Oro Jhon Jairo Villota  La Sierra  

2013 Oro y platino  Luis Fernando Granda Velásquez La Sierra y El 

Tambo 

 

Elaboración propia con datos “la Agencia Nacional de minería gerencia de catastro y 

Registro Minero” – 2018 

La concentración de los títulos se da en lo que se conoce como el corazón del Macizo, 

rodeado los ecosistemas estratégicos con dimensiones en kilómetros o hectáreas que abracan 

más allá de los mismos municipios; los títulos no solo se describen por medio de un solo 

lugar si no que comprende dos o tres municipios en el departamento del Cauca.  

En el cuadro también se visualiza que no todos los títulos tienen el fin de extraer oro, sino 

que esta junto a otros minerales como la piedra, zinc, plata, platino, molibdeno entre otros; 

es evidente como se establecen las grandes empresas multinacionales en la entrega de títulos 

en el territorio como lo son: CARBONES DE LOS ANDES S.A. CARBOANDES, 

SOCIEDAD EXPLORACIONES NORTHERN COLOMBIA S.A.S. ANGLOGOLD 
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ASHANTI COLOMBIA S.A.  CGL DOMINICAL S.A.S. PLUMA BLANCA S.O.M 

CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA  CHOLO SOM.  

En el proceso investigativo arrojó dos picos de entrega de títulos mineros: el primero en el 

2007 y el segundo en el 2014, esto ligado a las políticas económicas globales en las que se 

insertó a Colombia en los últimos años; se encuentran  también las solicitudes que están en 

vigencia, algunas de ellas suspendidas pero con posibilidades de reapertura, de la mano con 

el dato que causa impacto ya que se tienen fechas de terminación hasta el año 2043, dando 

rangos prolongados con vía libre de labores 

Es de resaltar la falta el otorgamiento de títulos para los años 2018 y 2019, pues todavía la 

ANM no las tiene sistematizada; pero lo que sí es de resaltar es donde los otorgamientos 

están señalados han dado paso a diferentes respuestas de las organizaciones y las 

comunidades que veremos con mayor detenimiento más adelante.  

1.4.2 Condición geográfica  

La importancia del Macizo Colombiano y su defensa radica en que es la caja de agua de 

Colombia, ya que en este nacen los ríos14 que fluyen hacia el Mar Caribe, Mar Pacífico y la 

Amazonia; además, posee gran diversidad biológica y ecológica15 declarada por la UNESCO 

como reserva de la Biosfera. Su riqueza pluricultural es de las mismas dimensiones que la 

natural, las comunidades y sus organizaciones; se caracterizan por su lucha constante en 

defender y conservar los recursos que convergen en este territorio. El siguiente mapa muestra 

la extensión que para esta investigación tiene el Macizo Colombiano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Los ríos que nacen en el macizo colombiano son el Rio Magdalena, Cauca, Patía, San Jorge, Mayo, Putumayo, Caquetá, Juananbú, la 

Fraguita, La Plata, Mocoa, Páez, Palo, Saldaña, San Jorge y Suaza entre otros.   

15 Al Macizo lo cruza la franja del Ecuador Bioclimático, posicionando este territorio como potencia bilógica a nivel nacional y continental 

como ecosistema estratégico que contiene 362 cuerpos lagunares en la Alta Montaña, 13 páramos y ecosistemas ricos en flora y fauna.  
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Mapa n° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación Misional Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la 

UNAD (2010). 

El Macizo Colombiano, desde el siglo XVI16 se ha recorrido, explorado y descrito, generando 

mapas de visiones sobre las composiciones culturales y territoriales que surgen de los 

diferentes estudios. Los gobiernos colombianos no han sido ajenos a esto, así lo revelan la 

cantidad de documentos CONPES17 (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que 

definen la composición del Macizo desde la planeación estatal, dichos documentos dan 

cuenta de lo estratégico que se convierte este territorio para el desarrollo de todos los ámbitos 

posibles de un país insertado en el actual sistema económico global. 

1.4.3 Los actores y la capacidad organizativa  

La diversidad socio geográfica que se presenta en el Macizo Colombiano inicia con su 

composición pues son diecinueve municipios en el departamento del Cauca, quince en el 

Huila, trece en Nariño, cinco en Putumayo, tres en Tolima y dos en el Caquetá. Los habitantes 

 
16Las diferentes expediciones y estudios, empezando por Fray Juan Santa Gertudis en 1576; Juan de Velasco, Jorge Juan y Santacilla, 

Francisco José de Caldas, Agustín Codazzi, la Comisión Corográfica Colombiana implementada entre 1878 hasta 1883; Paul Rivert, Juan 

Freyde o Enerst Guhl en 1930 plantean que el macizo por su diversidad natural, variedad cultural, sus reservas minerales y su paisaje hace 

juego con el encantamiento económico y la marginalidad.  

17 Para esta investigación se tienen en cuenta los diferentes documentos CONPES que ayudan a la descripción del Macizo destacando el 

Documento CONPES 3811 Política y estrategias para el desarrollo Agropecuario del Departamento de Nariño; el Documento CONPES 

3303 Estrategia para apoyar el desarrollo integral del departamento de Nariño; el Documento CONPES 3799 Estrategia para el Desarrollo 
Integral del Departamento del Cauca; y el Documento CONPES 3335 Estrategias del gobierno nacional para apoyar el desarrollo integral 

del departamento del Huila,  Documento CONPES 3893 Contrato plan para la paz y el posconflicto entre la nación y el departamento de 

Caquetá; el Contrato plan de la nación con la Región Sur del Departamento del Tolima (2013); el Contrato plan de la nación con el 
Departamento de Nariño (2013); y el Contrato plan de la nación con la Región Norte del Cauca (2013). 
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de estos municipios son diversos; como los indígenas; las comunidades mestizas y 

afrodescendientes llegaron desde la colonia aportando así más características al territorio. 

Sus formas de organización actual son:   

Cuadro n° 2   

Porcentaje de comunidades dentro del macizo colombiano y su tipo organización 

Comunidades Afrodescendientes18  7% *Consejos Comunitarios. 

*Juntas de acción comunal  

Comunidades Indígenas  

Yanacona, Paez (o Nasa), Guambiano (o Misak), 

Coconuco, Inga, Kamsáes (o Camentza), Embera, 

Pijao, Quillancinga, Awá, Pastos, Cofan y Totoró 

10 %  

*Resguardos indígenas 

Comunidades campesina y mestiza 83 % *Asociaciones campesinas 

*Juntas de acción comunal  

Total, de habitantes: 3.345.182 (Dane 2005) 

 

En el departamento del Cauca, las características de identidad la construyen las culturas que 

se encuentran en el territorio con una configuración principal por las culturas andinas, se 

encuentra en específico a los indígenas Yanaconas, mestizos, campesinos y afrocolombianos. 

En términos de población de los tres municipios Almaguer, La Vega y La Sierra, hay un total 

de 78.934 (DNP-Terridata, 2019) personas para el año 2018, compuesta por la población 

rural: 72.447 y urbana: 6.487 (DNP-Terridata, 2019) con una presencia de población 

indígena de 14.148 personas, un total de 1.242 afrodescendientes y una población de 63.544 

mestizo campesinos.  

 

En los Municipios de Almaguer y la Vega encontramos a los indígenas Yanaconas presentes 

en los Resguardos de Caquiona, Guachicono y Pancitara, por otro lado, los proyectos de las 

Zonas de Reserva Campesina19 se encuentran en el Municipio de La Sierra y La Vega, y en 

el municipio de la Sierra encontramos un Consejo Comunitario de comunidad 

afrodescendiente.  

 

Para la presente investigación se tendrá en cuenta la Guardia Campesina de la Sierra, el 

Proceso campesino y Popular del Municipio de La Vega, el Consejo Regional indígena del 

Cauca-CRIC y el Comité de Integración del Macizo - CIMA puesto que son los protagonistas 

de las transformaciones de las acciones colectivas desde hace tres décadas. El siguiente mapa 

identifica dónde están estas comunidades y organizaciones.  

 
18 Principalmente se encuentran en los departamentos de Cauca y Putumayo 
19 Las zonas de Reserva Campesina tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos 
sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. 
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Mapa nº 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2019  

Los indígenas Yanaconas probablemente son el producto de una endogénesis entre la 

población nativa del Macizo y el inmigrante del imperio Inca. Tienen una población superior 

a las 20.000 personas, están ubicados en 5 resguardos: Caquiona, Guachicono, Pancitará, San 

Sebastián y Río Blanco y organizados en ocho cabildos incluyendo los de las comunidades 

de El Moral, Frontino y El Oso, reunidos todos en un Cabildo Mayor Yanacona, estos 

cabildos están ubicados en todo el departamento del Cauca.  

El Consejo Regional indígena del Cauca-CRIC, es la asociación de autoridades indígenas a 

la cual pertenece el 90% de los cabildos y comunidades indígenas del Cauca, este fue fundado 

en Toribio el 24 de febrero de 1971 y dentro de sus puntos programáticos se encuentra la 

defensa de los recursos naturales y ambientales de los territorios indígenas. Los Jóvenes 

Nación Yanakunas es una organización comunitaria que corresponde con toda la política 

organizativa del Consejo Regional indígena del Cauca-CRIC, el cual, en uno de sus pilares, 

se plantea las agrupaciones juveniles como portadoras de sus tradiciones indígenas. Es así 

como esta organización se ha venido planteando varios aspectos en la apropiación del 

territorio indígena y de las formas de cuidado del Macizo Colombiano, con fórmulas nuevas 

como páginas de Facebook, festivales de cine y festivales como el INTI RAYMI en los cuales 

se plantean problemáticas que surgen de los conflictos que viven en su territorio, como la 

defensa del Macizo Colombiano, el agua y la negación ante cualquier acto que tenga que ver 

con la minería.  
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En el municipio de La Sierra encuentra consolidada La Guardia campesina20, que junto al 

trabajo de organizaciones como ORDEURCA21 han ido consolidando su resistencia ante las 

empresas extractoras de oro que llegaron a imponer lógicas de extracción ajenas a las que 

ellos estaban acostumbrados; este municipio se destaca por tener una tradición minera 

artesanal como práctica campesina de la mano con las comunidades afro, desde 2008 vienen 

siendo señalados como mineros ilegales por las políticas estatales.   

Por otro lado, está el Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega que tiene como 

consiga “Pensar, actuar, resistir, cambiar”, esta organización viene de procesos organizativos 

de los años 70 que se consolidan a finales en los 90, se complementa así con organizaciones 

de mujeres y jóvenes y tienen influencia en las decisiones sobre la minería en el Municipio.  

El Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega realiza varias actividades 

reconocidas como el Encuentro Internacional “Pueblos y Semillas”, y memoria por el 

macizo, entre otras actividades que demuestran su potencial accionar político, económico y 

social.   

Estas organizaciones son el elemento clave para entender las acciones colectivas, puesto que 

su dinámica con el Estado y con las multinacionales hace que constantemente se encuentren 

en la lucha de la defensa del Macizo Colombiano y de los Derechos Humanos.   

1.4.4 El accionar colectivo de las comunidades del Macizo Colombiano 

Las diferentes expresiones colectivas en el Macizo Colombiano están presentes desde los 

años 70, las organizaciones de campesinos, indígenas y diferentes grupos han estado 

consolidándose en el territorio, siempre a favor de la protección del agua y con el objetivo 

principal de no seguir permitiendo daños en la estrella fluvial de Colombia.  

 

Entre las organizaciones regionales y locales que están presentes es el Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), otras 

como el Proceso de Unidad del Sur Occidente Colombiano (PUCSO), Comité de Integración 

del Macizo colombiano, (CIMA), El Proceso Campesino y Popular del Municipio de La 

Vega, la Organización Campesina del Norte del Cauca (ASOCAL), las Asociaciones 

Cultural Arte y Barro y Asociación Agro Ambiental Huerto Renacer del Municipio de Sucre, 

las cuales se organizan en el quehacer diario, se reconstruyen sus identidades y consolidan 

su accionar.  

 

De las acciones colectivas significativas que se presentan en el territorio del Macizo y en 

específico en Almaguer, La Sierra y La Vega, promovidos desde los Paros Cívicos presentes 

 
20 La Guardia Campesina (GC), como expresión de resistencia de las comunidades campesinas con la función de proteger a las personas 

del territorio, de defender los derechos humanos, contribuir al impulso de la movilización y organización social. La GC nace dentro de la 

resistencia organizada del campesinado, fruto de la violencia estructural impulsada por la clase adinerada del país a través del Estado. Que 

sin responder violentamente, la GC existe producto del orden social vigente excluyente pero su esencia popular la coloca en la posición 
antagónica del proyecto moderno, casi que en su exterior por ayudar en la construcción de un territorio y tejido social popular. 

21 organización sin ánimo de lucro que busca fortalecer procesos de desarrollo social y organizativo en las comunidades urbanas y 

campesinas del departamento del Cauca, desarrollando distintas actividades para el fortalecimiento de espacios de organización, formación, 
educación y transformación de la calidad de vida de comunidades y de las Zonas de Reserva 
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desde los setentas del siglo XX, pero es en 1977 con el Paro Cívico Nacional, donde se 

fortalece el movimiento campesino, al igual que los demás sectores sociales, que 

posteriormente darían solidez al movimiento; para 1986 se inicia la consolidación de paros, 

marchas, bloqueos y protestas por parte de los campesinos, afros e indígenas que son hasta 

el día de hoy, la base del accionar de las organizaciones y las luchas que se han dado en el 

Macizo, donde las reivindicaciones apuntan a:  

 

● Alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, con una falta de atención a los 

Derechos Humanos de la mano de una preocupación del Medio Ambiente. 

● La falta de relación de las comunidades con el Estado puesto que los partidos 

tradicionales que representaban a la comunidad no dirigían su mirada a las 

necesidades culturales y sociales de los habitantes. 

● La necesidad de conseguir un modelo económico alternativo para que así sus 

expresiones culturales, sociales y desarrollo humano fueran constantes. 

● Representantes político-administrativo tradicionales en estas comunidades. 

Estas son las características establecidas en términos de referentes de organización y de 

solicitudes, las cuales por más que se hayan dado desde los setentas aún siguen en el corazón 

del accionar de las comunidades y de sus líderes que a través de las organizaciones lo hacen 

más cercano.  

En 1987 el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) fue una política económica y de inversión 

que se creó con el fin integrar las regiones sumergidas en el conflicto y la pobreza, con el 

objetivo de fomentar el desarrollo nacional, abarcando más de 250 municipios, este 

funcionaba por medio de Consejos Municipales de Rehabilitación y mecanismos de acción 

que se daban por medio de inversión, subsidios y proyectos agrarios. El incumplimiento de 

este proyecto hizo que las diferentes comunidades incrementarán acciones y reclamaciones 

de las promesas de los gobiernos tanto locales como nacionales. 

 

Para 1988 se presentaron diversos candidatos a las alcaldías de los municipios del Macizo 

Colombiano, esto trajo experiencias nuevas en los gobiernos locales y sus decisiones de 

representación, que de la mano con la Constitución de 1991 aportó participación y 

herramientas para la consolidación de las organizaciones sociales. 

 

Algunas de las características accionarias de las comunidades en los territorios empezaron a 

ser los cabildos abiertos22; que se consolidaron desde agosto de 1993 con el primer Cabildo 

por la Vida y la Esperanza del Macizo, que se centró en el rechazo de la masacre de 1991 en 

el corregimiento los Uvos, donde 17 campesinos fueron asesinados por parte del Ejército 

Nacional Colombiano; el segundo Cabildo de este tipo: “Cabildo por la Esperanza”, fue 

realizado el 30 de mayo de 1997 en La Vega, con el mismo sentido de promover la 

organización y la defensa de los derechos que tienen como pueblos y la defensa del territorio. 

 
22 Para el año de 1994 el cabildo abierto se estableció en la ley 134 de ese mismo año, como el estatuto con el que se dictan las normas 

sobre los mecanismos de participación ciudadana 
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El 22 de junio de 1994 los campesinos, afros e indígenas, exigieron un plan de desarrollo 

para el Macizo Colombiano con la participación de líderes campesinos e indígenas, quienes 

además contaban con el apoyo del gobernador Temístocles Ortega. Este tipo de exigencias 

se hicieron a la par con el taponamiento constante de vías, una de ellas, la Panamericana, la 

cual caracterizó estas acciones colectivas como disruptivas, con enfrentamientos constantes 

con la fuerza pública y, malestar en las zonas urbanas, acciones que se han mantenido en la 

actualidad cuando la coyuntura lo exige, articulando además con movimientos sociales y 

políticos con protagonismo en los gobiernos locales y reconocimiento mundial.   

 

Las expresiones culturales como acción colectiva vienen apareciendo poco a poco con el 

paso del tiempo, un ejemplo es la publicación de la revista “Ser Maciceño” del CIMA donde 

se cuenta la memoria de las luchas en los años 90 de las organizaciones que están dentro del 

Macizo, otra revista comunitaria que se publicó para los años 2000 fue “El Cordón” unos 

textos unidos para explicar las formas de unión presentes en el Macizo.  

Para el año 2012 Noam Chomsky remitió una carta al presidente Juan Manuel Santos 

solicitando la atención del cuidado que se debe de tener para el Macizo Colombiano, donde 

expresa además su estrecha vinculación con el municipio de La Vega, donde los pobladores 

de la vereda Santa Rita bautizaron el alto de una montaña “El bosque Carol Chomsky” ya 

que en este se encuentra un proyecto de líderes para la protección de los recursos hídricos y 

del ecosistema, especialmente ante la presencia de minería. En el 2013 se hace popular en 

los municipios de la Sierra, La Vega y Almaguer el himno del Macizo Colombiano 

denominado “Marcha del Macizo”23, en ella se consigna homenajes a las organizaciones del 

territorio que protegen el Macizo. En octubre de 2014 la organización social “El Proceso 

Campesino y Popular del Municipio de la Vega” realiza una marcha con una participación 

aproximada de 400 campesinos e indígenas de este municipio bajo la consiga “Si el Macizo 

vive, Vivimos todos, porque ahí vive al agua”, resaltando las grandes afectaciones sociales, 

políticas y ambientales que ha acusado la presencia de minería en sus territorios. 

 

La primera Cumbre del Macizo se celebró en el mes de noviembre del año 2018, esta cumbre 

fue realizada por la Gobernación del Cauca, más como un ejercicio de mostrar por qué el 

Macizo Colombiano es un lugar estratégico; esta estuvo en una serie de controversias, pues 

con días de anticipación de este espacio se dio una multitudinaria marcha de los cabildos 

indígenas presentes en La Vega, ya que las autoridades locales no daban permiso el 

gobernador del Cauca, Oscar Campo, se vio obligado a realizar una reunión de conciliación 

y permiso con las autoridades del territorio un día antes de que iniciara la Cumbre del Macizo.  

 

Lo expuesto líneas arriba quiere mostrar la existencia de diferentes alternativas políticas, 

económicas y sociales que están presentes desde hace tiempo dentro del Macizo Colombiano, 

 
23 Con letra de Ariel Ledezma (La Sierra) y música de Alejandro Muñoz y Los Fantasmas del Cerro (Lerma, Bolívar) 
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las cuales han logrado incentivar la participación política, las alternativas económicas y las 

salidas sociales al extractivismo, con gran impacto local, pero poco reconocimiento nacional.   

En resumen, la extracción de oro en Colombia en los últimos 10 años ha sido continua, sus 

políticas se han desarrollado a pasos agigantados para adecuarse a las dinámicas 

internacionales económicas impuestas, lo que choca con los contextos, políticos, sociales, 

culturales y económicos de las diferentes regiones. En el departamento del Cauca y el Macizo 

están presentes las organizaciones sociales desde los años setentas, las cuales han realizado 

resistencias a diferentes conflictos por décadas. Es así, como a mediados del 2008 llegan las 

primeras empresas mineras interesadas en el oro a los Municipios de Almaguer, La Vega y 

La Sierra pero las organizaciones sociales locales les han hecho resistencia mediante una 

serie de acciones colectivas que se han ido transformando y consolidando para responder con 

eficacia a los contextos nacionales e internacionales.  

 

Por ello, comprender y analizar las iniciativas y respuestas locales del accionar colectivo 

político, económico y cultural que ha tenido la población de la Sierra, La Vega y Almaguer 

del Macizo Colombiano, permite comprender, con mayor precisión, las lógicas conflictivas 

de la globalización económica. En segundo lugar, identificar la confrontación larga y 

compleja en y por el territorio y las resistencias de las organizaciones sociales para enfrentar 

de manera eficaz las lógicas globales de la economía extractivista motiva la pregunta ¿Por 

qué se han trasformado las acciones colectivas de las organizaciones sociales que se 

oponen a la extracción de oro en el Macizo Colombiano entre los años 2010- 2019? 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1. Estado del Arte 

A continuación, se presenta una revisión de estudios realizados alrededor de los temas de 

acciones colectivas, minería y organizaciones sociales que se han dado en los últimos veinte 

años en Colombia y Latinoamérica.  

Es así como desde el campo de la Sociología, donde Seoane (2006) hace una revisión 

documental y desarrolla un estudio de caso sobre Canacami en Perú, en ella plantea la 

importancia de la naturaleza en América Latina, el camino de las aperturas económicas desde 

los años noventa y los movimientos sociales con base territorial, esta investigación nos 

muestra cómo los movimientos sociales campesinos inician estrategias de manifestación 

contra la extracción en América del Sur.  

La investigación de Sorribas y Cabral (2010) estudia las políticas neo extractivistas presentes 

en el continente por más de 15 años, a través de un mapa neocolonial, que muestra las 

afectaciones, la contaminación y la expropiación de los bienes naturales en Argentina, 

explicando los procesos de mercantilización y posesión de la naturaleza a través del Estado 

que apoya la instalación de configuraciones privativas y extractivas. También desarrolla las 

diversas discusiones puestas por la Unión de Asambleas Ciudadanas UAC en Argentina que 

abre el debate de dichas afectaciones desde el análisis del discurso político.   

Para Gómez (2013) se centra entender los efectos sociales y ambientales del proceso de 

exploración minera en La Vega Cauca, para los años 2010-2012, con técnicas como la 

entrevista, los pronunciamientos públicos orales y observación participación en la 

comunidad, explicando cómo el sector minero genera proyectos económicos de desarrollo en 

Colombia y en los territorios estratégicos de riqueza mineral, esto hace que se resalte la 

importancia del medio ambiente y como llegan al escenario el establecimiento de los 

conflictos socioambientales, esta última característica que se desarrolla en la investigación 

muestra la resistencia social como accionar de las comunidades a la llegada de la extracción 

en sus territorios.  

En Mamian, et al., 2013 se centraron en entender la historia del movimiento social por parte 

de los líderes de la Vega y Sucre en el Cauca, también hacen una descripción de las prácticas 

del despojo, las resistencias y la acción colectiva en la defensa por el agua, utiliza  

herramientas metodológicas como la IAP, la investigación acción colectiva (IAC) y la 

sistematización de las prácticas narrativas,  resaltan las prácticas de resistencia de las 

comunidades campesinas y de las mismas organizaciones que defienden el agua contra las 

empresas mineras nacionales y extranjeras que se establecieron en los municipios de la Vega 

y Sucre en el departamento del Cauca. Entender las acciones colectivas en el Macizo 

colombiano como una apuesta de sentidos de territorio que dan cuenta de redes horizontales 

de los movimientos campesinos, es uno de los aportes principales de esta investigación.  

Para finalizar el enfoque sociológico esta Sañudo, et al, (2016) quienes realizan una 

investigación cualitativa con herramientas como las entrevistas semiestructuradas y la acción 

participación en los consejos comunitarios en la Toma Cauca donde existe una disputa por la 
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entrega de títulos mineros a privados, la investigación se centra en revisar los procesos de 

lucha, categorizar el territorio, la acumulación del capital y las mismas luchas territoriales. 

Desde la Antropología está Sabaudo (2015) que, utilizando historias de vida, entrevistas y el 

estudio de caso de la Organización Campesino “Proceso Campesino y Popular del Municipio 

de la Vega” habla del concepto de desarrollo, el impacto de la minería de oro en la agricultura 

y cómo la acumulación por desposesión genera violencia en el municipio de la Vega, Cauca; 

paralelo a ello hace un análisis para comprender la diversidad intercultural del territorio.  

La investigación de Valencia y Silva (2017) estudia las dinámicas del Norte del Cauca a 

través de mapa de actores, entrevistas y etnografía, con lo cual evidenciaron categorías de 

análisis como las transformaciones del extractivismo en las comunidades afro, que señala las 

particularidades del conflicto en este territorio y el posicionamiento de la minería de manera 

histórica.  

La investigación de Zevallos (2018) sitúa los aspectos socioambientales en la Región de 

Puno, en Cusco Perú, de acuerdo al proyecto minero Santa Ana que llega a irrumpir las 

concepciones de territorio de la comunidad Aymara una comunidad históricamente saqueada. 

Plantea la recuperación de la identidad, el reconocimiento del territorio de las zonas de 

reserva campesinas para la protección de los recursos naturales y la reflexión sobre la minera 

a taso abierto o a cielo abierto que se presenta en estos territorios; todo ello lo analiza desde 

la teoría de los conflictos sociales y usando estudios de caso con técnicas como la entrevista, 

la observación participante y el análisis documental.  

Es importante resaltar las investigaciones que surgen desde procesos interdisciplinares y 

Multidisciplinares como la de Jiménez, Ramírez y Martínez (2012) que entrevistan a los 

integrantes del movimiento campesino en Don Oso Panamá mostrando la relación de estos 

con la configuración del territorio y con el gobierno para poder definir la ampliación del canal 

interoceánico y el aumento del turismo que trae a esta comunidad campesina, lo que los 

obliga a pensar acciones para proteger sus recursos naturales.  

Humanai (2015), desde la ecología política, hace un estudio de caso en Espinar Cusco - Perú, 

uno de los países de América del Sur con los niveles más altos de extracción y exportación 

de oro, por medio del análisis histórico muestra cómo los diferentes actores que hacen parte 

del conflicto posicionan sus posturas, ya sea asumiendo la extracción como desarrollo 

económico o la defensa de la ecología como hecho político 

Fonseca, Montalba y García (2015) muestra desde un enfoque mixto, las acciones colectivas 

de los habitantes de un territorio Mapuche en la región de Araucanía en Chile, donde describe 

y analiza a los campesinos, la cooperación social, la estructura ante la defensa del agua y la 

disputa en las redes sociales sobre la manera de medir las mismas acciones en cuanto a la 

asistencia y al alcance de la lucha por la defensa de los recursos naturales.  

La investigación de Amado (2016), desde la Gestión Ambiental, se cuestiona las disputas en 

los conflictos socioambientales en el distrito San Marcos, Perú, el trabajo con organizaciones 

de campesinos e indígenas en la defensa de la naturaleza para un país donde el proyecto 
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económico de la extracción es fundamental en los últimos años, con un enfoque mixto 

resaltando el análisis de estadísticas.  

Ulloa y Coronado (2016) analizan los postulados del proceso de paz respecto a los modelos 

de extracción que están presentes en Colombia, también señala la apropiación que sufre la 

naturaleza, donde el papel del Estado es fundamental para entender la desigualdad 

socioambiental; explica cómo se dan los proceso de las “naturalezas baratas” que son 

apropiadas por las diferentes formas de extracción presentes en la actualidad. Mediante el 

análisis documental, esta investigación, deja claro que los procesos de paz es una herramienta 

a favor de encontrar unos alivios a la desigualdad y a las formas de extracción en los 

diferentes territorios, ya que este proceso está enfocado a encontrar una paz territorial y hacer 

garantizar los derechos étnicos, culturales y ciudadanos.  

Por otro lado, esta Arias (2017) que muestra, mediante un enfoque mixtos, una serie de 

estadísticas que revelan cifras relacionadas con minerales, formas de extracción, formas de 

minería y las respuestas o acciones colectivas en los países de América del Sur; esta 

investigación se centra en los postulados de la ecología política y conceptualmente desarrolla 

el termino de Neo extractivismo; luego de esto pasa a describir la extracción en Colombia y 

se centra en el caso de minería de oro en Marmanto del Departamento de Caldas.  

Para finalizar, Taborda (2018) estudia el caso de Titiribí, Antioquia, desde una mirada 

histórica cuenta cómo en este municipio se transforma la concepción de cultura minera y 

resalta las formas de organización y de acción para construir una conciencia sobre el 

ambiente, la naturaleza y recursos hídricos, usa los conceptos de ecología política para dar 

explicación a estos momentos de la historia, tanto del departamento como del país, identifica 

tipos de acciones colectivas para generar diversas economías y reflexiona sobre la 

conformación de movimientos sociales ante problemáticas ambientales. 

 

Es importante señalar que las investigaciones multidisciplinares fueron muy importantes para 

orientar el presente trabajo, ya que, muestran los procesos de los contextos del territorio como 

aspecto fundamental de la dinámica de extracción y acciones por organizaciones, lo que hace 

relevante lo significativo de los actores en los diversos territorios estratégicos en términos 

ambientales. El acercamiento de estos estudios abrió la discusión de la necesidad de seguir 

visualizando los conflictos socioambientales que año a año se concentran en nuestro país y 

en el mundo.  

 

Desde la Ciencia Política, que con enfoques específicos de análisis muestran las 

características disciplinares, Idárraga, Muñoz y Vélez (2010) muestran la huella de la 

inversión Británica en Colombia utilizando la revisión documental  y la acción-participación 

(IAP), señala cómo las comunidades viven desde hace más de 20 años, unos procesos 

paulatinos en la exploración y extracción de oro por parte de las empresas Británicas; un 

elemento fundamental en este libro son los 25 mapas,  que describen los momentos de las 

inversiones, exploraciones y acciones de la inversión Británica, por otro lado, también 

señalan empresas como Cambriedge Mineral Resourles (PLC), presentes en los municipios 
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del departamento del Cauca como Balbo y Argelia, que hacen parte del Macizo, y muestran 

el impacto de la ANGLO GOLD ASHANTI  presente en Suárez, Buenos Aires, Silvia, la 

Vega y Almaguer. Uno de los aportes más importantes es un listado de acciones colectivas 

de las comunidades y las organizaciones afectadas o solidarizadas con los conflictos 

socioambientales en Colombia.  

También está Martínez (2014) que, desde un enfoque cualitativo, muestra el discurso 

institucional en los casos de Marmato - Caldas en Colombia y Cóndor - Mirador en Ecuador, 

describiendo las acciones que realizan los movimientos presentes en estos territorios y el 

detalle de las políticas internacionales de extracción y las nacionales sobre el territorio.  

 

Franco (2016) se centra en la evolución cronológica del sector minero y realiza algunas 

aproximaciones históricas del sector ambiental de la mano con evolución cronológica del 

sector ambiental y sus impactos mineros; plantea el análisis del discurso de actores políticos 

como herramienta metodológica, y entrevista a líderes de partidos políticos, dando a conocer 

sus posiciones partidistas sobre del medio ambiente y la minería, lo que se plantea como el 

termómetro de ideología partidista, también identifica los lineamientos de los planes de 

desarrollo nacionales de acuerdo a los gobiernos de turno, los cuales desde los años 90 se 

centran en una apertura económica en las lógicas globales. 

Parra y Githay (2017) hacen uso de herramientas metodológicas como la entrevista, la 

búsqueda de documentos, eventos en internet sobre la participación de organizaciones para 

mostrar algunos de los hechos que conllevaron a la formación y estabilización del Comité 

pro defensa del Páramo Santurbán como un movimiento social, además analiza otros 

elementos que el Comité fue asociando a sus intereses para lograr constituir un actor-red que, 

una vez estabilizado, pasará a llamarse Movimiento Social para la Defensa del Agua y del 

Páramo de Santurbán, identificando las formas de acción y organización en diferentes partes 

de Colombia que surgen en oposición a la extracción de oro.  

 

Estas investigaciones aportan una mirada amplia sobre cómo se ha posicionado la minería 

dentro de la política económica, los deterioros ambientales y las conflictividades con las 

comunidades en los diferentes territorios en donde la extracción de oro está referenciada 

históricamente, identifican además sus formas de lucha. Sin embargo, las investigaciones 

revisadas no trabajan las transformaciones de las acciones colectivas de las organizaciones 

presentes en el territorio que se resisten a las lógicas extractivistas que afectan negativamente 

a la naturaleza y a las comunidades que las habitan.  

Un aspecto relevante para dar cuenta de las trasformaciones necesarias de las acciones 

colectivas tiene que ver con las organizaciones presentes en los territorios y con ello ganar 

mayor eficacia en sus respuestas y alcances en sus propósitos. La complejidad y dinamismo 

de las lógicas político económicas nacionales y globales hace que las organizaciones piensen 

constantemente en sus formas de actuar para alcanzar su propósito de salvaguardar el medio 

ambiente de una explotación irracional y sus culturas locales del capitalismo internacional.  
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2.2. Enfoque desde la Ecología Política.   

La Ecología Política es una herramienta teórica analítica que busca comprender los conflictos 

entre el hombre y el ambiente, es un campo académico que caracteriza los fundamentos de 

la injusticia ambiental y la sobre la explotación de los recursos naturales. Su discusión parte 

de la idea de que el cambio ambiental está íntimamente correlacionado con procesos sociales 

y políticos a diversas escalas (Calderón, 2013).  

Se consolida y se desarrolla con el crecimiento de las evaluaciones de impactos de los hechos 

grupales, empresariales, institucionales y hasta individuales en el medio ambiente, desde una 

lectura económica para ver implicaciones de los diversos conflictos, esto con el objetivo de 

politizar los problemas y fenómenos ambientales del desarrollo económico global.   

Para esta investigación se entiende a la Ecología política como heredera de discusiones que 

parten de la economía y la distribución de recursos, pero reúne diversos enfoques críticos que 

estudian la relación sociedad-naturaleza desde dos visiones epistemológicas para investigar 

el desarrollo: la perspectiva materialista: asociada con la economía política marxista, las 

teorías de la dependencia, los estudios del campesinado y la teoría del sistema-mundo; y el 

posestructuralismo: centrado en el análisis del discurso y las dimensiones culturales de los 

problemas ambientales, además de los estudios de caso a nivel local, las formas cotidianas 

de resistencia y la historia ambiental (Arias, 2017). 

Es así entonces que la ecología política se centra en el estudio de las relaciones de poder en 

torno a la apropiación social de la naturaleza de la mano con el reconocimiento de las luchas 

sociales y los reclamos de justicia ambiental hechos por organizaciones, movimientos 

partidos o grupos.  

2.3 Marco Conceptual  

Organizaciones Sociales:  

Aclarar el por qué hablar de organizaciones sociales en el Macizo y no de movimientos, 

aunque las actividades de estas son sociales y son grupos unidos por varias causas en 

específico, tiene que ver con diferencias marcadas que se deben plantear: el movimiento se 

reúne por objetivos concretos, contrario a las organizaciones, que tienden a tener objetivos 

más generales. En cuanto a la duración, los movimientos son más regulares y el objetivo de 

la organización es la preservación. Frente al grado de institucionalización, se podría decir 

que los movimientos, en un primer momento, no buscan una formalización de estructuras o 

procedimientos, las organizaciones por su parte, pretenden esta formalización para establecer 

relación y conexión con las diferentes instituciones.  

Hay divisiones en los conceptos sobre las organizaciones sociales, para esta investigación, el 

concepto se acerca a organizaciones sociales con participación política popular, que surgen 

de las necesidades que tiene las personas de expresar el interés en asuntos públicos con 

alcances regionales, nacionales o internacionales. Las organizaciones sociales también 

pueden volverse complejas y conflictivas, pues estas han sido el eje del desarrollo de las 
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sociedades, ellas permiten cambios políticos, sociales, culturales, económicos, ideológicos y 

hasta religiosos.  

De acuerdo a la teoría de los movimientos sociales, las organizaciones sociales se enmarcan 

en las teorías24 más contemporáneas25, Offe (1988) hace la diferenciación de un viejo 

paradigma y un nuevo paradigma en los movimientos sociales, encontrando las siguientes 

características:  

● En el viejo paradigma se encuentra grupos sociales con enfoques económicos, 

actuando como grupos internos de distribución, planteando también la seguridad 

militar y social, donde hay control social, pero prioriza la libertad y seguridad en el 

consumo. Con formas de actuar internos de organización formal, asociación 

representación a gran escala y competencia con los partidos políticos.  

● En el nuevo paradigma se centra en el nombre de colectividades, que tiene como 

objetivo el mantenimiento de la paz en torno a los D.D. H.H. con formas alienadas de 

trabajo, destacando la autonomía personal e identidad; también están en oposición al 

control centralizado. Tienen modos de actuar interno, una informalidad espontánea y 

un grado bajo de diferenciación horizontal o vertical; desde lo externo tiene una 

política de la protesta y exigencias formuladas por ambientes negativos. (p.182). 

Lo anterior comprende unas nuevas formas de accionar de los movimientos y organizaciones 

sociales del mundo, y como se pueden entender los movimientos y organizaciones en el 

Macizo Colombiano, Archila (2005) plantea que los movimientos sociales colombianos 

mezclan aspectos de resistencia, adaptación y transformación según los contextos históricos 

en que están inmersos.  

Para Archila (2005), hablar de la organización campesina o indígena en Colombia es 

necesario identificar los sucesos de los años 80, donde la imagen de una clase campesina 

unificada y homogénea siguió siendo una ilusión para la izquierda y una pesadilla para la 

derecha; por el contrario, las organizaciones han ido surgiendo bajo distintas propuestas de 

identidad. Para el caso de esta investigación las demandas ambientales de las organizaciones 

sociales son resultados de un proceso tardío en el país y por otro lado las movilizaciones 

ambientales no se expresaron públicamente como tales, en sentido de accionar como 

organización, lo que indica, según Archila (2005), que las organizaciones sociales en 

Colombia tienen características de transformación dependiendo a sus contextos. Es así como 

encontramos organizaciones sociales en el Macizo Colombiano con trayectorias de décadas, 

otras más jóvenes que iniciaron con objetivos sociales, culturales o educativos pero que sus 

acciones colectivas, manifestaciones, repertorios de lucha y exposiciones se centran en el 

cuidado del medio ambiente, la naturaleza y en contra de tipo de extracción y en específico 

contra la minería de oro. 

 
24 En la teoría de los clásicos de la sociología, como Weber y Durkheim, hasta Wallerstein describe a los Movimientos sociales como el 

fin de la era de los partidos políticos y el inicio de una nueva, con los movimientos a la cabeza. 

25 Desde los años 60¨ surgen las “teorías de los nuevos movimientos sociales”. Alain Touraine (1978, 1991), Clauss Offe (1985, 1996) y 

Alberto Melucci (1984, 1994) son tres de sus representantes de la figura del nuevo movimiento.  
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Región, donde nacen las organizaciones.  

La región es una noción a resaltar por esta investigación dado el protagonismo que tienen 

para el accionar de las organizaciones sociales. García y Arambulo (2009) quienes han 

trabajado las dinámicas del Macizo, definen la región como “unidades de análisis a partir de 

las cuales es posible pensar la división del espacio y de abordar la diferenciación de los 

procesos sociales y sus formas de organización en el espacio geográfico” (p.70). Este 

enunciado nos permite tener un amplio espectro para precisar al Macizo como región, una 

región estratégica por su espacio geográfico y las características de quienes habitan. Así, 

encontramos algunas divisiones mayores de la espacialidad; más preciso, el concepto de 

región es la construcción social como productos históricamente de interacción social que 

conlleva siempre a la construcción y transformación.   

Pero para este caso, como lo plantean García y Arambulo (2009), se lee a la región del Macizo 

Colombiano con las particularidades del conflicto armado, pues es este el protagonista en los 

estudios de región en Colombia. El Macizo ha pasado por el olvido estatal, se han establecido 

diferentes guerrillas, proliferan los cultivos de uso ilícito, y el paramilitarismo; en la última 

década, sin dejar lo anterior, llegan las multinacionales, la extracción de oro y el capitalismo 

salvaje, lo que genera una dinámica particular en la región caracterizado por la apropiación 

de los agentes con poder económico que se despliegan como potencia para delimitar, definir 

y demarcar el territorio. Es en este contexto, los habitantes del Macizo ven, definen y 

construyen su territorio, al que denominan como el Macizo Colombiano, la caja de agua o la 

estrella fluvial, entre otros, y que defienden como territorios estratégicos para su 

supervivencia.  

Acciones Colectivas 

La evolución del concepto de acciones colectivas tiene varios momentos, antes de los años 

setenta se plantearon dos corrientes para entender las acciones colectivas, una desde el 

Marxismo y otra desde la Sociología Estadounidense, que son las que dan base conceptual 

para entender la acción colectiva, no como respuestas sistémicas si no como la consolidación 

de los contextos como protagonistas. A continuación, se describirán los elementos teóricos 

de tres definiciones de tres autores y sus posturas26 que nacen en la diferencia pero que unidas 

permiten entender las dinámicas actuales en el Macizo Colombiano, territorio tan diverso en 

elementos culturales, sociales, económicos y políticos.  

Melucci (1999), señala que las acciones colectivas pueden tomar distintas orientaciones, que 

son:  

Solidaridad o agregación: la solidaridad se da cuando los individuos que 

participan en la acción, se reconocen a sí mismos como parte del grupo y son 

reconocidos por éste; en cambio, la agregación se da cuando los individuos se 

 
26Las posturas de los tres autores se dividen en dos desde el estructuralismo, están (TARROW Y TILLY) que se basa en el análisis de los 

hechos humanos como estructuras susceptibles de formalización y por otro lado está el constructivismo con (MELUCCI) , que nacen como 

un movimiento artístico de vanguardia que incorpora a la obra artística los conceptos de espacio y tiempo, a fin de conseguir formas 

dinámicas y desde la psicología es una teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos. 
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suman a una acción colectiva por intereses propios y no necesariamente se 

sienten parte del grupo. 

Conflicto o consenso: una acción colectiva se orienta hacía el conflicto cuando 

los actores compiten entre ellos por recursos a los que le atribuyen algún valor, o 

se orienta al consenso cuando se establecen reglas para el uso de los recursos y 

los actores aceptan dichas reglas. 

Para Melucci (2001) hay movimientos autonomistas territoriales que reivindican el manejo 

independiente de sus recursos y su territorio frente a los imperativos sistémicos de integración 

económica, los movimientos sociales son entonces sistemas de acción porque sus estructuras 

se construyen mediante la interacción, la comunicación, la negociación y el conflicto en torno 

a definiciones colectivas, como la interpretación y lectura que realizan de los acontecimientos 

injustos. Ahora bien, el mismo Melucci (1996) amplía el concepto de la acción colectiva 

determinando que son prácticas sociales en las que se involucran individuos o grupos en 

tiempos y espacios determinados que implican un campo social de relaciones con la 

capacidad de involucrar gente dando sentido a lo que están haciendo. 

Por su parte, Tarrow (2012) delimita el concepto de acciones colectivas en relación con los 

repertorios de lucha, puesto que define a estas como respuesta a un cambio de pautas de las 

oportunidades y restricciones políticas; el uso estratégico de la acción colectiva genera 

nuevas oportunidades que serían aprovechadas por los ciclos de protesta o ciclos de 

contención que se pueden entender en cinco características: 

● A medida que el movimiento social o la organización social exista y crean 

oportunidades para una rápida difusión de la acción colectiva 

●   La innovación será una forma de contención 

● Creación o cambio en los marcos de acción colectiva, discursos y marcos de 

significado 

● Existen y co-existen activistas organizados y no organizados 

● Aumento de interacción entre desafiantes y autoridades.  

Tarrow (2012) complementa que la acción colectiva se sostiene en la apertura cíclica en la 

oportunidad política y crea incentivos de confrontación con un gobierno, pero la lucha gira 

en torno a divisiones profundas en el seno de la sociedad, cuando unen a la gente alrededor 

de símbolos de la herencia cultural y cuando son capaces de levantar o construir redes 

sociales compactas y estructuradas de conexión, en estos casos, en concreto en los 

movimientos sociales, la acción colectiva produce una interacción con sus oponentes.  

Osorio (2016), se acerca aún más a la caracterización que se da de las acciones colectivas en 

el Macizo, puesto que estas acciones se enmarcan en lo rural y los postulados anteriores 

fueron escritos en contextos urbanos, que puedan encajar, pero deja vacíos en lo contextual,  

por ello la acción colectiva rural considera la posibilidad de que instituciones de acción 

colectiva vinculadas con la organización de la calidad y de la comercialización puedan 
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orientar el proceso de difusión de las prácticas productivas y tecnológicas en un sentido 

acorde con las aspiraciones de desarrollo sostenible de las sociedades rurales.  

 

Se debe tener claro que, en zonas rurales caracterizadas por una marginación histórica de los 

procesos de desarrollo nacional y por fenómenos de descomposición social asociados a los 

procesos migratorios de la población más joven, hablar de acción colectiva significa procesos 

de innovación organizativa a escala local que se leen inmersas en los procesos económicos 

globales.   

 

Es muy importante lo que plantea Osorio (2016), pues las estrategias de acción colectiva rural 

pueden clasificarse según sus propósitos principales como:   

● El bienestar material,  

● Las relaciones sociales en el interior de poblaciones rurales,  

● Influir sobre las políticas públicas,  

● Mejoría de ingresos y bienestar,  

● Modificar relaciones sociales de poder y políticas públicas para el desarrollo sin 

exclusión o discriminación.    

Uno de los aspectos importantes de las acciones colectivas rurales es el desarrollo de las 

capacidades de los individuos, el fortalecimiento de las organizaciones, la construcción de 

redes y concertaciones sociales, la profundización de normas y valores como la solidaridad, 

la reciprocidad y la confianza, que contribuyen al logro del bien común (capital social), 

solidaridad y reciprocidad.    

En relación a las tres posturas teóricas descritas, se hace necesario nuevamente plantear que 

las acciones colectivas presente en el Macizo Colombiano son una combinación teórica y se 

hace indispensable conjugarlas para entender estas dinámicas de las organizaciones sociales 

presentes por décadas en el territorio.  

Es así, como las luchas iniciales de las organizaciones sociales en el Macizo son enmarcadas 

por la presencia diferenciada del Estado, producto de divisiones profundas en el seno de la 

sociedad, con repertorios de lucha que se construyeron desde los años setentas, donde la 

acción colectiva se sostiene en lo cíclico (Tarrow 2012), donde se crean espacios de 

confrontación ante los gobiernos.   

En cuanto a la configuración cultural y las acciones colectivas desde la solidaridad, la 

agregación, el conflicto o consenso (Melucci, 1999), se visualiza en la consolidación de su 

característica rural de la mano con la conjugación identitaria de los 90 del siglo pasado, esto 

reflejado en el reconocimiento de las organizaciones y movimientos sociales desde sus 

comunidades y participando activamente en ellas y sus acciones.  

Por último, pero no menos importante, en el siglo XXI se inicia un accionar colectivo, donde 

se incorpora elementos culturales, más acciones colectivas cíclicas contestatarias, pero llega 

un posicionamiento desde transnacional que agrega actores desde la globalización, donde las 

acciones colectivas rurales (Osorio, 2016) son las que desarrollan las capacidades de los 
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individuos, se fortalece la organización en su construcción de redes y es la confianza en un 

bien común desde sus organizaciones sociales, la protagonista del accionar; estableciéndose 

aún más en los territorios y quienes viven en él.   

2.4 Metodología. 

Con la necesidad de entender y visualizar las trasformaciones de las acciones colectivas en 

el Macizo colombiano durante la última década, esta investigación se centra en tres 

momentos:  

En el primer momento se realiza la recolección de la información documental y en específico 

la revisión de prensa del periódico local El Liberal de Popayán - Cauca, de regional el País 

de Cali y los nacionales el Espectador y el Tiempo, haciendo un rastreo minucioso de las 

acciones colectivas registradas en el Macizo Colombiano del departamento del Cauca desde 

1989 hasta 2019. Con esta información se estableció la primera versión de una línea de 

tiempo que se complementó con las anotaciones de diarios de campo y las páginas web tanto 

de las organizaciones sociales como de los eventos realizados en el territorio.  

En un segundo, momento se realizaron entrevistas abiertas - semiestructuradas, doce en total, 

a líderes y habitantes de la Vega, Almaguer y la Sierra donde se identificó por qué y cómo 

se extrae el oro en el Macizo, quienes extraen, sus prácticas en el territorio. Esto nutrió una 

matriz que identifica las características de la construcción de conceptos tales como el Macizo 

colombiano, organización social, minería artesanal, multinacionales, acciones colectivas y 

minería ilegal; también se identificaron los contextos, actores y las transformaciones de las 

acciones colectivas de las organizaciones sociales.  

En el tercer momento se consolidó la versión final de la línea de tiempo de las acciones 

colectivas registradas en el Macizo Colombiano del departamento del Cauca desde 1989 

hasta 2019, ya que se contó con la retroalimentación en las entrevistas de los habitantes y la 

cual se entregó a la organización Proceso Campesino y Popular de la Vega PCPV, para la 

visualización de sus formas, repertorios, creatividades y capacidades tanto de lo organizativo 

como de acción en el territorio, así como su trasformación en el tiempo y sus contextos.  

Dentro del tercer momento se realiza el análisis de la línea de tiempo por décadas, iniciando 

desde los 80, pasando por los 90, llegando al 2000 y finalizando con el periodo 2010- 2019, 

donde los contextos y conflictos se cruzan con las acciones descritas en la línea de tiempo 

pero que se aterrizan a los conceptos teóricos de Archila (2005), Melucci (1990), Tarrow 

(2012) y Osorio (2016). Por último, la discusión se centra en entender las acciones colectivas 

que hay frente a la extracción de oro, pues las doce entrevistas ofrecen elementos para 

concretar nociones como la de región, extracción y sus efectos, multinacionales, minería 

artesanal, minería ilegal, acción colectiva y organización social; las cuales dejan claro las 

posturas de los habitantes del Macizo Colombiano y complementa las conclusiones sobre la 

extracción en el territorio.  

Esta investigación se ubica en el paradigma Crítico-Social que se apoya en la acción auto-

reflexiva donde el conocimiento se construye con intereses que parten en grupos humanos. 
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Este paradigma adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es 

puramente empírica ni sólo interpretativa. 

Los elementos de la investigación parten de los diferentes contextos geográficos e 

ideológicos que tiene esta investigación y sus actores, pero se centra en una perspectiva 

comunitaria con el objetivo de transformar la realidad, a partir de los conocimientos 

colectivos sobre la realidad social, la adquisición colectiva de conocimiento y su 

sistematización con un acto genuinamente democrático.  Rodríguez (como se citó en Aportes 

n°50, 1998)   

Los principios del paradigma socio-crítico es conocer y comprender la realidad como praxis; 

unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores. Su propósito es la 

trasformación de la realidad a través de un ejercicio dialéctico y la forma de una conciencia 

informada que promueva los cambios en las estructuras a partir de las acciones. Algunos de 

los autores que realizan aportes en este paradigma son Guba y Lincoln (1984) y Habermas 

(1996) en las técnicas de recolección de datos y posturas.  

En conclusión, este paradigma ayuda a unir la teoría y la práctica en conocimientos, acción 

y valores que aporta en la liberación del hombre a partir de su auto reflexión en los tres 

momentos ya mencionados.  
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Capítulo 3 - Resultados y Análisis: Transformaciones de las acciones colectivas de las 

organizaciones sociales en el Macizo Colombiano.  

Este capítulo da cuenta de los resultados de la información recolectada, a partir de la revisión 

documental, entrevistas y conversaciones con líderes y habitantes de los municipios de La 

Vega, Almaguer y La Sierra, en donde se logró identificar 58 formas de accionar colectivo, 

en el periodo comprendido entre 1986 al 2019, por parte de las comunidades y organizaciones 

sociales, las cuales se plasman en una línea de tiempo.  

De manera paralela, se expondrá el contexto de los últimos 40 años en el país, para entender 

las acciones colectivas por parte de las organizaciones sociales, que van de la mano con las 

comunidades e instituciones, donde, además, de advierten los cambios y constantes en las 

formas de acción y de organización y con ello la transformación de las acciones 

Cabe resaltar, que las formas de accionar en el Macizo Colombiano en los municipios en que 

se centra esta investigación con los conflictos que se han presentado en Colombia desde los 

años 80 del siglo XX, pues, como lo ha denominado Archila (2005) los movimientos sociales 

en el país mezclan aspectos de resistencia de acuerdo a los contextos históricos.   

3.1 Las acciones colectivas de las organizaciones sociales del Macizo Colombiano 1986 

-2019 y su contexto.  

Con la revisión de prensa local del Departamento del Cauca en el Periódico El Liberal, los 

periódicos nacionales virtuales El Espectador y El Tiempo, más los diarios de campos, las 

conversaciones y entrevistas con los líderes y pobladores del Macizo Colombiano se logra 

consolidar una línea de tiempo que contempla las acciones colectivas de los pobladores y 

organizaciones sociales que desde 1986 se han hecho presentes en el territorio. 

Las acciones colectivas que se dan en el Macizo Colombiano tienen características que se 

enmarcan en contextos y estos se reflejan en el tiempo, que de manera inicial se ven por 

décadas, iniciando con los ochentas, pasando a los noventas, los dos mil, para llegar así al 

dos mil diez donde es la extracción de oro un actor adicional que entra en los contextos de 

los territorios del Macizo Colombiano.  

La línea de tiempo comprende la fecha, el lugar, los actores, la forma de acción y el resumen 

de esta, lo que permite tener un espectro amplio de las acciones colectivas en el tiempo de 

las comunidades y las organizaciones presentes en el Macizo Colombiano.  
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Imagen n° 1 

Línea de tiempo de acciones colectivas de las organizaciones sociales del Macizo 

Colombiano 1986 -2019 

 

 

 

Elaboración propia, 2021 
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3.1.1. Acciones colectivas como respuesta a la presencia diferencial del Estado  

Colombia, en los años 80, no se puede entender sin el protagonismo del narcotráfico, la 

consolidación del Cartel de Medellín, el aumento de los niveles de corrupción, la inserción 

de las guerrillas a los negocios de los cultivos de uso ilícito y la expansión de los 

paramilitares, procesos que marcan las dinámicas nacionales y regionales.  

Se debe recordar que a mediados de esta época las dos guerrillas comienzan a crecer y a 

expandirse en el país; las FARC27 se triplicaron cuando realizaron su séptima conferencia; el 

ELN pasó de tener cien integrantes para 1982 a mil integrantes en 1986 (López 2017). 

Aunque el gobierno de Belisario Betancur creó una comisión de paz e impulsó ante el 

Congreso de la República una ley de amnistía, las FARC ratificaron la búsqueda del poder 

por medio de las armas, lo cual incentivó a la expansión de las agrupaciones paramilitares 

que fueron también impulsados por el narcotráfico, por otro lado, el M-19 realizó la toma del 

Palacio de Justicia en noviembre de 1985. 

Para 1985, en el Cauca se establecen problemáticas en relación a la distribución de la tierra 

y la inserción del Macizo en la economía cocalera (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011). Dicha 

inserción también dio paso a desarrollos alternativos, como la consolidación de las 

costumbres raciales-culturales, el protagonismo de las necesidades de representación y el 

rescate de cultivos originarios, lo que incentivó las Marchas masivas de indígenas y 

campesinos desde 1986. 

El ELN28 para el año 1986 creó el comando central, que paralelo al incremento de sus 

hombres realizó acciones militares y sabotajes sobre todo en el norte del país, pero con 

influencia de la mano de algunas organizaciones pequeñas en el centro y el sur occidente.  En 

el departamento del Cauca encontramos en estos años presencia de las guerrillas nacionales, 

pero aparece el Movimiento Indígena Armado Quintín Lame, que operó en el norte y oriente 

del departamento entre 1985 y 1990. 

Uno de los primeros aspectos que la investigación arroja en la línea de tiempo con relación 

al contexto tiene que ver con la naturaleza de las acciones colectivas lo que se entiende como 

repertorios de lucha (Tarrow, 2012), que desde 1986, los bloqueos de vías, marchas, 

protestas, paros cívicos, paros nacionales, mingas, movilización y manifestaciones, las 

cuales, interpretarlas como alteración del orden público crean una paradoja para generar 

incertidumbre, que otorga ventaja a la acción colectiva, esta interacción táctica se relaciona  

también con innovaciones en la misma forma de acción de las comunidades.  

 
27 Las seis primeras conferencias iniciaron desde 1964, luego se determina la organización del Estado Mayor, se crea el Secretariado como 

organismo permanente y se dictaron normas financieras, donde las autodefensas del Partido Comunista se transformaron en guerrillas 

móviles. y también se dejaron establecidos cuatro núcleos (1° En Meta, Guaviare, Huila, Caquetá, Cundinamarca y occidente del Tolima. 
2° en el norte del Cauca, el sur del Tolima y el departamento del Valle. 3° en el Magdalena Medio, y el 4°, en el Urabá; 5° Arauca. 6° en 

el Valle del Cauca. 

28 EL ELN no se acogió al proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur, pero para esta época participó en las denominadas 

Coordinadora Nacional Guerrillera y Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar entre 1985.   
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Es presencia diferenciada del Estado29, estableciéndose como característica transversal en 

la línea de tiempo, donde las acciones colectivas se centra en la reclamación de las 

necesidades básicas insatisfechas, la falta de infraestructura física, social, política y 

económica del Estado y del gobierno, de la mano con la falta de atención a los sentidos de la 

vida campesina Maciceña; es así, como luego de la instalación  del Comité de Rehabilitación 

del Macizo Colombiano el 30 de enero de 1987 en Almaguer (que tenían como misión 

proyectar planes de desarrollo rural en el Macizo colombiano) se presentaron varias acciones 

importantes como la solicitud de protección a las cuencas de agua y planes de agua, en 

paralelo, estas personas que hicieron parte del Comité de Rehabilitación fueron organizado 

y creando grupos más estructurados y permanentes como lo será FUNDECIMA, y el PCPV.  

El Comité de Rehabilitación del Macizo Colombiano se convierte en oportunidades de 

organización y de proyección de región, inicia una serie de reclamos por medio de pliegos 

de peticiones (septiembre y noviembre de 1987) y marchas (octubre de 1988) por la falta de 

cumplimiento de los gobiernos departamentales y nacionales en los acuerdos de este comité.  

Para esta década, son los actores de las acciones colectivas como comunidades indígenas, 

afros y campesinos, inician denominación local en pequeñas estructuras donde pasan a ser 

parte del dialogo con las instituciones y representantes de los gobiernos de turno.  

Es importante señalar que, en esta década con el inicio de las elecciones populares de 

alcaldes, se presentó la primera ola de ampliación del número de resguardos indígenas del 

departamento, lo que trajo unas nuevas dinámicas de reconfiguración de poderes 

tradicionales y el establecimiento de actores políticos, que dieron a los gobiernos locales 

características que se establecieron hasta la actualidad.   

3.1.2 Acciones colectivas culturales y la consolidación de las organizaciones sociales.   

La desmovilización del M-19 en 1990 y la promulgación de la Constitución de 1991, dio 

paso al sustento fiscal y la autonomía local de la descentralización; lo cual fue utilizado por 

los grupos armados para consolidarse en lugares específicos de influencia que determina los 

procesos regionales, y con ello se establecen procesos de elecciones locales, contrataciones, 

inversiones y programas sociales.   

En esta década se presentaron masacres en las zonas de incursión paramilitar30 , se dio una 

recomposición autoritaria de derecha y aumento del poder militar, un ejemplo claro se 

 
29Para esta investigación la presencia diferencial del Estado, se relaciona directamente con el olvido de este en territorios 

estratégicos, donde encontramos características tanto de un Estado fallido, la precariedad del Estado, el colapso parcial del 

Estado, y por último la presencia diferenciada del Estado en especio y tiempo, que, aunque está presente en el territorio no 

realiza ni cumple funciones.  
30 Desde 1997 iniciaron a establecerse en el Departamento de Antioquia en el oriente y sur oeste, en la Guajira, Cesar, sur de Bolívar y 

Putumayo. Para los años 1999 y 2000 los paramilitares realizaron masacres en Norte de Santander y el Valle del Cauca y asesinatos en 

Barrancabermeja., para 1990 y 1998 en 16 municipios se produjeron asesinatos en localizados en la región de Urabá, la Sierra Nevada de 
Santa Marta, las montañas antioqueñas y el Viejo Caldas. 
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presentó en el corazón del Macizo, la Masacre de los Uvos31 en la Vega, el 7 de abril de 1991, 

donde unidades militares del Pelotón Águila Dos, perteneciente a la Compañía “A” del 

Batallón de Infantería Nº 7 José Hilario López, detienen una chiva en un retén y son 

asesinados 15 campesinos.  

Uno elemento crucial en esta década es la organización social, es de aclarar, que son los 

conflictos sociales, políticos, económicos y culturales los que dan paso a que las comunidades 

presentes en el Macizo lleguen a unos niveles de organización, permitiendo la articulación 

nacional, regional e intercultural que da particularidad al departamento del Cauca y aporta a 

la misma transformación de las acciones colectivas. Es así, como la consolidación de las 

mismas organizaciones sociales, desde la perspectiva de Offe (1988), se centran en la defensa 

de la identidad colectiva e individual, el establecimiento de la paz, la defensa de los derechos 

humanos, con estructuras horizontales, se acomodan y transforman en los contextos hostiles.  

Lo anterior se complementa con los postulados de Melucci (1999) en tanto formas de acción 

colectiva basadas en la solidaridad o agregación, evidencia en cómo los habitantes el Macizo 

se reconocen como parte de este y son reconocidos por estar en este territorio, base de su 

accionar continuo. También se presentan las formas articuladas por conflicto o consenso, 

donde la acción colectiva es orientada a la competencia de los actores por proteger, en el caso 

de las organizaciones, recursos de alto valor como el Macizo, y su significado como región 

estratégica ambiental y establecen y solicitan reglas para el uso de estos recursos.  

Lo anterior se refleja con el Cabildo abierto, que se consolida y hace presencia con fuerza en 

1991 y 1993, con el propósito de incentivar el desarrollo cultural, hacer visible la experiencia 

organizativa propia de las comunidades de los municipios del Macizo Colombiano, avanzar 

en representación de la participación política ante el Estado y hasta para hacer memoria de 

la masacre en los Uvos.  

Luego de ello, aparecen paulatinamente las luchas ambientales con tensiones de actores que 

cambian de nombre, pero no de intenciones, es así, como en Almaguer, el 6 de julio 1995, 

25 alcaldes del Macizo junto al ministro del Medio ambiente, realizaron el Foro en favor del 

Macizo donde se dialoga sobre cómo implementar planes ambientales y protección del medio 

ambiente. Vemos que, para ese mismo año en La Sierra, en el Cabildo de Río Blanco, los 

Indígenas, campesinos y la corporación autónoma regional del Cauca realizaron 

compromisos con el cuidado de las fuentes hídricas del Cauca.  

El seis de junio de 1994, un sismo de magnitud de 6.4 en la escala de Richter en el volcán 

Nevado del Huila, desencadenó la avalancha del Río Páez, que cambiaría las lógicas 

socioeconómicas, implementando la Ley Páez (Ley 218 de 1995) que trae la segunda ola de 

otorgamiento de tierras a comunidades indígenas, con un estipulado de 15 mil hectáreas de 

 
31 Al mando del  Subteniente José Edilberto Cortes Valero junto con ocho soldados y dos civiles ejecutaron extrajudicialmente a Alfonso 

Chilito (25 años), José Belisario Dorado Muñoz (41 años), Saúl Espinosa (42 años), Wilson Gil Velásquez (17 años), Hoibar Gómez 

Mamián (18 años), Ruben Darío Joaquí Narváez (32 años), Santiago Lasso Bolaños (28 años), Adriana López (18 años), Hernán Mamian 

Moreno (31 años), Leoncio Mellizo Angulo (50 años), Libardo Nieves Dorado (24 años), Yenny Prieto Rengifo (28 años), Hernando Rosero 
(42 años), Adán Ruano Daza (55 años) y Alejandro Salazar Paz (22 años). 
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la mano con la reparación colectiva por la masacre del Nilo de 199132 plasmadas en el 

Decreto 982 de 1999. (Vásquez, Vargas y Restrepo 2011).    

Para el mes de julio de 1996 se dan las movilizaciones que se presentaron principalmente en 

el Putumayo, conocida como las Marchas Cocaleras, estas también alimentan las 

dinámicas político-sociales que hace del Macizo un territorio de diferentes luchas, 

movilizaciones y acciones en colectivo de campesinos, indígenas y afrodescendientes. 

Recordemos que en el Macizo se dio el proceso temprano de sustitución de cultivos de uso 

ilícito ya que tanto la coca como la amapola han sido protagonistas en de sus procesos 

culturales y económicos, es así como las acciones colectivas de campesinos realizadas en el 

Putumayo se consolidaron como referente de organización para los habitantes del Macizo.  

Para el  30 de mayo 1997, en el municipio de  La Vega, los campesinos, indígenas y afros 

del Macizo Colombiano realizaron el Segundo Cabildo por la Vida y la Esperanza para 

promover la organización y la defensa de los derechos que tienen como pueblos, estas formas 

de accionar nos deja entender, como lo plantea Archila (2005), que las organizaciones salen 

a flote bajo distintas propuestas de identidad y es así como las demandas ambientales de las 

organizaciones sociales son resultados de un proceso tardío en el país y las movilizaciones 

ambientales no se expresaron públicamente como tales.  

Las transiciones de integrantes de organizaciones sociales a gobiernos locales fueron 

protagonistas en esta década, ya que varios llegaron a ser concejales y alcaldes. Se 

establecieron ejercicios de gobernabilidad que dieron elementos clave para que los 

integrantes de estas organizaciones entendieran los procesos institucionales y ser parte de 

ellos, todo esto, producto de los procesos de exigencia de las comunidades campesinas, afros 

e indígenas para la reparación del olvido estatal o la presencia diferencial del Estado, las 

cuales, a través de movilizaciones sociales, paros y marchas consolidaron sus organizaciones 

sociales33.  

Las acciones unilaterales se incrementaron en 1999 con el ingreso del bloque Calima de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, resultado de un acuerdo de empresarios, agroindustriales, 

narcotraficantes, militares y políticos caucanos y vallunos con la Casa Castaño (Vásquez, 

Vargas y Restrepo 2011).   

Es en este contexto, como la mayoría de movimientos que nacieron en el Macizo 

Colombiano, se trasformaron con el tiempo en organizaciones para mantener sus diferentes 

objetivos e impactos sociales y políticos; un ejemplo es el inicio del Comité de integración 

del Macizo - CIMA que nació de las marchas campesinas, se dio paso como movimiento, 

pero que en los 90 se transforma a organización social para desarrollar diferentes objetivos 

 
32 21 indígenas de etnia Nasa en el municipio de Caloto el 16 de diciembre de 1991 fueron ejecutados por miembros de la Policía Nacional 

de Colombia y civiles armados 

33 Aunque las organizaciones sociales inician su conformación en los años setentas para los ochentas se consolidan las juntas de acción 

comunal, organizaciones como el Consejo Regional Indígena – CRIC y el Comité de integración del Macizo Colombiano – CIMA.   
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colectivos y poder estar presente hasta en la actualidad ya como FUNDECIMA que se centra 

en la defensa de los D.D.H.H. en el Macizo Colombiano. 

Se solidifican organizaciones como el Consejo Nacional del Cauca (CRIC), creada en 1971, 

la línea de tiempo refleja la consolidación de sus formas de acción, y en la actualidad, el 

protagonismo que tiene en las diferentes regiones y en especial en el departamento del Cauca; 

por otro lado, está la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) 

que fue creada en 1967 y a lo largo de la línea de tiempo aparece para apoyar y acompañar 

los procesos organizativos del departamento del Cauca.  

3.1.3 Criminalización de la protesta y la reconfiguración de las organizaciones sociales 

para accionar en colectivo  

Está también los procesos organizativos en el Municipio de la Vega que, en un inicio, se 

denominaba Movimiento Comunal, en relación a los procesos de descentralización que vivió 

el país terminando los ochentas y los inicios de los noventas, luego se fueron consolidando 

como ASOCOMUNAL o como Proceso Formativo y Productivo del Municipio de La Vega 

– Cauca en el corazón del Macizo Andino Colombiano, y en  2000 y 2001, se denominan 

Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega -PCPV, como consecuencia del 

desarrollo de las capacidades de sus integrantes y de sus objetivos que se centran también en 

los aspectos que hemos descrito y que comprende a la llegada y el establecimiento de actores 

a los territorios.  

Colombia rompió todas sus estadísticas de violencia en el 200034, crisis que se agudiza con 

el fin del proceso de paz en el 2002 entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las 

FARC, lo que dio paso al primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez pero el país no cesa en sus 

conflictos, las FARC tuvieron golpes militares significativos y se implementa la Campaña 

Omega, la cual traslada tres brigadas del ejército, con apoyo aéreo y fluvial en el sur 

colombiano35, para el 2004 se establece la Operación JM que termina en el 2006. Por otro 

lado, las AUC se disolvieron entre 2003 y 2006 en un proceso de desmovilización 

emprendido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005), no obstante, quedaron algunos 

grupos y se consolidaron las bandas criminales o BACRIM. 

En el 2003 se fortalece la Fuerza Pública en el Cauca36 y en específico la región del Macizo 

colombiano, pues en el municipio de San Sebastián se estableció un nuevo Batallón de Alta 

Montaña denominado Benjamín Herrera.   

El desplazamiento fue una de las características entre 2001 y 2008 (PNUD, 2014), pues en 

estos años se implementa la erradicación de cultivos de uso ilícito y se incrementaron los 

 
34 con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros. 

35 Esta campaña termina en el 2008 las cifras fueron capturado 1.189, muertos, 1.099 y en municiones 2.191.536, desertaron 4.100, mueren 

213 soldados y heridos 922 

36 En todo el departamento operan brigadas móviles del Ejército y la Fuerza de Tarea Apolo, unidad móvil del Ejército, encargada de 

combatir a las Farc-ep en el suroccidente del país, en el marco de la “Campaña Espada de Honor La Brigada No. 29.   
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combates entre los entre guerrillas de las FARC, ELN y paramilitares (Vásquez, Vargas y 

Restrepo, 2011).   

Para el 2009 la propiedad de los campesinos se basa en la subsistencia de los microfundios y 

en la pequeña propiedad, pues es donde se visualiza las zonas de reserva forestal y de 

protección ambiental, pero que agudiza los conflictos interétnicos y ambientales. Todos los 

procesos de otorgamiento de tierra a los indígenas en los noventas incentiva también el 

financiamiento de campesinos y campesinas que entre 2003 y 2008 titularon 6.479 hectáreas 

de baldíos y entre 2008 y 2013 se otorgaron 1.699 subsidios de tierra. (PNUD 2014), dando 

paso a la consolidación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el marco de la Ley 160 

de 199437. 

En los años siguientes se dan algunas marchas y protestas, pero disminuyen en el año 2000 

hasta el 2010, estas fechas son cruciales, tanto por el incremento de la presencia tanto de 

militares como paramilitares y la agudización de asesinatos a líderes comunales y sociales, 

como de los efectos de la política de seguridad democrática del Gobierno Nacional que 

criminalizaron las protestas, generó señalamientos y desprestigios de los movimientos y de 

las organizaciones. Esto obligó a los habitantes a tomar decisiones para actuar de formas 

organizativas alternativas como el fortalecimiento de lo cultural como herramienta de 

asociación y el acompañamiento de universidades en sus diferentes procesos organizativos.  

En la consolidación de políticas económicas en Colombia se establece el fortalecimiento de 

las políticas de desarrollo fronterizo y la inserción del país a nuevos mercados a través de 

Tratados de Libre Comercio (TLC), para febrero de 2006 se finiquitó el Tratado entre 

Colombia y los Estados Unidos, de la mano de la consolidación de los códigos mineros, las 

empresas de petróleo y la legislación de la extracción de carbón, como lo describimos en el 

primer capítulo. 

3.1.4 Establecimiento de las políticas extractivas y la consolidación de repertorios de 

accionar colectivo de las organizaciones sociales en el Macizo Colombiano.  

En el año del 2010 inicia un nuevo gobierno con Juan Manuel Santos que, aunque da golpes38 

militares a las diferentes guerrillas, en el mes de septiembre inicia diálogos con las FARC en 

Cuba, que incluía a países mediadores (Noruega, Cuba) y países veedores (Chile y 

Venezuela), para junio del 2016 se define el punto de cese al fuego definitivo y dejación de 

armas39. 

 
37 Lo plantea http://www.reddhfic. org/index.php?option=com_content&view=article&id=532:comunic ado-organizaciones-campesinas-

que-impulsan-las-zrc-20-de-mayo-2013&catid=119:actualidad-2013&Itemid=227.  

38 En septiembre de ese año se dio la operación Sodoma que dio de baja al jefe guerrillero Jorge Briceño Alias "Mono Jojoy". Para el 2011 

el 4 de noviembre: La fuerza Pública ejecuta la Operación Odiseo que dio de baja al máximo jefe de las FARC alias Alfonso Cano. 

39 Para agosto del 2016 Finalizan los diálogos de Paz con las FARC donde se emite el acuerdo final, también se define entre el 17 y 23 de 

septiembre de 2016 se dio la  X conferencia de las  FARC y se deja como fecha el 26 de septiembre en Cartagena para la firma del Acuerdo 

de paz. también se establece el 2 de octubre como fecha del Plebiscito por la paz para que los colombianos decidan si aprueban o 

desaprueban lo pactado en el acuerdo final. 2 de octubre: Se realiza el plebiscito por la paz para aprobar los acuerdos entre el Gobierno 
colombiano y las FARC, en el cual ganó el NO. 
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En 2014 vuelve el protagonismo de las movilizaciones, con la expulsión de excavadoras, 

marchas y mingas; esto va de la mano, con el cambio de presidencia que trae nuevos retos de 

orden nacional y nuevos objetivos de las mismas organizaciones del Macizo Colombiano, 

uno de los retos fue las medidas económicas iniciadas en 2010, y que luego se consolidaron 

con el plan nacional de desarrollo Prosperidad Democrática, el cual estableció las 

condiciones para la llegada de multinacionales extractoras de toda clase de minerales, el 

otorgamiento de títulos40 y garantías para estas empresas. Esto incrementó los conflictos 

ambientales en todo el territorio colombiano, para el caso del departamento del Cauca y el 

Macizo Colombiano se exacerban tensiones entre indígenas, campesinos y afrodescendientes 

con la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales por la administración de estos 

(Serranía de Los Churumbelos Auka Wasi, Puracé, Nevado del Huila, Munchique, Complejo 

Volcánico Doña Juana Cascabel y Gorgona), cuyos límites se sobreponían en los territorios 

étnicos (PNUD 2014). 

También existieron tensiones entre las autoridades ambientales del orden nacional y regional 

y el campesinado por las restricciones de la Zona de Reserva Forestal y con la Ley 2 de 1991, 

pues los intereses que se han presentado por parte de los ministerios de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible son en relación a las políticas económicas de gobierno. 

El último aspecto se centra en las particularidades de las acciones colectivas rurales en el 

Macizo, como lo plantea Osorio (2016), se evidencia características de fenómenos de 

descomposición social, marginación o desplazamiento producto de procesos de desarrollo 

económico. Esto se puede evidenciar entre 2000 y 2010 cuando las políticas económicas de 

los gobiernos nacionales se apegan a las prácticas productivas y tecnológicas de los mercados 

agroalimentarios globales. Por ello, uno de los aspectos importantes de las acciones 

colectivas rurales fue el desarrollo de las capacidades de los individuos, el fortalecimiento de 

las organizaciones, la construcción de redes y la profundización de valores como la 

solidaridad, la reciprocidad y la confianza, que contribuyen al logro del bien común.  

El proceso investigativo permitió identificar una serie de encuentros que nace de la necesidad 

de crear espacios, condiciones y mecanismos para el intercambio permanente y duradero  

Estos encuentros inician desde el 2002, se han realizado nueve en total, pero cada uno tiene 

una particularidad que afianza discusiones: 

● Uno de ellos es el V Encuentro Internacional: Pueblos y Semillas de 2010, donde se 

estableció una mesa de trabajo sobre Agua y la Minería.  

● El VII encuentro en 2014, se centra en avanzar en la unidad en los pueblos 

campesinos. 

● El VIII encuentro del 2017, se buscó fortalecer los espacios de encuentro e 

intercambio entre las organizaciones y comunidades campesinas, indígenas, 

 
40 La titulación para minería del oro y del carbón que en los últimos años cubre el 50% de la superficie de la cordillera central en el Cauca.  
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afrodescendientes, estudiantiles y demás sectores populares y sociales, rurales y 

urbanos. 

● El IX encuentro en 2018, se centraron en promover la construcción de la unidad de 

las organizaciones y el compromiso con la construcción de Políticas Populares, así 

como el aporte a la implementación de los acuerdos de paz 

El encuentro Internacional: Pueblos y Semillas, que nace de la necesidad de crear espacios, 

condiciones y mecanismos para el intercambio permanente y duradero que desarrollen 

autonomía popular en lo económico, lo político ideológico, construyendo estrategias de 

resistencia y de alternativas al capital globalizado, donde se propone detectar los 

megaproyectos, las formas como operan las políticas de la globalización del capital y las 

consecuencias que traen a los espacios vitales de las comunidades; de la mano con el 

fortalecimiento de los procesos de coordinación e integración entre organizaciones 

campesinas, indígenas, afrodescendientes, populares, comunidades y pueblos en resistencia 

y lucha. El horizonte ahora es la construcción de alternativas a la sociedad del capital.  

Otras de las acciones colectivas que caracterizan la acción colectiva rural (Osorio, 2016) es 

la capacidad de articulación y cooperación con agentes diversos, la acción colectiva será 

exitosa si hay unificación en las organizaciones o grupos como campesinos, indígenas o 

afros pues la combinación de estos actores ofrecen diferentes apoyos, un ejemplo es el  

Primer Encuentro de Jóvenes del Suroccidente Colombiano que se realizó en noviembre 

del 2010 y que buscaba generar conciencia y movilización desde el pensamiento, el arte y la 

cultura frente a la No Violencia contra la mujer, participación política de los jóvenes en el 

sur occidente, y soberanía alimentaria.  

También está el 4º Foro Juventud Territorio y Participación Política en noviembre del 2010 

y la 6 versión de la Toma artística a Popayán: el Macizo le canta al Cauca y a Colombia, 

realizado en diciembre del 2011, con la participaron de indígenas, campesinos y afros del sur 

occidente caucano que, desde lo cultural, potenciaron su reconocimiento e impacto en las 

comunidades urbanas y rurales.  

Es importante resaltar los aportes que han realizado la académica, ya que, Universidades 

como la Javeriana de Cali, Universidad del Valle, Universidad del Cauca y UNAD han 

generado conocimiento en la explicación de las características que se establecen en el Macizo 

Colombiano, además de las últimas generaciones del Macizo de los municipios de La Vega, 

Almaguer y La Sierra que se han formaron en estas y otras universidades. Esto ha permitido 

apropiación de temáticas internaciones y nacionales que afectan a la región, aportando a la 

trasformación de las acciones colectivas.    

Una de las características de los conflictos presentes en la última década en Colombia es el 

significativo incremento del asesinato de líderes sociales. América Latina ha sido 

denominada la región con más asesinatos de líderes ambientales y la mitad de estos asesinatos 

ocurren en Colombia (Global Witness, 2018). 
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Para finalizar, una de las ultimas característica de esta década y que se encuentra de la mano 

con la acción colectiva rural (Osorio, 2016) generan incentivos que estimulan la permanencia 

y continuidad de las estrategias de acción colectiva. Las oportunidades y restricciones con 

las cuales las organizaciones conciben, planifican y realizan las acciones colectivas, tienen 

diferentes características como el cooperativismo solidario y la profundización de la 

democracia en la participación y ampliación de la ciudadanía, es lo que se presentó en el 

Municipio de la Vega en el mes de septiembre del 2014 donde el Proceso Campesino y 

Popular del Municipio de la Vega-PCPV, la Alcaldía, la Gobernación, la Corporación 

Regional del Cauca-CRC, la Procuraduría, la Personería, los campesinos, indígenas y Afros 

realizaron una marcha para presentar un pliego de peticiones ante el gobierno local por 

explosiones cerca al aurífero en la vereda de Altamira en La Vega.  

Lo mencionado hace comprender, en primer lugar, que los habitantes responden a los 

conflictos de acuerdo en el lugar que estén, accionan de diferentes maneras. En el 

departamento de Cauca, se conformaron luchas de comunidades olvidadas desde los inicios 

de los ochenta y llegan a las dos mil con repertorios de luchas consolidados que permiten 

entender los cambios de gobierno y de intereses globales. Por ello, los aspectos que 

encontramos en la línea de tiempo se cruzan los contextos históricos y coyunturales 

generando varias conclusiones que se enlazan con la transformación que han vivido las 

organizaciones sociales en el Macizo Colombiano. A continuación, centraremos los 

hallazgos en los últimos diez años porque en ese periodo se identifica claramente la 

maduración de las comunidades y organizaciones del Macizo Colombiano que se enfrentan 

a las multinacionales y sus formas de extracción de oro.  

3.2 Las Acciones Colectivas frente a la extracción de oro desde la voz de los actores.  

La extracción o el extractivismo se establece como concepto en América del Sur en la década 

de 1970, producto de la investigación y acción de distintas organizaciones ciudadanas, 

partidos verdes, asociaciones académicas en temas ecológicos, y respuestas institucionales y 

normativas de diverso tipo, tanto a escala nacional como internacional (Gudynas, 2010). Los 

extractivismos se visualizan en la explotación minera, petrolera o en la agricultura intensiva, 

los cuales son denunciados por sus impactos sociales y ambientales. Gudynas (2015) plantea 

que la extracción se refiere a la apropiación de recursos naturales para exportarlos sobre todo 

minerías y petróleo.  

En Colombia, para el 2012, se habían suscrito 9.400 títulos mineros que cubrían 5,6 millones 

de hectáreas. De estos, 3.760 están en explotación y abarcan cerca de 2,1 millones de 

hectáreas, un área cercana al 1,8 por ciento del territorio nacional (Negrete 2013 p. 25), lo 

que ha incrementado los conflictos ambientales relacionados con este tipo de explotación 

porque afectan distintos tipos de ecosistemas, recursos naturales y comunidades, las cuales 

realizan acciones de resistencia social (Pérez, 2014), como movilizaciones, paros, protestas, 

denuncias, etc. Estas características las reúne el Macizo Colombiano como lo hemos visto en 

el transcurso de la investigación, conflictos que van de la mano de las luchas para suplir el 

olvido estatal a los que han sido sometidas las comunidades del territorio.   
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Para entender cómo se fueron consolidando las acciones colectivas contra la extracción de 

oro en el Macizo Colombiano se realizaron 12 entrevistas y conversaciones con líderes y 

habitantes de los municipios de Almaguer, La Vega y La Sierra; la información recogida se 

organizó en una matriz desde la cual se logra identificar nociones y características que 

conforman a la región, las organizaciones sociales, las acciones colectivas, los efectos de 

la extracción de oro, la presencia de las multinacionales y la minería ilegal.  

Nociones de región. 

El primer punto a analizar se centra en el lugar o territorio donde convergen todas estas 

actividades de extracción, lucha y resistencia: la región del Macizo colombiano, para ello, se 

expone a continuación las nociones de región, de los habitantes de los municipios de 

Almaguer, la Vega y La Sierra, es decir, a las concepciones de lo que denominan como el 

Macizo Colombiano.  

Un primer elemento es que sus habitantes se reconocen como comunidades campesinas 

agrícolas (cultivos se centran en café, maíz y pan coger) y no minera de oro u otros minerales:  

“Nunca hemos sido mineros, somos campesinos agrícolas y lo que tengo entendido 

es que son más o menos de 23 títulos mineros otorgados a las multinacionales. Uno 

de nuestros saberes en entender nuestro territorio y quienes vivimos ahí es pervivir, 

o sea estar ahí en espacio y tiempo” La Vega n° 2. C.P. (noviembre 2019). Entrevista. 

(Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

“Hay varias leyendas que están alrededor del oro en el municipio una de ellas son 

los terremotos que sucedieron uno en 1940 y otro en 1965 donde se desploma en su 

mayoría los caseríos del municipio y que se deja como una enunciación sobre que es 

por la sacada del oro constante y la avaricia que se establece en el municipio que 

lleva a estas desgracias, desde ahí se le ha hecho más caso a lo que dicen los 

indígenas, de siempre centrarse en lo que nos dice la tierra.  Por eso en la actualidad 

también se sabe de qué vive el habitante de Almaguer, ya que se convirtió netamente 

agricultor donde sus principales cultivos son el café, la caña, el maíz, la papa y la 

granadilla en la parte alta.” Almaguer n° 1. A.L.G. (octubre 2019). Entrevista. 

(Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

Es así como las comunidades saben que en su territorio está el mineral, pero no lo conciben 

como medio de subsistencia, entienden que algunos de sus habitantes puedan utilizar la 

minera, pero no es característica de reconocimiento cultural ni de afinidad como actividad 

económica.  

Los habitantes resaltan los recursos que están en los municipios y que temen con lo que llegue 

a pasar en relación al deterioro ambiental del Macizo Colombiano:   

“La Vega Cauca es el corazón del macizo colombiano y que de ahí nacen los recursos 

naturales y la producción de agua más importante de Colombia, de Latinoamérica y 

el mundo pero que nos encontramos en una “Economía de la guerra” o sea de los 
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Mega proyectos.” La Vega n° 1. R.C. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica Castro 

Leyva, Entrevistador).   

En relación a como se visualiza los efectos en el territorio por la extracción de oro, los 

habitantes expresan sus preocupaciones por el agua, los cultivos y sus animales, pues al pasar 

los años visualizan cómo hay ríos que se secan y cómo se establecen economías que están en 

distintas vías a lo que culturalmente utilizan; esto va de la mano sin duda con el arraigo al 

territorio, pero que conlleva a recordar lo que han vivido sus comunidades y como los ven 

desde afuera:  

“También recuerdo los diferentes problemas que hemos enfrentado a lo largo de los 

años en el Macizo, por ejemplo, la estigmatización sobre ser un sitio donde hay 

muchos cultivos de coca y de amapola, que se presentaron varios carteles del 

narcotráfico, que en su momento que fue muy negativo para el territorio y para las 

poblaciones.” La Vega n° 1. R.C. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica Castro 

Leyva, Entrevistador) 

Comprender la Región del Macizo, desde lo contado por sus habitantes, se hace mucho más 

amplio de lo que está en los registros académicos e institucionales, por ejemplo, los  

municipios de Almaguer, La Sierra y La Vega se consideran como el corazón del Macizo, un 

Macizo concentrado, un Macizo autárquico, donde las luchas siempre son protagonistas y es 

difícil no estar ligados a un tipo de organización o a la participación en las mismas acciones 

colectivas, que están presentes desde muy temprano en sus vidas.  

Dinámicas de la extracción, minería de oro e instituciones.   

En los diálogos surge de manera espontánea las formas de extracción que los habitantes 

evidencian resaltando las dinámicas de la extracción de oro:   

La Vega está en un 100% solicitado para minería, esto ha generado impactos, como 

los acueductos contaminados, incremento de la desigualdad y la migración o 

desplazamiento y que se debe recordar que la gran minería se hace con agua “no hay 

minería sin agua” y estamos en una fábrica del agua, donde sale el 70% del agua del 

Estado. La Vega n° 1. R.C. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, 

Entrevistador) 

“Los planes departamentales de Agua41, fueron súper nocivos para nosotros como 

organización porque esto hizo que se empezara a privatizar el agua”.  La Vega n° 3. 

C.C. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador 

“Donde más se ha dado los procesos donde se establecen los mineros es en La vereda 

el Recreo. Para el 2012 el departamento del Cauca ya tenía 241 títulos minero que 

cubren 350000 hectáreas y tenían 652 solicitudes en marcha. El macizo es una región 

muy rica en estos minerales y acá nacen ríos y las minas es una amenaza para estos 

 
41 Fueron procesos de organización de acueductos en zonas rural del departamento del Cauca pero que incentivó la 

privatización del agua.  
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ríos.” La Vega n° 5. O. S & C. C. (febrero 2020). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, 

Entrevistador) 

Los habitantes reconocen que sus municipios son territorios estratégicos, que hay tipos de 

solicitudes extracción y conocen muy bien las Instituciones, por ejemplo, quién da y otorga 

los títulos mineros para realizar las diferentes extracciones:   

“Los títulos de asignación, pues lo da la Agencia nacional minera, están las 

solicitudes de trámites para títulos en el Macizo colombiano, ahora bien, esta toda la 

problemática en el río guachicono PSH concesión de agua y de títulos mineros, de 

lo que ellos saben es que los títulos son dados en Pasto y en Cali CIMA. G. R. 

(febrero 2020). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador)  

Las comunidades están enteradas de los procesos estatales de explotación minera y entienden 

que va en contravía de su proceso de autorreconocimiento y establecimiento como 

comunidades campesinas, indígenas y afros. Conocimiento que obtienen interactuando con 

las instituciones de manera constate en búsqueda de información y de explicación de lo que 

pasa en sus municipios; esto también se une con la claridad que tienen los habitantes en 

reconocer cuáles son los lugares y procesos específicos donde hay minería:   

“En la campaña presidencial de Santos ha impulsado la mega minería como pilar en 

el modelo de desarrollo, pero ese que se dice que producir para vivir no producir 

para morir.  El 16 de marzo del 2015 doscientos campesinos e indígenas expulsaron 

a un grupo de mineros armados que dragaba oro del río Pancitará.”  La Vega n° 4. 

C. M. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

“En donde hay minería o dragas en los últimos años en la Sierra, es en varios lugares 

por ejemplo Punta Grano, el Vertedero, Rinconcito, en Juana Castaña se encuentran, 

más de 26 dragas y retroexcavadoras en estos lugares, de eso siempre se habla, 

siempre se deja claro que en estos lugares hay minería, que son privados, que son 

empresas que son personas que no sabemos cómo llegan a esos lugares, cómo se les 

entregan los títulos”.  La Sierra n° 3. W.Q. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica 

Castro Leyva, Entrevistador) 

“Cuando estaba en el colegio me acuerdo que por ahí en el 2010 nos dimos cuenta 

que la mina La Concepción estaba contaminando el agua de los riachuelos que salían 

de la montaña, eso eran muy salado, como el agua lluvia, en un momento las aguas 

picaban mucho y estaba como todo el municipio en alerta por eso que estaba 

pasando. Además, eso llegó La CRC que tenía como un programa en el 2010 eso 

hicieron una capacitación a mucha gente que estaba como en el cuento de la minería, 

todo lo que tenía que ver con los socavones en algunos lugares, pero no sé si hablaron 

con los de la minería de cielo abierto, de igual manera eso estuvo en boca de todo el 

pueblo. lo que sí sé que era como lo que iba en contra a esos procesos pero que la 

CRC decía que iba de la mano es el plan de vida de los Yanaconas - los indígenas” 

Almaguer n° 2. J.F.G. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, 

Entrevistador) 
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Lugares como el Rio Pancitará y Hueco Hondo en La Vega, Juana Castaña en la Sierra y la 

mina La Concepción en Almaguer son repetitivamente señalados por los habitantes dado el 

deterioro de estos lugares o como se trasforman en el tiempo, también cómo se ligan con sus 

procesos agrícolas y ambientales, no solo paisajísticos.  

Presencia de las multinacionales  

Estas características anteriormente mencionadas son complementadas por la inserción y 

reconocimiento de las multinacionales, quienes causan cierto temor e incertidumbre a los 

habitantes, pero comprenden los objetivos de las empresas e interactúan con ellas en el 

territorio: 

“Claro que hay Multinacionales, pero que los gobiernos de turno son los que crean 

las leyes, como el código minero y algo muy cercano el plan de aguas... Que la 

Locomotora minera hace concesión a las Multinacionales y que se tiene como un 

registro de 26 mil hectáreas que están en concesión y que son la Anglo Ashanti y la 

Anglo American las que hacen la expropiación de recursos naturales, pero no están 

contentos con eso y traen es desplazamiento también; esto es algo que nos aqueja a 

todos, no es fácil vivir con estos procesos, que vienen personas sacan y se van o que 

eso es lo que pretenden” La Vega n° 1. R.C. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica 

Castro Leyva, Entrevistador) 

“Como proceso campesino la lucha contra la minería y las hidroeléctricas es 

fundamental en este momento, algo que nos preocupa mucho es el Proyecto de La 

Custodia, que se denomina si no estoy mal *proyecto La Custodia Dominical 

Continental Gold* en donde se encuentran referenciadas varias lagunas, como lo son 

el Guambial y Piedra sentada” La Vega n° 3. C.C. (noviembre 2019). Entrevista. 

(Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

“Ejemplos claros de procesos políticos y económicos que afecta a la comunidad es 

en Santa Juana que en los 70 - 80 fue la bonanza cocalera, en Hueco Hondo eran 

como 50 habitantes antes de eso, de la minería y ahora son mucho más; la radiación 

y contaminación con el proceso de eliminación de los cultivos de uso ilícito eso hizo 

que llegara más fáciles empresas como CARBON ANDES que planearon una mina 

a cielo abierto”. La Vega n° 4. C. M. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro 

Leyva, Entrevistador) 

“Con la llegada de más multinacionales, llegan muchas arandelas como más 

violencia, más pobreza, hasta prostitución y desplazamiento, los negros, los 

campesinos y los indígenas estamos cada vez más pobres en nuestro ambiente por lo 

que sale de esto, empresas como CARBOANDES que para el 2003 iniciaron las 

exploraciones, llegaron regalando marranos y sillas en específico 60 sillas rimas. En 

la parte de la mina de la QUEDADA llevaron a payasos y se aprovecharon de la 

ingenuidad y la humildad de la gente, pero eso sí cada vez que ellos llegaban, 

llegaban con la fuerza pública, mucha militarización, llegaron personas con armas 

ajenos que no habíamos visto nunca en nuestro territorio.  Desde el 2000 hay 

asesinatos de varios campesinos, varios líderes que defienden nuestros territorios, 
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eso no es cosa de ahora, en nuestro territorio siempre nos han matado, pero en lo que 

si estamos en contra es en la minería a gran escala “. Esa minería a gran escala, y de 

la que se me pregunta tengo entendido que lo hace INGESA e HYDROCHINA, en 

la mina más popular de Almaguer que se llama “LA CONCEPCIÓN “La Sierra n° 

3. W.Q. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

Es fundamental señalar que son varias las multinacionales presentes en el territorio como lo 

la Anglo Ashanti, la Anglo American, CARBOANDES, INGESA e HYDROCHINA, que se 

consolidan con megaproyectos, productos de procesos económicos impuestos por la 

globalización de mercados como los del oro, pero no solo son los títulos a las multinacionales, 

en los últimos años se ha incrementado la entrega de títulos a particulares como lo vimos en 

el cuadro n°1. 

Ahora bien, adjunto a la sobreexplotación minera por las multinacionales, está la minería 

artesanal como actividad que está en el territorio pero que tiene particularidades, un ejemplo 

son las comunidades afrodescendientes del municipio de la Sierra:  

“Claro que en la Sierra hay minería tradicional, o como llaman algunos artesanal de 

bareque, donde se saca algo racional se lava la tierra, hay varios puntos en el 

municipio, pero es en la parte del resguardo el FRONTINO que se cedió espacio a 

la minería artesanal.” La Sierra n° 3. W.Q. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica 

Castro Leyva, Entrevistador) 

“Todos los maciceños creo que no estamos en contra de la minería artesanal, porque 

hay una que otra familia antigua acá en el municipio que tiene su mina pequeña”. 

Almaguer n° 1. A.L.G. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, 

Entrevistador) 

Las características que describen los habitantes son esenciales porque se visualiza los tipos 

de relación que hay con la naturaleza y sus mismos territorios o la Región del Macizo, ya que 

comprenden ellos que la minería artesanal que se realiza con bareque es una tradición cultural 

de la comunidad afro presente en el territorio y que es una opción económica ante la pobreza.  

Otro de los elementos que se complementa con la descripción de los habitantes son los 

diferentes tipos de conflicto que ha tenido Colombia por ende el Macizo Colombiano la cual 

inicia con la presencia diferenciada del Estado y la falta de gobernabilidad local, regional y 

nacional; pero para, los habitantes, es más importante entender la entrada de los extraños, de 

los foráneos a sus territorios porque esto implica el crecimiento y la consolidación del orden 

ya establecido de saqueo y desplazamiento.     

Minería Ilegal como problemática emergente   

Uno de los elementos que se debe ver con minucia es la minería ilegal, pues salió en las 

conversaciones como preocupación ya que es uno de los frentes en los que más se hace 

resistencia y acciones colectivas por parte de las organizaciones y de las comunidades; la 

lógica que tiene esta actividad en términos nacionales es compleja como se describió en el 
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primer capítulo, ya que están relacionadas a actividades de cultivos de usos ilícito y grupos 

armados:  

“Lo que tengo entendido es que en el 2008 los precios internacionales del oro se 

dispararon generando lo que llamaron algunos la nueva fiebre del oro, pero como en 

el 2011 en la montaña del Recreo una antigua mina colonial fue invadida por mineros 

ilegales; ofrecieron plata, a las personas proponiendo trabajo.” La Vega n° 4. C. M. 

(noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

“Para el 2017 se hicieron unas denuncias en la vereda RUIZ donde el CTI fue a 

verificar y cerro 5 minas, aunque eso era minería ilegal, pues más como en los que 

tiene minas propias pues a ellos no se les cierra, eso de las 5 minas era más porque 

de lo que yo entiendo no estaban pagando bien a las personas que ayudaban a la 

minería y que claro muchas organizaciones sociales que es como lo que allí pone un 

poco de orden habían hecho seguimiento”.  Almaguer n° 2. J.F.G. (noviembre 2019). 

Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

“Sé que en el río San Bingo también en el 2016 se logró sacar la minería ilegal esto, 

también lo  hizo la fuerza pública, muchos militares y policía, porque estos mineros 

ya eran muy organizados, lo que tengo entendido es que  eran más o menos 300 

hectáreas de bosque destruidas, que destruyeron porque era minería a cielo abierto, 

pero lo que se ve es que también pasa mucho con la minería es en los límites de 

Bolívar y Mercaderes, pero como se sabe siempre es que allá hay mucha plata y 

mucha bala”.  Almaguer n° 21. J.F.G. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica 

Castro Leyva, Entrevistador) 

 “En los años 2014, 2015 aumentaron los casos de minería ilegal, están presentes aún 

en el Río Mingo, Río Patía, Río Esmita, en el Río Timbío, pero en los municipios 

con mayor presencia es en Almaguer” CIMA. G. R. (febrero 2020). Entrevista. 

(Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

La Minera ilegal se establece entonces como fundamento base para acciones de resistencia 

de las organizaciones sociales y de las comunidades. Así que en las conversaciones las formas 

de acción colectiva de las organizaciones sociales y de la comunidad, las transformaciones 

de sus repertorios de lucha, cómo las implementan, sus objetivos y agregación. Algunas de 

las conversaciones se entrelazan con la línea de tiempo y son complementarias en las 

descripciones de los momentos por años:  

“El PCPV el Proceso campesino y popular del Municipio de La Vega y que si a 

memoria no le falla se ha hecho varias cosas como lo es CONVENCIÓN POPULAR 

DEL AGUA CUENCA DEL RÍO PATÍA, que se han hecho como unas cuatro o 

más”.  La Vega n° 1. R.C. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, 

Entrevistador) 

“No todo está perdido, hay esperanzas, las luchas y pueblos siempre van en 

colectivo, hay proyectos de identidad de los pueblos” y como siempre se dice “un 

campesino sin tierra es un campesino sin alma”, tenemos muchos ejemplos como 
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cercanos los Paros del Recreo en el Patía, el PCPV realizó una solicitud de consulta 

popular en el 2017. La Universidad del Cauca, ayuda mucho con sus estudios y la 

compra de predios y en específico, en las ingenierías identificó bacterias presentes 

del cianuro en el agua después de los trabajos de minería, eso nos da respaldo 

académico sobre el asunto y que son temas difíciles.”  La Vega n° 1. R.C. (octubre 

2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

Organizaciones sociales y acciones colectivas frente a la extracción de oro en los 

Municipios de Almaguer, La Vega y La Sierra  

En las entrevistas se pudo identificar que el 12 de julio 2013 en La Sierra, las organizaciones 

ORDEURCA y CIMA de la mano con la comunidad realizaron el IV FORO 

AGROAMBIENTAL Y MINERO DEL CAUCA, donde las comunidades preocupadas por 

la crisis ambiental expresaron su total rechazo a la extracción de minerales, así como la 

presencia de multinacionales en la región. Para los líderes comunales la movilización y la 

organización de los mineros artesanales serán elementos fundamentales para frenar la 

locomotora minero energética, propuesta de gobierno nacional, que se viene imponiendo en 

el Macizo Colombiano, donde también se evidencia que:  

“Desde ese tiempo se ha realizado la denuncia, ese foro se planteó el llamado muchas 

instituciones al gobierno departamental, se invitó a INGEOMINAS, pero las 

discusiones solo son de procedimiento que se contemplan en el CÓDIGO MINERO, 

que se puede decir que son en parte de lo legal, pero se queda con incertidumbre de 

todo lo que conlleva la minería”. La Sierra n° 3. W.Q. (octubre 2019). Entrevista. 

(Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

Lo que se complementa con el Foro Agroambiental y Minero por la defensa de la vida y del 

medio ambiente y su consigna: territorio libre de minería, llevado a cabo el 15 de febrero del 

2013 en Almaguer, donde se reunieron más de 1500 personas, de la mano con las 

organizaciones del CIMA y el CRIC, e invitados instituciones como CRC, defensoría, la 

procuraduría, y grandes ausentes como de la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación, 

Ingeominas y el Incoder. Esto se destaca en la memoria de los entrevistados sobre las mismas 

organizaciones sociales y sus procesos a lo largo de los años con el elemento ambiental fuerte 

en sus intervenciones como vemos en:  

“La Biodiversidad es fundamental para el movimiento PCPV pues en el 99 se inicia 

a consolidar el plan ambiental y de saludo Aurora. Uno de los problemas que hemos 

puesto todos nuestros esfuerzos es en entender los planes departamentales de agua 

que más o menos iniciaron desde el 2007 o 2008”. La Vega n° 2. C.P. (noviembre 

2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador)  

“Luchas desde el 2002, pues viene desde 87, en el 97 donde se hizo bastante como 

los planes de desarrollo comunitaria, armar los planes de desarrollo fue un trabajo 

como ninguno, se avanzó bastante en ese tema, se hizo mucho en los noventas; de la 

mano se han tenido procesos económicos, producción, asociación y certificación 

propias. “pero nos ha ido muy mal actualmente con eso” Las realizaciones como 
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proyectos de políticas populares para así construir políticas públicas, como dice 

alguno de nuestros lemas “Producir para Vivir”, por eso los 15 años de la lucha por 

el agua. en este tema se tiene la apropiación colectiva de ojos de agua y evitar la 

minería, también la idea de soberanía con las concesiones de agua, la reflexión sobre 

el agua, los acueductos comunitarios; se hace la Convención del Río Patía, se hace 

el encuentro Pueblos y Semillas.” La Vega n° 5. O. S & C. C. (febrero 2020). 

Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

Los líderes y habitantes del Macizo, son conscientes que su proceso es histórico y de largo 

aliento, identifican sus formas de resistencia, tienen la capacidad de describir las 

herramientas utilizadas en sus luchas, o visualizar lo que se ha denominado anteriormente, 

como los repertorios de las acciones, y sus ciclos característicos estas, de las acciones 

colectivas y su transformación:  

“la movilización es una herramienta que siempre se tiene a la mano, de hecho 

participamos en la Minga que pasó, estuvimos haciendo resistencia con los 

indígenas, pero que entendemos las dinámicas del país, porque siempre se 

estigmatiza porque cerramos la panamericana entonces hemos apoyado el proceso 

de la consulta popular que se radicó en el 2017 y que está en proceso, pero también 

sabemos que tenemos que tener espacio en los gobiernos locales, en las elecciones 

que pasó el fin de semana nos quedó claro que sí se podía hacer algo en bloque, 

ejemplo se hizo acercamientos para configuras candidatos y logramos la alcaldía de 

la Vega . La Vega n° 3. C.C. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, 

Entrevistador) 

“Hacer funcionar la tradición oral y la organización de foros, pero nunca olvidar las 

marchas por las vías”. “El Plan ambiental, agrícola y salud Aurora es la herramienta 

que hemos encontrado para organizar lo que consideramos fundamental para la 

organización e iniciamos con: La Alimentación que recomienda el libro “Primero la 

comida” de la Universidad de Antioquia, que nos ha ayudado a entender el proceso 

mirar la Ley 10 32 del 2006, que abarca  los derecho de oportunidad para los 

vegetales, la ley 7- 79 del 2006 que regula la panela, pero nosotros no hemos hecho 

parte de esto y por ello empezamos a cuidarnos en la alimentación”. La Vega n° 3. 

C.C. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

“Los métodos, que utiliza el proceso han cambiado en algún momento se hicieron 

asambleas, principalmente en los noventas, pero tuvieron varias pérdidas por 

asesinatos a líderes comunales, muchos desaparecidos y se tuvo muchas tensiones, 

“la última asamblea se hizo como en el 97; se hicieron presupuestos alternativos en 

los años 91, 92. En el 2002, se hicieron varios informes de D.D.H.H.” La Vega n° 5. 

O. S & C. C. (febrero 2020). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador)  

La combinación de las acciones colectivas de vía de hecho y las culturales son las que tienen 

el protagonismo de la última década, donde están presentes agentes internacionales, 

nacionales, regionales y locales, estrategias muy distintas que permiten a las organizaciones 

sociales y comunidades dar respuestas a todos estos conflictos que han vivido y mantenerse 

en sus lugares originarios defendiendo los recursos naturales y culturales de tradición: 
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“La comunidad del Recreo se organizó y expulsó pacíficamente a los mineros en la 

“tercera marcha por la vida y por el agua”. Tener la razón acá no es suficiente por 

eso toca luchar.” La Vega n° 4. C. M. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica 

Castro Leyva, Entrevistador)  

“Otro evento es de la convención del agua, que se hace en el municipio, está también 

la Escuela de Hueco Hondo, donde se sabe que no hay paz donde no se respeta la 

educación, los currículos de educación conocimientos propios, es muy importante 

hablarles a los niños del territorio del agua de la dignidad; que la ambición de pocos 

no sea la desgracias de muchos, “si le macizo vive, vivimos todos- PCPV La Vega 

n° 2. C.P. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador)  

“La apropiación colectiva es uno de las características principales del plan ya que se 

han hecho compras de micro cuencas acuíferas, pero estamos en la búsqueda de 180 

millones para la compra de algunas lagunas y así organizar y apropiar a la comunidad 

de sus territorios. estamos en la conversación popular del Encuentro agua del río 

Patía, ya sea para este año o el próximo.” La Vega n° 3. C.C. (noviembre 2019). 

Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

“Tengo claro que el 21 de noviembre del 2017 se entregaron las firmas para realizar 

la consulta a la registraduría y lo que si tengo claro es la pregunta que fue ¿Está de 

acuerdo si o no con que el suelo y el agua sea utilizado para exploración y 

explotación minera?” La Vega n° 2. C.P. (noviembre 2019). Entrevista. (Verónica 

Castro Leyva, Entrevistador) 

Las formas de accionar traen consigo respuestas a los múltiples conflictos de las 

comunidades, es por ello que, por medio de proyectos agrícolas y educativos, también se 

hace frente al establecimiento de la minería, pistas que nos dejan evidenciar la creatividad de 

estas comunidades:   

“Hay varios elementos que son importantes nombrar en cómo Almaguer se va 

constituyendo como municipio agricultor, o sea que no se centra en otra producción 

que se hace propia, o sea que no somos un municipio que sea minero, pues así como 

otros creo, si no que al contrario se ha centrado todo en la agricultura; las huertas 

familiares, las mujeres con las  huertas caseras y el  rescate tradiciones, por ejemplo 

el de cultivos Quinua, que se ha centrado o se ha vuelto a ello por parte de los 

indígenas, pues ya que en mucho tiempo se tuvo coca y amapola por parte de ellos y 

que casi nunca es que  hayan tenido mucha tierra, bueno es como vemos que en el 

resguardo Caquiona se siembra en la actualidad Quinua. La miel también se ha 

puesto muy de moda, pero es más como de proyectos del SENA y eso si es en la 

parte más caliente.” Almaguer n° 1. A.L.G. (octubre 2019). Entrevista. (Verónica 

Castro Leyva, Entrevistador) 

“También está la Institución Educativa San Luis, está ya fue creada en el 62 más o 

menos y fue muy lindo el proceso porque se motivó su creación por los movimientos 

culturales, este lugar se encuentra la Concha acústica donde se ha utilizado de 

muchas maneras, pero lo que se señala es que se hacen aquí las asambleas, tanto 

políticas como de diferentes organizaciones y grupos, también las culturales y las 
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religiosas; este colegio tiene un enfoque técnico agrícola.  En todos los ámbitos se 

hace como resistencia a la minería de oro, a la extracción, desde las instituciones 

educativas siempre se hace conciencia, se lleva a los muchachos a los ríos, las 

montañas, los animales y de acuerdo a lo que converge de observación de las 

diferentes comunidades que hacen parte del municipio.” Almaguer n° 1. A.L.G. 

(octubre 2019). Entrevista. (Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

Es importante resaltar que, de acuerdo a estos procesos de integración del Macizo, en 2018 

como se realizó una Cumbre del Macizo que en las conversaciones se planeta como una gran 

oportunidad de diálogo entre las comunidades, las organizaciones y los gobiernos locales y 

regionales:   

“Se actúa con asambleas, foros y actas; también nos cuenta que ellos han realizado 

una recopilación de títulos mineros de las empresas y de privados que están presentes 

en el macizo colombiano. Uno de los eventos donde se han sacado buenos 

compromisos es el “Pacto por el Cauca”, lo que se denominó la “Cumbre del 

Macizo” y es esta la información la que nos da copia en la memoria y el rastreo de 

títulos mineros en el macizo colombiano”. CIMA. G. R. (febrero 2020). Entrevista. 

(Verónica Castro Leyva, Entrevistador) 

De acuerdo a estas características descritas encontramos aspectos comunes que se debe 

resaltar ya que las comunidades, los habitantes y los líderes llegan a varias conclusiones sobre 

lo que pasa en el Macizo, sobre cómo se ha llevado a cabo los conflictos en las diferentes 

décadas y cómo la comunidad es la que los resuelve “con las uñas”, pues el olvido de los 

gobiernos nacionales, regional y locales es evidente en todas sus narraciones, han utilizado 

por décadas diferentes herramientas para el desarrollo de sus comunidades y de sus 

organizaciones que  dan los elementos para identificar qué tipo de acciones colectivas han 

utilizado, de dónde surge la creatividad para ser vigentes y cómo la transformación de sus 

acciones es el resultado del trabajo colectivo e individual y es la capacidad de transformación 

la que está en evidencia en la línea de tiempo y en los relatos puestos en las conversaciones. 
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Capítulo 4 - Conclusiones  

Por qué se han trasformado las acciones colectivas de las organizaciones sociales que se 

oponen a la extracción de oro en el Macizo Colombiano entre los años 2010- 2019.  

A continuación, se puntualiza las formas de accionar en el Macizo Colombiano por parte de 

las organizaciones sociales que integraron la transformación de las acciones colectivas en el 

tiempo y los elementos que permitieron mantener y transformar las acciones en 

características como las formas de concebirse como Ecorregión, la integración al Estado, el 

cuidado de naturaleza como reivindicación social, la emergencia política de jóvenes y 

mujeres, el proyecto educativo y las acciones colectivas con mayor fuerza en los últimos que 

dejan grandes aprendizajes como lo es el cuidado del agua.   

Son las organizaciones sociales como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), las que inician en los años ochenta 

a demostrar sus capacidades de resistir. Habitar contextos violentados por el narcotráfico y 

el conflicto armado, además de la presencia diferenciada del Estado, les obligó a tomar 

acciones de hecho como los bloqueos de vías, marchas y movilizaciones, las cuales hicieron 

parte constitutiva de sus repertorios de lucha.   

En los noventa, con la oportunidad de representación de integrantes de organizaciones 

sociales en los gobiernos locales y la utilización de herramientas de la descentralización 

político administrativos, como las juntas de acción comunal, se dio inicio a una relación 

fuerte con las instituciones estatales, donde las comunidades se asumen como parte del 

Estado, característica diferenciada a la de los ochenta.  

Para esta década, se agudiza la eliminación sistemática de habitantes y líderes, representadas 

en las masacres de los Uvos y la del Maya; en este contexto se consolida la gestión 

comunitaria para el agua y su defensa, transformando y renovando las acciones colectivas de 

cara a la globalidad, pues, que el sistema económico colombiano se haya abierto a nuevas 

dinámicas internacionales, complejizó los protagonistas en los conflictos regionales y a su 

vez dio paso a la consolidación de la cultura campesina, indígena y afro,  

El inicio del siglo XXI se caracteriza por la capacidad de resistencia a las políticas 

extractivistas del gobierno, por parte de organizaciones sociales, producto de la evolución de 

movimientos sociales y de las nuevas luchas como lo son El Proceso de Unidad del Sur 

Occidente Colombiano (PUCSO), Comité de Integración del Macizo colombiano, (CIMA), 

El Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega (PCPV), la Organización 

Campesina del Norte del Cauca (ASOCAL),  y a pesar de la criminalización de la protesta 

y el posicionamiento de “políticas de seguridad”, se continua con algunas marchas, bloqueos 

y paros que llegaron a conseguir logros significativos, pero son los foros, encuentros y 

políticas populares las que se establecieron como protagonistas en la defensa del territorio 

con inicios de conexiones internacionales y reconocimiento de este tipo de procesos.  

De esta forma, los conflictos y violencias que pasaron y se establecieron en el Macizo hacen 

parte de las trasformaciones de las formas de accionar tanto de los habitantes como de las 
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organizaciones sociales. Un Macizo estigmatizado como zona de cultivos ilícitos y sacudido 

por el conflicto armado, el olvido estatal, el establecimiento de paramilitares, la llegada de 

los batallones, la política de seguridad democrática y la llegada de las multinacionales; 

hechos todos que condicionaron con el paso de los años, la transformación de las acciones 

colectivas, las cuales necesitaron de la creatividad de las comunidades, su capacidad de 

resistir y su experiencia acumulada de luchas década a década.  

Todos estos elementos mencionados constituyeron las experiencias en el territorio que 

marcaron el primer elemento para entender las transformaciones de las acciones colectivas 

de las organizaciones sociales: el identitario Maciceño, que se complementó con las creencias 

desde lo cosmológico, por ello, es necesario denominar al Macizo Colombiano como 

Ecorregión, una categoría emergente que fue nombrada por varios de los entrevistados, 

donde claramente se debe resaltar la importancia de los componentes geográficos 

determinados por el clima, la geología, hidrografía, fauna y flora, los cuales convergen con 

las características culturales, políticas, sociales y económicas que se desarrollan década a 

década. Es así, como el Macizo colombiano sobrepasa límites departamentales establecidos 

por el Estado, conformándose como una Ecorregión que se configura por medio de sus 

habitantes, los contextos vividos en este territorio, sus formas de organizarse y sus formas de 

acción.    

Las conexiones con la Ecorregión del Macizo son diferentes en cada comunidad, en relación 

con los acercamientos que se realizaron en la investigación, las comunidades campesinas 

comprenden el alcance que tiene los recursos naturales que están en su territorio, priorizando 

el bienestar de sus familias, por ello, las contantes preocupaciones por del deterioro ambiental 

y la necesidad de proteger los recursos para la subsistencia son los referentes del cuidado y 

el arraigo a su Ecorregión.  

Para los pueblos indígenas la conexión con el Macizo es espiritual, la ven como su madre, 

los ritos son protagonistas para la defensa de sus creencias, esto se conjuga también con sus 

repertorios de lucha, ya que son ellos los que inician las reclamaciones ante el Estado y su 

organización social es un ejemplo para las demás comunidades. La conexión desde las 

comunidades afro tiene características similares a los campesinos, pero todavía están en 

procesos de consolidación de sus organizaciones y representación como actores políticos de 

la Ecorregión, ya que tienen procesos ganados con los Consejos Comunitarios, pero no ha 

sido suficiente la entrega y compra de territorios que le pertenecen, también están en la 

integración constante con las organizaciones sociales y son protagonistas en las guardias 

campesinas.   

El segundo elemento que da cuenta de los cambio  en las acciones colectivas de las 

organizaciones sociales en el Macizo Colombiano, contribuyendo a su trasformación, es la 

relación e integración con las instituciones estatales, ejemplos claros se encuentran en el 

trascurso de los años noventa donde las comunidades indígenas, campesinas y afro ganaron 

representación en los Concejos Municipales, las Alcaldías Municipales y las Asambleas 

Departamentales , consolidando propuestas políticas y obteniendo experiencia para entender 
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las lógicas institucionales, esto se señala constantemente en las conversaciones con los 

habitantes y los líderes de la Ecorregión.    

En esta investigación se visualizó constantemente que los municipios de Almaguer, La 

Sierra y La Vega no se reconocen como pueblos mineros, no tienen una tradición fuerte 

de minería, pero tienen práctica mineras, como se puede ver en algunas localidades de 

comunidades afro en la Sierra y en Almaguer, con una escala de extracción mínima a 

comparación de lo que puede extraer una multinacional con maquinaria especializada, por 

ello, las comunidades le es tan difícil convivir con empresas extranjeras que promueven la 

extracción, se complejiza la misma actividad ya que no es propio de sus labores campesinas 

e indígenas y generan un daño al ecosistema.   

Un tercer elemento, el cual se establece a finales de los años noventa  hasta la actualidad, es 

la conciencia del cuidado de la naturaleza, como reivindicación social, donde las luchas por 

el abastecimiento de servicios y la soberanía alimentaria,  produjo acciones colectivas como 

El encuentro Internacional: Pueblos y Semillas y la armonía en los cultivos, que, además, 

incluyó la perspectiva de las economías solidarias y el cooperativismo, resaltando las 

características culturales que denotan la capacidad de transformación de sus entornos y de 

ellos como personas.  

El cuarto elemento que integra la creatividad y la trasformación de las acciones colectivas 

por las organizaciones sociales son los comités de mujeres y los comités de jóvenes, que 

tienen agendas como grupos, pero acompañan la defensa del territorio y la lucha de sus 

derechos; dejando como resultado el ascenso de actores que conectan con los avances 

mundiales en igualdad, ejemplos de este fortalecimiento son el Primer Encuentro de 

Jóvenes del Suroccidente Colombiano que se realizó en noviembre del 2010 y las temáticas 

anuales en El encuentro Internacional: Pueblos y Semillas donde dan paso a la sabiduría 

de las mujeres y hombres campesinos que viven en el Macizo Colombiano.  

EL quinto elemento es la apuesta por la educación y formación como bandera de resistencia, 

desde las escuelas o colegios en Almaguer, donde nacen los proyectos de educativos de 

básica primaria y bachillerato en la Escuela Normal Superior y la Institución Educativa San 

Luis que tienen como insignia promover el arraigo, la conciencia de la identidad y defensa 

de sus territorios, haciendo que sus estudiantes participen en los diferentes eventos 

convocados por las organizaciones sociales como el de febrero del 2013 “El Foro 

Agroambiental y Minero por la defensa de la vida y del medio ambiente”, donde los 

estudiantes de estas instituciones se hicieron presentes y participaron en la apropiación de 

conocimientos ante las dinámicas de la extracción de oro en el Macizo Colombiano.   

Otra apuesta desde la educación que aporta al cumulo de acciones colectivas inicia con el 

resultado del aprendizaje en las dinámicas de la estigmatización y contextos violentos que 

han afrontado los habitantes de la Ecorregión del Macizo Colombiano. Es así como surgen y 

se realizan las escuelas de formación campesina por El Proceso Campesino y Popular del 

Municipio de La Vega (PCPV) las cuales han contribuido a la formación de las nuevas 

generaciones en Universidades de la región, como lo es la Universidad del Cauca, La 

Javeriana de Cali o la Universidad del Valle, quienes luego cualifican son su saber a sus 
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organizaciones analizando sus procesos, manteniéndose ligados al territorio para aportar 

desde lo académico. 

Estos cinco elementos se robustecen aún más cuando se consolida la globalización y los 

mercados globales. La llegada de las multinacionales, con sus proyectos mineros e 

hidroeléctricos, estuvo precedido de un proceso de militarización de zonas donde se habían 

hecho procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y un proceso de paz en marcha. Desde 

el 2010 se intensifica la presencia de empresas mineras realizando estudios, sin embargo, a 

pesar de este contexto, dichas empresas se enfrentaron a todo un repertorio de acciones 

colectivas de habitantes mucho más organizados con experiencia acumulada, con saberes de 

sus procesos y con el objetivo específico de la defensa del agua y de su Ecorregión. 

De las iniciativas que transformaron las acciones colectivas y donde se advierte la experiencia 

acumulada es la compra colectiva de predios de nacimientos de agua en Santa Rita - La 

Vega por integrantes El Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega; la 

consolidación de la guardia campesina en la Sierra por la organización ORDEURCA, y 

los Foros y Asambleas realizadas en Almaguer para incentivar y visualizar la conservación 

de los recursos naturales por FUNDECIMA.  

Es así que las organizaciones y comunidades se mueven todo el tiempo, no hay momento en 

se queden quietas en sus formas de accionar y de organizarse, una mezcla de lo cultural con 

las vías de hecho que develan la dinámica, trasformación y creatividad de estas 

organizaciones sociales. 

Para finalizar, se necesario resaltar que si bien los contextos hacen que las comunidades se 

organicen y accionen, las comunidades campesinas, indígenas y afro del Macizo han 

realizado un ejercicio consiente de su organización y su accionar, lo que hace que sean de 

largo aliento y se trasformen para enfrentar sus dinámicas cambiantes, por ello, lo importante 

estas comunidades y la múltiple experiencia que se puede visualizar en Colombia, haciendo 

un país que lucha y resiste aprendiendo de su historia, sus contextos y pensando en el futuro.     
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ANEXOS:  

Anexo n° 1  

Matriz de línea de tiempo Acciones Colectiva de organizaciones sociales en el Macizo 

Colombiano. 

N° FECHA LUGAR ACTOR FORMA DE 

ACCIÓN 

CONTEXTO DE LA ACCIÓN 

1 2 de 

diciembre  

1986 

Panamericana  Indígenas  

campesinos  

ANUC  

CRIC 

Bloqueo de 

vías 

” Campesinos e indígenas bloquearon la 

carretera Panamericana” Incumplimientos de 

solicitudes por parte de las comunidades a 

los gobiernos locales y nacionales.  

https://www.gold.org/goldhub/research/2019-annual-review
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2 16 de 

enero 

1987   

La Vega. 

 

Juntas de acción comunal  

Docentes  

Gobernador: César 

Vergara Mendoza 

Alcalde: Gersain Muñoz   

Paro cívico 

 

“Paro cívico en La Vega” 28 juntas de 

acción comunal y docentes del municipio 

protestan por la situación laboral del 

municipio - falta de oficializar a los 

docentes. 

3 

22 de 

enero de 

1987 

BOLÍVAR  

Campesinos; Hernán 

Burbano Arce. (alcalde) 

César Vergara Mendoza. 

(gobernador) 

Movilización  “2.000 Campesinos esperan en Bolívar 

Comisión oficial” Solicitud de servicios 

básicos, olvido estatal.  

4 13 de 

septiembr

e 1987   

La Sierra Campesinos La Sierra - 

Junta de acción comunal. 

Movimiento comunal.   

Pliego de 

peticiones 

“Campesinos de El Túnel, exigen atención 

del gobierno” Pues no tiene infraestructura 

en las escuelas, servicios públicos y vías.  

5 11 de 

noviembre 

1987  

Bota caucana Delegado presidencial 

PNR (plan nacional de 

rehabilitación) Felipe 

Tascon Recio. 

Campesinos. 

Gobernador: César 

Vergara Mendoza   

Marcha “Campesinos de la Bota Caucana iniciaron 

marcha” Marcharon hasta Popayán para 

hablar con el gobernador y comentarles la 

falta por la red vial  

Servicios públicos, salud y recursos 

económicos. 

6 21 de 

noviembre 

1987  

La Vega y 

Almaguer 

Campesinos de la vega y 

Almaguer  

Alcalde: Gersain Muñoz 

Almaguer  

Marcha y 

pliego de 

peticiones  

“Marchistas de La Vega se unieron a 

Almaguer” Se unieron marchistas para 

realizar pliego de peticiones e incentivar las 

obras incumplidas por el PNR.  

7 16 de 

diciembre 

1987  

Panamericana 

Cuatro mil campesinos 

de los municipios del sur 

del Cauca 

Bloqueo de 

vías 

“Otra protesta de Campesinos” Bloquean la 

panamericana en el Patía para exigir 

atención del gobierno, pues carecen de 

servicios básicos.  

8 16 de abril 

de 1988 

Caloto Campesinos, estudiantes, 

amas de casa, líderes 

cívicos 

Bloqueo de 

vías 

“Bloqueada vía Panamericana” se presentan 

problemas financieros, Proyectos olvidados 

Económicos de Papelcol. 

9 25 de 

agosto de 

1988  

Almaguer Cabildos indígenas del 

Cauca  

Alcalde de Almaguer 

Fabio Gomez Rengifo  

Primer 

encuentro de 

cabildos 

indígenas del 

sur occidente 

colombiano  

“Encuentro de cabildos indígenas en 

Almaguer” se reúnen para organizar su 

participación en la gran concentración 

indígena internacional latinoamericana e 

incentivar el desarrollo cultural. 

10 

9 de 

octubre de 

1988 

La Sierra  

Estudiantes, ciudadanos 

del municipio de La 

Sierra  

Marcha 

 

“Marcha de protesta” Marcha pacífica por el 

derecho a la vida ante la violencia del 

conflicto armado.  
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11 28 de 

octubre de 

1988  

Popayán  

Campesinos 

ONU  

Toma pacifica  “Campesinos se tomaron sede de la ONU” 

Solicitaron un diálogo para incentivar la 

protección de los Derechos Humanos, ya 

que son vulnerados diariamente en sus 

comunidades 

12 

24 DE 

ENERO 

DE 1990 

LA Vega  

 

Cric 

Cinep  

Encuentro de 

cabildos del 

sur  

“Encuentro de cabildos del sur Caucano” 

Con el objetivo de incentivar los apoyos 

culturales de diferentes organizaciones 

académicas entre otras.    

13 

19 DE 

JULIO 

DE 1990  

Almaguer  

300 campesinos, alcalde 

Dumer Gaviria   

Protestas 

  

“Jornada de Protestas” Protestas frente al 

alcalde Dumer Gaviria y solicitud de 

condiciones en salud, educación e 

infraestructura.  

14 8 de abril 

1991  

Almaguer Campesinos, indígenas y 

afros del Macizo 

Colombiano  

Cabildo 

abierto 

Primer cabildo abierto en el municipio de 

Almaguer; es aquí donde nace y se produce 

la idea de tener una experiencia organizativa 

propia de las comunidades de los municipios 

que integran la región del macizo, para 

obtener una representación de la 

participación política ante el Estado.  

15 

21 al 27 

de agosto 

1991 

Panamericana  

Harold Libardo paz 

Gobernador. 

Gobierno de Rosas. 

Bloqueo de 

vías “Arrancó el paro” Campesinos del Macizo 

colombiano bloquean panamericana en 

Rosas reclamación de derechos y atención 

del gobierno por abandono de proyectos 

económicos, sociales y culturales.  

16 1 y 2 de 

noviembre 

1991 

Almaguer  Campesinos, indígenas y 

afros del Macizo 

Colombiano   

Cabildo 

abierto Segundo cabildo abierto en el municipio de 

Almaguer; es aquí donde nace y se produce 

la idea de tener una experiencia organizativa 

propia de las comunidades de los municipios 

que integran la región del macizo, para 

obtener una representación de la 

participación política ante el Estado. 

17 

22 de julio 

de 1992 

 

 Balboa Movimiento campesino 

unidos por Balboa y 

Gobiernos locales   

Manifestación 

 “Manifestación Campesina” Exigen 

compromisos sinceros al gobierno por la 

región más olvidada del país como Macizo 

Colombiano  

18 

29 de julio 

de 1992 

SD Campesinos  Exigencias  

“Se Calentó el macizo” Comunicado sobre 

próximas manifestaciones y exigencias ante 

el olvido estatal de la mano con la aclaración 

de la masacre de los Uvos  
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19  9 DE 

OCTUBR

E DE 

1992  

 

Panamericana  

Gobernación, 

Organizaciones sociales, 

Consejo y la Asamblea 

del Cauca, Campesinos, 

Indígenas y alcalde de 

Popayán    

Bloqueo de 

vía  “Se garantiza movilización” los integrantes 

de las comunidades del macizo colombiano 

organizan movilización, y bloqueo en la 

panamericana donde exigen dinámicas para 

ellos representarse y para que los gobiernos 

suplan los derechos de las comunidades. 

20 1 y 2 de 

agosto 

1993  

 

La Vega - 

vereda los 

Uvos 

Campesinos, indígenas y 

afros del Macizo 

Colombiano  

Cabildo 

abierto por la 

vida y la 

esperanza del 

macizo 

colombiano  

Primer cabildo abierto por la vida y la 

esperanza del macizo colombiano Dos años 

del asesinato de los 17 campesinos en los 

Uvos, sitio donde dos años atrás se había 

presentado una masacre de 17 campesinos 

por el Ejército Nacional Colombiano de ese 

corregimiento.  

Este cabildo estaba centrado en la defensa de 

los pueblos  

21 15 de 

agosto 

1993   

Almaguer  Campesinos, Macizo 

Colombiano, Comité de 

integración del Macizo 

Colombiano - CIMA  

1° Asamblea 

departamental 

del Macizo 

Colombiano  

Titular: “Se integra el macizo” Todos los 

municipios del macizo se reúnen en 

Almaguer para hacer un bloque de 

peticiones y la  

Conformación del CIMA Comité de 

integración del macizo 

22 12 y 13 de 

octubre 

1993 

Popayán  Comunidades negras  

ley 70 1993 

Movimiento 

político 

“Negritudes del Cauca tienen movimiento” 

con el objetivo de la difusión de la ley 70 de 

1993 y la apropiación de los derechos civiles 

se crea movimiento para la defensa de estos 

procesos en la comunidad negra del Cauca.   

23 6 de julio 

1995 

Almaguer  Alcaldes, ministro del 

Medio ambiente.  

Foro “Foro en favor del Macizo” se reunieron 25 

alcaldes para visualizar los planes 

ambientales y la protección del medio 

ambiente.  

24 11 de julio 

1995 

La Sierra- Río 

Blanco -

cabildo 

Indígenas, campesinos, 

CRC  

 

 

Foro 

ambiental  

“Macizo busca redención”, de acuerdo al 

Foro ambiental, realizado se centra 

compromisos con la CRC, el cuidado de la 

fuente hídrica del Cauca.  

25 15 de julio 

de 1996 

Popayán Movimientos cívicos  

Campesinos indígenas y 

comunidades negras 

Diputado Fernando 

dorado   

Unión de 

organizaciones 

sociales  

“Movimientos cívicos tras unidad política” 

la Unidad política  

Abrir espacios de integración y participación 

en las regiones  

Las comunidades piensan en una fuerza 

política y no en un partido político, se busca 

crear un movimiento que permita a los 

sectores cívicos presentar alternativas de 
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cambio en el departamento diferente a los 

partidos tradicionales.  

26 

31 de julio 

hasta el 5 

de agosto 

de 1996 

panamericana  

Glifosato- Gobierno, 

Campesinos dedicados a 

los cultivos de Coca  

Bloqueo de 

vías  

“Otra vez “La María” se presenta 

Movilización de campesinos dedicados a los 

cultivos ilícitos, en contra de los procesos de 

fumigación con glifosato.  

27 15 de 

enero 

1997  

SD 

CUT, CAMPESINOS E 

INDÍGENAS 

 

Paro Nacional   “Peligro de paro Nacional” organizaciones 

del Cauca se unen a paro nacional de 

trabajadores  

28 11 de julio 

1997  

panamericana  Campesinos, indígenas y 

comunidades negras de 

22 municipios  

Bloqueo de 

vía “Firme orden de Paro” Reclamación de 

derechos 5mil personas, a las promesas 

realizadas por el gobierno, olvido estatal, 

violencia y falta de infraestructura.   

29 30 de 

mayo 

1997  

 

La Vega  Campesinos, indígenas y 

afros del Macizo 

Colombiano  

cabildo por la 

vida y la 

esperanza  

Segundo cabildo por la vida y la esperanza 

con el sentido de promover la organización y 

la defensa de los derechos que tienen como 

pueblos 

30 Octubre y 

noviembre 

de 1999 

Panamericana 40.000 campesinos  Bloqueo de 

vía  

Movilización en la vía panamericana para ir 

más allá de unos acuerdos, pues la falta de 

infraestructura, de cumplimientos de 

acuerdos y olvido estatal incentiva día a día 

a lucha.   

31 18 de 

noviembre 

1999  

 

Popayán  Estudiantes de colegios 

de Popayán  

Sindicatos  

Marcha Marcha en solidaridad al campesino, en la 

ciudad de Popayán se integran diferentes 

ciudadanos para el apoyo de las peticiones 

de los campesinos del Macizo Colombiano   

32 2000 y 

2001  

La Vega  Campesinos de La Vega  Creación del 

Proceso 

Campesino y 

Popular del 

Municipio de 

La Vega  

Surge el Proceso Campesino y Popular de 

La Vega  

Se rebautizó ya que se llamaba movimiento 

comunal ó asocomunal  

33 24 de julio 

2001 

San Sebastián Fundecima, indígenas y 

campesinas del sur del 

Cauca y el norte de 

Nariño 

Bloqueo de 

vía 

Generar una mesa de diálogo medida de 

aspersión aérea con glifosato debido a que 

esto ha afectado la salud de la población del 

municipio de la Sierra Cauca y la Unión 

Nariño por el consumo de agua, la cual 

podría haber sido infectada por el herbicida. 

34 27 de 

octubre al 

La Vega Proceso de Coordinación 

de Organizaciones 

Encuentro 

Internacional: 

Creación de espacios, condiciones y 

mecanismos para el intercambio permanente 
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1 de 

noviembre 

del 2004 

Populares del Sur 

Occidente Colombiano. 

 

Proceso Formativo y 

Productivo del 

Municipio de La Vega – 

Cauca en el corazón del 

Macizo Andino 

Colombiano – 

ASOCOMUNAL. - 

PCPV 

 

Red de Alternativas a la 

Impunidad y a la 

Globalización 

Excluyente 

 

Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz. 

 

Pueblos y 

Semillas  

y duradero de experiencias que desarrollen 

autonomía popular en lo económico, en lo 

político y en lo ideológico, construyendo 

estrategias de resistencia y de alternativas al 

capital globalizado. 

Detectar los megaproyectos y las formas 

como operan las políticas de la globalización 

del capital y las consecuencias que traen a 

los espacios vitales de las comunidades 

participantes. 

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación e integración entre 

organizaciones campesinas, indígenas, 

afrodescendientes, populares, comunidades 

y pueblos en resistencia y lucha. 

Transformadores y constructores de 

alternativas a la sociedad del capital 

35 30 de 

octubre al 

3 de 

noviembre 

del 2008  

La Vega Proceso de Coordinación 

de Organizaciones 

Populares del Sur 

Occidente Colombiano. 

 

PCVP.  

 

Comunidades 

campesinas, indígenas y 

afros del Macizo 

Colombiano  

Encuentro 

Internacional: 

Pueblos y 

Semillas 

IV Encuentro Internacional: Pueblos y 

Semillas. 

Creación de espacios, condiciones y 

mecanismos para el intercambio permanente 

y duradero de experiencias que desarrollen 

autonomía popular en lo económico, en lo 

político y en lo ideológico, construyendo 

estrategias de resistencia y de alternativas al 

capital globalizado. 

Detectar los megaproyectos y las formas 

como operan las políticas de la globalización 

del capital y las consecuencias que traen a 

los espacios vitales de las comunidades 

participantes 

36 2007 - 

2008  

La Vega  Campesinos de La Vega  Proyectos  Consolidación de: “PLAN AMBIENTAL Y 

AGRÍCOLA Y SALUD AURORA “ 

37 2010 La Vega - 

Vereda Santa 

RITA  

Campesinos de Santa 

Rita  

Compra 

colectiva de 

predios  

Por más de 10 años se ha realizado la 

compra colectiva de terrenos de la montaña 

denominada “La Cumbre” donde nace una 

microcuenca de agua y protegerla de 

empresas mineras con el objetivo de cuidar 

el agua.  

38 31 de 

octubre 

del 2010  

La Vega PCVP.  

 

Comunidades 

campesinas, indígenas y 

Encuentro 

Internacional: 

Pueblos y 

Semillas 

V Encuentro Internacional: Pueblos y 

Semillas.  

Se da inicio a una mesa de trabajo donde el 

eje central es el Agua y la Minería  
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afros del Macizo 

Colombiano 

 

Universidad del Cauca.  

39 25 al 27 

de 

noviembre 

de 2010 

Popayán Corporación Para el 

Desarrollo Regional, 

AMAHUPAZ-

Asociación Marcando 

Huellas Para la Paz, 

CIMA-, FUNDECIMA-

Fundación Estrella 

Orográfica del Macizo 

Colombiano y 

FUNDESUMA-

Fundación del 

Suroccidente y Macizo 

Colombiano. 

Toma 

Artística 

 

5ª Toma Artística en la ciudad de popayán 

donde se buscaba generar conciencia y 

movilización desde el pensamiento el arte y 

la cultura frente a los temas: No Violencia 

contra la mujer, participación política de los 

jóvenes en el sur occidente, y soberanía 

alimentaria    

40 25 al 27 

de 

noviembre 

de 2010 

Popayán Corporación Para el 

Desarrollo Regional, 

AMAHUPAZ-

Asociación Marcando 

Huellas Para la Paz, 

CIMA-, FUNDECIMA-

Fundación Estrella 

Orográfica del Macizo 

Colombiano y 

FUNDESUMA-

Fundación del 

Suroccidente y Macizo 

Colombiano. 

Muestra Agro 

cultural 

'3ª Muestra Agrocultural: El Macizo le 

Canta al Cauca y a Colombia' donde se 

buscaba generar conciencia y movilización 

desde el pensamiento el arte y la cultura 

frente a los temas: No Violencia contra la 

mujer, participación política de los jóvenes 

en el sur occidente, y soberanía alimentaria    

41 25 al 27 

de 

noviembre 

de 2010 

Popayán Corporación Para el 

Desarrollo Regional, 

AMAHUPAZ-

Asociación Marcando 

Huellas Para la Paz, 

CIMA-, FUNDECIMA-

Fundación Estrella 

Orográfica del Macizo 

Colombiano y 

FUNDESUMA-

Fundación del 

Suroccidente y Macizo 

Colombiano. 

Encuentro de 

Jóvenes  

l 'Primer Encuentro de “Jóvenes del 

Suroccidente Colombiano” buscaba generar 

conciencia y movilización desde el 

pensamiento el arte y la cultura frente a los 

temas: No Violencia contra la mujer, 

participación política de los jóvenes en el sur 

occidente, y soberanía alimentaria    

42 25 al 27 

de 

noviembre 

de 2010 

Popayán Corporación Para el 

Desarrollo Regional, 

AMAHUPAZ-

Asociación Marcando 

Huellas Para la Paz, 

Foro  

 

el 4º Foro Juventud Territorio y 

Participación Política en la ciudad de 

Popayán donde se buscaba generar 

conciencia y movilización participación 
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CIMA-, FUNDECIMA-

Fundación Estrella 

Orográfica del Macizo 

Colombiano y 

FUNDESUMA-

Fundación del 

Suroccidente y Macizo 

Colombiano. 

política de los jóvenes en el sur occidente, y 

soberanía alimentaria    

43 9 de 

diciembre 

del 2011 

Popayán 200 artistas 

colonias del macizo en 

Popayán   

Toma 

Artística 

 

6° versión de la Toma artística a Popayán: el 

macizo le canta al cauca y a Colombia “ 

 

44 9 de 

marzo de 

2012 

La Sierra - 

Vereda Santa 

lucía 

Consejo Comunitario 

Afrosiso – La Sierra 

(CRIC) 

Expulsión de 

excavadoras 

Defensa de la minería artesanal y Minga 

para la interrupción del oficio minero, 

Defensa de los ríos Esmita y Patía, pues hay 

minería a cielo abierto y concesiones a las 

multinacionales   Anglo American 

Colombia, Carboandes   AngloGold Ashanti 

45 8 de 

agosto del 

2012 

La Vega - 

Santa Rita 

Presidente Colombiano 

Juan Manuel Santos 

Noam Chomsky 

 

Carta Solicitud por medio de una carta donde 

expresa preocupación general, sobre los 

planes de operaciones mineras a gran escala, 

que, al parecer, suponen una grave amenaza 

para el delicado ecosistema del Macizo 

Colombiano. 

Chomsky visto por primera vez La Vega por 

una misión de Amnistía Internacional y 

protección de los defensores de los derechos 

humanos, luego las visitas fueron para 

investigar los abusos que sufren los 

campesinos, afrocolombianos y las 

comunidades indígenas. Luego tras el 

trabajo colectivo se dio la inauguración de 

“El Bosque Carol Chomsky”, iniciativa de 

los líderes de Santa Rita para el desarrollo y 

la protección de los recursos hídricos y la 

riqueza del medio ambiente  

46 2013  Macizo 

Colombiano  

Músicos  Himno 

“Marcha del 

Macizo”  

Se populariza el Himno “Marcha del 

Macizo” letra realizada por Ariel Ledezma 

(La Sierra)  

Música Alejandro Muñoz y Los Fantasmas 

del Cerro (Bolívar) 

47 15 de 

febrero 

2013 

Almaguer 1500 personas, CIMA y 

el CRIC, la CRC, 

DEFENSORÍA, LA 

PROCURADURÍA,  

invitaron, pero no fueron 

LA AGENCIA 

FORO Para el 2013 (15 de febrero) se hizo un 

evento grande que se denominó “El Foro 

Agroambiental y Minero por la defensa de la 

vida y del medio ambiente”, con la consigna 

de TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA en 
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NACIONAL DE 

MINERÍA, LA   

GOBERNACIÓN, 

INGEOMINAS, EL 

INCODER 

donde se deja claro que en Almaguer no se 

quiere minería transnacional. 

48 12 DE 

JULIO 

2013 

La Sierra ORDEURCA, CIMA y 

ciudadanos del 

municipio de La Sierra  

FORO IV FORO AGROAMBIENTAL Y 

MINERO DEL CAUCA: Las comunidades 

preocupadas por la crisis ambiental 

expresaron su total rechazo a la extracción 

de minerales, así como la presencia de 

multinacionales en la región. Para los líderes 

comunales la movilización y la organización 

de los mineros artesanales serán elementos 

fundamentales para frenar la locomotora 

minero energética, propuesta del gobierno 

Santos, que se viene imponiendo en el 

Macizo Colombiano. 

49 30 de 

septiembr

e del 2014  

La Vega PCPV  

Alcalde  

Gobernación  

Crc 

Procuraduría  

Personería  

Campesinos, indígenas y 

Afros  

Marcha  Se realiza marcha para presentar un pliego 

de peticiones ante el gobierno local por 

explosiones cerca al aurífero en la vereda de 

Altamira en la Vega   

 

50 30 de 

octubre al 

3 de 

noviembre 

2014  

La Vega  PCVP.  

 

Comunidades 

campesinas, indígenas y 

afros del Macizo 

Colombiano 

 

Universidad del Cauca. 

Encuentro 

Internacional: 

Pueblos y 

Semillas 

VII Encuentro de Pueblos y Semillas.   

Espacio de discusión donde diferentes 

procesos organizativos analicemos estas 

propuestas y otras que a él lleguen, 

convencidos como estamos que es fruto de 

una discusión fraterna, respetuosa y 

comprometida, como los sectores populares 

y democráticos avanzamos en los procesos 

de unidad en que estamos empeñados. 

51 14 de 

febrero de 

2017 

 

La Vega Proceso Campesino y 

Popular de La Vega y el 

Cabildo Indígena de 

Santa Bárbara, 

movilización 300 personas fueron partícipes de una 

manifestación sobre las riberas de los ríos El 

Patía y Caquetá con el cual se buscaba 

sensibilizar a las diferentes comunidades 

sobre la necesidad de que no haya minería ni 

legal ni ilegal en la región, teniendo como 

referencia el megaproyecto denominado 

Dominical al cual se le piensan destinar 

26.00 finalizaron en el sitio llamado El 
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Ventiadero Lugar donde se efectúa minería 

ilegal cerca al río Pancitará 

52 28 de abril 

del 1 de 

mayo del 

2017  

La Vega PCVP.  

 

Comunidades 

campesinas, indígenas y 

afros del Macizo 

Colombiano 

 

Universidad del Cauca. 

Encuentro 

Internacional: 

Pueblos y 

Semillas 

VIII Encuentro internacional: Pueblos y 

Semillas.  

Continuando el compromiso de fortalecer 

los espacios de encuentro e intercambio 

entre las organizaciones y comunidades 

campesinas, indígenas, afrodescendientes, 

estudiantiles y demás sectores populares y 

sociales, rurales y urbanos, invita a 

participar de este Octavo Encuentro de 

Pueblos y Semillas. 

53 21 de 

noviembre 

del 

2017 

La Vega Campesinos e integrantes 

del PCPV 

Proyecto de 

Consulta 

Popular  

Entrega de firmas para realizar consulta 

popular ante la Registraduría 

54 8 al 12 de 

noviembre 

del 2018  

La Vega  PCPV 

Institución Educativa 

Escuela Normal Superior 

“Los Andes”. 

PUPSOC 

Marcha Patriótica. 

Alcaldía Municipal de La 

Vega. 

Gobernación del Cauca 

Corporación Autónoma 

Regional del Cauca – 

CRC 

Encuentro 

Internacional: 

Pueblos y 

Semillas 

IX Encuentro Internacional Pueblos y 

Semillas: Por 18 años cada dos años esta 

dinámica; es ya largo recorrido en este 

esfuerzo de propiciar espacios de encuentro, 

debate y construcción de unidad entre las 

diferentes organizaciones, comunidades y 

dirigentes del movimiento popular y social 

del Departamento, de Colombia y de otros 

países.  

Compromiso con la construcción de 

Políticas Populares. 

Exigencias y trabaja por los acuerdos del 

teatro Colón se cumplan, pero que eso no 

nos impida ver la riqueza de los procesos de 

paz desde la perspectiva de lo que cada uno 

le aporta a la lucha de los pueblos y las 

culturas, y a la sociedad colombiana, no solo 

como real o fortuito acuerdo final firmado 

con el Estado.  

55 21 al 23 

noviembre 

del 2018 

Cauca  Organizaciones sociales, 

comunidades 

campesinas, afros, 

indígenas, Gobernación 

del Cauca y alcaldías 

municipales.    

Cumbre - 

Reunión  

Se realiza con participación de los gobiernos 

locales, organizaciones, comunidades y 

grupos la CUMBRE DEL MACIZO, donde 

se realizó un pacto por la protección del 

medio ambiente y del MACIZO como 

región estratégica para el cuidado y 

protección del agua.  

56 24 de 

diciembre 

de 2018 

Santa Rita, en 

La Vega-

Cauca 

Proceso campesino y 

popular del municipio de 

Socialización 

de 

problemáticas  

“Si el macizo vive, vivimos todos”. El 

PCPV realizaron en el corregimiento de 

Santa rita la socialización destacado el 

compromiso de proteger al agua de las 
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La Vega y como 

comunidad de Santa Rita 

diferentes multinacionales interesadas en 

dicho recurso, respaldar su cuidado y el del 

macizo votando en la consulta popular, 

proyectada.  

57 04 de 

marzo de 

2019 

La Vega Proceso Campesino y 

Popular y el Cabildo 

Indígena del Pueblo 

Yanacona 

Marcha Versión número 12 de la Marcha por la vida 

y por el agua marcharon para exigir la salida 

de su territorio a las empresas mineras 

Carboandes y Miranda Gol en el tiempo 

límite de un mes debido al daño que estos 

han ocasionado a la fauna y a los recursos 

hídricos del macizo colombiano 

58 marzo y 

abril del 

2019   

 

Cauca  Indígenas, campesinos y 

afros  

Minga  Minga Nacional por la vida y la defensa del 

territorio  

¡En Unidad Defendamos la Vida, los 

Territorios, la Paz y la Pervivencia de los 

Pueblos y los colombianos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo n°2 
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Imágenes de redes sociales y divulgadas por el Proceso Campesino y Popular del 

Municipio de la Vega 
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Anexon°3 

Registro fotográfico trabajos de campo 
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