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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación,  tiene como objetivo conocer las consecuencias 

socioculturales generadas por la construcción de la represa salvajina en el municipio de Suárez 

cauca, sur occidente Colombiano, la cual se centra en el análisis de las situaciones problemáticas 

que viven las comunidades , el trabajo permite entender el carácter situacional de la comunidad 

suareña, ya que  se encuentra inmersa a un megaproyecto hidráulico para generar energía, basado 

en la modernización y el desarrollo, el presente trabajo se suscribe como investigación en curso. 

Este trabajo se estructura teóricamente a partir de la ecología política, la noción de cultura en los 

estudios culturales, y el trabajo social, como prismas que permiten la interdisciplinariedad para 

abordar este tipo de realidades. 

Dentro de la metodología se contempla la revisión documental, entrevistas y diálogos grupales, 

donde se contempla la realidad social de cada uno de los habitantes de dicha comunidad. 

Los problemas a nivel sociocultural han sido visibles en muchos países a raíz de las construcciones 

hidroeléctricas. 

La presente tesis de investigación fue desarrollada para brindar un panorama general en relación 

con los impactos negativos a nivel sociocultural sobre la construcción de la represa salvajina en el 

municipio de Suárez cauca, es importante direccionar esta investigación hacia el panorama del 

trabajo social, para que así futuros puedan conocer investigaciones desde diferentes perspectivas, 

con el propósito de dar a conocer las realidades en dicho municipio. 

 Las conclusiones corroboran la hipótesis inicial de que los megaproyectos generan un nivel de 

desigualdad y retrasa el desarrollo de las comunidades. 

  

Palabras clave: Desarrollo, problemáticas sociales, Trabajo Social, megaproyecto. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Suárez cauca se caracteriza por ser un territorio ancestral, compuesto por 

comunidades negras como indígenas , hace aproximadamente 37 años se incrementó el 

megaproyecto llamado salvajina la cual es una  hidroeléctrica que  han sido construidas en esta 

comunidad teniendo finalidades múltiples, como la generación de energía y la prevención de 

inundaciones, cumpliendo  un rol importante  en su desarrollo económico; pero asimismo a partir 

de ello surgen efectos negativos que contrarrestan las ventajas de estas obras, impidiendo un 

desarrollo sustentable si los efectos no son manejados correctamente, debido a la construcción de 

la represa se fragmentan ecosistemas, aislando a las comunidades, se convierte en una problemática 

tanto social, como cultural para sus comunidades que a través de estas obras han tenido que sufrir 

diversas consecuencias, como el desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras dejando sus 

raíces nativas y sus culturas, viéndose afectada tanto comunidades negras como comunidades 

indígenas. 

 Los problemas a nivel sociocultural han sido visibles en muchos países a raíz de las construcciones 

hidroeléctricas. 

La presente tesis de investigación, fue desarrollada durante los años 2022 a 2023 para brindar un 

panorama general en relación con los impactos negativos a nivel sociocultural sobre la construcción 

de la represa salvajina en el municipio de Suárez cauca, es importante direccionar esta investigación 

hacia el panorama del trabajo social, para que así futuros puedan conocer investigaciones desde 

diferentes perspectivas, con el propósito de dar a conocer las realidades en dicho municipio.  

Para la realización de este estudio fue necesario efectuar un proceso de análisis documental para 

obtener perspectivas de otros autores, dentro del capítulo I podemos ubicar el rastreo de 

investigaciones el cual nos permite desarrollar una búsqueda metódica de textos y artículos que 

permitieron llenar la presente investigación con datos relevantes frente al proceso de la 

construcción de la represa salvajina, la búsqueda se implementó por método cronológico en donde 

se plantean posturas de autores desde el año más viejo al más actual. 

Por consiguiente, en el capítulo II se ubican los relatos de las entrevistas realizadas en la 

investigación, las cuales nos permiten tener una visión más asertiva en cuanto al tema de la 

construcción de la salvajina en la comunidad, y los relatos de seis habitantes de ella, para así 

comprender la realidad sociocultural más a fondo. 

Por otro lado, podemos encontrar retratos de los años en que la construcción de la represa salvajina 

estaba ejecutando y así poder tener una idea más clara de la realidad de aquella época, nos 

encontramos con mapas conceptuales donde se especifican las pérdidas socioculturales que tuvo la 

comunidad y las que aún están latentes. 

Por consiguiente, dentro del capítulo III dicha investigación se ubica en el escenario de trabajo 

social como reflexión frente a estas situaciones, por último, concluimos la investigación con 

algunos aportes significativos, tanto para la comunidad como para el quehacer profesional.    
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3. CONTEXTO 

 

El municipio de Suárez Cauca se encuentra ubicado al suroccidente del departamento del Cauca, 

limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al sur oriente y al sur con el municipio 

de Morales y al occidente con López de Micay; su altura sobre el nivel del mar es de 1050 m, y 

temperatura media de 27 °C. Está separado de Popayán por 107 km. Su extensión total es de 389,87 

km², de los cuales 3,57 km corresponden a la parte urbana. 

Limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al sur con el Municipio de Morales y 

al Occidente con López de Micay, con una extensión de 389,87 km, de los cuales 3,57 km 

corresponden a la parte urbana. 

Sus sectores económicos fundamentales son la minería, la cual se realiza en la zona Suroriental del 

municipio, la agricultura con productos como el café, caña de azúcar, el frijol, el maíz, la 

piscicultura, la avicultura, y la ganadería. 

En el año de 1989, mediante Ordenanza 013 del 1º de diciembre, la Asamblea Departamental del 

Cauca determinó a Suárez como un nuevo municipio, su nombre nació como homenaje al 

presidente Marco Fidel Suárez, el cual en el año de 1900 hizo construir la estación y la vía del 

ferrocarril para que este punto de la geografía colombiana surgiera económicamente. 

La Salvajina Ciro Molina Garcés fue construida en los años 70, para frenar las inundaciones que 

se producían en el río Cauca, sobre todo en la región del Valle del Cauca, por otro lado, la 

producción de energía de esta central se estima en unos 270 megavatios. 

Suárez posee una vía principal pavimentada, que comunica al municipio, con el departamento del 

Valle del Cauca y con Morales; La vía desde Jamundí (Valle del Cauca) a Suárez está siendo 

pavimentada en el año 2016, por lo que se encuentra en buen estado. Se puede ingresar por 

Santander de Quilichao o Morales (Cauca). Otras vías secundarias, que comunican al municipio 

con los corregimientos de la zona; igualmente existen pequeños caminos rurales que interconectan 

las diferentes veredas, pero se encuentran en pésimo estado. 
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Fuente: Hernández, M. T. (17 de 02 de 1997) 

pág. 32 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial se han presentado diversas problemáticas sociales, políticas y culturales a causa 

de la construcción de hidroeléctricas, considerando que son un instrumento de desarrollo para la 

disminución de inundaciones y la generación de la energía, por el contrario,  a raíz de ello en países 

como Brasil, México Paraguay, chile, Venezuela, costa rica, Honduras y Colombia se han generado 

numerosos conflictos que  repercuten a la pérdida de la diversidad, al desplazamiento de personas 

de sus comunidades a la destrucción de bosques y otras áreas naturales, entre otros problemas 

asociados a su construcción se encuentra la sugerencia de tierras cultivables, la reducción de la 

diversidad ecológica, el despojo de los habitantes de sus territorios como de sus culturas 

provocando en las comunidades un desequilibrio. 

Para observar el problema de la gravedad de las hidroeléctricas en Colombia, debemos reconocer 

que estas mismas son una, de las más importantes fuentes generadoras de energía, sin embargo, a 

su vez  representan una de las tantas causales de pérdida de la biodiversidad en el mundo, por años 

las hidroeléctricas han sido consideradas como sinónimo de desarrollo y  en Colombia se cuenta 

con un excepcional potencial de desarrollo en este tipo de megaproyectos, siendo la Represa 

salvajina en el municipio de Suárez Cauca, un ejemplo claro de estos megaproyectos en función 

dentro del país, la represa fue construida en  septiembre del  año 1985, su propósito; generar energía 

y disminuir inundaciones, con este fin,  se plasmarán investigaciones de tipo social, cultural y 

ambiental, que nos lleven a visualizar con mayor profundidad la gravedad del problema en estudio, 

del presente trabajo investigativo. 

Ahora bien, referente a la Hidroeléctrica ̈ Represa Salvajina ¨ se han realizado varias 

investigaciones entre estas se encuentra la de María Teresa Montoya Hernández (1997) quien 

realizó el estudio de Efectos del proyecto salvajina en el desarrollo socioeconómico en el municipio 

de Suárez (C) el cual hace referencia a los efectos tanto sociales como económicos ocasionados 

con la construcción del proyecto salvajina al municipio de Suárez cauca, en donde el enfoque de 

su contenido es el análisis y evaluación de la situación antes y después de su construcción en los 

sectores tales como educación, cultura, salud, vivienda, los servicios públicos, la comunicación y 

el servicio de transporte; sin embargo, para  la realización de este estudio fue necesario efectuar un 

proceso de acercamiento con la comunidad en forma personalizada como medio de observación 

directa de los eventos y procesos. No solo a nivel urbano, si no a nivel rural para así obtener una 

recopilación de información como fuente de investigación que permite complementar los informes 

encontrados en la alcaldía municipal, planeación municipal y departamental, como también en el 

servicio de salud del cauca y secretaria de educación del cauca. Descubriendo en esta investigación 

que a pesar de que Suárez ha presentado un gran desarrollo, se observa un alto grado de pobreza 

en la población, cuya causa principal es la cultura misma donde la gente se acostumbra a vivir así, 

donde la cabeza familiar dedica la mayor parte de sus ingresos al consumo de licor que a mejorar 

su condición de vida (Hernández, 1997). Esta investigación también nos permite ver las variables 

tanto sociales como económicas, culturales, educativas, satisfacción de necesidades básicas de la 

comunidad, entre otras que generó la construcción de la represa salvajina en el municipio de Suárez 
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cauca, y las condiciones de vida de la población. Resultando así un documento bastante interesante, 

pues presenta un análisis de cómo ha afectado de manera positiva y negativa a sus comunidades, 

de lo que sucedió desde su construcción hasta 1985 hasta 1997. 

“Andrea Catalina Buenaventura Daniela Trujillo (2011) investigación historia doble del cauca” A 

fines de 1963 la CVC, con la asistencia de la firma de consultores de Canadá, inició los estudios 

del proyecto de múltiple aprovechamiento de Salvajina. El objetivo principal de los estudios era el 

de determinar la viabilidad del aprovechamiento de Salvajina y preparar un programa para su 

construcción como próximo proyecto de la CVC. El informe se rindió en febrero de 1965 y se 

recomendaba la construcción de una presa de enrocado de 152 m de altura en el sitio de Salvajina 

y una de tierra, de 22 m de altura, en el sitio de Timba. 

Pero el proyecto hidroeléctrico de Alto Achincayá resultó ser la alternativa ideal; y Salvajina, como 

proyecto de generación hidroeléctrica, se pospuso indefinidamente” (CVC, 1985: 12).” 

Como resultado, la investigación de María Teresa , nos muestra la manera como se ha configurado 

y pensado nuestra nación a través del tiempo, pues esta pequeña población ha estado atravesada 

por fuertes relaciones de poder y sometimiento que han producido desplazamientos, pobreza y 

marginación; pero que también han generado intensos lazos afectivos e identitarios entre sus 

pobladores e, igualmente, han creado un alto nivel de concientización y movilización por parte de 

estos mismos actores sociales de lucha por sus territorios ancestrales. Ya que, al identificar e 

interpretar la forma de tomar un punto de referencia importante, permite comprender que un hecho 

histórico como la construcción de la hidroeléctrica de la salvajina Suárez, cobra sentido cuando 

colectivamente la población ha generado apego y propiedad a la misma, durante estos largo años 

de su existencia Murillas Díaz, A. (2013.). , por otra parte, la investigación obedece al tipo Página  

exploratorio-descriptivo llamada Suárez fuerza y resistencia una historia qulargos años lo largo de 

esta investigación, se quiso evidenciar el cambio en las dinámicas territoriales en el municipio de 

Suárez y sus corregimientos, producto de la construcción en la década de los 80 ́s de una 

hidroeléctrica denominada La Salvajina; la cual alteró de forma negativa e imprevista la vida de su 

comunidad. Lo anterior, convocó la acción colectiva en pro de la defensa del territorio y la 

reivindicación de los derechos colectivos. Murillas Díaz, A. (2013.).  

A lo largo de la investigación , ha sido notorio cómo la comunidad de Suárez cauca, a raíz de la 

construcción de la salvajina inicia un camino de lucha para enfrentar las diversas situaciones que 

amenazan y siguen amenazando su permanencia en el territorio; por tanto, el reflexionar acerca del 

devenir de la historia social vivida por esta comunidad en relación con las demandas que han 

convocado la búsqueda de cambios para el logro de una vida más digna, más amable, más justa, ya 

que la vulneración de sus derechos ha sido muy marcada en los últimos años. Realizándose la 

siguiente investigación por Yurany Alexandra Pérez Lugo Y Lenin Gabriel Díaz Escandón quienes 

se centran en el estudio de represa salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido.1985-2016 y 

quienes tienen como objeto de investigación, entender el deber ser del proyecto de infraestructura 

de una hidroeléctrica, los motivos por los cuales se construye y sobre los cuales se aspira a impactar 

la región, en teoría de forma positiva y mitigando los impactos adversos. Siendo su objetivo 

principal visualizar la administración de la represa, sus repercusiones socio ambientales y la 
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gobernabilidad, los factores que confluyen para determinar el impacto general de este proyecto 

frente a la población aledaña, a la construcción de la represa salvajina, los impactos positivos y 

negativos que esto deja, y las nuevas formas de vida que opta la comunidad después de la 

construcción. 

Ahora bien, los autores  Yéssica Marcela Fernández  y Héctor Fabio Barrionuevo basan en su 

investigación  metodologías de diseño experimental, con análisis fisicoquímico del agua y 

desarrollo del ensayo biológico, el cual nombraron estudio de la contaminación producida por 

vertimientos de mercurio en el embalse la salvajina (Suárez-cauca), mediante parámetros 

fisicoquímicos y ensayo biológico teniendo como objeto de tesis Realizar un estudio de la 

contaminación producida por vertimientos de mercurio en el embalse la Salvajina (Suarez-Cauca), 

mediante parámetros fisicoquímicos y ensayo biológico. El trabajo es considerado de importancia, 

ya que el Municipio de Suárez tiene influencia en extracción de oro y ahí se realizan los diferentes 

procedimientos sin ningún control. La identificación de la contaminación por mercurio a nivel 

biológico y físico-químico, son pertinentes porque estos ecosistemas son frágiles y su índice de 

vulnerabilidad es muy alto, teniendo en cuenta que este mineral persiste en el ambiente. Al interior 

de los ecosistemas acuáticos se desarrolla el ciclo biológico de peces comerciales, quienes pueden 

presentar biomagnificación y alteración en su formación genética. (Fernández, 2016) 

Generando así concientización frente a la contaminación del agua en la represa salvajina a causa 

del mercurio y la extracción de oro, causando daños en la salud de las comunidades por la toxicidad 

que genera, involucrando problemáticas sociales, económicas y de salud, este último aspecto 

implica efectos directos al ser humano debido a la exposición continua en cualquier medio en el 

que se encuentre en contacto con el mineral. 

A nivel mundial se han presentado diversas problemáticas sociales, políticas y culturales a causa 

de la construcción de hidroeléctricas, considerando que son un instrumento de desarrollo para la 

disminución de inundaciones y la generación de la energía, sin embargo, su contraste es otra 

realidad, ya que a raíz de ello en países como Brasil, México Paraguay, chile, Venezuela, costa 

rica, Honduras y Colombia se han generado numerosos conflictos que  repercuten a la pérdida de 

la diversidad, al desplazamiento de personas de sus comunidades a la destrucción de bosques y 

otras áreas naturales, entre otros problemas asociados a su construcción; se encuentra la sugerencia 

de tierras cultivables, la reducción de la diversidad ecológica, el despojo de los habitantes de sus 

territorios como de sus culturas provocando en las comunidades un desequilibrio social.  

Pues, el desarrollo inadecuado de grandes represas puede dar como resultado la violación del 

derecho internacional ambiental y de los derechos humanos de las personas y comunidades 

afectadas. Tales violaciones son diversas y contemplan desde la destrucción de ecosistemas 

valiosos para comunidades y sociedades enteras, ya que sin estrategias previas en sus estudios de 

construcción, la efectividad del proyecto, no asegurara la mitigación de estas pérdidas, siendo un 

claro ejemplo lo sucedido en el caso de la represa de Yacyretá, entre Argentina y Paraguay; hasta 

el posible desplazamiento forzado de comunidades y las amenazas y hostigamientos a quienes 

defienden sus tierras, por ejemplo en el caso de la represa La Parota, en México. Incluso, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está investigando violaciones a derechos 
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humanos de los miembros de la Comunidad Indígena de Río Negro en Guatemala, incluyendo la 

ocurrencia de masacres, hechos que estaban relacionados con la construcción de la represa de 

Chixoy pg.92.  

“A consecuencia de los desalojos forzosos frecuentemente las personas se quedan sin hogar y en 

la miseria, sin medios de ganarse la vida y, en la práctica, sin un acceso real a los recursos jurídicos 

o de otro tipo. Los desalojos forzosos con frecuencia están relacionados con daños físicos y 

psicológicos a las personas afectadas, y tienen especiales repercusiones para las mujeres y las 

personas que viven en la extrema pobreza, los niños, los pueblos indígenas, las minorías y otros 

grupos vulnerables” (Riaño., 2009) pg102. 

Los embalses o hidroeléctricas han pasado de ser una solución a convertirse en un problema; en 

Colombia han sido sujeto de controversia en las comunidades, ya que se han implementado con 

propósitos de bienestar social y finalmente traen consigo múltiples conflictos, estas han sido 

ubicadas en buenaventura, calima Darién, Tolima, Buga, Antioquia Palmira, Cali valle del cauca, 

y por último en el municipio de Suarez Cauca, desarrolladas con el propósito de generar 

empleabilidad a los habitantes de estas zonas, crear espacios turísticos, disminuir la inundación y 

tener una producción exitosa de energía. (CELSIA, 2019),  (Mina, 1998) Plantea que el inicio de  

la construcción de esta hidroeléctrica sorprende a los habitantes del municipio de Suarez creando 

una expectativa de admiración, ya que la comunidad aprovecharía de la excavación para sacar oro 

y poder tener un mejor sustento, pero dentro de esta construcción se ocasionaron derrumbes los 

cuales causaron tragedias, muchas personas perdieron la vida quedando sepultados por rocas, 

permaneciendo familias enteras sin sus seres queridos, por otro lado, al levantar el muro de 

contención de agua se ahogó el 80% de la producción del municipio de Suárez, al mismo tiempo 

la comunidad se cuestionan que pasaría con la agricultura, la pesca y la minería, de lo cual se 

sostenían los habitantes de esta comunidad, no obstante a raíz de la desviación del río , se inundan 

los caminos de regreso a casa, por lo que los habitantes se verían obligados a buscar caminos 

diferentes para llegar a sus destinos, los campesinos de dicho municipio empezaron a vivir su más 

grande pesadilla, ya que el camino les impedía sacar sus productos y empezaron a padecer 

necesidades primarias en las familias, con esta gran obra se pactaron diferentes acuerdos para la 

comunidad de los cuales no fueron cumplidos por las grandes empresas que estaban al frente de 

dicha obra. Por otra parte, los habitantes del municipio de Suárez Cauca  ubicado en el occidente 

colombiano,  tuvieron que sufrir una serie de vulneraciones de derechos  ya que muchas de las 

familias fueron despojadas de sus casas a causa de esto, la educación se vio afectada, la economía 

porque la pesca, la minería y la agricultura era el sustento de muchas familias, con esta serie de 

problemas se enfrenta el municipio de Suárez cauca, una continuación de situaciones que marcaron 

a sus habitantes y que quedó plasmada en la historia de Suárez. En conclusión, y de acuerdo a los 

planteamientos anteriormente explicados, la pregunta problema del presente trabajo investigativo 

es: ¿Cuáles han sido las consecuencias socioculturales de la construcción de la represa 

salvajina para la comunidad de Suárez, Cauca? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La construcción de la represa salvajina ubicada en el municipio de Suárez Cauca, genera una serie 

de impactos positivos y negativos de diferente índole que deben analizarse cuidadosamente y de 

manera imparcial, pensando siempre en el bienestar, desarrollo y calidad de vida de la población 

Suareña. Si bien es cierto, en el marco económico se reflejan muchas oportunidades de crecimiento, 

desarrollo y expansión, pero cuando se trata de un municipio, el dinero no es lo más importante si 

afecta a la sociedad y su bienestar, por esta razón, deben analizarse y debatirse detalladamente, uno 

a uno el pro y el contra que trajo consigo este mega proyecto. 

La represa salvajina  nombre con que se bautizó el mega proyecto hidroeléctrico,  cambió 

automáticamente la vocación agrícola de miles de hectáreas aledañas a la construcción en la cual 

se encuentran instalados con sus familias desde hace varias décadas muchos campesinos y 

pescadores de las veredas  Turbina, Tamboral, Pueblo Nuevo, La Toma, Mindala , quienes con 

gran esfuerzo y fundamento han denunciado ante las autoridades pertinentes e instituciones 

encargadas, las consecuencias negativas medioambientales y sociales de este, el perjuicio, daño y 

deterioro de su calidad de vida, y la violación de sus derechos individuales y colectivo (Mina 1998) 

Es evidente que a lo largo de los años han existido modelos de producción no sustentables para las 

diferentes actividades económicas en el mundo, pero es increíble, y supremamente irracional, que 

hoy en día existan todavía estos modelos con el propósito de favorecer los intereses de las grandes 

y poderosas transnacionales. Es precisamente por esa razón que son imprescindible y pertinentes 

los trabajos y avances que demuestran la cara real de estos proyectos con el fin de que orienten y 

apunten los esfuerzos sociales hacia la construcción de políticas racionales de producción y el uso 

de otras fuentes de energía que no dañen el entorno en que vivimos y sin generar tan altos y 

negativos impactos a la sociedad. (Hernández2, 2013) 

Desde una perspectiva crítico-analítica, el manejo y regulación del Estado frente a los actores 

privados permite que las dinámicas sociales se vean impactadas, negativa o positivamente, en la 

culturalización de nuevas formas de vida relacionadas con la construcción de la represa.  

Entender que se comprende que la mayor incidencia a causa de Salvajina se dio en la cultura de los 

pobladores desplazados por su construcción, pues el lugar y, por consiguiente, el saber que tienen 

de este ellos, se transformó a partir de nuevos medios de producción; esto generó dinámicas de 

vida que, hasta el momento, solo giran en torno a la represa. 

 Las dinámicas de lucha por la represa Salvajina se han culturalizado a causa de los impactos 

sociales y ambientales de las multinacionales, quienes han hecho de la represa un sustento 

económico favorable, a tal magnitud que reprimir a la sociedad no es más que un método 

producente y efectivo para el interés privado (Escandón, 2017) 

Dentro del campo de Trabajo Social  es pertinente investigar el escenario aquí planteado, porque 

permite plasmar las habilidades y técnicas adquiridas a través del proceso de formación académico, 

de esta  manera concibe una  interpretación de  una realidad social, que está viviendo las 

comunidades del municipio de Suárez Cauca  a raíz de la construcción de la represa salvajina, la 
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cual trajo consigo disminución del bienestar social, el campo de trabajo social en esta investigación 

contribuye al desarrollo a través de  la recuperación de la memoria histórica como elemento 

prioritario para el forjamiento de la identidad de la comunidad y asimismo poder proyectar una 

investigación que proporcione una mirada desde lo cultural, social y económico, y por ende  el 

entendimiento de la transformación de su presente , a su vez, la profesión contribuye  al 

fortalecimiento de  procesos sociales como la acción colectiva desde el respeto y entendimiento de 

las prácticas cotidianas de las comunidades, de esta manera son los mismos sujetos los que alcanzan 

los cambios sociales perseguidos, en donde la permanencia en el territorio con calidad social y 

ambiental es la base del bienestar. 

Claro es, que debe constituir un claro objetivo para el ejercicio profesional del Trabajador Social 

conocer y comprender el contexto en el que la comunidad vive, entender la realidad que atraviesa 

cada sujeto cultural permite acercarse de manera respetuosa a los procesos emprendidos por los 

mismos; esto a su vez, lleva a fortalecer la acción colectiva para conseguir el cambio deseado, así 

los actores implicados en la acción colectiva, profesional y comunidad deben conocer la historia 

para lograr transmutarla, convirtiéndose en un “hombre activo en el proceso histórico, un hombre 

capaz de transformar el presente que posteriormente será pasado” (Rojas, 2010: 3). De ahí que, los 

Suareños sean seres históricos, hacedores de su propia historia, dado que tienen un papel activo en 

su existencia, “el sujeto hacedor de su(s) historia(s), es un hombre que está compuesto por un 

cúmulo de sensibilidades y emociones que también influyen en el llamado movimiento de la 

sociedad.” (Rojas, 2010: 7), y esto es lo que el Trabajador Social debe potenciar. 

Para ampliar la idea anterior, es bueno exponer las siguientes palabras de Grueso en relación al 

lugar del Trabajador Social en la realidad social de Suárez, “yo veo a Trabajo Social acompañando 

el fortalecimiento de procesos de inclusión, de inclusión dentro de la diferencia, o sea de establecer 

métodos y caminos y rutas de diálogo y entendimiento entre Estado y poblaciones y sujetos de 

derecho, porque el cómo es lo que la gente no sabe” ( Grueso, 2013). 

Por tanto, en el area de trabajo social es impotante ir forjando una identidad compartida para que 

fortalezca   a las comunidades negras de las zonas rurales y urbanas en el proceso organizativo 

étnico-territorial que ante las dificultades que se han presentado en la defensa del territorio y su 

constante amenaza de pérdida, las no muy perceptibles reivindicaciones de sus derechos, las 

diferentes poblaciones desplazadas y no desplazadas “ interactuen en esferas de interés común 

estrechando las relaciones interétnicas con comunidades indígenas y centros urbanos, redoblando 

esfuerzos para visibilizar una situación social que sobrepasa ampliamente las definiciones 

administrativas del desplazamiento” (Chica, 2001: 16); y no solamente el flagelo del 

desplazamiento, sino también, la pérdida del territorio que los vio nacer, en el cual cultivan, se 

reúnen para el baile y las tertulias, el territorio en donde formaron a sus familias, Suárez como el 

lugar en donde han tejido su vida y que se ve arrebatado de sus manos, pese a intereses de 

particulares que no conocen la historia que ha escrito que el territorio les ha pertenecido de 

generación en generación. 
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6. OBJETIVOS 

  

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar  las consecuencias socioculturales que se generaron a partir de la construcción de la 

represa salvajina en las comunidades del municipio de Suárez  

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Rastrear las investigaciones existentes sobre las consecuencias de la construcción de la 

represa salvajina.  

● Describir las consecuencias sociales que se generaron a partir de la construcción de la 

represa salvajina en las comunidades del municipio de Suárez  

● Generar reflexiones desde el trabajo social sobre las consecuencias socioculturales que se 

generaron a partir de la construcción de la represa salvajina   
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 

En diferentes países, para satisfacer la demanda energética necesaria para la realización de sus 

actividades industriales, comerciales y económicas se han llevado a cabo procesos y obras para la 

generación de energía eléctrica a partir de la utilización del agua. Este tipo de energía es 

denominado como hidroeléctrica. Colombia al ser un país con un potencial eléctrico enorme ha 

sido foco de diferentes proyectos hidroeléctricos, afectando notablemente la dinámica de sus 

ecosistemas y de las comunidades que habitan en estos. (Maxar, 2010) 

Desde hace miles de años se construyen represas: para controlar las inundaciones, aprovechar el 

agua como energía hidráulica, o suministrar agua para usos domésticos, industriales y de riego. 

Hacia 1950 los gobiernos, o en algunos países el sector privado, estaban construyendo un número 

creciente de represas, mientras aumentaba la población y la actividad económica. Por lo menos 

45.000 represas han sido construidas para satisfacer demandas de agua o energía. Hoy en día casi 

la mitad de los ríos del mundo tiene al menos una gran represa. A inicios de este nuevo siglo, un 

tercio de los países del mundo dependen de la energía hidráulica para satisfacer más de la mitad de 

su suministro eléctrico, y las grandes represas generan el 19% de la electricidad mundial total. La 

mitad de las grandes represas del mundo fueron construidas exclusiva o principalmente para la 

irrigación, y cerca del 30~40% de los 271 millones de hectáreas que se irrigan en el mundo, 

dependen de represas. Las represas han sido promocionadas como un importante medio para 

satisfacer necesidades de agua y energía y también como inversiones estratégicas a largo plazo, 

capaces de producir múltiples beneficios adicionales. (Represas, 2000) 

A partir de ello se realiza un discurso del desarrollo, el cual se  trasladó a la institucionalidad en el 

año de 1997, cuando el Banco Mundial junto a la Unión Mundial Para la Naturaleza, los actores 

gubernamentales y privados, la sociedad civil y los afectados por las represas de distintos países 

consolidaron la Comisión Mundial de Represas, con el fin de: revisar la casia de las grandes 

represas para promover el desarrollo y evaluar alternativas para el aprovechamiento del agua y la 

energía. Formular criterios aceptables internacionalmente, donde fuera adecuado guías y normas, 

para la planificación, diseño, evaluación, construcción, funcionamiento, inspección y 

desmantelamiento de represas. 

La CMR promovía las represas como un medio importante “para satisfacer necesidades sentidas 

de servicios de agua y de energía y como inversiones estratégicas a largo plazo con capacidad para 

proporcionar múltiples beneficios” (CMR, 2000, p.56). Desde esta perspectiva, un proyecto de 

represa ostentaba el término de unidad y sostenibilidad regional, como fuente de ganancias y de 

desarrollo humano; su construcción reducía brechas de desigualdad por medio del desarrollo de la 

agricultura, el aumento en el cubrimiento de agua y energía, la disminución de inundaciones, el 

desarrollo de la alimentación rural, el desarrollo acuícola y, en los países secos, la mejora del clima 

tropical (CMR, 2000).Es pertinente aclarar que la CMR promulgó estos impactos como positivos, 

a propósito de casos de países desarrollados como Canadá, Noruega o Rusia; al mismo tiempo, 

impulsó la construcción de hidroeléctricas en América Latina y África, sin tener en cuenta el factor 

diferencial de los contextos sociales y económicos de los países en mención. De esta manera, la 



 

18 

 

CMR centró la discusión en las “capacidades” que los países subdesarrollados poseen para generar 

energía a partir de las hidroeléctricas; no obstante, se apoyó en datos obtenidos de países 

desarrollados como EE. UU, principalmente (CMR 2000) 

La Asociación para la Investigación y Acción Social (Nómades) está haciendo un trabajo de 

investigación sobre la represa hidroeléctrica de La Salvajina y los impactos socioeconómicos y 

ambientales de la misma. Esta represa está ubicada en el suroccidente de Colombia, en el 

noroccidente del departamento del Cauca, en los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires. 

Fue construida sobre el río Cauca en los años 80. Según el estudio de Erika González (2008), 

inundó una superficie de 2.124 hectáreas afectando a territorios de comunidades afrodescendientes, 

indígenas y campesinas. (Nómades, 2016) 

La represa de Salvajina es una obra hidroeléctrica en el río Cauca, ubicada en el municipio Suárez, 

Departamento Cauca, en el sur occidente de Colombia. El embalse tiene una extensión de 31 km. 

La Represa fue finalizada en septiembre de 1985, produciendo con capacidad de 270 MW de 

energía eléctrica. Los motivos principales para su construcción fueron evitar las inundaciones, 

producción de energía y mantenimiento de un nivel bajo de contaminación en la zona de extracción 

de agua potable para la ciudad de Cali. La dueña de la instalación es la Empresa EPSA. Existen 

varias denuncias de ONG nacionales e internacionales en que mencionan grave violación de 

derechos humanos y deudas ecológicas en relación con la construcción y el mantenimiento de la 

represa Salvajina. (Semillas, 2008) 

La cuenca hidrográfica del río Cauca, en los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires, ha 

sido rica en oro, explotada desde el año 1600 por los españoles, quienes trajeron directamente de 

África gran número de esclavos, para explotar las tierras y las minas, donde viven actualmente sus 

descendientes quienes han conservado sus valores e identidad cultural. Después llegaron a esta 

región norteamericanos sedientos de oro a explotar por varias décadas las minas con dragas, 

permitido directamente por la presidencia de la República, quienes además cobraban a la misma 

gente de la región por ocupar y trabajar sus propias tierras. Posteriormente en el año 1932 los 

norteamericanos le vendieron el permiso de explotación a la familia Garcés Giraldo, quienes a su 

vez en el año 1950 le vendieron estas tierras al departamento del Cauca, quien las legalizó 

adjudicando a los pobladores que ya tenían posesión desde tiempo atrás. (Tunubalá) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 

 

8. MARCO TEÓRICO 

 

8.1 IMPACTOS SOCIALES  

Denis Sulmont define los impactos sociales como “las consecuencias directas e indirectas, 

ambientales, urbanas, socioeconómicas y culturales que tiene una actividad en su zona de ejecución 

y en sus áreas de influencia”. (1996, Citado por Arana, 2002, p. 17) 

El estudio que realizó Tyrtania (1992). La evolución de los lagos artificiales, el caso de la presa 

alemán en México, fue mediante un estudio socio histórico y señala que los impactos sociales que 

ha generado la represa afecta las redes de relaciones de vecindad y parentesco, creando una 

estigmatización de la población afectada. Concluye que las presas tienen un costo social y 

ecológico, son los campesinos quienes son excluidos en todo el proceso de ejecución del proyecto. 

También Federico Guevara (2009) indica que el proyecto Diquís ha generado especulaciones de 

venta de tierras, exclusión de los indígenas y usurpación de los recursos naturales. 

Bartolomé (1992). En su investigación sobre Presas y relocalizaciones de indígenas en América 

Latina, encontró que las relocalizaciones producto de las represas generan crisis en los liderazgos 

locales, por la ambigua posición en la que los coloca respecto a las presiones exteriores. 

La Comisión Mundial de Represas (2000) realizó un reporte sobre represas y desarrollo, un nuevo 

marco para la toma de decisiones. El trabajo de investigación fue mediante estudios de casos de 

distintas represas a nivel mundial, como es el caso de la represa Tarbela en Pakistán, Aslantas en 

Turquía, y Tucuruí en Brasil. Llegando a las conclusiones de que las han producido el 

desplazamiento entre 40 y 80 millones de personas. En cuanto a los impactos sociales, son 

irreversibles y están relacionados con la subsistencia, la salud, y la cultura. En cuanto a la represa 

Aslantas ha producido masivas migraciones, por falta de empleabilidad. Llegando a las 

conclusiones que no se ha producido la participación de las personas afectadas en la planificación 

e implementación de los proyectos ligados a las represas. 

8.2 RELOCALIZACIÓN 

Según la Real Academia Española (RAE) consiste en volver a localizar. El término suele emplearse 

con referencia a ubicar nuevamente algo o alguien en otro lugar, se basa en el despojo que sufrieron 

los habitantes del municipio de Suárez, ya que tuvieron que desplazarse a otros lugares. 

8.3 PARADIGMA 

El tipo de paradigma con el que se pretende abordar la presente investigación es el paradigma 

pragmático de acuerdo a William James (James, 1975: 104), y Alfred Schütz” (Schütz, 1974: 39) 

El Pragmatismo es una corriente filosófica idealista y subjetiva que considera la verdad desde el 

punto de vista de la utilidad social. William James y Charles Sanders Peirce son considerados los 

padres de esta corriente filosófica. Este modelo brinda a la investigación la forma de relacionar e 

interpretar las consecuencias sociales, económicas y culturales que se han generado a partir de la 

construcción de la represa salvajina en sus comunidades, basándose en una postura subjetiva en la 

que se da una relación entre el investigar y el investigado, concibiendo la realidad de los 

significados para estas personas sobre sus vivencias. 
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Según James, 1975: 104), sin embargo, el Pragmatismo no es propiamente una teoría filosófica, 

sino un modo de pensar en el que tienen cabida teorías distintas y que puede aplicarse a distintas 

disciplinas. El pragmatismo proviene de la palabra griega pragma, que significa “acción”. “El 

pragmatismo tiende a definir que una acción motiva un cambio de la realidad en cuanto mueve 

cosas físicas que la componen y que más que atender las ideas de las personas sólo importan sus 

actos, que en definitiva son evaluables científicamente” (Estévez, 2007). Por lo tanto, esta corriente 

se aleja de las abstracciones, de las soluciones verbales, de la retórica y de los sistemas cerrados 

absolutos, y se dirige hacia la acción, hacia los hechos concretos. El Pragmatismo proporciona una 

nueva lógica del significado, la función del pensamiento debe ser la de imponer una regla de acción, 

un hábito de comportamiento, una creencia. 

Si concebimos al Pragmatismo como un método, es viable hablar de la investigación pragmática. 

Esta se caracteriza por concebir a la realidad como algo múltiple; por ser comprensiva; por 

considerar que la experiencia humana siempre está mediada por la interpretación; por comprender 

a la verdad como un acuerdo social e históricamente condicionado; por dar énfasis a la capacidad 

de ponerse en el lugar del otro; por estar interesada en la comprensión de las percepciones y valores 

asignados a los significados; por trabajar en escenarios naturales, no modificados; por potenciar la 

diversidad; por tener carácter contemplativo; por poner énfasis en el proceso de transformación del 

objeto en sujeto en la obtención de conocimientos teóricos; por construir conocimiento ideográfico, 

singular, concreto, basado en el razonamiento inmediato; por emplear métodos como la 

observación participativa, la entrevista en profundidad y las historias de vida; por no generalizar 

los resultados teóricos obtenidos; por trabajar a partir de métodos inductivos; y, por último, por 

propiciar diseños de investigación flexibles y abiertos. (SCHÜTZ, 2008) 

8.4 RACIONALIDAD TERRITORIAL ECOPOLÍTICA  

La geografía crítica es un campo de estudio que plantea una explicación espacio-territorial de la 

configuración actual de las relaciones de poder y de las desigualdades sociales dentro de un sistema 

mundo/moderno-colonial (Mignolo, 2007) “que impacta a los territorios locales, permitiéndonos 

una explicación socialmente significativa de la configuración espacial del mundo contemporáneo” 

(Ramírez, 2008).  

Desde esta perspectiva, el capitalismo y las acciones colectivas de la sociedad civil no solo se 

adaptan a los paisajes y espacios geográficos, sino que también producen espacios que establecen 

territorialidades, generando lo que el geógrafo brasileño Milton Santos define como una dialéctica 

sociedad-espacio (Santos, 1994). La geografía crítica permite analizar desde categorías espaciales 

y territoriales los diversos conflictos sociales, la espacialización de las relaciones de poder, de los 

movimientos sociales y de las intervenciones transnacionales en los territorios locales. Por otra 

parte, la ecología política es un campo de estudio y de acción crítico–dialógica que integra diversas 

disciplinas e interdisciplinas para comprender las raíces y la pluridimensionalidad de lo que 

entendemos como el conflicto ecoterritorial por el acceso, uso, propiedad y distribución de los 

bienes comunes naturales. 
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9. BASE TEÓRICA 

 

Según Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), en un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas 

(TGS) se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la 

realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de 

trabajo transdisciplinarias. 

La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), 

quien acuñó la denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse 

en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un 

instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Sobre estas bases se constituyó 

en 1954 la Society for General Systems Research, 

Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica 

de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe entenderse en su 

sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su 

definición, a la idea de paradigma de Kuhn. Él distingue en la filosofía de sistemas una ontología 

de sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofía de valores de sistemas. La ontología se 

aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en 

los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas 

tales como el distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas reales son, por 

ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las 

matemáticas, la música y, en general, toda construcción simbólica.  

Bertalanffy (1976) entiende la ciencia como un subsistema del sistema conceptual, definiéndose 

como un sistema abstraído, es decir, un sistema conceptual correspondiente a la realidad. Él señala 

que la distinción entre sistema real y conceptual está sujeta a debate, por lo que no debe 

considerarse en forma rígida. La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con 

respecto al positivismo o empirismo lógico de múltiples factores de naturaleza biológica, 

psicológica, cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no hay entidades últimas, 

tales como corpúsculos u ondas, que existan independientemente del observador. Esto conduce a 

una filosofía ‘perspectivista’ para la cual la física, sin dejar de reconocer logros en su campo y en 

otros, no representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías que 

declaran que la realidad no es ‘nada sino’ (un montón de partículas físicas, genes, reflejos, 

pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una de las ‘perspectivas’ que el hombre, con su 

dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para vérselas con el universo al 

cual está ‘arrojado o más bien al que está adaptado merced a la evolución y la historia". 

La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos y el mundo, 

pues Bertalanffy señala que la imagen del ser humano diferirá si se entiende el mundo como 

partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico. La TGS no acepta 

ninguna de esas visiones del mundo, sino que opta por una visión heurística. (Marcelo Arnold, 

1998) 
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Teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner 

Esta teoría expone el desarrollo de la conducta humana, a partir de los niños, dentro de los contextos 

de los sistemas de relaciones que forman su entorno. Esta perspectiva concibe al ambiente 

ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 

cada uno de esos niveles contiene al otro. Identifica 5 sistemas ambientales con los cuales interactúa 

un individuo y proporciona el marco desde el cual los psicólogos comunitarios estudian las 

relaciones persona-ambiente (contexto): microsistema, el mesosistema, el exosistema, el 

macrosistema y el cronosistema. 

Estos 5 sistemas están socialmente organizados de manera que apoyan y guían el desarrollo 

humano. Bronfenbrenner argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende de la 

existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y los otros. Todos los niveles del 

modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación 

conjunta de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. 

A su vez, en este modelo, se destaca la importancia de las transiciones ecológicas: son cambios en 

el entorno o de rol social a lo largo de nuestra vida como individuos, es decir, cambios en las 

expectativas de la conducta asociadas a determinadas posiciones en la sociedad. 

Cada sistema depende de la naturaleza contextual de la vida de la persona y ofrece una diversidad 

cada vez mayor de opciones y 

fuentes de crecimiento. Además, 

dentro y entre cada sistema hay 

influencias.Bronfenbrenner, U., & 

Morris, P.A. (1998).  

 

Es importante incluir esta teoría en la 

investigación, ya que desde las 

perspectivas ecológicas se pone el 

énfasis en la interacción entre 

sistemas y contextos y en identificar 

recursos y fortalezas que existen en 

esas interacciones y en cada uno de 

los sistemas, desde los más próximos 

a los más distantes. Las perspectivas ecológicas también incluyen el mundo interno de las personas 

y la identificación de sus capacidades de autocuidado, autodirección, autoeficacia, autocontrol y 

autoestima. Por esto uno de los objetivos del Trabajo Social con infancia, adolescencia y familia 

sería identificar los recursos y potencialidades de los clientes o usuarios en sus distintos niveles 

para ayudar a potenciar, sustituir o complementar el uso de tales recursos.  
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10. MARCO CONCEPTUAL 

 

10.1 Cultura 

(Eduardo Restrepo) define la cultura como algo solo, nunca es una esfera separable de otras cosas, 

es decir, siempre se entiende la cultura como una dimensión, como un componente, como un 

aspecto y lo que define ese aspecto o esa dimensión o ese elemento tiene que ver con las prácticas 

de significación. 

10.2 Territorio  

La teoría general de los sistemas concibe el territorio como un espacio ocupado por comunidades 

o sociedades estables, con un patrón de asentamiento humano discernible, con estructuras sociales, 

tecnológicas y económicas, con cultura e identidad. Es el lugar donde el ser humano nace, se educa, 

trabaja, forma su familia, requiere servicios varios y, probablemente, en el que termina por ser 

enterrado. (Busier, 2011). 

10.3 Sociedad 

Niklas Luhmann (1927- 1998) ha elaborado una teoría ambiciosa y coherente en la que describe la 

sociedad moderna como un sistema. Constituido, no tanto por individuos sino por comunicación, 

se diferencia en subsistemas funcionales cerrados a través de códigos especializados: los sistemas 

político, económico, religioso, artístico o jurídico. 

10.4 Comunidad 

La teoría de los sistemas explica este concepto, como una agrupación voluntaria o subjetiva de 

personas, identificación con un espacio territorial; cierta forma de consenso al interior de un grupo. 

(Luhmann, 2007, capítulo 1, apartado X).  

10.5 Acción colectiva 

Tilly definía una acción colectiva (1978) como aquella llevada a cabo por un grupo de personas 

que comparten unos intereses comunes, que se organizan en unas estructuras más o menos formales 

y que ponen en marcha acciones movilizadoras, todo ello bajo una determinada estructura política 

que facilitará o dificultará su influencia en el poder en función de sus características. Es decir, se 

trata de una acción conjunta que persigue unos intereses comunes y desarrolla unas prácticas de 

movilización concretas para alcanzarlos en un sistema sociopolítico y económico determinado. 

Siguiendo esta definición, observamos que la acción colectiva se compone de cuatro elementos 

diferenciados: intereses, organización, movilización y contexto. 
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11. METODOLOGÍA 

 

Dentro de la metodología para este estudio  es de carácter  tipo descriptivo, ya que permite 

reconocer las posibles problemáticas socioculturales  que ocasionó la construcción de la 

hidroeléctrica represa Salvajina dentro de la comunidad del municipio de Suárez Cauca , teniendo 

en cuenta a Tamayo (2007, p.46)  el tipo de investigación descriptiva, comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos, el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, 

cosa, funciona en el presente, la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, 

caracterizándose fundamentalmente por presentarnos una interpretación correcta. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, esta investigación tendrá un enfoque metodológico de 

tipo cualitativo basado en un ejercicio de complementación con técnicas de revisión documental, 

ya que permite reconocer el fenómeno de una manera analítica y amplia, permitiendo trabajar de 

forma conjunta para poder comprender la realidad social que se estudia de una manera más 

completa.  

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a la 

metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más 

amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, 

habladas o escritas y la conducta observable. 

La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de recopilar 

y seleccionar información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, 

filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. 

A comparación de otros métodos, la investigación documental no es tan popular debido a que las 

estadísticas y cuantificación están consideradas como formas más seguras para el análisis de datos. 

Teniendo en cuenta el diseño metodológico se agregaron técnicas de recolección de información 

que permitan analizar la realidad social de una manera más concreta, como el paradigma de 

observación en investigación cualitativa, la cual se denomina Observación Participante y, de algún 

modo, utiliza prácticamente todas las tipologías de observación descritas. La observación 

participante, según Taylor y Bogdan (1984) involucra la interacción social entre el investigador y 

los informantes en el escenario social, ambiente o contexto, y durante la cual se recogen datos de 

modo sistemático y no intrusivo. Implica la selección del escenario social, el acceso a ese escenario, 

normalmente una organización o institución, la interacción con las comunidades, los informantes 

y la recolección de los datos. 
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Asimismo, se hará uso de la entrevista semiestructurada, de acuerdo a Díaz-Bravo, Torruco-García, 

Martínez-Hernández y Varela-Ruíz (2013) dentro de su clasificación argumentan que la entrevista 

es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y profunda, además 

presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles.  

La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de 

exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos (la entrevista en la 

investigación cualitativa, se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito obtener 

información en relación con un tema determinado; se busca que la información recabada sea lo 

más precisa posible; se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los 

temas en cuestión; el entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la 

entrevista, en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una comprensión 

profunda del discurso del entrevistado). Con frecuencia la entrevista se complementa con otras 

técnicas de acuerdo a la naturaleza específica de la investigación. (Martínez-Hernández 2013) 

Las entrevistas se les realizaron a cuatro afrodescendientes los cuales desempeñan sus labores 

económicas en la minería, y a dos líderes indígenas pertenecientes al resguardo indigena cerro 

tijeras   que residen en el Municipio de Suárez Cauca hace aproximadamente 40 años, las cuales 

hayan vivenciado los cambios que surgieron a partir de la construcción de la represa salvajina. 

Población abordada: 

Comunidad afrodescendiente  Comunidad Indigena  

Dentro de la presente investigación se realizan 
entrevistas a cuatro afrodescendientes de la 
zona los cuales desempeñan sus labores 
productivas con la minería.  
Suárez se caracteriza por su diversidad étnica: 
58 % de la población se reconoce 
afrodescendiente. 
La gran presencia de la comunidad afro 
descendiente en Suárez está asociada a las 
labores que realizaron como esclavos en las 
minas de la zona para los colonizadores 
españoles desde el año 1600.   

Se realiza entrevista a dos líderes indígenas 
pertenecientes al cabildo cerro tijeras del 
municipio.   
 
Poblacion indigena 22%  
Los pobladores indígenas se concentran en el 
cabildo indígena de Cerro Tijeras, en donde se 
agrupan aproximadamente 4.000 personas en 
alrededor de 37 veredas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

Finalmente, resulta relevante utilizar la metodología descriptiva, ya que de acuerdo al objetivo 

general de la presente investigación pretende describir las consecuencias socioculturales a raíz de 

la construcción de la represa salvajina el cual permite a través de enfoques cualitativos y técnicas 

de revisión documental  poder analizar las posibles problemáticas y las realidades sociales de una 

manera más profunda. 
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12. MATRIZ DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles han sido las consecuencias socioculturales de la 

construcción de la represa salvajina para la comunidad de Suárez, Cauca? 

 

  

Objetivo General: Identificar  las consecuencias socioculturales que se generaron a partir de la 

construcción de la represa salvajina en las comunidades del municipio de Suárez  

 

Objetivos específicos Fuentes para obtener 

información 

Técnicas de recolección 

de  información 

Rastrear las investigaciones 

existentes sobre las 

consecuencias de la 

construcción de la represa 

salvajina.  

 

Sitio web  

Libros  

 Revisión 

documental  

  

  

·          

Describir las consecuencias sociales 

que se generaron a partir de la 

construcción de la represa salvajina 

en las comunidades del municipio de 

Suárez  

 

6 personas, entre ellas 

afrodescendientes e 

indígenas que residen en el 

municipio de Suárez cauca 

hace aproximadamente 40 

años  

 

 Entrevistas a 

profundidad 

Grupos focales 

Observación 

participativa 

Análisis estadísticos  
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● Generar reflexiones desde el 

trabajo social sobre las 

consecuencias culturales que 

se generaron a partir de la 

construcción de la represa 

salvajina. 

 

   

 

6 personas 4 

afrodescendientes y 2 

indígenas  que residan en el 

municipio de Suárez 

cauca hace 40 años 

aproximadamente. 

 Entrevistas a 

profundidad 

Grupos focales 

Observación 

participativa. 
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13. CRONOGRAMA 

 

Fase / objetivos 

específicos 

Actividad M

M

1  

 

M2 

 

M3 

 

M4 

 

M5 

 

M6 

 

M7 

 

M8 

 

M9 

M 

10 

M 

11 

 

Rastrear investigaciones 

existentes sobre las 

consecuencias de la 

represa salvajina  

1.1 Revisión 

bibliográf

ica 

X           

1.2 levantami

ento de 

datos en 

campo  

    

X 

          

2.1 Contraste y 

análisis de la 

información  

 X          

            

Generar reflexiones 

desde el trabajo social 

sobre las consecuencias 

culturales que se 

generaron a partir de la 

construcción de la 

represa salvajina   

Construir una 

reflexión desde el 

campo de la 

profesión de 

trabajo social  

   

 

X 

        

 

 

 

 

 

   

 

 

X 

        

 Describir las 

consecuencias sociales 

que se generaron a partir 

de la construcción de la 

represa salvajina en las 

comunidades del 

municipio  de Suárez  

 

 

 

 

Entrevistar a seis  

6 personas  

residentes en el 

municipio de 

Suárez hace 

aproximadamente 

50 años 
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14. CAPÍTULO I 

 

RASTREO DE INVESTIGACIONES  

Para la implementación de ciertos puntos analíticos del presente trabajo se ha desarrollado la 

búsqueda metódica de textos y artículos que permitieron llenar la siguiente investigación con datos 

relevantes frente al proceso de la construcción de la represa salvajina y con ello las diferentes 

problemáticas arraigadas a la misma. De acuerdo a ello, la búsqueda se ha implementado por 

método cronológico en donde la búsqueda se remitió desde el año más viejo al más actual. 

Tomando en cuenta esto, empezamos con el trabajo de María Teresa Montoya Hernández, que con 

su trabajo investigativo presentado para el año 1997, con el nombre de Efectos del proyecto 

salvajina en el desarrollo socioeconómico en el municipio de Suárez C, en el presente documento 

se visualiza que uno de los factores benéficos de la construcción de la represa era el mejorar la vida 

económica de los miembros de la comunidad. Sin embargo, en el mismo se resalta que como factor 

importante y de mayor relevancia es que el resultado de la construcción generó presión en las 

actividades económicas y un aumento inusitado de la demanda de bienes y servicios, 

incrementando el costo de vida y llevando a que sectores de la población tuvieran una pérdida real 

en su poder adquisitivo. Dejando en claro que la planeación del proyecto con visión de mejora, en 

realidad imposibilito y perjudicó al mismo tiempo a los miembros de la comunidad aledaña a la 

salvajina en ámbitos interrelaciones afinadas a actividades sociales, económicas, políticas, 

culturales, administrativas, entre otras. Perjudicando no solo el desarrollo y crecimiento 

poblacional sino, además, conllevando a que la interacción de las personas con el medio que las 

circunscribe se viera dificultado. Por lo tanto, en la evaluación del trabajo de María Teresa se 

concluye que la construcción de la represa de la salvajina origina impactos negativos en el apogeo 

económico de la población, desde su construcción hasta el día de su implementación inicial. 

Por otro lado, y siguiendo con el dominio de búsqueda cronológica, el trabajo de Agro industria y 

extractivismo en el alto cauca, impactos sobre los sistemas de subsistencia afro–campesinos y 

resistencias (1950–2011), llevado a cabo por Irene Vélez Torres, Daniela Varela, Sandra Dativa 

Gaona, Andrés salcedo Fidalgo. Plantean que, durante las últimas seis décadas, la agroindustria de 

la caña y el extractivismo minero han generado un profundo cambio en las prácticas económicas 

tradicionales en detrimento de los sistemas Afro–campesinos basados en la pesca, y la extracción 

artesanal de oro y arenas, por lo cual fue construida la represa salvajina en la década de 1980 por 

la CVC (Vélez–Torres, 2012). En esta investigación se rescata el punto de vista de las comunidades 

y organizaciones sociales locales mismas que se ven afectadas por la represa en lo alto del valle de 

la misma, revelando no sólo una historia de marginación sistemática en donde el Estado no ha dado 

garantías ni instancias de decisión a poblaciones rurales y populares culturalmente disidentes del 

proyecto de la hidroeléctrica, sino una respuesta al racismo ambiental por medio del cual los 

estados regional y nacional han despreciado los modelos productivos y sociales ideados por estas 

poblaciones para reponerse de las pérdidas y el trauma que implicó la construcción de la misma 

represa.  



 

31 

 

Además, Uno de los impactos más importantes que generó la construcción de la represa La 

Salvajina para los habitantes de La Toma, en el municipio de Suárez, fue la dependencia económica 

frente a la minería y la mayor extracción a través de la técnica de filón Antes de inundado el Río 

Cauca, en 1985, los habitantes locales realizaban principalmente minería aluvial en las orillas del 

río en complemento con actividades agrícolas, haciendo que el resultado de la apropiación que hizo 

la CVC de las tierras fértiles del territorio de La Toma debilitara la práctica tradicional agro minera 

y, por ende, la competencia por el acceso a las tierras no se hizo esperar. Así mismo, habiéndose 

inundado la tierra más fértil y los mejores playones para la extracción artesanal de oro, muchos 

habitantes del corregimiento se vieron forzados a migrar hacia otras ciudades. Esto da cuenta del 

despojo no solo de tierra sino de formas socioculturales de vida que fueron cooptadas por el nuevo 

desarrollo.  

Siguiendo con el tema de migración, discriminación e injusticia, el trabajo titulado 

ACAPARAMIENTO DEL AGUA Y DESPOJO DE LA TIERRA EN EL ALTO CAUCA: Estudio 

crítico sobre (in)justicia hídrica y derecho al agua en Colombia, escrito por Irene Vélez Torres e      

Hildebrando Vélez Galeano en el año 2012. Nos indica que el cambio paisajístico, el 

distanciamiento físico y social entre familias, el desplazamiento forzado y el empobrecimiento 

urbano, la pérdida de prácticas culturales por la falta de contacto con “pueblos hermanos” [Hombre 

joven, líder del Alto Cauca], la reducción de la producción agrícola por la infertilidad de los suelos 

y la dependencia económica de la minería de filón. Son las más sobresalientes e importantes 

consecuencias dadas después de la construcción de la salvajina, así mismo otros de los impactos 

locales de la privatización de la represa se muestran en el conflicto entre comunidad de Suárez y 

EPSA durante el corto periodo de transición entre la privatización de Salvajina y su venta a la 

multinacional Unión FENOSA. Y en consecuencia, la principal causa de indignación para la 

comunidad es la afectación generada por el despojo de sus tierras, que durante seis décadas, y 

además no contar con acueducto ni alcantarillado. Creando alta deserción escolar, a raíz de la falta 

de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas en las instituciones. Como puede verse, no 

solo el derecho al agua y al saneamiento ha sido violado, sino que también se han vulnerado 

derechos como educación, comunicación, movilidad y trabajo debido al limitado acceso al agua y 

a los recursos energéticos relacionados con el río Cauca. 

Ahora bien, Suárez fuerza y resistencia una historia que contar, texto escrito por Adriana L. Mirillas 

Díaz en el 2013, nos habla de Suárez desde la perspectiva de un territorio que permite que la 

comunidad forje su identidad como identidad negra, que resiste y defiende su territorio y sus 

prácticas ancestrales como el baile de la fuga, sus alabaos, su gastronomía, su minería artesanal, 

sus parcelas, su lenguaje, todo lo que teje el arraigo cultural, el territorio es el SER, para la 

comunidad de Suárez eso es vida comunitaria. Sin embargo, y con la esperanza de mantener intacto 

el propósito de comunidad, esta misma es encargada de realizar procesos sociales que buscan la 

expulsión de las multinacionales y los grupos armados de su territorio, delimitando el territorio 

como una propiedad colectiva y como un territorio de paz, en donde ellos no tienen que pagar con 

sus vidas el precio de una guerra que ellos no han buscado y que, por ende, no les pertenece. Es 

por eso, que cabe resaltar que En el municipio de Suárez y en varios de sus corregimientos, como 

el de La Toma, se han presentado a lo largo de las últimas tres décadas marchas, protestas o actos 



 

32 

 

de exigencia y reclamo ante la negación en la atención de las demandas de la comunidad, en este 

sentido, las acciones colectivas se han constituido en un medio para impugnar y hacer visibles tales 

demandas. Manteniendo esta temática, Vida campesina y modelo de desarrollo: configuraciones 

de despojo/privilegio en el norte del Cauca, trabajo bajo la autoría de Alheña Caicedo Fernández 

del 2016, Cuenta que con la construcción se perdieron las mejores zonas para la agricultura y las 

mejores minas de oro; las actividades cotidianas ligadas al río y sus aguas (navegación, pesca, 

recreación y minería de aluvión) también desaparecieron. 

La pérdida de caminos produjo un fuerte proceso de fractura de relaciones familiares y de vecindad 

que habían sido construidas a lo largo de los años (Juanillo 2008a, 2008b). 

 A inicios de los ochenta, la remoción de tierra por la construcción de la represa tuvo un efecto no 

calculado al dejar al descubierto grandes vetas de oro, hecho que intensificó la minería y derivó en 

una bonanza. A raíz de la construcción y del descubrimiento de las grandes vetas de oro en menos 

de tres meses, la migración fue masiva de gente de otros municipios y hasta de otras ciudades que 

irrumpió el municipio de Suárez para lavar oro, La bonanza del oro restringe la producción local 

de comida y redunda en escasez y subida de los precios de los bienes primarios. También aumentó 

el dinero circulante, el comercio, el consumo y los conflictos. Todas estas condiciones llevaron a 

la CVC a solicitar Suárez la militarización de la zona. 

Otro efecto de la construcción de la represa fue el impacto en el paisaje, el clima y las formas de 

producción campesinas de negros e indígenas, sin embargo, La afectación más evidente fue la 

pérdida de los caminos de herradura que comunicaban la vereda con las cabeceras de Suárez, 

Morales y Buenos Aires. Por otra parte, Yurany Alexandra Pérez Lugo y Lenin Gabriel Díaz 

Escandón, con su trabajo investigativo Represa Salvajina: lejos del desarrollo, cerca del olvido. 

1985-2016, identifican que la ruptura étnica se dio porque previamente los habitantes habían 

construido un “arraigo por el territorio”, noción que Escobar (2000) califica como una entidad 

multidimensional, donde diferentes prácticas y relaciones están determinadas por el espacio y su 

sistema simbólico/ cultural que, para el caso que nos atañe, se fraccionó a partir de la construcción 

de la Salvajina. La obstrucción del flujo natural de los ríos, la alteración de sus caudales y la 

inundación de vastas zonas de selvas ha generado la alteración de ciclos de vida y de reproducción 

animal y vegetal, ya que, a raíz de la construcción de la represa Suárez se convierte en un municipio 

con alta incidencia de conflicto armado por lo que se militariza, para evitar acciones armadas por 

parte de grupos ilegales, sin embargo, no fue posible ya que la guerrilla quedó al mando del 

municipio, pues las fuerzas del Estado se vieron obligadas a retroceder, por consiguiente, la represa 

pasó a ser controlada por las guerrillas de las farc y el eln (Canizales, 2013). Al mando de Hebert 

Veloza, alias HH, con base en lo anterior la comunidad siempre se resistió y busco generar 

mecanismos de defensas, por medio de protestas y motivando al liberalismo social, pero 

lastimosamente, en datos reportados desde el año 2004 hasta el año 2009 se registraron por lo 

menos treinta y ocho asesinatos a miembros de la comunidad, aún no se tiene conocimiento de sus 

coautores, sin contar con las ejecuciones extrajudiciales y las amenazas. Uno de los líderes 

amenazados y asesinados por su resistencia social fue Benicio Flor Belalcázar.
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Durante las últimas seis décadas, la 

agroindustria de la caña y el extractivismo 

minero han generado un profundo cambio 

en las prácticas económicas tradicionales 

en detrimento de los sistemas Afro–

campesinos basados en la finca tradicional 

la pesca, y la extracción artesanal de oro y 

arenas, por lo cual fue construida la represa 

salvajina en la década de 1980 por la CVC 

(Vélez–Torres, 2012).                              

 Alto 

Cauca, 

industria 

agrícola, 

extractivistas, 

uso da terra, 

conflictos 

armados, 

Afrodescende

ntes, Afro–

rurales.  

IRENE VÉLEZ 

TORRES 1, D. V. (12 

de 6 de 2013). SciELO 

Analytics. Obtenido de 

SciELO Analytics: 

https://docs.google.co

m/document/d/1jDwu

6WfywdK7N7deU8If

O024Cf99IwRvWCkz

brTIUZM/edit 

         

La construcción de La Salvajina 

convirtió al antiguo corregimiento de 

Suárez en un municipio. Por su parte, los 

habitantes quedaron sorprendidos de ver 

ante sus ojos lo que parecía imposible 

(Coronil, 1997).  
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las transformaciones ambientales 

producidas por y para la expansión de la 

agroindustria azucarera en la zona plana 

generaron desequilibrios en la sociedad 

Afro–campesina local, más cuando el 

sistema agrícola de las fincas se 

beneficiaba de los nutrientes arrastrados 

por las inundaciones   

         

 La agricultura en las fincas ubicadas 

en el Hormiguero dejó de ser una 

actividad rentable cuando no pudo 

complementarse con la pesca, la cacería 

en el bosque y con el trabajo temporal en 

las haciendas.    

         

Uno de los impactos más importantes 

que generó la construcción de la represa 

La Salvajina para los habitantes de La 

Toma, en el municipio de Suárez, fue la 

dependencia económica frente a la 

minería y la mayor extracción a través de 

la técnica de filón Antes de inundado el 

río Cauca, en 1985, los habitantes locales 

realizaban principalmente minería aluvial 

en las orillas del río en complemento con 

actividades agrícolas.   

         

El resultado de la apropiación que hizo 

la CVC de las tierras fértiles del territorio 

de La Toma debilitó la práctica tradicional 

agro–minera y, por ende, la competencia   
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por el acceso a las tierras no se hizo 

esperar. Asimismo, habiéndose inundado 

la tierra más fértil y los mejores playones 

para la extracción artesanal de oro, 

muchos habitantes del corregimiento se 

vieron forzados a migrar hacia otras 

ciudades.  

         

En 1994, luego de haber trabajado tres 

años, las primeras cuatro retroexcavadoras 

fueron expulsadas por la movilización de 

los pobladores locales, quienes vieron 

amenazado su medio de subsistencia, la 

sustentabilidad y la tranquilidad de su 

territorio. Solo un año después, cerca de 

20 retroexcavadoras con dueños 

antioqueños llegaron al río Ovejas, 

causando el desvío de su cauce y la 

inundación de varias fincas.   

 

Enero- 

Junio 2017  

            

PP.59-89 
Revi

sta 

Colomb

iana de 

antropo

logía 

Alhena 

Caicedo 

Fernández  

Univers

idad de los 

Andes  

C

olom

bia  

Vida 

campesina y 

modelo de 

desarrollo: 

configuraciones 

de despojo/ 

privilegio en el 

norte del Cauca 

24 

de 

marzo 

de 2016 

Con esta construcción se perdieron las 

mejores 

zonas para la agricultura y las mejores 

minas de oro; las actividades cotidianas 

ligadas al río y sus aguas (navegación, 

pesca, recreación y minería de aluvión) 

también desaparecieron.                                                            

La pérdida de caminos produjo un fuerte 

proceso de fractura de relaciones familiares 

y de vecindad que habían sido construidas 

a lo largo de los años (Juanillo 2008a, 

campesino

s afro, 

despojo/ 

privilegio, 

ilegalidad, 

modelo de 

desarrollo, 

norte del 

Cauca.  

Fernández, A. C. (3 

de 1 de 2017). Vida 

campesina y modelo 

de desarrollo 

configuraciones de 

despojo /privilegio en 

el norte del cauca. 

Obtenido de 

https://drive.google.co

m/drive/u/0/folders/1s
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2008b).                                                                                               

A inicios de los ochenta, la remoción de 

tierra por la construcción de la represa tuvo 

un efecto no calculado al dejar al 

descubierto grandes vetas de oro, 

hecho que intensificó la minería y derivó 

en una bonanza. 

nlzW4n2RmqzGjbMJ

L0eKetXWuAZP31R 

         

La construcción de la represa hizo 

recaer en la población local, 

mayoritariamente negra e indígena.   

         

A raíz de la construcción y del 

descubrimiento de las grandes vetas de 

oro en menos de tres meses la migración 

fue masiva de gente de otros municipios y 

hasta de otras ciudades que irrumpió el 

municipio de Suárez para lavar oro.    

         

Un efecto de la construcción y su 

bonanza de oro  fue la separación de 

Suárez del municipio de Buenos Aires y 

su conformación como municipio 

independiente en 1989.   

         

La bonanza del oro restringe la 

producción local de comida y redunda en 

escasez y subida de 

los precios de los bienes primarios. 

También aumentó el dinero circulante, el 

comercio, el consumo y los conflictos. 

Todas estas condiciones llevaron a la   
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CVC 

a solicitar la militarización de la zona. 

         

Otro efecto de la construcción de la 

represa fue el impacto en el paisaje, el 

clima y las formas de producción 

campesinas de negros e indígenas.   

         

La afectación más evidente fue la 

pérdida de los caminos de herradura que 

comunicaban la vereda con las cabeceras 

de Suárez, Morales y 

Buenos Aires.   

 

marzo de 

2012  
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Estudio crítico 
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hídrica y 
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de 2012 

Cambio paisajístico, el distanciamiento 

físico y social entre familias, el 

desplazamiento 

forzado y el empobrecimiento urbano, la 

pérdida de prácticas culturales por la falta 

de contacto con “pueblos hermanos” 

[Hombre joven, líder del Alto Cauca], la 

reducción de la producción agrícola por la 

infertilidad de los suelos y la dependencia 

económica de la minería de filón. 

 

territorios, 

despojo, 

agua, calidad, 

naturaleza  

Galeano, I. V. (14 

de 3 de 2012). 

ACAPARAMIENTO 

DEL AGUA Y 

DESPOJO DE LA 

TIERRA EN EL 

ALTO CAUCA. 

Obtenido de 

ACAPARAMIENTO 

DEL AGUA Y 

DESPOJO DE LA 

TIERRA EN EL 



 

39 

 

derecho al agua 

en Colombia 

La construcción de Salvajina, llevó a las 

comunidades a organizar una marcha hacia 

Cali y otra hacia Popayán para reclamar a 

CVC beneficios que compensen los efectos 

negativos que la represa había generado. 

 

Los impactos locales de la privatización 

se muestran en el conflicto entre la 

comunidad de Suárez y EPSA durante el 

corto periodo de transición entre la 

privatización de Salvajina y su venta a la 

multinacional Unión FENOSA. 

 

 

 

ALTO CAUCA:: 

https://drive.google.co

m/drive/u/0/folders/1s

nlzW4n2RmqzGjbMJ

L0eKetXWuAZP31R 

         

Como puede verse, no sólo el derecho 

al agua y al saneamiento ha sido violado, 

sino que también se han vulnerado 

derechos como educación, comunicación, 

movilidad y trabajo debido al limitado 

acceso al agua y a los recursos energéticos 

relacionados con el río Cauca.   

 

Fecha de 

recepción:               

1 de febrero 

del 2017 

Fecha de 

aprobación:            

208, 

283-314. 

Revista 

Contro

versia, 
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Alexandra 

Pérez Lugo 
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Salvajina: 

lejos del 

desarrollo, 

cerca del olvido. 

1985-2016 

Fecha 

de 

recepci

ón:               

1 de 

febrero 

del 

Generó ruptura étnica se dio porque 

previamente los habitantes habían 

construido un “arraigo por el territorio”, 

noción que Escobar (2000) califica como 

una entidad multidimensional, donde 

diferentes prácticas y relaciones están 

determinadas por el espacio y su sistema 

megaproy

ectos, 

desarrollo, 

impacto 

social, 

impacto 

ambiental,act

escalón, P. Y. (8 de 

4 de 2017). La 

Represa Salvajina 

lejos del desarrollo, 

cerca del olvido. 

Obtenido de Represa 

Salvajinalejos del 
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8 de abril del 

2017 
Díaz 

Escandón 

2017 

Fecha 

de 

aprobac

ión:            

8 de 

abril 

del 

2017 

simbólico/ cultural que, para el caso que 

nos atañe, se fraccionó a partir de la 

construcción de la Salvajina. Este hecho u 

otro que violente el territorio reconfiguran 

los simbolismos culturales étnicos. 

ores privados, 

sociedad 

civil, acción 

estatal, 

gobernanza, 

gobernabilida

d. 

desarrollo, cerca del 

olvido : 

https://drive.google.co

m/drive/u/0/folders/1s

nlzW4n2RmqzGjbMJ

L0eKetXWuAZP31R 

         

La obstrucción del flujo natural de los 

ríos, la alteración de sus caudales y la 

inundación de vastas zonas de selvas ha 

generado la alteración de ciclos de vida y 

de reproducción animal y vegetal.   

         

A raíz de la construcción de la represa 

Suárez se convierte en un municipio con 

alta incidencia de conflicto armado por lo 

que se militariza, para evitar acciones 

armadas por parte de grupos ilegales.    

         

La guerrilla quedó al mando del 

municipio, pues las fuerzas del Estado se 

vieron obligadas a retroceder, por 

consiguiente, la represa pasó a ser 

controlada por las 

guerrillas de las Farc y el Eln (Canizales, 

2013). al mando de 

Hebert Veloza, alias HH,   

         

En datos reportados desde el año 2004 

hasta el año 2009 se registraron por lo   
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menos treinta y ocho asesinatos a 

miembros de la comunidad, aún no se 

tiene conocimiento de sus coautores. 

Acciones extrajudiciales y amenazas. Uno 

de los líderes amenazados y asesinados 

por su resistencia social fue Benicio Flor 

Belalcázar. 

         

la Movilización de Mujeres por el 

Cuidado de la Vida y el Territorio 

Ancestral y del pcn fueron amenazadas en 

el 2016 por bandas criminales, cabe 

resaltar a Francia Márquez   
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Los indígenas perdieron parte de sus 

tierras de resguardo y se concentraron en 

la cordillera central; los negros migraron 

hacia la zona minera de Suárez o se 

convirtieron en asalariados.  
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Bravo, A. M. (7 de 

3 de 2017). De río en 
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RIO/Downloads/aa-

3123.pdf 

         

la tierra era muy rica en oro; hubo 

bateas con 30 gramos por lavada. La 

presión de la gente contra la obra y a favor 

del aprovechamiento de ella fue una 

contradicción de la que no se salió.    

         

  fue sin duda en aquellos días un 

milagro. El pueblo creció al mismo ritmo. 

Llegaron de todo el país pero sobre todo 

de Antioquia comerciantes y compradores 

de oro.   
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La calle del pecado se convirtió en la 

calle del oro, el comercio creció en 150% 

en pocos meses se construían casas y se 

levantaban tenderos en todo Suarez, el 

espejismo del consumo.   

         

La bonanza fue tan grande como 

dañina para la economía campesina, lo 

que antes se producía en la región ahora 

se traía de afuera   

         

El pueblo se llenó de bares dotados de 

mujeres y como no de vendedores de 

bazuco. Marihuana ,cocaína.   

         

Los mineros calculan que  en la 

construcción de la represa salvajina quedó 

sepultado el 80% del oro de suárez   

         

En 1994 entraron en la cuenca baja del 

río ovejas 16 retroexcavadoras y crearon 

un clima de zozobra y violencia.   
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de Suarez C  

17/0

2/1997 

Como resultado de la construcción hubo 

presión en las actividades económicas y del 

aumento inusitado de la demanda de bienes 

y servicios, se incrementó el costo de vida,  

llevando a que sectores de la población 

tuvieran una pérdida real en su poder 

adquisitivo. 

Economía, 

comunidad, 

recursos. 

Hernandez, M. T. 

(17 de 02 de 1997). 

Efectos del proyecto 

salvajina en el 

desarrollo 

socioeconómico del 

Municipio de Suarez C 

. Obtenido de 

file:///C:/Users/USUA

RIO/Downloads/tesis

%20maria%20teresa%

20montoya%20(1).pdf 

         

Se incrementaron los fenómenos de 

violencia, las enfermedades venéreas, la 

deserción estudiantil, la descomposición 

del grupo familiar, las tensiones sociales.   

         

Hubo incremento de la inflación por lo 

que se vieron afectados, médicos, 

secretarias, maestros entre otros ya que 

sus ingresos no subieron paralelo al costo 

de vida de sus lugares ocasionandoles 

dificultades en el régimen de calidad de 

vida que tenían antes de la obra.   

         

Durante la construcción se produce un 

aumento considerable en la demanda de la 

fuerza de trabajo    

         

debido al incremento de vida, se 

encontraron niños con alto grado de 

desnutrición   
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Anexo B. Formato de Entrevista Semiestructurada  

 

Guía de entrevista semiestructurada de seis personas del municipio de Suárez Cauca 

 

 

Tema:  recolectar información sobre el reconocimiento que tiene cada familia con base 

en la construcción de la hidroeléctrica salvajina en el municipio de Suárez Cauca  

 

Objetivo:  Describir las consecuencias sociales que se generaron a partir de la 

construcción de 

la represa salvajina en las comunidades del municipio de Suárez 

 

 

Duración de la 

entrevista: 

Fecha: 

 

Nombre del entrevistado:  

 

 

Ocupación:  

Contacto: 

Preguntas 

 

1. ¿Nombre completo? 

 

2. ¿Edad? 

 

3. ¿Hace cuánto vive en el municipio de Suárez? 

 

4. ¿Qué recuerdos tiene sobre la construcción de la represa salvajina en el año 1985?  

 

5. ¿Cree que la construcción de la represa salvajina nos beneficia o nos trajo problemas 

como comunidad? ¿Por qué?  

 

6. ¿Cómo era la comunidad antes, que prácticas tenían en cuanto a lo sociocultural? 

 

7. ¿Qué hacían antes de la construcción de la represa, como comunidad, que ahora ya 

no? 

 

8. ¿Cómo se solucionaban los problemas de la comunidad antes de la construcción? 

 

9. ¿Recuerdas algo de la masacre del Naya? 

 

10. ¿Recuerda si antes de la construcción ya había grupos armados en la comunidad? 

 

 

 

¿Recuerdas algo de la masacre del Naya? 

 

Dentro del contexto de la masacre del Naya muchos de los entrevistados no dieron mucha 

información acerca del suceso, sin embargo algunos mencionaron que fue una situación muy 

aterradora para las familias del municipio ya que había una ola de muertos y existía la zozobra de 

que alguno de los cuerpos fuera algún familiar,  dentro de la masacre se vivió mucha tristeza y 

desesperación ya que los cuerpos sin vida bajaban por el río cauca, fue un capítulo en la historia de 
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Suárez que los marcó como municipio y que hoy por hoy sus habitantes no lo mencionan por ser 

un hecho desgarrador.  

Dentro de la revisión documental ubicada en el capítulo I de la presente tesis damos cuenta de que 

en muchas  investigaciones se ha dejado atrás la poblacion indigena ya que es mencionada muy 

poco por los autores de libros, trabajos, documentos entre otros, se ve reflejado una mayor 

información por la población afrodescendiente ya que es la población representativa del municipio.  
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15. CAPÍTULO II 

 

RELATOS DE ENTREVISTAS  

De la curiosidad a la tristeza  

Nombre del entrevistado: Ismael Juanillo Mina – Autor del libro Salvajina Oro y Pobreza  

Edad: 54 años, nacido en el Municipio de Suárez Cauca  

Sobre la construcción de la represa salvajina en esa época tuvimos muchas expectativas, mucha 

curiosidad de las personas sobre un proyecto tan grande, y también surgió mucha curiosidad cuando 

empezaron a llegar las maquinarias que fueron unas volquetas muy grandes con llantas más grandes 

que una persona, motoniveladoras maquinarias que las personas no habían visto antes, a raíz de eso 

teníamos mucha curiosidad y expectativas altas sobre el proyecto; durante la posesión hubo mucha 

tristeza, porque muchos predios se dañaron para poder hacer la represa, compraron las fincas, los 

predios, las casas y todo se iba destruyendo la construcción, entonces hubo mucha tristeza de 

muchas personas, de igual manera tristeza de muchas personas que les tocó irse del pueblo porque 

les compraron las casas, a otros les daba alegría porque si no quieren estar en el territorio, pues 

vendían y como veían que tenían mucha plata eso causó mucha alegría por un tiempo, en la parte 

del oro hubo mucha euforia, la gente vivía tranquila, contenta porque había mucho oro, vender oro 

en la mañana y en la tarde entonces había mucha plata, y con esa plata la gente se sentía bien.  

La construcción nos trajo muchos inconvenientes porque en la parte minera fueron afectadas 

muchas personas, se perdieron minas, sus fuentes de trabajo para la extracción de oro se fueron 

abajo, otros salieron de la zona de donde estaban, se fueron a la ciudad y en la ciudad no les ha ido 

muy bien o sea que hubo una ruptura sociocultural, hubo desplazamiento y muchos otros factores 

negativos, entonces se considera que no se creó mucho beneficio.  

En la comunidad antes se practicaba la agricultura y la minería en mayor escala y el comercio que 

estaba surgiendo, esas eran las actividades que más se practicaban, en cuanto a lo cultural había 

mucho respeto en las fiestas religiosas, se realizaban actividades de celebración, la fiesta de la 

virgen del Carmen, se hacían las ferias, se celebraba el día de blancos y negros en enero, el 25 de 

diciembre la Navidad y Nochebuena era muy diferente, la Semana Santa se celebraba con mucho 

regocijo y con mucha alegría, el Sábado Santo era una fiesta especial la cual caracterizaba el 

pueblo. 

Hace mucho tiempo los problemas los resolvía el mayor del barrio o de la comunidad, el abuelo o 

el padre mayor ayudaba a resolver los problemas tanto de las familias como los conflictos de la 

comunidad. 

La masacre del Naya como lo decían los libros y los medios de comunicación, fue un hecho muy 

triste y muy doloroso, fueron episodios que difícilmente quedaron en la memoria de los que se 

fueron, dejando un recuerdo fuerte y marcado para la memoria histórica de nuestro municipio. 

En cuanto al conflicto armado, en Colombia se viene hablando de ello desde hace más de cincuenta 

(50) años, la represa salvajina lleva aproximadamente treinta y siete (37) años, entonces esto 

significa que ya había situaciones complejas en Colombia y en el territorio, acá se escuchaba de 

grupos armados pero muy remotamente y no había tanta incursión, no se veían los grupos armados 

tan marcados como en la actualidad.  
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Suárez en ruina  

Nombre del entrevistado: Ceneida Lucumi 

Edad:  Reside en el Municipio de Suárez hace 57 años  

Los recuerdos que tengo de la represa salvajina es que fue construida en 1985, en ese tiempo 

trabajamos, buscábamos oro, cosecharemos café y sacábamos leña del río, cuando vino la 

construcción de la salvajina todo eso se acabó y pues esperábamos con más expectativa de que 

hubiera generación de empleo, pero no fue así ,fue lo contrario, porque venía gente de afuera, 

Yo creo que se beneficiaron fue ellos porque teníamos nuestras tierras y las compraron a precios 

baratos y todo nos engañaron, quedó mucho desempleo, uno se sostenía con la minería y todo se 

acabó.  

Antes de la construcción había mucha unidad, mucha generación de empleo, las tradiciones de 

nuestros ancestros se utilizaban, si se moría alguien íbamos al velorio, cantábamos toda la noche y 

también se rezaba, se repartía pan y todo eso, había gente que salía a festejar las culturas las danzas 

esas eran nuestras tradiciones que a través del tiempo y de las circunstancias se han ido perdiendo 

de generación en generación.  

Antes había más unidad, más respeto hacia los mayores, había menos peligro, ahora hay mucho 

peligro, se perdió el respeto, la cultura y muchas de las tradiciones que heredamos de nuestros 

ancestros. 

Los conflictos se solucionaban en la inspección de policía y a veces había diálogos, no había tanta 

problemática, en los tiempos de Navidad se hacía natilla, se hacían buñuelos y se repartieron en las 

casas, había mucha unidad, ahora ya nada de eso hay, si había personas con conflictos se les daba 

consejos y volvía la relación a estar estable, ahora ya todo es con la gente de arriba del campo del 

monte. 

Respecto a los grupos armados, yo estuve en una reunión cuando estuvo Navarro, yo siendo parte 

de la organización de Suárez como municipio, él en la reunión manifestó, que ellos en la cordillera 

habían visto construir la represa salvajina, pero que, aún así, que tuviera conocimiento de que 

existiera no, en este tiempo si está más marcado los grupos armados aquí.  
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Guerra y desconsuelo  

Nombre: Luis Enrique Huila- Líder social indígena  

Edad: 62 años  

Residente de la vereda Cerro Damian, Municipio de Suárez  

En la época de la construcción de la salvajina yo vivía en la finca y pues recuerdo que se quejaba 

mucho la gente porque compraron las tierras a precios muy irrisorios, lo que no valía, se taparon 

fincas, minas, plátano, café, no había caminos eso es lo que yo recuerdo y como campesino uno se 

queda sorprendido de ver tanta agua cuando se creó la construcción, en este tiempo las 

comunidades indígenas de la parte alta, uno como vive es de la agricultura porque yo vivo bastante 

distante detrás de la cordillera, cultivamos plátano, caña, frijol, se nos dificulta mucho para bajar 

insumos a la comunidad, lo mismo para traer los víveres de la cabecera, como la carne cosas así, 

porque la destrucción de los caminos no nos permitían bajar. 

Como comunidad indígena, pensamos que tuvimos más bien problemas porque a pesar de que 

teníamos la construcción de la salvajina no había energía, no había vía, no había un desarrollo, 

ahora último ya porque las comunidades nos hemos ido organizando, puesto que ya se han ido 

viendo algunas mejoras, pero en ese tiempo era muy precaria la situación, en esa época la represa 

suministro energía un tiempo, ahora ya no. 

En las comunidades indígenas y la cultura que hemos tenido es reunirse para hacer trabajos 

comunitarios y en las tardes nos reunimos con personas que tocaban la guitarra, y la gente iba a 

bailar, esa era la cultura, eso ya no se hace porque ya los muchachos de ahora ya, van cambiando 

de pensamiento de cultura, y ya eso no se ha vuelto a ver, esa ruptura sociocultural se dio a raíz de 

que la salvajina trajo consigo mucha gente de afuera y arrasó con muchas de nuestras costumbres. 

Somos una comunidad unida, que para solucionar problemas nos reunimos todos, entonces los 

trabajos se hacen más fáciles por la tradición que todavía existe. 

En cuanto a la masacre del Naya recuerdo que en esa época yo estaba viviendo aquí porque yo fui 

líder mucho tiempo, fui presidente de la junta de acción comunal mucho tiempo y después aspiré 

a ser concejal entonces sí, cuando la masacre como concejal pude ayudar por parte de la 

administración consiguiendo transporte para transportar algunos cadáveres para la zona de arriba, 

que había muestro en el naya de zonas de acá, era un conflicto de paramilitares que habían venido 

en ese tiempo y que querían apoderarse del territorio y quieren desterrar a la guerrilla, queriéndose 

apoderar del oro que había en la salvajina entonces a raíz de eso fue la masacre.  

En la comunidad ya habían grupos armados rondando en las veredas, hace mucho tiempo si había 

gente armada, uno no sabía si eran grupos al margen de la ley o eran soldados, por eso nos tocaba 

andar calladitos, ahora se ve más concentrado los grupos aquí en el pueblo en este tiempo nos toca 

andar sometidos, porque ahora uno no puede ni conversar porque de pronto alguien escucha y van 

y dicen en este tiempo vivimos prevenidos hasta de hablar, con quien hablar y en que sitio, medir 

sus palabras, porque puede haber acciones negativas. 
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Bonanza de oro  

Nombre: Eunice García  

Edad: 74 años 

Reside en la vereda Turbina vive en el municipio hace aproximadamente 64 años  

Cuando inició la construcción de la salvajina recuerdo que muchas personas se peleaban por sacar 

el oro, por qué esa era la riqueza del pueblo antes de la construcción, la gente salía a rebuscarse en 

la obra por qué sabían que había una ola de oro impresionante, se peleaban entre sí por qué también 

llegó gente de afuera a robarnos lo que nos pertenecía, recuerdo que había un punto específico 

donde el oro abundaba y era en el muro de contención, se sentía un desespero por sacar todo lo que 

había. 

La construcción a mi parecer en muchas cosas nos beneficia, por la parte del turismo, pero en otras 

no por qué la gente se tuvo que ir dejándolo todo por qué vendieron sus tierras, sus fincas y también 

se perdieron muchas especies  

En la comunidad antes había mucha unión ahora ya no se ve, pues los grupos armados están en 

todos lados y son los que se encargan de solucionar los problemas de la comunidad antes no se 

hacía eso, era más interno, mucha gente se dedicaba a la agricultura y ahora ya casi no, nos 

dedicamos a la pesca ahora ya no por toda la contaminación que hay en el río. 

Solucionamos los problemas siempre con la disposición de hablar, ahora todo es con violencia. 

De la masacre del Naya recuerdo que fue algo muy conmovedor para muchas familias por qué 

mataban a mucha gente, recuerdo que en esos tiempos se veían los cuerpos como bajaban por el 

río, de toda la gente qué mataban. 

Los grupos armados siempre han existido y han predominado en esta comunidad. 
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Vivir felizmente  

Nombre: Eberito Balanta Pineda  

Edad:  71 años 

Reside en el municipio hace 71 años 

Lo único e recuerdo es que el proyecto salvajina lo hizo la cvc en los años 60, en los años 80 

empezó la construcción de la represa salvajina, la construcción se hizo con el propósito de generar 

energía y dando empleo a las comunidades sureñas y sus alrededores, cuyo causal la construcción 

de la represa salvajina, a pesar de muchas circunstancias de la vida nos trajo muchos problemas a 

nivel, social, a nivel económico, antes de la construcción había un desarrollo muy importante en 

cuanto a la agricultura, la minería, la balseria que era la extracción de material del río cauca y esas 

costumbres acabaron con nuestro sustento. 

En el trabajo de la minería a veces  trabajaban los agricultores, los que tenían su finca trabajaban 

en tiempos de verano, se iban también en los tiempos buenos al cauce para extraer el oro de aluvión 

y a su vez también se extrae el oro de filón, socavón y sus alrededores en todo aquello que vincula 

la minería y la agricultura todo eso quedó en la zona del embalse, cuyo factor de desalojo nos trajo 

muchos problemas porque en medio de la situación la gente emigró a otras ciudades, otros se 

quedaron aquí, bueno en fin, la gente de plática que la cvc les compró las tierras, mejor dicho eso 

fue una limosna que les dieron, hoy en día la gente que salió de la zona está pasando mucho trabajo 

porque han querido regresar a trabajar y no encuentran donde, en medidas proporcionales, lo único 

que ha quedado de los mineros ha sido la cooperativa de los mineros en representación en el 

municipio, una entidad prestadora de servicio. 

Antes de la construcción vivamos felizmente, trabajamos felizmente, la gente vivía y conseguía el 

pan de cada día de su sustento felizmente, era de una manera muy clara y correcta, nosotros 

vivíamos en una situación de que el municipio de Suárez por partes se conseguía la plática, se 

conseguía la comida, se conseguía lo que se podía conseguir. 

Lo único que recuerdo de la masacre del naya que tengo entendido es que esa masacre la hicieron 

las autodefensas. 

Antes de la construcción de la salvajina no había grupos armados en la comunidad, vivíamos en 

paz, vivíamos tranquilos, aquí no se sabía que era un guerrillero, que era un número nada, en esa 

ocasión al que se metía en esos cuentos era casero, pero eso lo desconocemos nosotros, no lo había. 
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Figura No 1 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No 2 Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos ver en términos de solucionar los problemas de la comunidad , vemos que hay 

prácticas que se han perdido, anteriormente en el municipio de Suárez se practicaba la agricultura 

y la minería con más frecuencia como forma de sustento; con la llegada del mega proyecto salvajina 

han habido grandes impactos en la vida de la  comunidad asentada en la zona  ya que a raíz de ello 

la pérdida de las minas de oro disminuyó la sustentabilidad de los habitantes, originándose rupturas 

de los vínculos familiares y vecinales, creándose un desarraigo sociocultural, a raíz de que llegaron 

personas ajenas al municipio se crearon nuevas  formas de relacionarse con el territorio, no fue 

posible seguir realizando labores agrícolas o de pesca, puesto que toda la tierra fértil fue inundada, 

como tampoco de minería dado que las minas quedaron tapadas por la obra salvajina, así las 

personas perdieron sus propiedades influyendo esto tanto en la vida familiar como en la cultural, 

social y económica. Por otro lado las costumbres culturales eran autóctonas de las comunidades 

negras se apreciaba la danza y el baile en forma de representación del territorio, las fiestas religiosas 

se celebraban con regocijo y respeto de lo cual queda muy poco, debido a que las personas nativas 

al municipio se desplazaron a otras partes por que les compraron sus propiedades, cambiando sus 

formas de vida.  

La Construcción de la salvajina en vez de desarrollo sociocultural, trajo consigo sumir a la 

comunidad en la pobreza y el desarraigo, en la pérdida de calidad de vida, en el deseo de retorno 

de las personas que en su momento salieron forzadamente del municipio donde se perdió la 

protección de sus prácticas y tradiciones culturales. 

Así desde las voces y testimonios de sujetos sociales, en especial en la comunidad de Suárez, 

quienes desde sus experiencias, conocimientos y particularidad sociocultural pueden dar cuenta de 

lo sucedido a través de los años, con la llegada de la construcción de la represa salvajina. 

 Los impactos no solamente se producen en la cabecera municipal sino también en todas las zonas 

que se requiere para el proyecto hidroeléctrico salvajina, la simple llegada de un momento a otro 

de personas ajenas al territorio implica una situación conflictiva y más profundo se vuelve cuando 

el plazo de tiempo es más o menos largo, de este modo quedan efectos que la comunidad debe 

afrontar, algunas como secuelas insuperables, como la modificación de los patrones de vida, el 

cambio de costumbres, el incremento de aspiraciones e inconformidades. 
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Figura No 3 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No 4 Fuente: Elaboración propia 
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Durante los momentos de la construcción de la represa LA SALVAJINA, se presentaron 

circunstancias que perjudicaron la movilidad de los habitantes, además de despojo y un forzado 

desplazamiento de comunidades que llevaban siglos en la zona, muchas cosas cambiaron, 

renovaron la dinámica de la comunidad y deforestaron demasiada fauna, sin embargo, con esto 

también se encontraron oportunidades como ingresos monetarios por la venta de comidas a los 

constructores, ofreciéndoles servicios de uso cotidiano y diario. Más, sin embargo, como hubo 

ganancias, hubo pérdidas. 

El sustento de vida cambio de una forma radical, a raíz de la bonanza de oro que ocasionó la llegada 

de la construcción de la represa salvajina desencadenó problemáticas sociales y culturales que 

afectaron de una forma impactante a las personas, entre ellas el desenfrenado consumo de 

sustancias psicoactivas, por lo tanto, el conflicto cada vez era más grande, puesto que con la llegada 

de personas ajenas al municipio también se propagaron las enfermedades de transmisión sexual y 

consigo una problemática en cuanto a la salud. Los habitantes del municipio de Suárez lo recuerdan 

como un municipio rico en oro y en cultivos agrícolas, el cual se ve hoy de una manera distinta, ya 

que el proyecto salvajina no sólo inundó sus mejores minas si no que se llevó consigo costumbres 

de sus ancestros, cultura que los caracterizaba, separó grandes familias, se perdió la unidad y llegó 

el conflicto por tierras por oro y por muchas otras cosas que caracterizan y hacen especial el pueblo 

y su gente, ya que era un territorio de paz donde se vivía de una manera diferente, hay mucha 

tristeza, pero también ganas de luchar por su territorio y todo lo perdido en aquella época.  

Figura No 5 Fuente: Elaboración propia 
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Figura No 6 Fuente: Elaboración propia 

 

Históricamente, el municipio de Suárez ha vivido oleadas de violencia que marcan a la población 

como un territorio de conflicto, la llegada de la construcción ha desencadenado una problemática 

preocupante que aún se vive y es el miedo que existe en la comunidad ante el temor sembrado por 

actores armados, quienes en su defecto son los encargados de solucionar sus conflictos; a raíz del 

proyecto salvajina la comunidad vio con temor la entrada de las retroexcavadoras porque llegaron 

acompañadas de hombre armado, donde nadie puso resistencia contra semejante poder. 

En cuanto a la masacre del naya en la comunidad se vivió una ola de pavor que obligó a muchas 

familias a refugiarse en otras ciudades, ya que la lucha de actores  de armados por quedarse con su 

territorio y su riqueza era muy potente, muchos campesinos y mineros del municipio murieron en 

la lucha por su territorio por sus minas y sus riquezas, relatos de pobladores del municipio de Suárez 

narran la tristeza que se vivió en aquellos tiempos, de cómo los mismos habitantes ayudaban a 

recoger los cuerpos de sus muertos; fue un hecho aterrador que dejó una marca irremediable en el 

territorio. 

Debido al mandato y la fuerza que lograron tener los actores armados en el municipio, se perdió la 

unidad y la forma de solucionar los conflictos cambió radicalmente, ya no se pacta un diálogo entre 

sí, sino que se acude a terceros creando terror e incertidumbre, por lo tanto, el miedo puede llegar 

a inhibir o restringir en cierta medida la acción colectiva o que se realice algún reclamo por la 

vulneración de sus derechos o la lucha por el territorio de los habitantes del municipio de Suárez.  
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Figura No 7 Fuente: Elaboración propia 

Ante la construcción de la salvajina la comunidad de Suarez, presentaba problemas de servicios 

públicos (energía ), en donde, no contaban con la energía como fuente constante en su territorio, 

por otro lado, no se contaba con caminos para transportar víveres que sustenten la sobrevivencia 

de la comunidad de Suárez, además procesos como el desarrollo y crecimiento social del municipio 

estaban dados por perdidos, ya que los interesados en realizar la obra no pensaron en las 

consecuencias negativas que este podría traerle al municipio, los habitantes del municipio en medio 

de los relatos cuentan con mucha tristeza que para ellos fue un proyecto lleno de engaños para la 

comunidad, se crearon muchas expectativas que no fueron reales, fue un impacto negativo que 

afectó mucho a la población, la lucha por los derechos que fueron vulnerados en aquella época aún 

se vive en el municipio, las ganas porque el municipio de Suárez se pueda reconstruir por aquello 

que se pierde a través de los años sigue viva, porque el desarrollo de este cada vez sea más positivo 

y que su gente viva en tranquilidad día a día sigue vigente y con más fuerza a través de los años.  

Sin embargo, con la construcción de la represa la comunidad tuvo la oportunidad de acceder a 

beneficios como empleo en las obras, los servicios de luz, caminos aceptables para transportar los 

víveres de la comunidad e incluso el acceso a nuevos visitantes por la represa, promovió el turismo 

y el desarrollo y crecimiento de la comunidad y el municipio. 

Finalizando el proyecto salvajina, el municipio queda consternado en una soledad relativa, sin 

empleo y sin actividades agropecuarias, ya que a raíz de que los campesinos obtuvieron empleo en 

las obras se produjo una desarticulación de la producción campesina donde abandonaron su 

producción transitoriamente, a raíz de ello muchas personas derrocharon su dinero y al finalizar la 

obra quedaron sin empleo y sin un sustento, porque las tierras estaban fértiles y algunas inundadas 

por la salvajina.Suárez 



 

59 

 

 

 

Figura No 8 Fuente: Elaboración propia 

Debido a que la cultura del municipio de Suárez, cauca, está abarcado en su gran mayoría por una 

comunidad afrocolombiana sus costumbres vienen enlazadas por lo que los representa como 

miembros negros y sus ancestros africanos, costumbres como el canto o procesos de cantos durante 

los velorios o entierros radicando que su esencia y creencias van basadas a sus antepasados y aún 

más cuando su fe radica que al muerto se despide con honores y alegría, por otro lado, la danza era 

una parte importante en las vidas de la comunidad de Suárez se hacían viernes culturales donde la 

danza era uno de los bailes más importantes, incluyéndose en cualquier proceso cultural del 

municipio, además procesos como concursos de belleza donde toda la comunidad era partícipe de 

estos eventos, donde se potencializaban espacios de recreación y aprendizaje para todo tipo de 

personas , festejos religiosos, celebración del día de blancos y negros y el festejo especial realizado 

los sábados santos. En cuanto a la sustentabilidad del municipio, la agricultura era un fuerte 

generador de ingresos, ya que los campesinos cultivan café, maíz, plátano, café entre otros, lo que 

con el pasar del tiempo y con la llegada de la salvajina disminuyó, muchos campesinos vendieron 

sus tierras o empezaron a sembrar cultivos ilícitos en el territorio.  

Sin embargo, todo esto que los caracterizaba como población sureña poco a poco después de la 

construcción de la represa LA SALVAJINA fue perdiendo importancia para la comunidad, 

radicando su desinterés a la pérdida de una gran parte de la comunidad nativa.  
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16. CAPÍTULO III 

REFLEXIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL  

En estos escenarios el trabajo social es un factor fundamental en la intervención social, por lo que 

es importante impulsar una discusión disciplinar y el ejercicio profesional hacia posiciones 

epistemológicas y metodológicas que permitan superar la racionalidad instrumental económica que 

ocultan los mega proyectos de los gobiernos nacionales. 

Proponemos ubicarse profesionalmente en escenarios de conflictos eco territoriales desde lo que 

definimos como una “racionalidad territorial eco política” para orientar el acercamiento de la 

realidad en un ejercicio diagnóstico permanente y en diálogo con el resto de las fases de la 

intervención social, que tenga como punto de partida el rescate de la historia social y ambiental de 

los territorios para comprender la trayectoria socio histórica y las memorias colectivas de la 

relación sociedad-naturaleza de estos, y, por lo tanto, de los conflictos previos que hayan existido 

allí. Además, en esta racionalidad buscamos la incorporación, valoración y el diálogo participativo 

horizontal entre las diversas culturas y territorialidades existentes en las zonas en cuestión, 

integrando las perspectivas ciudadanas, ecológicas con las matrices indígenas comunitarias 

ancestrales para la acción profesional; procurando develar e incorporar las demandas y utopías de 

los actores territoriales respecto al futuro de los territorios, comprendiendo a la naturaleza y a los 

seres humanos como sujetos de derechos de diversa índole. Buscamos también dar cuenta de las 

diversas redes sociales, actores y territorialidades comunitarias existentes y en su relación con los 

bienes comunes naturales en el territorio como punto de partida, donde se identifiquen espacios y 

oportunidades para una gestión situada, territorial y participativa de los bienes comunes naturales, 

otorgando suma importancia a los impactos de las actividades económicas en el mediano y largo 

plazo. 

El trabajo social constituye un importante actor para la implementación de estos megaproyectos 

extractivistas en los territorios locales, ya que en nuestra acción profesional asumimos junto con 

las comunidades afectadas los impactos negativos de carácter económico, político y sociocultural 

que producen los diversos mega-proyectos en desarrollo, para controlar los territorios locales, los 

tejidos sociales y bienes comunes naturales porque somos una disciplina que se ubica en un espacio 

estratégico de interacción entre diversidad de actores. 

En el quehacer profesional nos enfrentamos a comunidades que se dividen en esta lucha por la 

territorialidad de los espacios de vida. Los trabajadores sociales tienden a tener un campo de acción 

profesional que se va entretejiendo de la mano con las organizaciones y actores locales que levantan 

sus territorialidades como el eje de su reivindicación social. 

Desde el escenario del trabajo social se pueden enfrentar contextos de una manera más integral, 

estratégica y situada, por ende es necesario profundizar reflexiones y perspectivas profesionales 

que nos permitan identificar algunas realidades; el trabajo social nos permite velar por la defensa 

de los derechos humanos, ya que en el caso de los mega-proyectos esta es una de las problemáticas 

más latentes, la justicia social y ambiental, el respeto por la autodeterminación tanto de las personas 

como de las comunidades. 
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Los conflictos eco territoriales son una muestra de los nuevos escenarios que enfrentan numerosas 

comunidades, en las que se generan complejas realidades que desafían al trabajo social como 

profesión, los conflictos eco territoriales permiten involucrar al trabajo social a través de diversos 

actores en los territorios donde son existentes las desigualdades sociales y las relaciones de poder, 

es relevante expandir y profundizar espacios de reflexión desde esta profesión para analizar, 

investigar, comprender y enfrentar nuevos contextos y con ello crear perspectivas transformadoras. 

De igual importancia como profesión es necesario integrar perspectivas y estrategias que permitan 

considerar con mayor importancia la opinión de las personas y comunidades afectadas, en este caso 

poder garantizar el derecho a la información, el derecho a decidir soberanamente sobre el rumbo 

de sus territorios donde el trabajo social se centra en ser facilitador y garante de la democracia 

territorial a través de la acción profesional. 

Para los habitantes del municipio de Suárez cauca que han visto su territorio casi perdido por estos 

procesos, la acción colectiva se ha convertido en una herramienta y estrategia enfocada en nuevas 

alternativas para la defensa de su territorio, es relevante tener claridad que la idea del cambio surge 

a través de una historia en común de algo que permaneces de una manera individual y colectiva. 

A partir del quehacer profesional se requiere reconocer y comprender el contexto en el que la 

comunidad vive de una manera más profunda, se basa inicialmente en entender la realidad que 

atraviesa cada persona, de esta manera nos permite observar cada punto de vista de forma 

respetuosa y darse cuenta de los procesos con más claridad; entretejiendo un camino para conseguir 

el cambio deseado, convirtiendo la acción profesional en un ente clave para lograr la 

transformación de las comunidades afectadas por este tipo de proyectos que a través del tiempo 

deterioran sus raíces.  

A raíz de ellos hoy en día, el conocer la historia de Suárez como comunidad y su proceso a causa 

de la llegada de la construcción de la represa salvajina permite que esta historia no se quede en el 

olvido, puesto que sus habitantes han rescatado la memoria histórica del municipio, y las distintas 

voces que hoy por hoy nos comparten sus saberes acerca de tan importante tema, simbolizan 

significados, el sentido de pertenencia, el amor por su territorio, los saberes ancestrales que siguen 

estando presentes, pero que lastimosamente sus prácticas acabaron; todas y cada una de las historias 

contadas por pobladores nos trazan un camino permitiéndonos entender que hay formas de 

resistencia que ayudan a tejer memorias.  

Trabajo social dentro de los territorios marcados por la desigualdad social se debe apoyar el 

fortalecimiento de los procesos colectivos y potenciar las vías jurídicas para garantizar los derechos 

sociales y culturales; es necesario fortalecer los procesos colectivos y trabajar de la mano con la 

comunidad como estrategia que permita una acción liberadora y humanizadora. 

A lo largo de la investigación se logra evidenciar los cambios en las dinámicas territoriales en el 

municipio de Suárez, producto de la construcción de la salvajina construida en la década de los 80 

's hasta el momento la cual alteró evidentemente de forma negativa e imprevista la vida de su 

comunidad.  
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Lo anterior convocó la acción colectiva en pro de la defensa del territorio y la reivindicación de los 

derechos colectivos, por lo que nos lleva a reflexionar a través del trabajo social como profesión 

para reflexionar para buscar alternativas transformadoras humanizadas. Permite hacer respetar 

diferentes opiniones de la sociedad a partir de ello para que no se estandarice ni se imponga una 

visión de desarrollo fuera de sus marcos culturales y sociales. 

Se debe potenciar la resistencia cultural desde la autonomía, ésta logrará que la comunidad persiga 

su visión de desarrollo y que trabaje unida para ello, el trabajo social debe aportar la recuperación 

de la memoria histórica como punto principal para forjar la identidad de la comunidad.  

“El Trabajo Social puede contribuir a facilitar las condiciones para que, sin violar el derecho a la 

autonomía de los pueblos, sus opciones sean reconocidas y respetadas en la sociedad mayoritaria. 

La incidencia social y política ante el Estado y las entidades de gobierno con responsabilidad y 

competencia en la protección y ejercicio de los derechos de los pueblos como principal estrategia 

es un campo de acción en el cual Trabajo Social tiene un importante papel “El Trabajo Social 

promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el 

empoderamiento y la liberación de las personas para el alcance del bien-estar. Empleando teorías 

sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos 

de interacción de las personas con su Medio Ambiente y está presente de manera importante en 

casos en los que son patentes las divisiones sociales, por ejemplo, la religión, el género, la etnicidad 

y la “raza”, la orientación sexual, etc. Por ello, los principios de los derechos humanos y la justicia 

social son fundamentales para el Trabajo Social.” (Grueso, 2013: 127). 

De acuerdo con Grueso (2013), la acción social, desde el enfoque de derechos, implica el reconocer 

a los sujetos como portadores de derechos y eso tiene que ver con la autonomía, con la 

gobernabilidad, con potencialidad de visiones de desarrollo distintas, tiene que ver con que la 

pluralidad y la democracia del Estado colombiano,por lo que  implica que tenga opciones de 

desarrollo distintas y hacia ello camina la comunidad de Suárez, invitando al profesional del 

Trabajo Social a que lo acompañe en este transitar. 

“El papel del Trabajo Social no puede limitarse solo a denunciar las injusticias e inequidades que 

ocasiona el sistema capitalista o el modelo económico neoliberal; debe brindar herramientas para 

enriquecer la lectura que hace la gente de su realidad a partir del reconocimiento de sus previos 

marcos interpretativos y ampliar sus visiones de futuro a partir del diálogo con las aspiraciones y 

anhelos cotidianos de la gente”.[...] Aquí, la acción colectiva debe ser “política en la medida en 

que evidencia el carácter político de todas las esferas de la vida social, confronta al Estado y sus 

políticas, politiza los sujetos que participan en ellos y amplía las fronteras de la democracia y la 

ciudadanía.” (Torres, 2007: 116) 

A partir del estudio de los enfoques que desde el Trabajo Social se han desarrollado en torno a la 

intervención con grupos étnicos, se identifica que un debate central que emerge y que parece 

encadenar la mayoría de las posturas es el posicionamiento ético de la profesión.  

Banks (1998) por ejemplo señala que los códigos de ética deben reflejar las perspectivas de toda la 

comunidad y no solo las de unas partes fragmentadas. Mientras unos autores expresan el 
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compromiso del Trabajo Social con la equidad y la justicia social como medios para posicionar 

nuevos valores culturales que abracen la diversidad de pueblos (Graham 1999), otros arguyen que 

es en la práctica profesional cuando surgen nuevos valores que le permiten a los profesionales 

enfrentar las situaciones diarias. Estos autores a su vez proponen una reflexión sobre tales 

conocimientos emergentes que se construyen como saberes locales marcados por las 

particularidades del contexto. 

El Trabajo Social desde hace varias décadas siempre se ha interesado de manera reflexiva por la 

cuestión étnica. Inicialmente lo hizo transformando los métodos clásicos del Trabajo Social y 

cuestionando las estructuras de opresión y dominación. Estos avances no solo permiten estudiar 

hoy en día las desigualdades sociales que enfrentan las poblaciones negra, afrocolombiana, 

palenquera y raizal en Colombia, sino que constituyen otros valiosos pilares para impulsar la 

discusión sobre el abordaje de la cuestión étnica desde el Trabajo Social. 
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CONCLUSIONES 

 

● Rastrear las investigaciones existentes sobre las consecuencias de la 

construcción de la represa salvajina.  

Podemos concluir que dentro del primer objetivo  se realizó una revisión documental de 

aproximadamente diez lecturas acerca del proyecto salvajina, en las cuales, cada una hace un aporte 

significativo a la presente investigación, por lo que damos cuenta que el proyecto salvajina más 

que beneficios para la comunidad trajo consigo consecuencias negativas, dentro de la revisión 

documental se puede denotar que los autores se centran especialmente en la comunidad 

afrodescendiente y minera de la zona, ya que es la población que predomina en el municipio de 

Suárez Cauca, y de la cual se habla en los libros que ha luchado por su territorio desde que se puso 

en marcha el  megaproyecto en dicha comunidad, se concluye dentro de esta minuciosa 

investigación que dentro de las revisiones no está muy presente las comunidades indígenas 

pertenecientes a la zona y dentro de ella el cómo ha enfrentado los cambios a través de los años 

con el proyecto antes mencionado, por lo que surge la necesidad de abordar este tema con más 

profundidad ya que no se está muy claro en los relatos de estos autores.  

Así, la metodología nos permitió comprender e interpretar la naturaleza actual y la composición de 

los procesos, trabajando sobre las realidades, a través de la revisión documental y la entrevista. 

Por consiguiente, podemos concluir que la revisión documental nos permite conocer perspectivas 

diferentes, de autores que a través de su historia han plasmado; por lo tanto, se logró descubrir que 

algunos temas importantes para la comunidad de Suárez han quedado en el olvido. 

En síntesis, con lo mencionado anteriormente se concluye que hay temas como el desarrollo de las 

comunidades indígenas no son tan relevantes para algunos autores. 

Por lo tanto, a lo largo de esta investigación ha sido notorio que a raíz de lo mencionado 

anteriormente la comunidad enfrenta un camino de lucha con diversas situaciones que aún 

amenazan su pertenencia en el territorio. 

 

● Describir las consecuencias sociales que se generaron a partir de la construcción de la 

represa salvajina en las comunidades del municipio de Suárez  

Para el cumplimiento del presente objetivo se realizaron entrevistas a seis personas de la comunidad 

del municipio de Suárez Cauca Entre ellos 4 afrodescendientes y 2 indígenas, para tener una 

perspectiva más clara acerca del tema salvajina, podemos concluir que dentro de las entrevistas a 

la comunidad tuvimos un acercamiento muy significativo ya que pudimos dar cuenta que la 

realidad que se vive es otra, puesto que los entrevistados se mostraron muy conmovidos por los 

cambios que el mega proyecto salvajina trajo para la comunidad, dentro de ello cabe resaltar que 

la comunidad ya no es la misma, la lucha por su territorio a raíz de la llegada de la salvajina ha sido 

cada vez más fuerte, puesto que la guerra., el conflicto, la pérdida de sus tierras y de sus costumbres 

ha dejado una marca tanto en sus habitantes como en Suárez como comunidad, dentro de las 
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entrevistas se ve reflejado el amor y la entrega que tiene cada persona por su territorio, y también 

la tristeza por haber perdido lo que alguna vez consiguieron con tanto esfuerzo, muchas personas 

tuvieron que alejarse de sus familias, por el despojo, la guerra, la marginación entre otras cosas;  la 

comunidad vive desconcertada por el engaño de las empresas que crearon el proyecto salvajina, ya 

que generaron  expectativas muy altas en la comunidad y resulto siendo todo una mentira, solo se 

beneficiaron ellos, hoy por hoy el lugar es una zona turística del municipio que a través de los años 

ha ido surgiendo y generando empleo para algunos de los habitantes de este bello municipio. 

De ello resulta necesario decir que para observar la gravedad de la construcción en la comunidad 

fue necesario efectuar un proceso de acercamiento en forma personalizada a través de la entrevista. 

Una vez analizadas las variables socioculturales en el municipio de Suárez se puede concluir que 

la construcción de la represa salvajina ha generado conflictos en el territorio, provocando en la 

comunidad un desequilibrio social, político y cultural.  

Por consiguiente, podemos definir que el megaproyecto trajo consigo un alto grado de violencia y 

desigualdad en la población, cuya causa es la cultura misma, donde la gente se acostumbra a vivir 

de tal manera  

El territorio suareño ha sido atravesado por grandes relaciones de poder y sometimiento que han 

producido desplazamiento forzado, pobreza y marginación. 

A raíz de ello se desencadenaron los conflictos con las fuerzas armadas, las cuales convirtieron el 

territorio en una zona de guerra. 

En consecuencia, los impactos sociales que ha generado la construcción de la represa salvajina en 

el territorio han sido afectaciones de las redes de relaciones de vecindad y parentesco, creando una 

estigmatización de la población afectada, por ende, las relocalizaciones de indígenas en otras 

comunidades generaron crisis de liderazgo. 

En cuanto a la represa se han producido masivas migraciones, por falta de empleabilidad, se 

concluye que no se ha producido la participación de las personas afectadas. 

Dentro del trabajo de campo como resultado de las entrevistas podemos dar cuenta que, en términos 

de solucionar los problemas, las dinámicas cambian en su totalidad, la comunidad perdió la unión 

que antes la caracterizaba. 

Por otro lado, las prácticas culturales de las comunidades negras se perdieron, ya que debido al 

desplazamiento cambiaron sus formas de vida. 

La construcción de la salvajina en vez de desarrollo sociocultural, trajo pobreza y desarraigo, 

pérdida de calidad de vida, se perdió la protección de sus prácticas y tradiciones culturales.  

A su vez la llegada de personas ajenas al territorio desencadenó una situación conflictiva, el 

consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, guerra, grupos armados y otros factores, cambiaron 

el ritmo de vida de la comunidad. 
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En síntesis, los agricultores del territorio abandonaron sus siembras y se dedicaron a realizar otras 

actividades. 

● Generar reflexiones desde el trabajo social sobre las consecuencias socioculturales que 

se generaron a partir de la construcción de la represa salvajina   

Dentro de la investigación se desarrollan habilidades de comunicación e interpretación. sobre todo 

amor por la profesión, ya que nos ayuda a comprender la realidad social desde una mirada distinta 

a la que se tenía, la formación en la investigación resulta ser muy importante ya que nos brinda 

herramientas para interpretar el sentir de la comunidad.  

El lugar del trabajo social en el escenario aquí planteado dentro de esta investigación es poder 

evidenciar los cambios en las dinámicas territoriales en el municipio de Suárez, producto de la 

construcción de la represa salvajina, la cual alteró y modificó las formas de vida en la comunidad, 

el trabajo social en estos casos debe contribuir a que las condiciones de inequidad sean resueltas, 

aportando herramientas para potenciar la autonomía y el autogobierno lo cual permite como 

comunidad imponer una visión de desarrollo, incluir paulatinamente la particularidad cultural de 

los sujetos sociales. 

Desde la profesión es importante potencializar la resistencia cultural desde la autonomía, que la 

comunidad persiga su visión de desarrollo y trabaje en pro de su bienestar. 

El trabajo social como profesión humanizadora debe aportar para la recuperación de la memoria 

histórica como un elemento de prioridad para forjar la identidad de la comunidad suareña. 

Es por ello que se deben fortalecer los procesos sociales como acción colectiva desde el respeto y 

el entendimiento a las prácticas, reforzar las prácticas que se han ido perdiendo para tratar de 

recuperar sus costumbres, buscando una calidad sociocultural más amena para el territorio. 

Podemos concluir que dentro de las investigaciones revisadas se han dejado atrás las prácticas de 

las comunidades indígenas, se muestra muy superficial los cambios en sus territorios a raíz del 

mega proyecto salvajina, por lo que concluyó que una posible línea de investigación para el 

programa sería profundizar un poco más sobre este tema.  

De ello resulta necesario crear una nueva línea para el trabajo social, y desde el semillero de 

investigación poder fortalecer el proceso de acompañamiento a las familias afectadas por la 

construcción de la salvajina y así tratar de mitigar la problemática 

Se concluye que de acuerdo al tema surge la necesidad de abordar la categoría ambiente de una 

manera más amplia. 

Para finalizar se concluye que dentro del proyecto salvajina se puede abordar de una manera más 

amplia el tema de cómo abordar esta problemática las comunidades indígenas pertenecientes al 

municipio. 
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RECOMENDACIONES 

A investigadores a futuro sobre el proyecto salvajina se recomienda profundizar un poco mas sobre 

las comunidades indigenas ya que se habla muy poco de ello en los libros tanto en la comunidad 

ya que la poblacion afro tiene mas relevancia en ella, y se deja a un lado las creencias, las culturas 

y la raiz indigena. es pertinente  poder acercarse un poco mas a estas comunidades partiendo desde 

un punto clave, donde se pueda recoger datos que puedan complementar la informacion que hay 

en otras investigaciones. 

A trabajadores sociales que quieran hacer investigaciones sobre el tema se recomienda abordar los 

temas de lucha y marginacion del pueblo suareño, reforzar la union en las comunidades y velar por 

que sus derechos humanos no sean pisoteados como en aquella epoca, crear memoria historica en 

el municipio, como tambien potencilaizar el liderazgo y el amor por su comunidad, ya que la lucha 

que se tenia por sus tierras y por la riqueza cada vez ha disminuido.  

Si bien, es necesario fortalecer los procesos colectivos, es preciso trabajar de la mano de profesional 

con la comunidad desde un enfoque diferencial étnico y de derechos “como estrategia de acción 

para un Trabajo Social liberador y humanizado. 
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