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PRÓLOGO

Como la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ha tenido gran éxito, nos complace presentar el 

Volumen 6. Si, ya son 6, y aquí tenemos 18 capítulos en tres secciones, donde agrupamos 

las investigaciones sobre Humanidades y Ciencias Sociales que abarcan la Educación, 

las problemáticas Sociales, y las empresas. 

En el apartado que llamamos “Educación: Investigación y Nuevas tecnologías” 

incluimos 8 capítulos que abarcan desde la Educación Básica hasta la Universitaria, 

desde nuevas tecnologías, como las redes sociales, pasando por la enseñanza híbrida, 

hasta la Inteligencia Artificial. Como el nombre lo indica, son tecnologías nuevas, por lo 

que no se han establecido aún parámetros de normalidad con fines de comparación. 

Cuales tecnologías son más efectivas que otras, cuando se deben aplicar solas, y cuando 

en combinación. De esta forma, cada estudio que se realiza agrega un granito de arena al 

vasto océano del conocimiento. Iniciamos revisando la primaria rural, donde se propone 

que la Interculturalidad puede romper la desigualdad, la exclusión y la dominancia, resolver 

los conflictos y las tensiones en las perspectivas de vida, sus cosmovisiones y sus 

saberes. En el segundo capítulo se estudian las redes sociales y su posible efecto sobre 

las habilidades sociales. A continuación se ensaya la modalidad híbrida en la formación 

técnica y tecnológica, con mayor éxito, logrando un perfil óptimo. En cuarto lugar se utiliza 

un sistema digital de Enseñanza Aprendizaje, con Inteligencia Artificial, para traducir texto 

a lenguaje de señas y realizar la traducción en sentido inverso, mejorando la comunicación 

bidireccional. Esto representó un proceso de retroalimentación personalizada, y de forma 

inclusiva y equitativa. Seguimos con la medición del perfil agentivo en universitarios, 

midiendo el logro de metas y el aprendizaje colaborativo. Conforme los alumnos avanzan 

en los semestres, aumenta su percepción de agencia colectiva. Continuamos con la 

revisión de la técnica de observación de las prácticas educativas, como procedimiento 

metodológico de investigación, su interconexión, triangulación y procesamiento de 

datos. Incluimos a continuación un trabajo sobre Inteligencia Artificial donde se tratan 

cuestiones éticas como su uso responsable. Se detalla su aplicabilidad, sus límites, sus 

impactos tanto positivos como negativos y sus verdaderos alcances. El apartado finaliza 

con un capítulo sobre la práctica en el trabajo social. Proporciona ejemplos prácticos de 

estrategias y habilidades duras (técnicas) y blandas (comunicación, empatía).

En la segunda sección “Problemáticas Sociales y Ambientales” se ilustra un tema 

de actualidad, que incluye la posibilidad de desastre, de un camino sin retorno, como 

consecuencia del abuso de recursos que han provocado cambios climáticos, escases 

de agua y alimentos, incendios, inundaciones, pérdida de bosques y selvas, etcétera. 

Con 4 capítulos, esta sección trata de problemáticas analizadas para el caso de México, 

Colombia, Camerún, e Italia. Problemas comunes a una infinidad de países. Iniciamos 

con la certificación de Playas en Acapulco. Las playas son un recurso común, y aunque 



los grandes hoteles se han apropiado de algunas, es un recurso de difícil exclusión, 

y la certificación, aunque necesaria, no es suficiente para la búsqueda de un turismo 

sustentable. Seguimos con la construcción de obras que responden a necesidades 

nacionales, pero que provocan problemas locales. Este caso corresponde a una repesa 

para generar energía, con fines de modernización y desarrollo, pero con consecuencias 

socioculturales en la comunidad donde se construyó. Como tercer trabajo tenemos el 

conflicto del uso del suelo, en específico, la minería contra la degradación del bosque. Oro 

y demás metales que pesan más en la balanza económica que el oxígeno y los alimentos. 

El cuarto y último capítulo de la sección trata de la estimación de eventos meteorológicos 

extremos, que son ahora más frecuentes por las malas decisiones que hemos tomado 

contra nuestro planeta. Como si tuviéramos recursos infinitos para depredar, las 

consecuencias de nuestros abusos se reflejan en un porcentaje de mayor peligro de 

incendios cada verano, pronosticados especialmente para Italia, pero que hemos sufrido 

en muchas otras partes del mundo. 

El tercer apartado “Economía, Empresa y Gestión”, con 6 capítulos, trata sobre 

la economía desde el caso de los particulares, a las pequeñas tiendas, a la relación 

entre Universidades y Empresas, pasando por las PYMES, las decisiones de inversión en 

empresas de mayor envergadura, y finalizando con el papel de la mujer en la economía. 

Iniciamos con una de las consecuencias económicas del COVID, el repunte de los pagos 

electrónicos, el cierre de las tiendas físicas, la educación digital, y la persistencia de la 

digitalización. Seguimos con las tiendas y su competencia y los desafíos que enfrentan 

contra las multinacionales. Se sugiere, entre otras estrategias, la cooperación entre las 

tiendas, mejorar el marketing, ajustar los precios, etcétera. El tercer capítulo presenta 

a las pequeñas y medianas empresas, con un débil vínculo con las Universidades, que 

no poya de manera clara la transformación empresarial, ni la gestión del conocimiento. 

La baja inversión en infraestructuras que impulsen la inteligencia empresarial impide 

ajustarse al orden global. Continuamos con un tema con íntima relación: la Cultura 

Organizacional, que debería impulsar en este sector, la gestión del conocimiento, las 

estrategias corporativas, estabilidad y armonía. El quinto capítulo habla del presupuesto 

de capital y las decisiones de inversión. Antes de la toma de decisiones tan crucial, las 

oportunidades de inversión deben clasificarse según los rendimientos esperados, y aquí 

se revisan diversas técnicas con dicho objetivo. La obra finaliza analizando el rol que la 

mujer juega no digamos en la economía, sino en toda la sociedad. Se revisa la obra de 

Soledad Acosta, prolífica escritora, periodista, historiadora, que reivindica la educación de 

las mujeres para construir una mejor sociedad.

Esperamos que este Volumen, además de muy completo, y muy variado, resulte 

también muy placentero en su lectura.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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 CAPÍTULO 10
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DESENCADENARON LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
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RESUMEN: El presente capítulo 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 en 
marco de la tesis realizada en el tema. 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.
PALABRAS CLAVE: Problemas socio 
culturales. Comunidad. Represa salvajina.

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 
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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.

RESULTADOS

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 
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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. 

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.
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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.

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.
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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.

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, 
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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.

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 
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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.

Figura No 1 Fuente: Elaboración propia.
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Figura No 2 Fuente: Elaboración propia.

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. 
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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.

Figura No 3 Fuente: Elaboración propia.
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Figura No 4 Fuente: Elaboración propia.

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 
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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.

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 
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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. 

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 
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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

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 
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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. 

REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

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 
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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.

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 
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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. 

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 
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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)



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VI Capítulo 10 160

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 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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