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Resumen
Objetivo: La investigación que aquí se reporta tuvo como 
objetivo comprender aspectos de la percepción que tienen 
algunos habitantes de tres municipios del occidente del 
departamento de Antioquia (Colombia) sobre la minería y su 
relación con dimensiones vitales como la salud. Metodología: 
Este estudio comprensivo se fundamentó en principios de la 
investigación acción participativa y se llevó a cabo mediante 
un ejercicio cartográfico socioambiental. Se conformaron tres 
grupos de base comunitaria con actores locales, con quienes se 
realizaron entrevistas, recorridos por los territorios, definición 
de conceptos y símbolos, y el mapeo territorial. La información 
fue analizada siguiendo procesos de codificación abierta, axial 
y selectiva, tras lo cual se validó con la comunidad. Resultados: 
Se identificaron conflictos territoriales, afectaciones sobre la 
salud de las poblaciones involucradas y del medio ambiente, 
así como lógicas sociales, políticas y económicas que se tejen 

alrededor de la actividad minera. Conclusión: La minería de 
hecho se constituye en una de las principales vías de sustento 
de algunos participantes, no solo como tradición, sino también 
ante la carencia de oportunidades para el desarrollo de otros 
oficios; sin embargo, debido al ingreso de la gran minería en 
algunos territorios, se perciben amenazados los medios de 
vida, la seguridad y la soberanía alimentaria, la cultura, los 
derechos territoriales y la salud poblacional. Cabe destacar la 
relevancia de efectuar abordajes de la salud desde una matriz 
de análisis que considere los fenómenos sociales determinantes 
del proceso salud-enfermedad-cuidado, los sujetos en 
situación y las relaciones socioterritoriales que construyen en 
su cotidianidad.
----------Palabras clave: cartografía socioambiental, 
departamento de Antioquia (Colombia), minería, salud, 
territorialidad.
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Abstract
Objective: The research reported here aimed to understand 
aspects of the perception that some inhabitants of three 
municipalities in the western department of Antioquia 
(Colombia) have about mining and its relationship with vital 
dimensions such as health. Methodology: This comprehensive 
study was based on principles of participatory action research 
and was carried out through a socio-environmental mapping 
exercise. Three community-based groups were formed with local 
actors, with whom interviews, tours of the territories, definition 
of concepts and symbols, and territorial mapping were carried 
out. The information was analyzed following open, axial and 
selective coding processes, after which it was validated with the 
community. Results: Territorial conflicts were identified, effects 
on the health of the populations involved and the environment, 
as well as social, political and economic logics that are woven 
around mining activity. Conclusion: Mining in fact constitutes 

one of the main means of livelihood for some participants, not 
only as a tradition, but also due to the lack of opportunities for 
the development of other trades; however, due to the entry of 
large-scale mining in some territories, livelihoods, food security 
and sovereignty, culture, territorial rights and population health 
are perceived as threatened. It is important to highlight the 
relevance of carrying out health approaches from an analysis 
matrix that considers the social phenomena that determine the 
health-disease-care process, the subjects in a situation, and the 
socio-territorial relationships that they build in their daily lives.
----------Key words: socio-environmental cartography, 
department of Antioquia (Colombia), mining, health, 
territoriality.

Resumo
Objetivo: A pesquisa aqui relatada teve como objetivo 
compreender aspectos da percepção que alguns habitantes 
de três municípios do departamento ocidental de Antioquia 
(Colômbia) têm sobre a mineração e sua relação com 
dimensões vitais como a saúde. Metodologia: Este estudo 
abrangente foi baseado nos princípios da pesquisa-ação 
participativa e foi realizado por meio de um exercício de 
mapeamento socioambiental. Foram formados três grupos 
comunitários com atores locais, com os quais foram realizadas 
entrevistas, passeios pelos territórios, definição de conceitos e 
símbolos e mapeamento territorial. A informação foi analisada 
seguindo processos de codificação aberta, axial e seletiva, 
após o que foi validada com a comunidade. Resultados: 
Foram identificados conflitos territoriais, efeitos na saúde 
das populações envolvidas e no meio ambiente, bem como 
lógicas sociais, políticas e econômicas que se tecem em torno 

da atividade mineradora. Conclusão: A mineração constitui 
de fato um dos principais meios de subsistência para alguns 
participantes, não apenas por tradição, mas também pela falta 
de oportunidades para o desenvolvimento de outros ofícios; 
no entanto, devido à entrada da mineração em grande escala 
em alguns territórios, os meios de subsistência, a segurança e 
soberania alimentar, a cultura, os direitos territoriais e a saúde 
da população são percebidos como ameaçados. É importante 
destacar a relevância de realizar abordagens em saúde a partir 
de uma matriz de análise que considere os fenômenos sociais 
que determinam o processo saúde-doença-cuidado, os sujeitos 
em situação e as relações socioterritoriais que constroem em 
seu cotidiano.
----------Palavras-chave: cartografia socioambiental, 
departamento de Antioquia (Colômbia), mineração, saúde, 
territorialidade.

Introducción

En el marco de un modelo socioeconómico extractivista, 
la minería ha sido vista como palanca para el “progreso” 
de los países. Muchas naciones latinoamericanas han 
apostado al desarrollo minero, en búsqueda de un sos-
tenimiento importante de su economía, con base en la 
explotación de sus recursos naturales, generalmente con 
fines de exportación. La minería a gran escala ha sido 
concebida como posibilidad de ingreso de capital trans-
nacional, como actividad necesaria y sinónimo de rique-
za, sin un cuestionamiento de su aporte e implicaciones 
reales en términos socioculturales y ambientales [1,2].

En lo que respecta a Colombia, para el año 2020, el 
país tuvo el mayor índice de potencial mineral de la re-

gión latinoamericana y del Caribe [3]. Esto supone una 
posición competitiva del país como destino de inversión. 
A la industria minera, relevante en el desarrollo econó-
mico colombiano, se le han atribuido beneficios, como 
mayores oportunidades laborales, salarios más altos que 
en otros sectores y generación de insumos para otros 
segmentos productivos. No obstante, también ha deriva-
do en daños ambientales que han afectado la agricultura 
y la ganadería, ha generado escasez de agua, alteración 
con sustancias tóxicas y la liberación de residuos dañi-
nos y de agentes contaminantes que han dado lugar a la 
exposición de las poblaciones a estos elementos [4].

En suma, las transformaciones ambientales resul-
tantes del vigente modelo de desarrollo económico, en 
este caso asociadas a la industria minera, afectan la diná-
mica de la salud, favorecen la aparición de enfermeda-
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des y de problemáticas sociales, tienen impactos en las 
dinámicas poblacionales y ocasionan procesos de deste-
rritorialización [4-9]. La minería a gran escala pone en 
riesgo las lógicas culturales, la soberanía, la vida y el te-
rritorio de las poblaciones impactadas [10]. Además, la 
incorporación de medios de producción industrializada 
puede quebrantar formas culturales estructuradas a par-
tir de modos extractivos tradicionales y de hecho, que 
son el recurso principal de sustento y un determinante 
de la historia y cultura de algunas comunidades [11,5].

El caso del departamento de Antioquia (Colombia) 
ilustra bien esta situación, dado que hay numerosos pro-
cesos de otorgamiento de concesiones mineras a consor-
cios, principalmente internacionales [12], lo que implica 
la ejecución de una minería más tecnificada y a mayor 
escala, y un relegamiento de la producción comunitaria 
y del sentido cultural de una práctica que, en muchos ca-
sos, es llevada a cabo de manera ancestral [11]. Esta si-
tuación ha derivado en una serie de conflictos socioam-
bientales, en un contexto en el que si bien diferentes 
áreas geográficas han sido reconocidas por su accionar 
minero artesanal y de pequeña escala, estas prácticas no 
se corresponden (e incluso entran en contradicción) con 
las apuestas del Gobierno nacional por el arribo de em-
presas multinacionales, sobre la base de un discurso de 
fomento de la inversión extranjera [10].

Algunos autores han reportado conflictos mineros 
en Colombia que involucran Gobiernos, compañías mi-
neras y comunidades afectadas [4,13]. El Observatorio 
de Conflictos Mineros de América Latina ha evidencia-
do la concreción de diferentes tipos de conflictos alrede-
dor de la actividad minera en los territorios: 1) conflictos 
por desplazamientos y reubicaciones con la aprobación 
de las comunidades afectadas, pero mal planeadas, 
como en el caso del municipio de Marmato (Caldas) y la 
Compañía Minera de Caldas; 2) conflictos por violación 
del derecho a la vida entre comunidades agromineras, 
como, por ejemplo, las tensiones en los municipios de 
Vetas y California, y la Greystar Resources Limited, 
entre el pueblo indígena embera katio y la Muriel Mi-
ning Corporation, y entre comunidades agromineras e 
indígenas de Quinchía y la AngloGold Ashanti Limited; 
y 3) conflictos por violación al derecho a la seguridad 
e integridad personal entre comunidades campesinas y 
agromineras, por ejemplo, del sur del departamento de 
Bolívar y la AngloGold Ashanti Limited [4].

En estos contextos de desterritorialización y arreba-
tamiento de condiciones tradicionales de vida [13] —fe-
nómenos asociados a un claro interés gubernamental por 
propiciar un entorno favorable para la mercantilización 
de los recursos naturales del país y que son la expresión 
del modelo civilizatorio vigente—, surge la necesidad 
de llevar a cabo estudios que posibiliten la comprensión, 
de y en los territorios, sobre la manera como los suje-
tos perciben las actividades económicas (en este caso 

la minería) en sus lugares de vida y su impacto en la 
salud. Estas percepciones coexisten con miradas exper-
tas sobre los daños a la salud asociados a las prácticas 
extractivas [6-9]. 

Se trata de pensar la relación entre la salud y el am-
biente como atravesada por lógicas extractivistas que 
afectan la diversidad y las culturas, los usos de los te-
rritorios y las dinámicas tradicionales de los pueblos, 
y que ocasionan transformaciones de los modos y las 
condiciones de vida fundamentadas en una supuesta 
“necesidad de progreso” de las poblaciones, como se ha 
evidenciado en estudios previos en distintos contextos 
de explotación de recursos naturales [4,8-11,14].

Para estos efectos, el artículo presenta los hallazgos 
de una investigación realizada en tres municipios del 
occidente de Antioquia, cuyo objetivo fue comprender 
aspectos de la percepción que tienen algunos habitantes 
de tres municipios del occidente del departamento de 
Antioquia (Colombia) sobre la minería y su relación con 
dimensiones vitales como la salud. Al respecto, se torna 
relevante explorar y comprender los juicios asociados a 
la labor minera (para este caso, la no formalizada), en 
función de identificar posibles conflictos territoriales, 
afectaciones sobre la salud de los colectivos involucra-
dos y del medio ambiente, además de las lógicas sociales 
que se tejen alrededor de la actividad.

En la búsqueda de antecedentes de investigaciones 
existentes sobre el tema en el occidente de Antioquia, 
se halló principalmente un informe institucional que da 
cuenta de algunos datos generales del desarrollo de esta 
actividad: antigüedad, tipo de minería llevada a cabo, 
áreas de instalación, procesos judiciales adelantados y, 
en menor medida, sobre el sentir de las comunidades en 
cuanto a la aceptación o el rechazo de la misma. Así, 
por ejemplo, en uno de los municipios, se identificó una 
práctica de minería tradicional, informal, a pequeña es-
cala y desarrollos artesanales no productivos en materia 
de minería aurífera, oficio que se ha visto amenazado 
por la incursión de proyectos mineros de mayor enver-
gadura liderados por empresas multinacionales; en este 
contexto, la informalidad minera se ha explicado por el 
desconocimiento de los procesos de legalización técnica 
y ambiental, y por la “falta de voluntad” de los mineros, 
aduciendo altos costos y tiempos prolongados para lo-
grarlo. En otra localidad, por su parte, prácticas históri-
cas como el barequeo ancestral y su desaparición por la 
incursión de proyectos de infraestructura, sobresalen en 
la revisión de antecedentes [15].

Metodología

Se trata de un estudio comprensivo, perspectiva desde la 
cual el conocimiento de la realidad social es construido 
con y desde los diversos y heterogéneos actores sociales. 
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Este tipo de investigación busca aproximarse a los hechos 
sociales como objetos de comprensión, entendidos como 
revestidos de sentidos particulares y en contexto [16]. 

El método privilegiado fue el de la cartografía so-
cioambiental, fundamentado en principios de la investi-
gación acción participativa, que supone sujetos portado-
res de saberes y permite la identificación-construcción 
del territorio a través de composiciones cartográficas de 
quienes lo habitan e interactúan con sus distintas situa-
ciones y condiciones. En este sentido, es un método que 
ha posibilitado procesos de apropiación, defensa territo-
rial y problematización de diversos fenómenos.

Al hablar de “cartografía social”, hay dos elementos 
claves, base para el reconocimiento de conflictos, nece-
sidades, apreciaciones y saberes de las comunidades: la 
participación ciudadana y el conocimiento local. Así, la 
percepción de fenómenos territorializados y sus dinámi-
cas por parte de las poblaciones proporciona elementos 
para la reflexión y la comprensión de las construcciones 
colectivas sobre los objetos de la realidad. Además, es-
tos abordajes promueven la conciencia sobre el contexto 
ecológico, político, productivo y cultural de los grupos, 
a partir de sus perspectivas y capacidades [17,18]. Des-
de esta lógica, el territorio no es solo una porción geo-
gráfica, contenedora de personas. Se entiende como el 
conjunto de interacciones sociales, donde se configuran 
sujetos, dinámicas de poder y resistencias. El territorio 
es habitado de ciertas formas, al condicionar los modos 
relacionales de los sujetos [18].

En el presente estudio, los mapas elaborados reco-
gieron características de dos tipos de composición car-
tográfica: la temporal-social, en tanto se exploraron as-
pectos del pasado, el presente y el futuro, y las tensiones 
entre estas temporalidades; y la temática, en la medida 
en que se trató de mapeos territoriales, pero en relación 
particular con el problema de la minería y su vínculo con 
dimensiones vitales como la salud [19,20].

Pobladores de tres municipios del occidente antio-
queño fueron invitados a participar de la construcción 
cartográfica. Inicialmente, se hizo contacto con diversos 
funcionarios de las administraciones municipales y líde-
res de las mesas ambientales de cada una de las localida-
des, con el fin de socializar el proyecto y tener su apro-
bación para la ejecución. Estos acercamientos previos 
permitieron lograr acuerdos de trabajo entre el equipo 
investigador y los integrantes de las mesas ambientales, 
mediante los cuales se realizó la programación e invita-
ción a las comunidades para que fueran partícipes de un 
primer encuentro.

Así, se constituyeron tres grupos de base comuni-
taria (gbc) o grupos de habitantes con representación 
de distintos sectores de la población, cuya conformación 
fue promovida por el equipo de investigación, y en los 
que se vincularon aproximadamente 85 personas en los 
tres municipios. Estos participantes pertenecían a dife-

rentes sectores y organizaciones, tanto públicas como 
privadas: trabajadores mineros, empleados de las admi-
nistraciones municipales, miembros de juntas de acción 
comunal, comerciantes, estudiantes de básica secundaria 
y población general. Esta situación permitió el diálogo 
desde diversos saberes y experiencias, dada la pluralidad 
de los participantes, tanto en términos de sus roles socia-
les como de su pertenencia a diferentes grupos etarios.

Con los grupos conformados, se efectuaron 27 se-
siones de construcción de cartografía socioambiental en 
los tres municipios (nueve en cada localidad), a través de 
cinco momentos de trabajo:

Percepción socioambiental. Se realizaron entre-
vistas, con el fin de indagar por aspectos ambientales, 
sociales y económicos de la minería en el lugar de estu-
dio. También se efectuaron visitas y recorridos por los 
territorios, en compañía de participantes del estudio, tras 
los cuales se hicieron registros en notas de campo, que 
permitieron construir una memoria del trabajo.

Introducción a la cartografía socioambiental. Se 
hicieron ejercicios de definición colectiva de conceptos 
básicos, como también se llevó a cabo la construcción 
participativa de la metodología cartográfica y la selec-
ción de símbolos a utilizar posteriormente en la elabo-
ración de mapas, representativos de los fenómenos, de 
las situaciones y de las actividades que se plasmarían 
en ellos.

Elaboración de mapas socioambientales. La con-
signa para el levantamiento de estos mapas estuvo rela-
cionada con plasmar los cambios y las transformaciones 
del territorio a partir de la actividad económica de la mi-
nería en tres temporalidades: pasado, presente y futuro. 
Estos mapas fueron socializados y discutidos, y hubo 
grabaciones de estas conversaciones, las cuales fueron 
transcritas para el análisis posterior. Las imágenes que 
se presentan en este artículo ilustran las construcciones 
de los participantes, cuidando la confidencialidad que 
corresponde (Figura 1).

Análisis. Este se llevó a cabo siguiendo la propues-
ta de construcción de categorías a partir de procesos de 
codificación (abierta, axial, selectiva) [21]. En el análi-
sis emergieron categorías como: la minería en las me-
morias del lugar, afectaciones sanitarias y ambientales 
de la minería, olvido de la institucionalidad y minería, 
transformaciones antrópicas territoriales, desplazamien-
to de prácticas tradicionales de sustento, prácticas tradi-
cionales en salud, procesos de resistencia y explotación 
minera, y aspiraciones socioambientales y en salud.

Elaboración de conclusiones y socialización. En 
esta etapa final se hizo la validación de mapas con la 
comunidad participante, se elaboraron las conclusiones 
y se llevó a cabo la socialización de resultados, a partir 
de los análisis cualitativos de la información transcrita.

A partir del proceso realizado en estas etapas, fue 
posible comprender problemáticas y transformaciones 
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sociales, ambientales y sanitarias en estos territorios, 
marcados por la presencia de la actividad minera.

Cabe destacar que los integrantes de los gbc expre-
saron su voluntad para participar en las actividades, y 
firmaron un consentimiento informado. El proyecto de 
investigación fue avalado por el Comité de Ética de la 
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 
de Antioquia (sesión 111, 9 de octubre de 2014), y la 
investigación se ejecutó entre 2014 y 2017.

Resultados

En este apartado, en primer lugar, se describen las 
principales características de los tres municipios en re-
lación con la minería y sus dinámicas en los territorios. 
Para efectos de cuidar la confidencialidad de la informa-
ción, las localidades se identifican como municipios A, 
B y C. Posteriormente, se presentan los hallazgos para 
cada una de las temporalidades a las que hace referencia 
el ejercicio cartográfico.

El primero de estos municipios (A), que registra mi-
nería aurífera desde el siglo xvi, es presentado por la 
entidad regulatoria ambiental como una zona con ten-
dencia minera de metales preciosos, con tradición ex-
tractiva artesanal de filón o veta. El censo minero de 
2014 registró más de 100 minas y gran cantidad de mi-
neros (quienes en su mayoría alternan con actividades 
agrícolas) [15]. Esta minería hace uso de metales pesa-

dos como el mercurio, cuya disposición se realiza sobre 
fuentes de agua y suelo; genera material estéril (sobrante 
de las rocas explotadas) y quema de amalgamas que pro-
ducen contaminación atmosférica e importantes riesgos 
para la salud, tanto de los mineros como de la comuni-
dad aledaña a los sitios de explotación [8].

Por su parte, la relación del municipio B con la mine-
ría se había caracterizado (por lo menos en los cuatro años 
previos al estudio), por procesos de resistencia y movili-
zación de la población frente a la actividad extractiva de 
oro, particularmente aquella de socavón y a gran escala. 
Este rechazo se materializó en decretos municipales de 
suspensión indefinida de cualquier práctica relacionada 
con la minería. No obstante, los participantes reconocen 
la existencia de actividad minera clandestina y señalan 
que se han presentado solicitudes de titulación en zonas 
declaradas de protección y manejo especial, como poten-
ciales cuencas abastecedoras de acueductos veredales. 
Estas situaciones evidencian conflictos socioambientales 
por usos del suelo y del agua en la localidad.

En el último de los municipios (C), de acuerdo con 
los relatos de los participantes, existen registros ar-
queológicos de minería de oro desarrollada por ances-
tros indígenas, de manera artesanal y directamente en 
una importante fuente hídrica del departamento. Este 
tipo de minería, que se reconoce como “barequeo”, no 
requiere del uso de metales pesados y tampoco genera 
material estéril que se disponga sobre fuentes de agua 
y suelo [22].

Figura 1. Construcción cartográfica: diálogos de saberes e interacción comunitaria en el municipio B

Fuente: registro fotográfico de la investigación.
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Identificación de la memoria territorial: mapas del 
pasado

Los habitantes de los tres municipios participantes 
del estudio, en sus mapas del pasado, plasmaron que en 
sus territorios ha habido históricamente una escasa pre-
sencia institucional, reflejada en asuntos como falta de 
empleo formal y dificultades para el acceso a servicios 
sanitarios, por carencias en infraestructura y en términos 
de calidad. No obstante, destacaron prácticas tradiciona-
les, tanto medicinales como de producción económica 
informal (incluyendo la minería). 

Al respecto, refirió uno de los entrevistados: “tengo 
un tío que tiene 103 años y me comentó que, estando él 
soltero, había trabajado la minería […] y él tiene un hijo 
que tiene 80 años y que también fue minero allá [refi-
riéndose a una vereda del corregimiento]” (Participante 
del municipio A).

Para los tres casos, se trataba de territorios menos 
poblados y, en términos ambientales, los relatos de los 
participantes de las tres localidades subrayaron que an-
tes contaban con un menor consumo y explotación de 
recursos naturales, mientras sus fuentes hídricas poseían 
menores cargas contaminantes. En los territorios había 
mayor presencia de flora y fauna, y, en lo que respec-
ta al municipio A, una mayor dedicación a actividades 
agrícolas, que fueron desplazadas con el avance de la 
minería artesanal y a pequeña escala. 

Sobre los asuntos ambientales, señaló un participan-
te: “Lo que llamamos arriba Las Peñas, en años atrás, 
hace unos 24 años, eso era pura selva, era puro monte, 
musgo y un palo muy tradicional en esa montaña que 
se llama Encenillo… había mucho monte, las quebradas 
en ese tiempo eran bien cubiertas por el follaje, no ha-
bía tanto devoro como existe en la minería que tenemos 
ahora” (Participante del municipio A).

Particularmente, los habitantes de los municipios A 
y C señalaron la importancia, en términos de memoria 
territorial, de la práctica minera tradicional en sus juris-
dicciones; en el primer caso, destacaron la obtención de 
yeso y oro, siendo altamente representativa esta última, 
de la cual poseen registros materiales en uno de sus en-
tables. Importancia extractiva similar a la encontrada en 
el municipio C, cuyos habitantes, colindantes a una im-
portante fuente hídrica, narraron y representaron, en sus 
mapas del pasado, cómo esta ha sido su “patrón”, “padre 
y madre”, y principal promotora de su cultura, econo-
mía y dinámica social, denominándole “propulsor de su 
alimento y refugio” (Participante del municipio C). Esta 
fuente hace más de quinientos años ha permitido que 
los habitantes ejerzan el barequero tradicional-ancestral 
como su principal medio productivo y cimiento social y 
territorial. Además, agregaron que “el barequeo ha sido 
compatible con la biodiversidad, con la naturaleza… 
nosotros seguimos sacando oro y no contaminamos, lo 

realizamos sin elementos químicos” (Participante del 
municipio C).

En el caso del municipio B, los participantes descri-
bieron la minería en su territorio como un proceso aisla-
do de sus dinámicas; empero, este se desarrolló tiempo 
atrás de manera tradicional y en pequeña escala, en algu-
nas veredas de su jurisdicción y en las inmediaciones de 
predios de pobladores adinerados, quienes contrataban 
empleados para que ejercieran la práctica extractiva en 
socavones y quebradas (barequeo). Posteriormente, el 
desalojo de mineros de otros municipios devino en la 
llegada de foráneos a la localidad, con el propósito de 
ejercerla en su territorio; no obstante, “llegan, trabajan, 
se les pierde la veta y se van… no ha habido una trayec-
toria de unos mineros que lleven mucho tiempo ahí... se 
van y llega otra gente de otra parte y siguen trabajando” 
(Participante del municipio B).

En términos generales, los mapas del pasado refle-
jan una interpretación de importantes transformaciones 
territoriales; sin embargo, estas no son homogéneas en 
las tres localidades, lo cual sugiere contrastes. Los te-
rritorios de antes, en dos de los lugares de estudio (A y 
B), son pensados como más ricos en recursos naturales y 
más saludables, en el sentido en que han venido siendo 
intervenidos mediante actividades antrópicas que, hace 
algunas décadas, eran menos intensas o tenían menores 
impactos socioambientales. En el tercer municipio (C), 
por su parte, los participantes reivindican que, pese a los 
cambios territoriales, estos no se deben a la actividad 
minera, que no se ha transformado significativamente, 
sino que sigue siendo artesanal, por cuanto sus impactos 
sanitarios y ambientales son vistos como menores. 

La Figura 2 muestra un ejemplo de uno de estos mapas.

Determinación del contexto actual: mapas del 
presente

En cuanto a la realización del proceso cartográfico 
con referencia al contexto actual, fueron conocidas dife-
rentes percepciones de la comunidad alusivas al desarro-
llo de la labor minera en los tres municipios del estudio, 
con elementos diferenciales en las localidades.

Los participantes del municipio A manifestaron que 
a la par del incremento de la labor minera, se acrecen-
tó el número de personas foráneas en el lugar, quienes 
han acudido al territorio en busca de oportunidades para 
efectuar esta actividad. Igualmente, el fortalecimiento 
de la minería ha propiciado el abandono de otros medios 
de subsistencia tradicionales, como la producción del 
café, escenario que “favoreció la mirada hacia el muni-
cipio” por parte de compañías multinacionales extracti-
vistas. Esta situación se ha asociado, desde el punto de 
vista de los participantes, con el deterioro de la armonía 
en la localidad, dado que se sienten “amenazados y con 
gran incertidumbre” tras la llegada de la gran minería a 
su territorio, la cual, además, tiene altas posibilidades de 
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Figura 2. Mapa del pasado, localidad C

Fuente: registro fotográfico de la investigación.

obtener títulos mineros sobre algunos predios en los que 
ha habido actividad minera tradicional.

Consecuentemente, hay sentimiento de inseguri-
dad en los participantes, al considerar que la presencia 
de la industria minera no solo los “expropiaría de sus 
tierras” y único medio de sustento, sino que también 
acabaría con el legado ancestral de su labor. Además, 
la práctica a gran escala es vista como generadora de 
un mayor impacto a los bienes naturales de su comuni-
dad, respecto del producido por la pequeña minería. Por 
otra parte, estas personas declararon ser objeto de olvido 
institucional, dada la negligencia estatal percibida, aso-
ciada al otorgamiento de permisos a grandes empresas 
extractivas en los predios que tradicionalmente han sido 
usados por la pequeña minería en la localidad, obviando 
su presencia como mineros ancestrales y cuya actividad 
extractiva es de subsistencia.

Situación similar respecto de esta vulneración de de-
rechos se percibe en el municipio C, en el que también se 
ha señalado un incremento poblacional foráneo, derivado 
de las posibilidades laborales que propicia el accionar ex-
tractivo a pequeña escala. Este asunto es visto como nega-
tivo por los participantes, en la medida en que ha implica-
do mayor tecnificación del oficio, con la incorporación de 
minidragas y químicos en el proceso, cuya consecuencia 
es un mayor impacto ambiental y sobre la salud. 

Sin embargo, la mayor preocupación de los habi-
tantes entrevistados se centra en la consolidación de un 
megaproyecto hidroeléctrico en su territorio, que supo-
ne la inundación de varias veredas y la imposibilidad 
de acceder al río en que realizan la actividad minera y, 
por tanto, basan su sustento económico; en este sentido, 

temen la pérdida de su principal fuente de ingresos. Tal 
situación comporta la “salida involuntaria de los pobla-
dores de algunas veredas” y, siguiendo los relatos de los 
participantes, la violación del derecho a la participación 
de la población en temas territoriales que la involucran, 
así como falta de información y de reconocimiento de 
las afectaciones derivadas del proyecto.

Finalmente, en el caso del municipio B, la mayoría de 
los habitantes defiende una posición de resistencia hacia 
la minería, postura que es liderada por la administración 
municipal y diferentes actores sociales, bajo el argumen-
to de que este sector, en cualquiera de sus escalas, gene-
ra graves impactos a nivel territorial, especialmente por 
la merma y la contaminación de las fuentes hídricas, la 
disminución de la capa vegetal y de la fauna silvestre, 
la llegada de foráneos, el incremento de la violencia y 
la prostitución, y la pérdida de las tradiciones culturales. 
No obstante, se señaló que, frente a “la minería artesanal, 
como está establecida, la administración no tiene ningún 
tipo de objeción […], es una minería que no contamina, 
es una alternativa que se puede tener cuando surjan las 
necesidades” (Participante del municipio B).

En lo que respecta a la dimensión ambiental, los 
habitantes del municipio mencionaron que este es con-
siderado “reserva hídrica de occidente”, condición que 
desean seguir conservando y que representa un argu-
mento de peso para “no repetir las experiencias en cuan-
to a labor minera de municipios vecinos” (Participante 
del municipio B), como la destrucción medioambiental 
y social, las intervenciones militares, la llegada de po-
blación foránea y el desplazamiento de las costumbres 
agrícolas. A su vez, valoran el contar con una reserva 
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natural regional, como mecanismo de protección de sus 
recursos y biodiversidad natural.

Así, pues, a nivel general, en cuanto al componente 
ambiental, los participantes de las tres localidades reco-
nocen la existencia de menor cobertura de capa vegetal y 
bosques nativos, principalmente en áreas cercanas a los 
cascos urbanos; mayor consumo y explotación de recur-

sos naturales e incremento del nivel de contaminación 
en los afluentes hídricos, debido al vertimiento de resi-
duos domésticos e industriales, en su mayoría producto 
de la labor minera (situación que puede observarse en la 
Figura 3). Igualmente, subrayan la pérdida de su fauna y 
especies silvestres en vía de extinción.

Figura 3. Afluente hídrico afectado por material de mina, en el municipio A

Fuente: registro fotográfico de la investigación.

Asimismo, para el caso de los municipios A y C, 
se reconoce una relación directa entre la extracción de 
bienes naturales y la predominancia de grupos armados 
ilegales en las últimas décadas, asociado esto a la pro-
ducción aurífera ilegal, vista como favorecedora de sus 
actividades delictivas. Cabe señalar que la labor minera 
realizada por los participantes es considerada tradicio-
nal, de subsistencia y no formalizada, lo que no ha de 
asimilarse a minería ilegal.

Además, a diferencia de lo surgido en los mapas 
del pasado, los del presente reflejan efectos en la salud 
relacionados con la labor minera. En la localidad A, se 
reconoce un aumento en el uso del mercurio y mayor 
ocurrencia de accidentes, por lo cual se refiere un dete-
rioro en el estado de salud comunitario. En el municipio 
B, se alude a una protección de la salud por medio del 
rechazo a la minería como actividad económica princi-
pal; y en el municipio C, los participantes señalan que, 
por el hecho de nunca haber incorporado el mercurio al 
proceso de extracción del oro, esta actividad sigue sien-
do compatible con la salud y con la vida.

En términos generales, se evidencian problemáticas 
que son comunes en los lugares de estudio, particular-
mente asociadas a la posibilidad de soberanía sobre el 
territorio. En los municipios A y C, los participantes re-
firieron una pérdida de autonomía en la toma de decisio-

nes territoriales; en el primer caso, debido a la incursión 
de una empresa multinacional para la exploración con 
fines de explotación minera, posibilitada en gran medida 
por transformaciones regulatorias promotoras de inver-
sión extranjera en el país; en el segundo, dada la cons-
trucción de un megaproyecto hidroeléctrico, que borró 
la posibilidad de continuidad del barequeo como prác-
tica tradicional, económica y cultural. En ambas locali-
dades, además, los relatos dan cuenta de la presencia de 
actores armados al margen de la ley, quienes se disputan 
el control sobre el territorio, los recursos naturales y la 
producción minera. 

En el municipio B, por su parte, se han privilegiado 
procesos productivos agrícolas y movilización social en 
la defensa del agua como el bien mayor del territorio, 
y en oposición a la instalación de la minería de oro en 
cualquiera de sus formas. Esto ha permitido a sus habi-
tantes cierta soberanía sobre sus modos de vida. 

Un ejemplo de estas composiciones cartográficas se 
muestra en la Figura 4.

Por otro lado, el olvido institucional, aunque históri-
co, es percibido como más problemático en la actualidad, 
en tanto se han dado transformaciones demográficas ex-
presadas en poblaciones más numerosas, territorios más 
intervenidos e incorporación de sustancias químicas, 
como plaguicidas y mercurio, en las labores tradiciona-
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Figura 4. Mapa del presente, localidad A

Fuente: registro fotográfico de la investigación.

les agrarias y mineras, respectivamente. Cambios como 
estos han propiciado transformaciones en los problemas 
y las necesidades sociales de las comunidades. 

En consecuencia, y particularmente en materia de 
salud, a partir de los relatos pueden inferirse necesidades 
también nuevas respecto de respuestas sociales en salud, 
incluyendo las de saneamiento básico y de servicios de 
salud, que no han sido fortalecidas en el tiempo. Estos 
asuntos, además, pueden ser interpretados en clave de la 
brecha de desigualdad en las circunstancias de las po-
blaciones rurales y urbanas en el país, las cuales no han 
sido satisfactoriamente atendidas por la política social 
colombiana.

Aspiraciones y proyecciones: mapas del futuro

Los participantes de los tres municipios visualizan, en 
sus territorios, una recuperación futura de las activida-
des agrícolas, actualmente desplazadas por otras como 
la minería; también la potencial construcción de es-
cenarios de promoción de la cultura y el arte, y de in-
fraestructura física como hospitales, puestos de salud, 
colegios, viviendas dignas, y espacios de calidad para el 
esparcimiento, la recreación y el deporte. 

De la mano con la construcción de estos escenarios, 
piensan en la necesidad de tener una mayor facilidad 
para el acceso a la educación superior y unas organiza-
ciones sociales más fortalecidas. Igualmente, una dismi-
nución del consumo de alcohol y otras sustancias psi-
coactivas, así como la reducción de la violencia en sus 
diferentes modalidades.

En términos ambientales, en las tres localidades, 
los participantes aspiran a que disminuya la explotación 
de sus recursos naturales, la carga contaminante en sus 
fuentes hídricas, la tala de sus bosques. Asimismo, apun-
tan a fomentar la educación ambiental en sus organiza-
ciones sociales, a controlar el crecimiento de la explo-
tación minera y de sus impactos ambientales, y a lograr 
la capacitación y el apoyo económico a las familias de 
campesinos para la promoción de cultivos agroecológi-
cos. En el caso de los municipios A y B, apuestan por la 
ampliación del número de hectáreas para la reserva natu-
ral regional, en función de preservar las fuentes hídricas 
y los recursos de flora y fauna.

En cuanto a los aspectos relacionados con las con-
diciones de infraestructura, los participantes de los tres 
municipios tienen expectativas frente a la disminución 
de residuos sólidos, la promoción de las prácticas de re-
ciclaje y el mejoramiento de las vías de comunicación 
interveredales. En las localidades A y B, existe la aspi-
ración de contar con plantas de tratamiento para agua 
potable y residual, y en el caso de este último municipio 
y de la localidad C, desean que se implementen meca-
nismos tendientes a la conservación de la infraestructura 
tradicional, en la que tienen lugar las diferentes activida-
des educativas y culturales.

Particularmente, los municipios A y C se visualizan 
como territorios con mayor consciencia ambiental y so-
cial respecto de la ejecución de su actividad económica 
principal (minería) y aspiran a obtener el reconocimien-
to gubernamental de esta práctica que, desde los relatos 
de los participantes y de acuerdo con el marco normati-
vo vigente, es de carácter tradicional. 
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En el caso del municipio B, los testimonios eviden-
cian el anhelo de seguir luchando contra la ejecución de 
actividades mineras dentro de su territorio, lo cual está 
asociado a la concepción de estas prácticas como per-
judiciales, en distintas dimensiones, para la localidad; 
por ejemplo, agregó un participante: “En el momento de 
un incremento de la minería en nuestro municipio, se 
aumentaría la prostitución y el consumo de sustancias 
psicoactivas… estas personas foráneas llegarían a com-
prar incluso a nuestras niñas y nuestras jóvenes y, por la 
ilusión del dinero en cantidades y rápido, muchísimas 
niñas podrían caer en la problemática de la prostitución” 
(Participante del municipio B).

En términos generales, se trata de un mapeo en el 
que los participantes plasmaron anhelos respecto de los 

territorios, cuya particularidad es la expectativa de una 
mayor presencia estatal, expresada en una política social 
orientada a la producción de condiciones de bienestar 
para las comunidades. En este sentido, hicieron referen-
cia a la necesidad y el deseo de lograr arreglos sociales 
que les permitan, por un lado, disponer de una mejor 
infraestructura vial y de servicios públicos, permanentes 
y de calidad; por otro, tener soberanía comunitaria sobre 
los territorios, posibilitadora de ambientes habitables y 
saludables, y de legitimación, por la vía jurídica, de la 
principal actividad económica en los casos de los muni-
cipios en los que se ejerce la minería de hecho. 

La Figura 5 ilustra uno de los mapas realizados en 
torno a la temática en el futuro.

Figura 5. Mapa del futuro, localidad B

Fuente: registro fotográfico de la investigación.

Discusión

Las prácticas mineras en los territorios colombianos no 
son un asunto espontáneo o ahistórico [23]. Consecuen-
temente, se consideró pertinente y necesario acudir a la 
aplicación de ejercicios de cartografía socioambiental 
para indagar por la forma en que esta actividad econó-
mica es constitutiva y constituyente de territorialidades 
y modos de relacionamiento y de vida. Cabe señalar que, 
además de este proyecto, se encontraron otros que han 
hallado en el ejercicio de la cartografía socioambiental 
una herramienta política para las comunidades [17,24].

Construir memoria sobre el pasado territorial y en 
relación con la minería cobra un interés especial, al per-

mitir un abordaje historizado de la práctica, incluyendo 
formas de realización, conflictos y su gestión, y como un 
asunto crucial y desde la perspectiva de quienes la llevan 
a cabo, las afectaciones a la salud asociadas a la labor. 

Por su parte, explorar el presente, a través del ejer-
cicio cartográfico, brinda la posibilidad de construir co-
nocimiento del territorio de manera colectiva entre los 
diferentes actores que lo conforman, y para los casos de 
estudio, permite entender los modos como las comunida-
des se interrelacionan con sistemas productivos, y con sus 
consecuentes afectaciones o potencias respecto de otras 
dimensiones vitales como la salud y el ambiente [17,18]. 

Finalmente, hacer alusión al futuro invita a los par-
ticipantes a pensar en un “orden deseado” [25], a re-
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flexionar sobre cómo proyectan mantener o construir 
relaciones con el territorio, con la práctica minera y con 
las dinámicas que se tejen a su alrededor, de manera que 
se conviertan en plataformas posibilitadoras de mejora-
miento de las condiciones de vida y de salud de las co-
munidades que los habitan.

Igualmente, resulta relevante el abordaje de estas 
diferentes temporalidades, en tanto que las transforma-
ciones medioambientales, asociadas a las lógicas del 
desarrollo económico, representan cambios en las rela-
ciones de las personas con el ambiente mismo y afectan 
las dinámicas de salud (en sus distintas dimensiones), 
lo que deriva en condiciones que favorecen formas 
particulares del proceso salud-enfermedad-cuidado, 
así como unas ciertas dinámicas poblacionales. Esta 
mirada involucra una comprensión de la salud como un 
proceso sociohistórico [4-9].

La incursión de la industria minera extractiva a 
gran escala en los sitios donde, de manera tradicional, 
se ha practicado la pequeña minería ha puesto en riesgo 
su existencia [10,11] y, con ello, el relacionamiento con 
el territorio y la manera de suplir las necesidades mate-
riales e inmateriales de sus habitantes. En este sentido, 
de acuerdo con Sandoval [11], la incorporación de me-
dios de producción industrializada puede quebrantar 
formas culturales en cuya configuración han tenido un 
papel importante los modos extractivos tradicionales, 
ancestrales y de hecho, que se han constituido, histó-
ricamente, en el principal recurso para el sustento de 
muchas comunidades.

La amenaza a las formas tradicionales de extrac-
ción, percibida por los participantes de dos de las locali-
dades de este estudio, no dista de lo que ocurre en otros 
municipios del país. Esta situación, que bien se puede 
asemejar a un despojo consentido e impulsado por polí-
ticas estatales que favorecen la acumulación por despo-
sesión [26] en nombre del desarrollo —y que fue una si-
tuación manifiesta explícitamente entre los participantes 
de este estudio—, se ve agravada por los obstáculos que 
ha atravesado la pequeña minería informal en Colom-
bia, pues, en términos de su clasificación, ha tendido a 
asimilarse con minería ilegal o criminal [27]. Igualmen-
te, dicha situación se profundiza por las dificultades del 
país frente al poco e inadecuado uso de los mecanismos 
y las herramientas de participación ciudadana, como las 
consultas previas [28].

En Latinoamérica, hay un aumento de los conflictos 
socioambientales tras el incremento de las concesiones 
mineras [1], los cuales obedecen a que las comunidades 
apuestan por modos de vida que les son tradicionales y 
por la defensa de los recursos naturales y ecosistémicos, 
por la seguridad, la subsistencia y la soberanía sobre sus 
territorios [13,29-31]. Las políticas minero-energéticas 
y agrícolas vigentes han potenciado un modelo extracti-
vista, lo que ha implicado transformaciones importantes 

del uso del suelo, que entran en tensión con los planes de 
vida de comunidades campesinas, indígenas y afrodes-
cendientes, y ponen en riesgo su supervivencia y la de 
diferentes especies en los territorios, con impactos espe-
cialmente en los medios de vida, la seguridad y la sobe-
ranía alimentaria, la cultura, los derechos territoriales, la 
salud poblacional y el incremento de la violencia [13].

En este sentido, acerca de la actividad extractiva, es 
urgente promover una problematización del discurso de-
sarrollista, cuyo énfasis es en el crecimiento económico, 
el aprovechamiento de recursos naturales y la distribu-
ción de riquezas [32,33]. Esta comprensión del desarro-
llo, ampliamente cuestionada por los participantes del 
estudio, también ha sido objeto de críticas desde el punto 
de vista académico, en tanto no incluye las característi-
cas propias de cada territorio y la necesidad de pensar 
prácticas sociales tendientes a un desarrollo no enfocado 
en su dimensión económica [34].

Las reflexiones expuestas permiten pensar en la ne-
cesidad de una mayor presencia estatal en los territorios, 
expresada en una revisión y ampliación de la política 
social en materia de salud, educación, vivienda, trabajo 
y, en general, del ordenamiento territorial. En este con-
texto, se enfatiza en la relevancia del debate, entres di-
versos asuntos, sobre el lugar del empleo informal en el 
país y las lógicas que lo mantienen vigente y vigoroso, 
y que llevan a considerar los procesos de formalización 
de actividades como la minería, con intentos fallidos en 
las últimas décadas. 

Desde la perspectiva de los hallazgos de este es-
tudio, el país precisa de una formalización minera que 
involucre una lectura a profundidad de los contextos 
sociales, las características territoriales, las condicio-
nes y los modos de vida de las comunidades en las que 
la minería de hecho se ha constituido en la principal 
fuente de sustento.

Por otro lado, hallazgos como los de este estudio 
invitan a volver la mirada sobre la relación entre la salud 
y la ruralidad, en un contexto en el que condicionan-
tes geográficos, pero también políticos, económicos e, 
incluso, el conflicto armado interno, han configurado 
procesos específicos de salud-enfermedad en los terri-
torios, una distribución desigual de los problemas y las 
necesidades sociales y en salud entre las poblaciones, así 
como diferencias en las posibilidades reales de acceso, 
uso y calidad de los bienes y servicios sociales. Desde 
esta perspectiva, es preciso contar con arreglos institu-
cionales que proporcionen condiciones para que las in-
equidades sociosanitarias entre zonas rurales y urbanas 
disminuyan, teniendo en cuenta la histórica ausencia es-
tatal en la ruralidad colombiana [35,36].

Cabe también enfatizar en la importancia de estos 
abordajes en el marco de una concepción amplia de la 
salud, lo que implica pensar aspectos sociales, políticos, 
culturales, económicos, ambientales y territoriales que 
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se relacionan con las condiciones sanitarias de los suje-
tos y las poblaciones [37], desde una matriz de análisis 
en la cual el interés por la salud pasa, necesariamente, 
por un interés por las condiciones de posibilidad de la 
vida [38]. Este asunto remite a volver la mirada no solo a 
los fenómenos sociales que determinan el proceso salud-
enfermedad-cuidado, sino también a los sujetos en con-
texto, y a las relaciones sociales y con los territorios que 
construyen en su cotidianidad.

Asimismo, el estudio sugiere la pertinencia de im-
plementar sistemas comunitarios de vigilancia epidemio-
lógica en salud ambiental, que permitan reunir los sabe-
res, las técnicas y las prácticas de las poblaciones para 
hacer seguimiento permanente, proactivo, organizado y 
sistemático de las exposiciones y los efectos asociados a 
las diferentes actividades productivas que llevan a cabo, 
entre ellas la minería, y cuyos resultados puedan buscar 
articularse con la respuesta institucional en salud.

Una posibilidad metodológica para abordar algunas 
de las necesidades que se plantean es la construcción de 
ejercicios sociocartográficos que permitan lograr com-
prensiones de estas dinámicas particulares, lo cual puede 
resultar significativo desde una perspectiva de determi-
nación social de la salud.

Finalmente, cabe destacar que este estudio tuvo algu-
nas limitaciones, principalmente en dos vías: una asocia-
da al acceso a los territorios y a las comunidades, no solo 
por las condiciones geográficas, de infraestructura vial y 
de orden público, sino también por los retos implicados 
en el trabajo comunitario, en términos de la convocato-
ria, conformación y permanencia de las personas como 
integrantes de los gbc creados. La segunda vía alude a las 
características del trabajo sociocartográfico propuesto, en 
la medida en que implicó tiempos prolongados en campo, 
y una fase preparatoria extensa para la coconstrucción de 
la dinámica del proceso investigativo. Igualmente, pudo 
haber mayor difusión de los hallazgos en las instituciones 
locales involucradas en las temáticas abordadas.
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