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RESUMEN 

 

Desde la perspectiva de la sociología del desarrollo, en este trabajo de investigación científica se 
van a desarrollar tres capítulos: el primero consiste en detallar el sistema económico portuario 
teniendo en cuenta los puertos y muelles existentes en el distrito, la descripción de las 
mercancías en materia de exportación e importación con mayor relevancia y los planes de 
inversión de la sociedad portuaria regional y la participación de cada uno de estos en la economía 
del país. El segundo capítulo se plasman diferentes indicadores sociales de Buenaventura en 
materia de calidad de vida, índices de necesidades básicas insatisfechas, miseria, dependencia 
económica; por otro lado, en un segundo momento se relacionan dichos indicadores con las 
exigencias principales que se evidenciaron en las manifestaciones y acciones colectivas que se 
desarrollaron durante el paro cívico bonaverense del 2017. Y en el tercer capítulo inicialmente 
se menciona el pliego de peticiones del comité del Paro Cívico del 2017 al Estado Nacional 
colombiano, seguidamente se propone un análisis de correlación crítica con los indicadores 
socioeconómicos junto con desarrollar la cuestión de cómo la dinámica económica se ve 
vinculada en la reproducción de dichos indicadores abordados en los capítulos primero y segundo 
respectivamente. 

 
Palabras Claves: Buenaventura, economía enclave, paro cívico, indicadores sociales. 

 
ABSTRACT 

 
From the perspective of the sociology of development, in this scientific research work three 
chapters will be developed: the first consists of detailing the port economic system taking into 
account the existing ports and docks in the District, the description of the goods in terms of 
export and import with greater relevance and the investment plans of the regional port company 
and the participation of each of these in the country's economy. The second chapter reflects 
different social indicators of Buenaventura in terms of quality of life, indices of unsatisfied basic 
needs, misery, and economic dependence. On the other hand, in a second moment these 
indicators are related to the main demands that were evidenced in the demonstrations and 
collective actions that took place during the 2017 Buenaventura civic strike. And in the third 
chapter, the list of requests from the 2017 Civic Strike committee to the Colombian National State 
is immediately mentioned, followed by a critical reference analysis with socioeconomic indicators 
along with developing the question of how the economic dynamics is linked in the reproduction 
of said indicators addressed in the first and second chapters respectively. 

 
Keywords: Buenaventura, enclave economy, civic strike, social indicators. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de un sistema económico adoptado en un país de alguna manera influye en el 
desarrollo social de la población ya sea de manera negativa o positiva, y esto hace que se 
generen lazos que unen a estos dos aspectos sin excepción alguna, ya que “los procesos de 
desarrollo económico (y, bajo ciertas condiciones) los procesos de expansión económica), 
condicionan a los procesos de modernización social y política y viceversa” (Germani, 1969, p. 
8), en cuanto al sistema económico de enclave, existen antecedentes que lo vinculan con la 
influencia en un desarrollo social desigual, insostenible y con muchos malestares sociales, 
ahora bien, en los últimos años el distrito de Buenaventura ha tenido que enfrentar diversas 
situaciones y malestares sociales que han generado que su población lleve a cabo diversas 
estrategias como las manifestaciones sociales, para levantar sus voces de inconformidad con 
las condiciones en general a la que se ve sometida la comunidad, y exigir así mejores 
condiciones, como sucedió en el más reciente paro cívico de Buenaventura, reconocido como 
paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio de Buenaventura en el año 2017, 
bajo la perspectiva vinculante de los dos aspectos ya mencionados, el presente trabajo 
investigativo se formula como pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido la incidencia de la 
economía enclave en el surgimiento del paro cívico del año 2017 en el distrito de 
Buenaventura? y como objetivo general: Develar la incidencia de la economía enclave en el 
surgimiento del paro cívico en el distrito de Buenaventura del año 2017. 

 

En este sentido, para alcanzar dicho objetivo general se han propuesto los siguientes objetivos 
específicos: detallar el comportamiento del sistema económico portuario frente a los 
indicadores sociales para el año 2017 en el distrito de Buenaventura; determinar las 
condiciones sociales que vulneran la calidad de vida de los habitantes del distrito de 
Buenaventura para el año 2017; establecer las motivaciones del surgimiento del paro cívico 
del año 2017 en el distrito de Buenaventura. 

Los cuales, serán desarrollados mediante un enfoque mixto, ya que la investigación amerita 
la recolección y análisis de información cualitativa e información cuantitativa resultado de un 
profundo análisis documental que implica tanto análisis de contenido como de datos 
agregados. Se abordan también, los planteamientos teóricos de Sídney Tarrow, Anthony 
Giddens, Charles Tilly, Aldo Ferrer, Cardoso y Faletto, entre otros autores para comprender y 
explicar mejor el fenómeno estudiado. 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES  
 

En el año 2013 en la Universidad de Antioquia, María Concepción Barretos realizó la tesis 
denominada “Impactos antropológicos de la globalización en los enclaves mineros: estudio 
socio-humanístico y de contraste de la compañía minera Autlán 1969-2014”; la cual guía con 
el interrogante: ¿Cómo impactan las geografías los espacios, las culturas para enfrentar esto 
que llamamos tiempos globales?, con el objetivo de analizar los impactos antropológicos de 
la globalización a través del extractivismo minero como modelo de desarrollo en México, en 
el contexto latinoamericano y parte del europeo.  

La metodología de dicha investigación se basó en el uso de herramientas en el análisis de 
apoyo bibliográfico especializado, revisando la abundante bibliografía que debate la 
problemática global, el análisis hemerográfico y finalmente el diario de campo.  

Algunos de los hallazgos de esta investigación fueron que los asuntos mineros se están 
convirtiendo en un tema de debate en las agendas del desarrollo rural y la gobernanza del 
medio ambiente en las que están inmersas muchas poblaciones rurales, así como todo un 
conjunto de organizaciones de la sociedad civil; además, que la globalización en México y en 
gran parte de América Latina constituye un regreso a los viejos patrones de uso de los 
territorios y de los hombres bajo nuevas formas de explotación. 

 

Por otro lado, la investigación “Gobernanzas y redes políticas en el distrito portuario, industrial 
y biodiverso en Buenaventura Colombia”. Realizada en el año 2013 en la Universidad de 
Antioquia, por Varela Barrios Edgar; Martínez Ángela y Moreno Wilson orientada bajo la 
pregunta: ¿De qué manera la emergencia de la figura del distrito especial modifica este 
entramado de relaciones entre diferentes agentes gubernamentales para la ejecución de las 
políticas?, busca analizar las relaciones que desde la perspectiva de la gobernanza y la 
gobernabilidad se han configurado entre el gobierno central, el gobierno departamental y la 
Alcaldía Distrital de Buenaventura, para la ejecución de las políticas públicas de promoción 
del desarrollo regional, la equidad y la inclusión social enriquecida con la perspectiva 
foucaultiana, con una metodología mixta: como informes de las diferentes entidades 
gubernamentales y regionales, libros, artículos de revista, mesas de trabajo, entrevistas 
semiestructuradas; llegando así a resultados donde se requiere de la formulación e 
implementación de políticas direccionadas al fortalecimiento del capital humano con 
formación profesional, técnica y competencias laborales; políticas para el mejoramiento del 
hábitat urbano y la reducción de las condiciones de riesgo; políticas para alcanzar mayores 
niveles de seguridad y gobernabilidad en el territorio; y finalmente, políticas para la 
consolidación de un gobierno multinivel y prácticas de transparencia y buen gobierno. 
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En cuanto a la investigación: “Minería, movimientos sociales y la expansión de China en 
América Latina” del año 2019 de Valderrery, F. & Lemus, D. cuestionan ¿La expansión de las 
compañías mineras chinas en los países latinoamericanos está generando las condiciones 
para el surgimiento de movimientos sociales antisistémicos? Y para ello analiza la relación 
entre la expansión de China en América Latina y el surgimiento de los movimientos sociales 
considerando específicamente el caso de las compañías mineras y apoyada en la teoría del 
sistema mundo de Immanuel Wallerstein, metodológicamente se basa en el análisis de la base 
de datos los conflictos mineros, llegando a los siguientes hallazgos: definitiva, América Latina 
vive bajo las presiones de las transnacionales, especialmente en lo que respecta a la 
explotación de sus recursos naturales.  

Las compañías chinas incluyen, entre otros: daños ambientales e irreversibles a la salud, 
engaño y competencia desleal, intento de corrupción de las autoridades locales y uso 
indebido de la fuerza para eliminar derechos sociales. 

 

En secuencia a lo anterior para el año 2015 Campera J. & Cáceres I. realizaron la investigación 
sobre la “Racialización y estratificación social: violencia, despojo y hambruna. El caso de 
Buenaventura, Colombia” con el objetivo de comprender críticamente los procesos de 
resistencia, los discursos y las prácticas que se generan al interior de las comunidades de 
Buenaventura, Colombia, y su relación con temas como el despojo territorial, la violencia 
sistemática y las lógicas del sistema capitalista, ellos consideraron conceptos relacionados al 
modelo del sistema mundo de Immanuel Wallerstein y al modelo civilizatorio descrito por el 
maestro Bartra (1993).  

Y a partir de ello resultaron que las reformas neoliberales facilitaron los impactos en los 
territorios conllevando a la crisis ambiental, la pobreza y desigualdad social; pero, sobre todo 
al despojo territorial de centenares de comunidades.  

Buenaventura es un lugar de enunciación que busca de manera radical la emancipación, el 
reconocimiento de su alteridad y la emergencia de los territorios desde su propia condición 
para así construir otro de esos mundos posibles, necesarios y llenos del mayor sentido por lo 
humano; un lugar para la esperanza y la transformación del espacio, la desilusión, el racismo, 
el sexismo y la impotencia por un mejor futuro. 

 

Mientras que Cardozo Manuela y Suárez Jorge en el año 2014 al investigar sobre los 
“Movimientos sociales en la sabana de Bogotá: aportes para una psicología social pacifista y 
transformadora”, se plantearon como pregunta de investigación ¿Cuáles son las condiciones 
para acercar a ese actor colectivo a la población de esa vereda? con el objetivo de explorar 
las condiciones para que la población de esa vereda se articule a la Red Agroecológica de la 
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Sabana de Bogotá. Esta investigación la asocian con Wallerstein (2008) y Anthony Giddens, 
(1990) en su libro “Consecuencias de la modernidad” además esta investigación es de corte 
cualitativo, con una perspectiva social crítica y participativa. Las herramientas metodológicas 
empleadas son: Investigación-acción-participativa, documentación, conversaciones 
informales, observaciones, notas de campo y entrevistas semiestructuradas.  

Algunos de los resultados arrojados por esta investigación fueron que se pudo considerar que 
las organizaciones sociales de la Sabana cumplen criterios para ser consideradas un 
movimiento social. Aunque la intención de la ONG es acompañar a las víctimas del conflicto 
armado en Colombia, se pudo observar que muchas de las personas acompañadas viven 
situaciones de revictimización debido a que normalmente no logran adaptarse a la vida 
urbana. 

 

Ahora bien, la tesis de investigación titulada “Incidencia política de las mujeres en el proceso 
de acción colectiva en el marco del paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el territorio 
de Buenaventura en el año 2017”, realizada por Lina Dayana Banguera Vallejo y Kiara Pamela 
Castro Salcedo en el año 2020 en la Universidad del Valle, sede Pacífico en Buenaventura 
Valle, quienes plantearon como pregunta de investigación ¿De qué manera se establece la 
incidencia política de las mujeres en el proceso de acción colectiva en el marco del Paro Cívico 
Para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio de Buenaventura en el año 2017?, su tesis 
fue apoyada bajo teorías de autores como Tarrow, de igual forma abordan nociones como 
incidencia política, debido a que esta es una categoría principal que les permitirá tener una 
perspectiva más amplia del concepto y así poder ponerla en contexto con su investigación; y 
en orden a lo anterior utilizaron otra categoría denominada repertorios políticos y fue 
abordada desde la perspectiva de Charles Tilly, las herramientas metodológicas utilizada por 
los autores fue la entrevista en profundidad esto con la finalidad de generar una construcción 
dialógica con las mujeres que hacen parte del proceso, y a partir de ahí obtuvieron las 
siguientes conclusiones: primero, que las motivaciones que generaron la participación de la 
población femenina del Distrito en el paro cívico fueron las mismas que conllevaron a que la 
comunidad se movilizara de forma masiva, la preocupación en términos de salud, educación 
y servicios públicos lograron unir a la población y a las mujeres quienes vieron reflejadas las 
complicaciones de una ciudad que no brinda beneficio alguno para sus hijos y las futuras 
generaciones. 

 

En cuanto a los repertorios políticos, se identificó que la voz fue la herramienta más utilizada 
por las mujeres, es necesario anotar el hecho de no quedarse calladas, pues ser partícipes de 
espacios donde es necesaria la toma de decisiones ha permitido que las mujeres reconozcan 
que son iguales en derechos, encontró en lo dicho por las mujeres entrevistadas, que alzar 
sus voces para decir “aquí estamos las mujeres, nosotras también hacemos parte de esto” les 
ha permitido ser escuchadas y visibilizadas. 
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El trabajo de grado titulado “Acción colectiva en Buenaventura: paro cívico del 16 de mayo al 
6 de junio del 2017”, realizada por Antonio José López Cortés en el año 2020 en la Universidad 
Pontificia Javeriana De Cali, quien se planteó como pregunta de investigación ¿cómo se 
desarrolló la acción colectiva en el paro cívico en Buenaventura? dicha investigación fue 
apoyada bajo las teorías de autores como Tarrow y Charles Tilly para explicar la importancia 
de los diferentes factores relacionados con lo que es las alianzas colectivas y por supuesto la 
identidad y lo relacionada con las acciones colectivas, cabe mencionar que este trabajo 
investigativo tiene su enfoque teórico orientado al constructivismo social, porque lo sucedido 
en el año 2017, es decir el paro cívico es la muestra de una realidad social que se construyó a 
partir de la participación de la población bonaverense; por otro lado, la metodología utilizada 
por el investigador fue de tipo descriptiva y exploratoria ya que estos les permitirá hacer un 
análisis de lo que fue la acción colectiva y la utilización de la población como unidad de análisis 
a partir de su ejercicios en la lucha colectiva.  

A partir de todo ese proceso investigativo realizado por el autor de este trabajo se logra 
evidenciar algunas de las conclusiones a las que este llegó: 1) que faltan muchas 
investigaciones sobre estos hechos; 2) que el paro cívico fue significativo para hacerle frente 
a la crisis de gobernabilidad, 3) las actividades realizadas en los últimos años son muestra de 
un gran compromiso que develan gran parte de la población. 

 

La tesis de grado titulada “Dignidad y resistencia: La lucha de un pueblo que se rehúsa a 
permanecer en la miseria y el olvido”, realizada en la Universidad del Pacífico en el año 2020 
por John William Moreno Rentería y Mónica Agustina Riascos Camacho quienes se plantearon 
como objetivo general “Identificar los factores que conllevaron a las organizaciones sociales 
y a la comunidad del Distrito de Buenaventura a realizar el paro cívico entre el 16 de mayo y 
6 de junio 2017” la metodología utilizada fue de tipo cualitativa, utilizando el diseño 
etnográfico, y la técnica de recolección de la información fueron entrevistas 
semiestructurada; las bases teóricas utilizadas para sustentar las categorías de análisis las 
cuales están relacionadas con movimientos sociales, resistencia, estrategias organizativas y 
movilización social son Tarrow, Tilly, Touraine, Marx, Weber y Useche; a partir de todo el 
recorrido investigativo los autores de dicho trabajo llegaron a las siguientes conclusiones y 
hallazgos, primero, que la reivindicación de los derechos tanto sociales como colectivos de 
los habitantes de Buenaventura fue el motor principal para la realización del paro cívico, 
segundo, que este movimiento social llamado paro cívico, permitió de alguna manera 
construir algunos elementos de identificación cultural, y en cuanto a los hallazgos, se pudo 
observar que la calidad de vida de los bonaverenses al igual que los derechos de esta 
población se ve afectada por la falta de voluntad y el abandono del gobierno nacional; que a 
pesar de la falta de confianza de algunos integrantes del gobierno local, el distrito de 
Buenaventura demostró la capacidad de resistencia a la hora de reclamar sus derechos. 

 

Finalmente, la monografía de grado titulada, “El paro cívico de Buenaventura 2017. Algunas 
miradas ciudadanas desde adentro”, realizada por Elsa Cortés Alegría en el año 2020 para 
optar por el título de socióloga en la Universidad del Pacífico, fue orientada bajo la siguiente 
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pregunta de investigación: ¿qué factores, sociales y políticos influyeron en la participación 
activa y comprometida de los habitantes de Buenaventura en los días 22 de actividades del 
paro cívico “para vivir con dignidad y en paz en el territorio, 2017”?, en consecuencia Cortés 
se formuló como objetivo general el de describir los factores sociales y políticos que 
influyeron en participación activa y comprometida de los ciudadanos de Buenaventura en los 
22 días de actividades del paro cívico “para vivir con dignidad y paz en el territorio, 2017”, 
para el desarrollo de esta monografía fueron empleados referentes teóricos con un amplio 
bagaje del estudio de los movimientos sociales como Sídney Tarrow, abordado en este trabajo 
de grado para ampliar el conocimiento sobre los procesos de organización social; Auyero, 
cuyos planteamientos fueron empleados para abordar el campo de las protestas sociales; así 
como también fueron referenciados otros autores como, Lefevre, Dahl, Marx, Rudé, Neira y 
Medina.  

Por otro lado, algunas de las conclusiones realizadas por Cortés al terminar su trabajo 
investigativo fueron la de que el conocimiento de las injusticias y desigualdades sociales se  
postulan como un factor determinante a la hora de las motivaciones para impulsar la 
participación de los individuos del territorio bonaverense en las diferentes acciones colectivas 
programadas en el desarrollo del paro cívico del 2017; así mismo, se menciona que la herencia 
cultural ancestral e histórica de defender el patrimonio histórico de su territorio. 

 

Con base en los antecedentes expuestos anteriormente se puede afirmar que cada una de las 
monografías y artículos antes descritos abordan de diversas maneras el fenómeno general de 
este estudio de investigación, ya que se pueden relacionar con elementos generales en 
común, ya sea en relación con movimiento social o con enclaves económicos; sin embargo, 
hay que reconocer que dentro de las diversidades de los antecedentes se encuentran 
caracteres que está investigación busca integrar y que la hacen diferentes a las mencionadas 
anteriormente. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Desde la finalización de la segunda guerra mundial, se han constituido diferentes 
movimientos sociales como respuesta a un sistema-mundo económico capitalista que 
oprime.  

América Latina tuvo cambios significativos enmarcados en el siglo XX, como la resistencia 
contra el neoliberalismo, el cual ha ocasionado gigantes impactos sociales y económicos 
negativos, pues se dice que “durante la última década, América Latina -y particularmente 
Sudamérica– ha sido el terreno de disputa y resistencia de diferentes gobiernos y 
movimientos sociales a la hegemonía del neoliberalismo.  

Este giro a la izquierda, del elector Latinoamericano ha sido leído como el fruto de la 
frustración con el modelo neoliberal que marcó la región durante las décadas anteriores” 
(Arenas, 2012, p.21-46).  
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Aun así, se puede considerar que este fue uno de los primeros éxitos de las fuerzas políticas 
progresistas del continente, sin embargo la fragilidad del modelo neoliberal registró un 
incremento en los índices de pobreza y miseria de millones de latinoamericanos, dentro de 
los cuales los colombianos no estuvieron exentos, dicha crisis social facilita la aceptación de 
que hoy en día, la gran América Latina representa el rostro del progreso de las diferentes 
luchas “anti-sistémicas”, que han surgido en distintos laberintos sociales como masivos, 
activos, innovadores y creativos. 

 

Las manifestaciones que se presentan en otras partes del mundo, no se parecen en gran 
medida a las nuevas formas de luchas que surgen en América Latina, esto se debe a las 
funciones honoríficas que cumple en estos tiempos con respecto a la creación de nuevos 
espacios, donde se llevan a cabo dichos movimientos sociales, que representan cierta forma 
de desarrollo más avanzada en comparación con las diferentes resistencias y luchas que se 
realizan en otras partes del planeta; son estas diferencias las que tomarán un punto relevante 
en la presente investigación, pues si se analizan con profundidad se puede desenmascarar las 
principales bases motivadoras e impulsadoras de muchos paros o manifestaciones sociales, 
bases que están cimentadas por una realidad social en común, por un mismo sistema 
económico que produce los mismo baches sociales en diferentes territorios, por lo que las 
distintas manifestaciones sociales buscan de cierta manera lograr un reconocimiento y 
respeto por su territorio, “se busca en primer lugar el reconocimiento de la identidad social y 
posteriormente se intenta materializar el reconocimiento en forma de bienes públicos o 
servicios, o de derecho de ciudadanía jurídica y económica institucionalizado por el Estado" 
(Alonso,2008), pues el Estado siempre está en la búsqueda de que el territorio pierda su 
identidad, permitiéndole obtener mayor control sobre el territorio, para así poder explotarlo 
de manera indiscriminada sin tener objeciones que pongan límite a su proceder. 

 

En Colombia como en la mayoría de los países de América Latina, las formas de organizar la 
economía y direccionar sus cadenas productivas, están fundamentadas en la extracción y 
explotación de sus recursos naturales; determinando así, a las zonas con mayor riqueza 
ambiental como las principales zonas de “sacrificio”, estas serán vistas como fundamentales 
para mantener e incrementar la economía del país, lo que implica un tratamiento “especial”, 
el término especial es empleado aquí para enmarcar un trato diferenciado respecto a otros 
espacios, los juicios de valor no están inmersos en esta palabra; ahora bien, dicho tratamiento 
debe velar por la realización eficaz y permanente de las actividades extractivistas en las 
diferentes cadenas productivas, esto significa enfrentar directamente a cualquiera que 
intente interrumpir arbitrariamente dichas actividades, a cualquiera que quiera otorgarle el 
valor que realmente posee el territorio pues según Bartolomé (2008): “el territorio étnico el 
cual no sólo se constituye como un lugar donde hacer, sino un espacio que posibilita el ser, 
esto es la constitución de la identidad colectiva"; en otras palabras, el territorio tiene sus 
componentes inmateriales que poseen un carácter simbólico que por ende deben ser 
respetados, así como también la tierra y los recursos que esta brinda deben ser en gran 



   

 

 

 

8 

 
 

medida cuidados, puesto que de ellos depende la subsistencia común, la reproducción, la 
continuidad social, cultural y material del grupo en específico. 

 

En ese sentido, se puede decir que el distrito de Buenaventura representa una zona 
económicamente importante para el país colombiano por su ubicación geográfica, y que a su 
vez recibe unas políticas especiales, las cuales han influido en la forma asimétrica o desigual 
de su desarrollo social y económico; para el año 2017 los discursos de los bonaverenses eran 
sobre los altos niveles de pobreza, de desempleo entre otras, “Nuestra pobreza 
multidimensional es del 66%;(…) El déficit de vivienda es del 54%; Las necesidades básicas 
insatisfechas de nuestros habitantes es del 36%(...)” (Patiño, E., 2017), es a partir de ese 
desequilibrio que se impulsó el proceso social que tuvo como objetivo mover masas y reforzar 
ideales, conocido actualmente como paro cívico para vivir con dignidad y en paz en el 
territorio de Buenaventura. 

 

Para analizar mejor la incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro cívico del 
año 2017 en el distrito de Buenaventura, se hace menester comprender los procesos 
económicos inmersos en este, es decir el comportamiento del sistema económico portuario 
frente a los indicadores sociales de Buenaventura; pues, esta es la principal y la más 
desarrollada actividad económica del distrito, así mismo la influencia de estos indicadores en 
el comportamiento y motivaciones del paro cívico del año 2017 en el distrito de 
Buenaventura, ya que en la medida en la que se pueda mostrar el papel que representa dicho 
sistema económico en la firmeza de los ideales que impulsaron el ya mencionado proceso de 
acción colectiva, se podrá dar respuesta al interrogante principal de este trabajo investigativo, 
la cual corresponde a:  

 

¿Cuál ha sido la incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro cívico del año 
2017 en el distrito de Buenaventura, Colombia? 

 

1.3 HIPÓTESIS  
 

La economía enclave se caracteriza por ser una economía extractivista en la cual los recursos 
que se obtienen en el proceso generalmente se invierten en la industrialización del sector 
comercial para intensificar las exportaciones y el crecimiento de este modelo económico, 
dejando de lado la importancia del crecimiento conjunto de la economía local, de los sectores 
comunitarios, sociales y ambientales que se pueden ver perjudicados al no considerarse e 
incluirse dentro de los planes de desarrollo económico, siendo esto el posible 
desencadenante de efectos como la desigualdad social, atraso en el desarrollo social 
territorial, y otros más que pudieran surgir como consecuencia directa e indirecta, y que hace 
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que los malestares sociales se hagan más propensos, y con ello las manifestaciones sociales 
en rechazo. 

Por ello se plantea la hipótesis de que los efectos de la economía enclave incidieron en el 
surgimiento del paro cívico en Buenaventura en el año 2017. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo general: 

 

Develar la incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro cívico en el distrito 
de Buenaventura, Colombia del año 2017. 
 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

• Detallar el comportamiento del sistema económico portuario frente a los indicadores 
sociales para el año 2017 en el distrito de Buenaventura. 

 

•Determinar las condiciones sociales que vulneran la calidad de vida de los habitantes del 
distrito de Buenaventura para el año 2017. 

 

• Establecer las motivaciones del surgimiento del paro cívico del año 2017 en el distrito de 
Buenaventura. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto de investigación “Incidencia de la economía enclave en el surgimiento del paro 
cívico en el año 2017 en el distrito de Buenaventura” propone un trabajo investigativo 
orientado a descubrir la posible influencia o participación del sistema económico operante en 
el distrito de Buenaventura para el año 2017, como elemento de causalidad en la eclosión de 
una de las acciones colectivas más representativas del malestar e inconformidad de la 
población con las condiciones de vida que reflejan los indicadores sociales y económicos de 
Buenaventura en general. 

Ahora bien, es claro que el estudio de las diferentes manifestaciones sociales no es nuevo; 
por el contrario, es un tema que se ha venido tratando desde hace ya algunos años en las 
ciencias sociales por autores reconocidos en la sociología como Manuel Castells, Sídney 
Tarrow, Anthony Giddens entre otros, quienes han aportado desde diferentes perspectivas 
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las posibles formas en las que estas manifestaciones surgen y se desarrollan, por lo que para 
el caso en particular del presente estudio se propone una interacción con dichas perspectivas, 
con el fin de poder comprender las raíces motivantes que llevaron a esta población a hacer 
uso de la manifestación social como un arma clave para pedir o buscar la transformación de 
su realidad social.  

 

Reconociendo el bagaje e importancia que tiene el estudio de este fenómeno en las ciencias 
sociales, el presente estudio se ha propuesto investigarlo y profundizarlo desde el entorno 
cotidiano, las vivencias de la población y en los registros de indicadores sociales y económicos 
intentado reafirmar o desvirtuar si es el caso, la creencia popular que relaciona a la 
manifestación social que se dio en Buenaventura en el año 2017 con el sistema económico al 
que esta se encuentra sometida; pues para muchos habitantes, es claro que el distrito de 
Buenaventura posee un puerto con características muy importantes para el sistema 
económico del país, lo cual hace que muchas empresas y demás multinacionales portuarias 
volteen sus miradas hacia este, buscando claramente beneficios particulares y olvidando los 
compromisos generales; es decir, se cree que estas buscan particularmente obtener 
ganancias y desarrollo económico para ellos y sus empresas, dejando de lado la importancia 
de contribuir en el desarrollo económico local. 

 

Estudiar la ya mencionada manifestación social y su relación con la economía enclave, se 
convierte en una necesidad social, porque mediante este se podrá abrir el camino para 
descubrir las razones de fondo o bases cubiertas e invisibilizadas de muchas de las diferentes 
manifestaciones sociales que han surgido en Buenaventura históricamente, las cuales 
generalmente son justificadas por razones someramente explicadas. 

 

Cabe reconocer que estudiar este fenómeno social, posee intereses tanto profesionales como 
personales, debido al hecho de que las manifestaciones sociales son un fenómeno que se han 
venido presentando con mayor frecuencia en los últimos años, en la mayoría por no decir en 
todos los países latinoamericanos, así mismo en muchas ciudades y municipios que 
componen dichos países. 

Por lo que los movimientos que se han presentado en Buenaventura y en particular el paro 
cívico del 2017, podrían considerarse no como hechos aislados, sino más bien, como eventos 
que de alguna forma podría reflejar la preexistencia de una relación influyente, la cual debe 
o más bien exige un estudio desde la sociología, que permita establecer y aclarar esos 
fundamentos en común de las recientes manifestaciones sociales; por otro lado, poder 
encontrar una relación, y consecuentemente bases en la estructura social que inciden en la 
generación de estos movimientos sociales (como se lo propone este estudio con su caso 
particular), contribuiría a comprender la tan anhelada transformación social en 
Buenaventura, Colombia y si ampliamos la cosmovisión en Latino América en general, puesto 
que en la medida en que se comprenda los fundamentos y las razones de bases se podrán 
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establecer y emprender las medidas pertinentes que ayuden a superar aquello que causa el 
malestar dentro de la sociedad. 

 

2. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

  

Teniendo en cuenta las características del presente trabajo investigativo que intenta abordar 
aspectos relacionados con las dinámicas económicas y de desarrollo social en Buenaventura, 
se puede afirmar que la presente monografía se enmarca desde la línea de investigación 
denominada como sociología del desarrollo, pues como lo estípula la Universidad del Pacífico 
dentro de sus líneas de investigación, “esta línea coloca en cuestión las dinámicas de 
territorialidad étnico-raciales atropelladas por los megaproyectos de intervención 
economicistas del Estado nación en Colombia; por tanto, el desarrollo de esta categoría 
instalará un debate crítico desde la colonialidad del saber y del ser hacia la de-colonialidad”; 
por lo que se puede decir, que busca comprender y explicar los procesos políticos, sociales, 
ambientales y económicos que se desencadenan en las distintas sociedades como respuesta 
a las exigencias de satisfacer las necesidades humanas básicas de un determinado grupo 
societal, o más bien, como lo definen Mendieta y Núñez (1961) “aquella parte de la sociología 
general que se ocupa especialmente a los fenómenos de crecimiento y evolución de las 
sociedades humanas en función de metas que se consideran en ellas deseables y valiosas”; 
entendiendo entonces, un amplio espectro de elementos relevantes dentro de esta línea de 
investigación, en donde indudablemente aspectos como la economía de enclave portuaria y 
el surgimiento de movimientos antisistémicos o en su defecto de manifestaciones sociales 
como el paro cívico de Buenaventura 2017 se encuentran inmersos, pues, ambos 
corresponden a procesos que implican una evolución y reconfiguración de objetivos 
fundamentales en el escenario del desarrollo social bonaverense.  

 

En este estudio se identificaron dos categorías de análisis que permitirán hacer unas 
aproximaciones en cuanto a lo teórico del fenómeno estudiado, las bases teóricas más 
relevantes para esta investigación han sido enfocadas en las categorías de Movimientos 
sociales y Economía enclave, puesto que cada una de ellas permitirá tener unos cimientos 
sólidos para lograr explicar cuál es esa relación que existe entre ambas, la cual podría ser 
responsable en gran medida de que se hayan desarrollado un sinnúmero de situaciones en 
las sociedades actuales; por un lado, la categoría de manifestaciones sociales estará 
soportada bajo la perspectiva de Sídney Tarrow, Anthony Giddens, Charles Tilly, Karl Marx y 
F. Engel, y demás autores que aportaran en la construcción de este; por otro lado, la categoría 
de economía enclave será sustentada bajo perspectivas como la de Aldo Ferrer y Cardoso & 
Faletto, Gino Germani, entre otros. 

En ese sentido, conceptos como el de identidad, acciones colectivas, territorio, paro cívico y 
resistencia, así como también desarrollo social, desarrollo ausentista, sistema económico, 
asumen una relevancia dentro del sustento teórico de este trabajo investigativo, 
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postulándose como subcategorías de análisis para el desarrollo de las bases teóricas de este 
trabajo. 

2.1 MOVIMIENTOS SOCIALES 
 

Esta expresión fue discutida por el sociólogo alemán Lorenz Von Stein en el libro titulado 
“historia del movimiento social francés” (Lorenz Von, 1959) con esto lo que se ratifica es lo 
que se dijo en su momento en este escrito, pues desde mucho antes las poblaciones ya 
estaban concientizándose de la fuerza que podrían inyectar sobre la clase elite o dominante 
para poder cambiar un sistema opresor establecido que estaba en pro de la beneficencia de 
unos pocos, esto ratifica además que dichas fuerzas fueron ganando terreno y convirtiendo 
esa lucha minoritaria en un movimiento social capaz de mover masas tal como se menciona 
en libro del manifiesto comunista escrito por Marx y Engels “el movimiento proletariado es el 
movimiento consciente e independiente de la inmensa mayoría y obedece a los interés de la 
inmensa mayoría” (1958, p. 44), gracias a este tipo de estrategia hoy en día las sociedades de 
alguna manera han podido o tratado de no solo mejorar su calidad de vida, sino que también, 
cambiar algunos dogmas que estaban fuertemente establecidos. 

 

Por otra parte y en otras palabras,  para el sociólogo Tarrow (1997) los movimientos sociales 
son asociaciones propuestas por diversos individuos que poseen objetivos en común además 
de cierta solidaridad que reluce en el ejercicio de la relación que se genera continuamente 
entre estos y las élites, los oponentes y las autoridades; en otras palabras, estos movimientos 
sociales se pueden comprender como una lucha o un tipo de contienda política en donde se 
recurre al desafío colectivo para de esta forma poder mantener el interés de todos los 
partícipes en el proceso y hacer valer todas aquellas exigencias comunes por las cuales se 
generó dicho movimiento, el cual va cargado de un valor muy especial, la solidaridad, 
considerado como un punto muy relevante porque ayuda a mantener las acciones concretas 
y a potencializar el movimiento, llamando así la atención de todos aquellos que se oponen. 

 

Se podría decir  entonces, que  los movimientos sociales no son algo nuevo, pues desde siglos 
atrás ya las sociedades habían empezado a darse cuenta de que tenían la necesidad de idear 
estrategias para tratar de cambiar un orden social en donde los favorecidos eran los de las 
grandes elites, ejemplo de ello fueron las revoluciones llevadas a cabo en el siglo XIV y XV y 
los que se han venido presentando de ahí en adelante, autores como los siguientes explican 
de una manera clara y puntual: Mollat y Ph. Wolff. Uñas azules, Jacques y Ciompi. Las 
revoluciones populares en Europa en los siglos XIV y XV (1970. Siglo XXI, 1976 y R. Mounier, 
furores campesinos. Los campesinos en las revueltas del siglo XVII, (Francia, Rusia, China) 
(1967). Siglo XXI, 1976. 

 

Por otro lado, el sociólogo Anthony Giddens (1990) considera que los movimientos son un fin 
realizado por un colectivo de personas que poseen un objetivo mutuo o se esfuerzan por 
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alcanzarlo al borde de las ya establecidas entidades o instituciones, o sea que estos son todos 
aquellos intentos que hace una comunidad de manera colectiva para batallar por un fin 
común, y de esta forma lograr obtener ese objetivo que en gran medida se encuentra al borde 
del globo institucional el cual se halla socialmente establecido. 

Además de la compresión de los movimientos sociales que brinda este investigador, en su 
libro “Consecuencias de la modernidad” (p. 647), también se revela la forma de cómo la 
modernidad ha cambiado todas aquellas dinámicas del ser y estar en el mundo; y es así, que 
la sociedad ha insistido en usar todo tipo de mecanismo que esté dentro de lo establecido 
para tratar de llamar la atención y lograr a través de los nuevos mecanismos y estrategias que 
se le tengan en cuenta sus opiniones, así como también mejorar todas aquellas condiciones 
ya sean de carácter económico, social, político o cultural. 

 

Sumado a lo anterior, Giddens (1990) señala que los movimientos sociales anteriormente y 
en la actualidad, cumplen una función esencial en el mundo capitalista: pues dicha función 
está direccionada en tratar de cuestionar los límites de la modernidad y ofrecer nuevas 
alternativas frente a estos, pues se podría decir que de no existir estas formas de 
manifestaciones todas las sociedades estarían condenadas a padecer de subordinaciones y a 
aceptar lo que las elites establezcan dentro de la sociedad. 

 

2.1.1 Identidad 

 

El concepto de identidad desde la perspectiva sociológica ha sido abordado por autores como 
Jenkins (2008), quien la describe como “identity is the human capacity – rooted in language – 
to know ‘who’s who’ (and hence ‘what’s what’). This involves knowing who we are, knowing 
who others are, them knowing who we are, us knowing who they think we are” [la identidad 
es la capacidad humana, arraigada en el lenguaje, de saber "quién es quién" (y, por lo tanto, 
"qué es qué"). Esto implica saber quiénes somos, saber quiénes son los demás, ellos sabiendo 
quiénes somos, nosotros sabiendo quiénes creen que somos] (p. 5). En otras palabras, la 
identidad se puede entender como el producto de la interacción social con el otro, en donde 
esta forma de relacionamiento influye en la identificación de valores, actitudes, gustos y en 
el establecimiento de diferentes formas de ver la vida social, cualidades fundamentales en la 
construcción del ser individual y colectivo, en ese sentido, la identidad desde la sociología 
estaría determinado por el contexto social en el que el individuo social establece sus 
dinámicas de interacción social. 

 

Así mismo Jenkins (2008) afirma que “It is a process – identification – not a ‘thing’. It is not 
something that one can have, or not; it is something that one does” [Es un proceso 
identificación no una 'cosa'. No es algo que uno pueda tener o no; es algo que uno hace] (p. 
5), por lo que se podría intuir que la identidad como capacidad humana se encuentra en cada 
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uno de los individuos dentro de un grupo societal, y la clasificación de la diversidad de 
elementos, símbolos y demás caracteres dentro de este permiten que dichos individuos 
construyan su propio proceso de identificación tanto individual como colectiva, proceso que 
inevitablemente interviene con el ser de dichos individuos, comprendiendo a la identidad 
como un elemento transcendental en la definición del ser como individuos y como miembros 
de grupos sociales, del ser desde la definición de lo que somos y podemos ser y por supuesto 
de lo que son los demás y pueden llegar a ser, por ello “Identity can only be under stood as a 
process of ‘being’ or ‘becoming’” [ La identidad sólo puede entenderse como un proceso de 
“ser” o “llegar a ser”] (Jenkins, 2008, p. 17). 

 

Por otro lado, el sociólogo Anthony Giddens (1995) desde la construcción de su concepto de 
la identidad del yo ha aportado elementos relevantes para tener en cuenta en este 
planteamiento teórico, pues este afirma que la identidad del yo es: 

 

Aquello <<de>> lo que es consciente el individuo en la expresión de <<conciencia del yo>>. 
En otras palabras, la identidad del yo nos es algo meramente dado como resultado de las 
continuidades del sistema de acción individual, sino algo que ha de ser creado y mantenido 
habitualmente en las actividades reflejas del individuo. (p.72) 
 

Entendiendo entonces, que la identidad del yo se compone no solo del contexto y las 
estructuras sociales que hacen que un determinado individuo se comporte y adopte ciertos 
gustos y preferencias, sino que además de la conciencia, comprensión y habito por parte del 
individuo de estos comportamientos y preferencias como parte de elementos que lo definen 
y lo identifican como sujeto que pertenece a una clase social determinada y a grupos sociales 
específicos, esto según la estructura social y cultural a la que este pertenezca; así, la 
conciencia y reflexión de la habitualidad con la que una persona realiza un sinnúmero de 
acciones que se convierten en actos fuera del contexto generalizado y se articulan al 
compuesto de acciones que la caracterizan como parte de una identidad propia y particular 
se podría entender como la característica principal de la identidad del yo. 

 

Así mismo, la identidad del yo “incluye el componente cognitivo de la personalidad. Ser una 
<<persona>> no es simplemente ser un actor reflejo sino tener un concepto de persona (en 
su aplicación al yo y a los otros” (Giddens, 1995, p. 7), por lo que la comprensión de los actos 
va más allá de identificar la repetición de estos en la propia cotidianidad, se trata de 
conceptualizase y conceptualizar a los demás a partir de estos en el marco del establecimiento 
de la personalidad; desde esta perspectiva se podría argüir que la identidad del yo con todo 
lo que esto comprende,  se construye además de las estructuras sociales que regulan ciertos 
patrones de gusto y comportamiento en los sujetos, de los conceptos que se crean para sí 
mismos y para con los otros a partir de la reflexión de sus actos reflejos; por lo que la versión 
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de la personalidad que un individuo obtiene de sí en particular va a establecerse no solo de 
sus acciones sino de la interiorización de estas como elementos propios de sí, que lo definen, 
caracterizan, identifican o como se planteó anteriormente desde la perspectiva de Jenkins 
(2008), lo que lo hacen ser. 

 

2.1.2 Acciones colectivas  

 

Charles Tilly (1978), conceptualiza una acción colectiva como un tipo de acción que es 
efectuada por un conjunto de individuos quienes además de poseer intereses en común, 
poseen algún tipo de organización para llevar a cabo diferentes acciones de movilización en 
el marco de una existente estructura política que puede afectar en mayor o menor medida el 
impacto que estas pueden generar según los elementos que lo caracterizan, entendiendo 
entonces en otras palabras, que se trata de aquel tipo de organización que emplea la sociedad 
con la idea de hacer visibles múltiples problemas sociales que los aquejan y buscar influir 
dentro del poder político para que de alguna forma dicha influencia sea la ruta que le permita 
a la sociedad encontrar formas o mecanismos para tratar de resolver dichas problemáticas, 
cabe mencionar que muchas veces dichas acciones colectivas se convierten en un tipo de 
contienda política, por lo que las intenciones que tiene dicha acción colectiva constituida 
formalmente de alguna manera atenta contra los interés de una elite que se niega a reconocer 
su ausencia en algunas sociedades y que la única estrategia que le deja a esta es la de 
organizarse de una forma colectiva para luchar en contra de un gobierno monopolizador. 

 

Por su parte el sociólogo Sídney Tarrow (1997) afirma que “en la base de las acciones 
colectivas se encuentran intereses y valores comunes o solapados entre sí” (P. 23), por lo que 
analizar acciones colectivas especificas implicaría emprender un esfuerzo por desenmarañar 
esas intenciones inmersas de estas, pues la idea de que un grupo de individuos que conforma 
una colectividad se organice en función de manifestar algo, involucra la deducción de que 
estas están compuestas por valores e intereses que atañen más allá de lo individual y remiten 
a la necesidad de una unión de estos sujetos en función de la acción. 

 

Por ello, este mismo autor agrega que “la acción colectiva debe extenderse también de la 
toma individual de decisiones a la colectiva; de modelos microeconómicos sencillos a 
opciones social e históricamente enraizadas; y de dinámicas particulares a la dinámica de la 
lucha política” (p. 36), puesto que los intereses transcienden lo individual invitando a lo 
colectivo y las decisiones asumen esta nueva magnitud, se reconoce que el conjunto de actos 
individuales y subjetivos son los componentes principales e indispensables en las acciones 
colectivas y por tanto no pueden darse por sentadas; así mismo, la idea de que la estructura 
económica y política generalmente se encuentra implícita dentro de dichos intereses que 
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impulsan las acciones colectivas se convierte en otros puntos a los cuales estas se extienden, 
llevando el análisis de las acciones colectivas de un determinado grupo a un estudio de la 
estructura social desde los elementos históricos, políticos y económicos que la influencian. 

 

 

2.1.3 Territorio 

 

El concepto de territorio dentro de esta investigación tiene mucha relevancia, no solo por su 
significado dentro de una extensión geográfica; sino que también, por el significado y el 
sentido de pertenencia de lo que significa para cada una de las personas que fueron parte del 
gran movimiento social llevado a cabo en el año 2017 en el distrito de Buenaventura, para 
dar a entender la importancia de dicho concepto y el papel que este juega dentro de los 
diferentes procesos colectivos llevados a cabo no solo por la población bonaverense, sino que 
también por todas aquellas sociedades que han sido invisibilizadas y que buscan por medio 
de este tipo de eventos mostrar el valor que tienen como persona y como comunidad; al 
respecto Montañez (2001) menciona que el territorio es “un concepto relacional que insinúa 
un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una 
porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo”, 
asumiendo entonces que el territorio como espacio geográfico que sirve a determinado grupo 
de individuos incluye la permanencia de relaciones en las diferentes dimensiones que 
determinan el poder de un sujeto o colectivo frente a los otros, de pertenencia o propiedad 
para con dicho espacio geográfico, por lo que según este autor el territorio adquiere la 
característica de facilitador de vínculos sociales. 

 

Así, ideas similares sobre el concepto de territorio surgen a partir de lo propuesto por Marcelo 
López de Souza (1995) quien sustenta desde su visión sobre dicho tema que: 

 

El territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir de relaciones de poder, 
que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato referencial, en definitiva, el 
territorio es definido por relaciones sociales. El territorio, por lo tanto, puede estar 
relacionado a formas jurídico-políticas (ejemplo clásico de un Estado Nación), culturales – 
de una asociación de barrio dentro de una ciudad – y/o económicas – de una gran empresa. 
En definitiva, el territorio puede asumir las más diversas escalas, formas y manifestaciones, 
desde pequeños territorios – un barrio en una ciudad o una villa rural – hasta un territorio- 
red de una gran multinacional que posee sus ramificaciones en varios países. 
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Con esta concepción queda abierta o podría considerarse como una definición completa, 
puesto que ahí se están incluyendo no solo los términos geográficos, sino que además 
inmiscuye una serie de características que son propias de un territorio en este caso por 
ejemplo se destaca y se pone en primer lugar las relaciones sociales que son un punto 
importante a tener en cuenta a la hora de hablar de territorio; así como también, todas 
aquellas formas tanto jurídicas como culturales que son el complemento perfecto de dicho 
concepto, especialmente por lo indispensables que son estos dos elementos dentro de las 
esferas sociales que sustentan las actividades diarias de una determinada comunidad. 

 

Al respecto Bozzano (2009) afirma que “nuestros territorios son a la vez reales, vívidos, 
pensados y posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan y percolan nuestros 
lugares desde nuestros sentidos, significaciones e intereses generando un sinnúmero de 
procesos que nuestro conocimiento se encarga de entender y explicar” (p. 21), lo que 
reafirma la idea de que el territorio transciende la esfera de lo geográfico en la medida en la 
que una comunidad o un grupo social establece vínculos y genera construcciones simbólicas 
y de pertenencia con este, así el territorio para una determinada comunidad que se ha 
establecido en él está llena de contenido semiótico producto de las vivencias que se generan 
con el transcurrir de la actividades habituales y cotidianas de los sujetos, los cuales son 
capaces de interpretar sin grandes esfuerzos. 

 

2.1.4 Paro cívico 

 

Comprender este concepto es relevante en este trabajo investigativo debido a que permitirá 
elaborar reflexiones teóricas encaminadas al tema principal que concierne como lo es el paro 
cívico, en ese sentido este puede ser definido como: 

 

Una estrategia política de resistencia, y esa resistencia no es la de llevar las apuestas del 
gobierno, sino es llevar lo que demanda el pueblo, las condiciones básicas insatisfechas, 
agua, salud, educación de calidad, al empleo, y eso estaba en mora de que se diera en 
Buenaventura porque hay un paralelo que va en contra de lo económico con lo social, y 
entonces el paro cívico no es la salvedad de acciones políticas y además son normas, la 
protesta está bajo unas normas aquí, o sea que no es ilegal llegar hacer protesta, no es 
necesario que la sociedad civil que reúna y convoque un paro cívico. (Cortés, 2019, citado 
en Guerrero y Anchico, 2020) 
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Por lo que se entiende entonces según la anterior definición de Cortés, que un paro cívico es 
más que una sencilla manifestación de masas sin ideales u objetivos claros; por el contrario, 
se trata de un método empleado por un grupo social en específico para alcanzar fines u 
objetivos en particulares, siendo este método muchas veces interpretado de cierta forma 
como el producto del malestar social en el que se encuentra sometida la sociedad civil, para 
el caso de Buenaventura se puede entender como este mecanismo que en distintas ocasiones 
ha sido empleado por la sociedad civil para expresar su inconformidad colectiva en las 
distintas situaciones de precariedad en la satisfacción de necesidades básicas. 

 

Parra, E. (1983), expresa en otras palabras que la población recurre al uso de diversos modos 
de organización y movimiento social como los paros cívicos, cuando por lo general no 
encuentran posibilidad de atender sus exigencias a través de los entes de organización 
tradicional, como también que dicha forma de organización que posee una denominación de 
cívico corresponde a la necesidad imperiosa de amparar la legitimación de esta frente a la 
búsqueda de los poderes estatales de manipular y desempoderar el movimiento social; pues, 
según este autor “cívico es sinónimo de ciudadano y al mismo tiempo de apartidista” (p. 12), 
por ende clasificar a una forma de organización como cívica, hace referencia que este 
pertenece y está conformado por ciudadanos del común, sin distinción u orientación o 
parcialización política, por ello se alude que esta busca un bienestar ecuménico para toda la 
sociedad civil, por ello Parra, E. (1983) argumenta que “los paros cívicos han amenazado 
seriamente el funcionamiento interno del propio aparato estatal y han servido de canal de 
expresión de amplios sectores populares para exigir y reclamar por la satisfacción de 
elementales necesidades” (p. 15). 

 

2.1.5 Resistencia 

 

El abordaje del concepto de resistencia tiene mucha relevancia, pues este en cuanto a las 
acciones colectivas juega un papel importante, por lo que se puede decir que es quien 
determina la duración o la importancia de algún movimiento social; ahora bien, aterrizando 
un poco a la acción colectiva llevada a cabo en el distrito de Buenaventura en la que se utilizó 
el término de paro cívico como una estrategia colectiva y donde la resistencia se vio 
manifiesta de diversas formas permite que las definiciones tanto teóricas como empíricas se 
tengan en cuenta en este trabajo investigativo. 

Para Henrry Giroux (1998) en otras palabras el sentido de la resistencia está en fomentar el 
raciocinio, además de la acción reflexiva para incentivar a ser partícipes de las diferentes 
contiendas políticas colectivas para así comprender cómo se dan esas diferentes dinámicas 
de poder y a partir ahí formar sociedades que sean determinantes dentro de lo social y 
encaminarse más allá de lo simple para ser capaces de revelar lo que se encuentra detrás de 
las fachadas sociales. 
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Teniendo en cuenta la diversidad cultural que posee el distrito de Buenaventura se hacía 
inevitable que la población bonaverense se apoyara de esta para lograr resistir durante esos 
22 días de paro, pues actividades e instrumentos como marimba, bombo, guasa, ollas 
comunitarias, canto y repertorios fueron de gran ayuda para mantener esa unidad 
comunitaria a partir de la voz de un paro cívico, como menciona Tilly (2002) en otras palabras, 
que tanto los repertorios como las diferentes dinámicas culturales son cuestiones aprendidas 
que se van desarrollando a partir de las diferentes luchas sociales, y son estas luchas llevadas 
a cabo bajo la protestas sociales o paros cívicos donde las personas aprenden y conocen la 
importancia y el papel de la cultura dentro de estos procesos. 

 

Por otra parte, Foucault (1979) aporta otra perspectiva para comprender las resistencias 
sociales argumentando que estas se consideran “más reales y más eficaces cuando se forman 
allí mismo donde se ejercen las relaciones de poder; la resistencia al poder no tiene que venir 
de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser la compatriota del poder” (p. 171), 
lo que se puede interpretar como una resistencia que surge y se fortalece en la medida en 
que las relaciones de poder se encuentren más delimitadas y ejerzan mayor presión sobre la 
estructura social, ya que el poder no es algo que se encuentre abstractamente estructurado, 
sino que por el contrario quienes lo ejercen lo hacen visibles atreves de diferentes 
experiencias ya sean de tipo físicas, psicológicas o ideológicas, con esto además, se puede 
comprender que la resistencia nace como una forma de enfrentar o penetrar a un poder que 
se consideraba como “absoluto” e inquebrantable desde la perspectiva de quienes lo poseían, 
sin embargo, gracias a las diferentes estrategias creadas y utilizadas por las masas menos 
favorecidas dicho poder de alguna manera ha sido modificado o alterado por parte de quienes 
padecían dicha coerción social y así contrarrestar los efectos de esa presión en las relaciones 
de poder. 

 

Con todo ello, se podría afirmar también que la cultura como forma de resistencia colectiva 
se convirtió en un acto de progresión estratégicas por su significancia dentro de los eventos 
sociales donde la cultura y las relaciones comunitarias sean la principal virtud que posee una 
población en cuanto acciones sociales donde implique resistir a todos los abusos de poder.  

 

2.2 ECONOMÍA DE ENCLAVE 

 

Ahora bien, en cuanto a la explicación teórica del concepto de economía enclave se trae a 
colación la concepción de Aldo Ferrer (1998), quien en su libro “América Latina y la 
globalización” habla de lo desintegrador que es el enclave exportador, donde la economía y 
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la sociedad se desarrollan como si no formaran un conjunto, haciendo que la tecnificación 
progrese solamente en las partes necesarias para mantener el comercio con el mercado del 
mundo, es decir, se trata de una separación del desarrollo económico y el desarrollo social, 
pues el progreso solo se aprecia en la industrialización del sector comercial y no en la sociedad 
que lo rodea, y es a partir de ahí que se podría establecer que en Buenaventura ese gran 
crecimiento económico se va hacia afuera pues diariamente se evidencia en todas las 
necesidades básicas insatisfechas que tiene la comunidad. 

 

En la misma línea de idea este concepto es descrito por Cardoso & Faletto (1977), ya que para 
estos economía enclave se refiere a un “mercado mundial a través de la producción obtenida 
por los núcleos de actividades primarias controlados de forma directa desde afuera” (p. 21), 
lo que se puede redescribir como ese sistema económico en el cual la explotación de los 
recursos naturales es la principal forma de producción económica, que obedece y beneficia a 
personas, entidades, instituciones, organizaciones o empresas externas, es de esta manera 
que dichos autores describen este tipo de economía que es implementada generalmente en 
las regiones ricas en materias primas y que a pesar de eso se les hace imposible insertarse al 
mundo de la economía industrial, pues a menudo son aprovechadas por entidades 
empresariales dedicadas a la extracción de materia prima (madera, oro, petróleo etc.), sin 
dejar ninguna remuneración o inversión social en dicho territorio. 

 

2.2.1 Sistema económico 

 

El concepto de sistema económico ha sido ampliamente discutido por relevantes autores 
clásicos de la sociología, que se han dado a la tarea de no solo mostrar las ventajas que este 
brinda a la sociedad a partir de sus diferentes políticas y formas de organización que compone 
a dicho sistema, sino que también esas grandes y desfavorables desventajas que han sido 
creadas por dicho sistema en el afán de extender sus políticas económicas y sus horizontes 
de mercado. 

Ahora bien, con respecto a este concepto de sistema económico Holesovsky (1977) considera 
en otras palabras que los sistemas económicos son una estructura o esquema que se hallan 
entramado dentro otros sistemas sociales más extensos, por los que los sistemas económicos 
desde esta perspectiva se consideran como subsistemas de sistemas sociales como el político, 
artístico, educativo, religioso, entre otros, argumentado que no existe una clase especial de 
actividades que sean estrictamente económicas, pues aquellas actividades que se enmarcan 
en lo económico corresponden a un componente de otras actividades más amplias. 

 

Así mismo Holesovsky (1977) reconoce elementos como los recursos, los participantes, los 
objetivos y preferencias, la jerarquía entre los participantes y la organización de todo el 
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sistema como aspectos relevantes a la hora de intentar comprender a los sistemas 
económicos, pues según el desarrollo de cada uno de estos elementos se configurara dicho 
esquema económico, además definió dos formas para clasificar a los sistemas económicos, 
ellos son según el tipo de propiedad y según el modo de asignación; para el primer caso, 
interviene la forma en que se desarrolla el sentido de autoridad para decidir sobre el uso de 
los objetos de propiedad; y para el segundo caso, interviene la forma en que se organizan los 
recursos empleado en la producción y la forma en que se distribuyen los productos finales. 

Esto permite afirmar que dentro de las definiciones para comprender un sistema económico 
se considera el empleo de recursos tale como ambientales, tecnológicos, de capacidad de 
trabajo y demás, que involucra a diferentes participantes ya sean individuos comunes, grupos, 
unidades económicas como las empresas, las familias, el gobierno, etc., en función de 
alcanzar unos objetivos e intereses específicos como podría ser el de saciar las diferentes 
necesidades humanas, todo ello a partir de la organización de la producción y distribución de 
bienes y servicios, resaltando que según la forma en que se lleven a cabo estos dos últimos 
aspectos se permite la distinción que identifica, relaciona o compara a los diferentes sistemas 
económicos existentes en la actualidad. 

 

Por su parte Cardoso & Faletto (1977) explican la relación directa que se da entre el sistema 
socioeconómico y el desarrollo, definiendo a este último como el “resultado de la interacción 
de grupos sociales y clases sociales, que tiene un modo de relación que les es propio y, por 
tanto, intereses y valores distintos, cuya oposición, conciliación o superación da vida al 
sistema socioeconómico” (p. 18), desde esta perspectiva se pueden sustentar la idea de que 
los sistemas económicos están compuestos en gran parte por los procesos que se desarrollan 
dentro de los sistemas societales y todo lo que ellos comprenden, es decir las interacciones, 
relaciones, intereses y demás, por lo que las estructuras sociales y de poder configurarían el 
esquema socioeconómico, dando mayor relevancia a esta dentro de la comprensión del orden 
social. 

Así, Cardoso y Faletto (1977) consideran que mucho de los procesos económicos se pueden 
explicar a través de la comprensión de los procesos sociales, argumentan que: 

 

A través del proceso político, una clase o grupo social intenta establecer un sistema de 
relaciones sociales que permita imponer al conjunto de la sociedad un modo de 
producción propio, o por lo menos intenta establecer alianzas o subordinar al resto de los 
grupos o clases con el fin de desarrollar una forma económica compatible con sus intereses 
y objetivos. (p. 22) 

 

Por lo que la idea de que un determinado grupo social en el afán y el egoísmo por poseer los 
medios de producción en la búsqueda de beneficios específicos tienen la capacidad de influir 
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en la configuración de la estructura económica mediante la manipulación de los demás grupos 
y las relaciones sociales que se producen y reproducen dentro de estos, asumiendo que los 
sistemas económicos son a su vez sistema socio-económicos o políticos-económicos, pues 
estas relaciones que se crean en función de lo económico definen al igual los límites dentro 
de los cuales intervienen las acciones políticas. 

 

2.2.2 Desarrollo social 

 

El concepto de desarrollo social ha sido ampliamente discutido en las ciencias sociales por 
diferentes autores que desde sus cosmovisiones han realizado aportes significativos en la 
definición y redefinición de este, sin embargo, los planteamientos teóricos de Gino Germani 
(1971), ayudan dilucidar mejor este concepto desde una mirada del desarrollo en 
Latinoamérica, entendiéndolo como el responsable de la prevalencia de un Estado con 
oportunidades y accesibilidades igualitarias a las diferentes posiciones para toda su 
población, apelando siempre a la obtención de los mejores resultados sin necesidad de 
emplear grandes cantidades de recursos en ello, según este mismo autor, los Estados 
requieren atravesar por un proceso de transición, donde las sociedades tradicionales, 
homogeneizantes e inamovibles por los cambios, son reconfiguradas en sociedades 
desarrolladas, donde la diferencia y heterogeneidad es uno de sus principales elementos 
característicos, pues la especialización y secularización de los conocimientos tanto políticos, 
como económicos, naturales y técnicos se convierten en agentes reproducidos y 
reproductores del desarrollo en una sociedad. 

 

Por otro lado, desde la mirada de Cardoso y Faletto (1977), el desarrollo se encuentra 
asociado con el concepto de dependencia, pues comparten la idea de que un Estado 
desarrollado establece un grado mínimo en cuanto a las relaciones de dependencia; es decir, 
que es un Estado con mayor autonomía y autoridad en el funcionamiento estable de su 
sistema económico, por ende se puede relacionar entonces a los Estados que aún no alcanzan 
el desarrollo con un alto grado de dependencia y de subordinación en las dinámicas que 
intervienen dentro del sistema económico de cada uno, además, estos autores, argumentan 
que “el desarrollo es, en sí mismo, un proceso social; aun sus aspectos puramente económicos 
transparentan la trama de relaciones sociales subyacentes” (Cardoso & Faletto, 1977), por lo 
que al hablar de temas como el crecimiento económico implica hablar de las dinámicas 
sociales que se entretejen en la estructura societal, pues lo uno y lo otro se interrelacionan 
directamente al nivel de una determinar el estado de la otra. 

 

Así mismo, esta concepción se puede complementar también con la definición que comparte 
que “el desarrollo es un nombre que sólo está presente en un tipo de sociedad, o, sociedades 
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que usan el mismo nombre pueden dotarlo de contenidos que lo definen de manera distinta, 
e incluso opuesta” (Gómez, N., 2009, p. 2), por lo que, el desarrollo, también puede ser 
percibido desde el aspecto de la subjetividad y la relatividad, donde las diferentes sociedades 
con sus componentes históricos y culturales pueden construir definiciones completamente 
divergentes o en su defecto convergentes de lo que es desarrollo social para cada una de 
ellas. 

 

2.2.3 Desarrollo ausentista 

 

Este tipo de desarrollo reúne una serie de factores que de forma sincrónica van en una 
constante dentro de las sociedades y que sin duda permiten  ver esa diferenciación entre un 
desarrollo que refleja y se evidencia de una manera muy notoria dentro de la economía, pero 
que de ninguna forma se manifiesta dentro de la estructura societal, bajo esta perspectiva 
este concepto también puede verse relacionado con lo que se conoce como desarrollo 
capitalista ausentista como lo denominó Mauricie Dobb (1971), este autor plantea en otras 
palabras que el uso de la propiedad privada es un asunto que se debe examinar dentro de 
estos tipos de desarrollos extractivistas en los que simplemente es explotada tanto la 
comunidad como sus recursos o materia prima sin dejarle ningún tipo de remuneración. 

 

Por otro lado, como lo menciona el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) en sus siglas 
(CNMH), quienes mencionan que este tipo de desarrollo particularmente se presenta en 
territorios rurales, debido a que estos cuentan con una riqueza extensa en cuanto a recursos 
naturales, minerales y extensiones de tierra, generando así lo que desde sus perspectivas se 
le denominó economía extractivista ausentista en las que se antepone o prioriza todo lo que 
esté relacionado con exportaciones no solo de recursos naturales es decir muy poco 
modificados de su estado natural, y dejando no solo problemas sociales sino que también 
ambientales, originando el monopolio, es decir, ese aprovechamiento total tanto de los 
recursos como los mercados. 

 

Sin duda alguna y en términos más extensos el desarrollo ausentista que funciona bajo unas 
ideologías sumamente políticas y económicas con las que se crean unas relaciones o contratos 
de mercados en las que solo una de las partes sale beneficiada, y es muy evidente reconocer 
quién sale victorioso en un juego en donde las desigualdades en las reglas es muy evidente 
ya que ponen en ventajas unos pocos (economía) y en desventajas a muchos (sociedad). 
teniendo en cuenta esas particularidades que presentan los autores mencionados 
anteriormente y conociendo las dinámicas de mercado que se encuentran dentro de la 
mayoría de los territorios colombiano es posible crear una red y a partir de ahí analizar que 
muchas de las regiones colombianas han vivido y pareciera que aún viven dentro del sistema 
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esclavista que fue impuesto desde la época colonial, donde el eje central giraba solo alrededor 
de una economía capitalista que se caracterizaba por la acumulación de dinero, a tal punto 
de llegar a ejercer no sólo una vigilancia y control del territorio, sino que también incrustar 
en la psique social un nivel de dependencia y de sujeción que de alguna manera genera o crea 
un nivel de inferioridad entre una sociedad oprimida y una sociedad de grandes élites, quienes 
bajo la perspectiva de Joignant (2009) son consideradas como aquellas sociedades que 
poseen una gran influencia dentro de los contextos tanto políticos como sociales a partir de 
su condición y situación económica que les permite tener esa autoridad de mando no solo en 
los ámbitos mencionados anteriormente, sino que también dentro de las dinámicas 
económicas sociales. 

 

Culminando este esbozo teórico aquí planteado, se puede afirmar brevemente que queda 
claro la importancia de abordar autores como Sídney Tarrow, Anthony Giddens, Charles Tilly, 
Marx y Engels, Richard Jenkins, Lorenz Von Stein, Michel Foucault y otros más para 
profundizar en el análisis conceptual de la categoría de investigación denominada 
movimientos sociales con las subcategorías como identidad, acciones colectivas, territorio y 
paro cívico, resistencia; y autores como Aldo Ferrer, Cardoso y Faletto, Karl Marx, Gino 
Germani, Holesovsky, Mauricie Dobb y demás autores para interpretar mejor las 
implicaciones que conlleva la categoría de economía enclave con sus subcategorías como 
sistema económico, desarrollo social y desarrollo ausentista; a través de estos autores se 
puede acercar al debate conceptual de las categorías antes mencionadas y así llevar a cabo 
una guía correcta teóricamente hablando del enfoque central de esta investigación aportando 
profundización y claridad al tema investigado. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 PARADIGMA 
 

La corriente ideológica que sustenta y en la cual está enmarcada esta propuesta de 
investigación es el pragmatismo ya que a través de este fundamento filosófico se consolidan 
los ideales fundamentales que representan a este estudio, pues, se propone una investigación 
que combine tanto lo cualitativo como lo cuantitativo para abordar desde estas diferentes 
perspectivas el fenómeno estudiado, aportando una perspectiva más amplia y profunda del 
mismo. 

 
3.2 ENFOQUE 

 
Esta propuesta de investigación se plantea desde el enfoque mixto, porque considerando las 
variables establecidas, este es el tipo de estudio que se encuentra más a fin con ellas; así 
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mismo, es más pertinente para alcanzar los objetivos planteados en esta propuesta de 
investigación, ya que el estudio mixto permitirá una mayor profundización y acercamiento a 
la raíz del problema del fenómeno estudiado desde distintos ángulos, proporcionando una 
mejor comprensión y descripción del fenómeno. 
 

3.3 ALCANCE 
 
Al ser esta una investigación de tipo mixta y con unos objetivos que buscan la comprensión, 
la identificación y una relación entre las variables se ha definido la descripción como alcance 
predilecto para este estudio. 
 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación es de tipo mixta puesto que las variables principales serán estudiadas 
mediante categorías flexibles y abiertas, de tipos valorativas, abstractas/subjetivas y por 
supuesto cuantificables, así como también de carácter descriptiva, pues se buscó describir la 
formación y las causas del fenómeno estudiado. 
 

3.5 DISEÑO 
 
El diseño general elegido es el mixto concurrente, en donde el diseño anidado o incrustado 
concurrente de modelo dominante se resalta como diseño específico seleccionado, puesto 
que permitirá que el diseño cualitativo documental como modelo dominante sea quien guíe 
la investigación del fenómeno y que el diseño cuantitativo de datos agregados sea insertado 
en esta, proporcionando un enriquecimiento y complementando la comprensión del 
fenómeno; así mismo, al ser de carácter recurrente o simultánea permitirá que los datos o la 
información sea recolectada en un mismo momento lo que aportará en una visión holística a 
la hora de la interpretación o análisis del fenómeno estudiado. 
 

3.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Al ser esta investigación de tipo mixta y con un diseño anidado o incrustado concurrente de 
modelo dominante, se ha establecido que las fuentes más pertinentes para recolectar la 
información necesaria deben ser; en una primera instancia y en correspondencia con la 
necesidad de hacer uso del método cuantitativo, se propone extraer la información de 
fuentes documentales con bases de datos sobre los indicadores sociales y económicos de 
Buenaventura para los años 2015 y 2016, dentro de los cuales está el Anuario Estadístico de 
Buenaventura 2014 – 2018 realizado por la Alcaldía Distrital de Buenaventura en conjunto 
con la Cámara de Comercio de Buenaventura, dicho anuario se compone por ocho capítulos 
denominados consecutivamente como: I. División político administrativa, II. Aspectos 
demográficos, III. Infraestructura y servicios públicos, IV. Educación, V. Salud, VI. Actividad 
económica, VII. Justicia, notariado y seguridad, y VIII. Finanzas públicas, de los cuales los 
capítulos III y VI aportan la información más pertinente para esta investigación. 
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Así como también, los anexos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - Buenaventura 2016 
realizados por el Departamento Nacional de Estadística – DANE, que se componen por cinco 
sesiones tales como: 1. Tasas y poblaciones tot., 2.  Ocup. ramas de actv., 3. Ocup. posición, 
4. Inactivos, 5. Errores Relativos; y los anexos de la Encuesta Nacional de Calidad de vida para 
el 2015 y para el 2016 del DANE, que comprenden tópicos como: 1. Viviendas, Hogares y 
Personas, según regiones del país y área, 2. Hogares por número de Personas, según región y 
área, 3. Población (en miles) por sexo y grupos de edad según tipo de hogar donde habitan, 
región y área, 4. Hogares (en miles) por jefatura (masculina o femenina) sin cónyuge y con 
hijos menores de 18 años, según región y área, 5. Tasa de actividad doméstica en la población 
femenina de doce años y más según el número de menores de 5 años presentes en el hogar, 
según región y área, 6. Hogares (en miles) por acceso a servicios públicos, según región y área, 
7. Hogares (%) por acceso a servicios públicos, según región y área, 8. Hogares (en miles) que 
clasifican las basuras por tipo de material que clasifican, según región y área, 9. Hogares (en 
miles) según principal medida tomada antes de consumir el agua para beber, según región y 
área; entre otros tópicos relevantes para el análisis de datos agregados mediante la revisión 
de fuentes documentales secundarias. 

 

En segunda instancia y en correspondencia con el modelo cualitativo que se presenta como 
el dominante, se pretende extraer información de fuentes documentales como el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, diarios o revistas digitales como El Tiempo, Semana rural, El 
País, Verdad abierta, etc., que han desarrollado documentos y artículos sobre el fenómeno 
en estudio y que son de suma pertinencia su análisis y extracción de información. 

 
3.7 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
El instrumento y la técnica empleada para recopilar los datos necesarios en pro de llevar a 
cabo este trabajo investigativo corresponden al instrumento de revisión documental con la 
técnica de análisis de contenido e instrumento de revisión de bases de datos o datos 
agregados con la técnica de análisis de datos agregados, ya que esto será de vital relevancia 
para alcanzar los objetivos planteados en este trabajo investigativo. 

 
3.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Este estudio se desarrolla en el marco del Paro cívico y la realidad socioeconómica del distrito 
de Buenaventura para el año 2017, por lo que la población está compuesta por archivos y 
documentos que se enmarquen en dicho paro cívico y las realidades sociales de Buenaventura 
para el año 2017 y los dos años inmediatamente anteriores a este. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 
Para abordar el análisis del fenómeno de la incidencia de la economía de enclave en el 
surgimiento del paro cívico en el distrito de Buenaventura del año 2017, es pertinente como 
primera medida describir el contexto histórico, social y económico de la ciudad de 
Buenaventura resaltando sus instituciones públicas y privadas inmersas directamente con 
dicho fenómeno. 

 

Buenaventura se encuentra localizado en la parte izquierda de la cordillera Occidental sobre 
la costa Pacífica. 

Limita al norte con el departamento de Chocó, al sur con el Cauca, al oriente con los 
municipios Calima, Dagua, Cali y Jamundí, y por el Occidente con el océano Pacífico. 

Como se muestra en la ilustración 1, está distribuida en zonas rurales y urbanas, posee 12 
comunas y según la Alcaldía Distrital de Buenaventura (2016): “los registros de la Secretaría 
de Convivencia para la Sociedad Civil, hasta el momento se encuentran inscritos 47 consejos 
comunitarios, de los cuales 33 están actualizados, y las organizaciones de base son 76 
legalmente constituidas”.  

 

Cabe resaltar que Buenaventura representa una zona fundamental y estratégica para la 
economía del país, esto debido a que su condición de puerto abierto al Océano Pacífico le ha 
permitido posicionarse como el principal puerto marítimo de Colombia, por donde se 
transporta más del 50% de la economía en todo el país. 

Pero existen otras características de este puerto que lo hacen particular, entre las que se 
encuentra, Buenaventura históricamente ha sido golpeado por altas tasas de desempleo, 
violencia y necesidades básicas insatisfechas; según el DANE (2019), para ese año la tasa 
global de participación para Buenaventura fue 63,5%, presentando un aumento de 2,7 puntos 
porcentuales respecto a la misma tasa de 2018 (60,8%). 

La tasa de ocupación se ubicó en 50,6% y la tasa de desempleo fue 20,3%. En el 2018, estas 
tasas fueron 49,6% y 18,4%, respectivamente. 

Además, dice que la población ocupada en Buenaventura se concentró principalmente en la 
rama de comercio, hoteles y restaurantes (33,5%), en cuestiones de orden público, las 
declaraciones de la Defensoría del Pueblo para el año seguida por la rama servicios 
comunales, sociales y personales (23,5%). 

 

Por otro lado, no es un secreto que este distrito alberga el puerto marítimo más grande del 
país y por donde transita más de la mitad de la carga que mueve en exportaciones e 
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importaciones, un artículo elaborado por la revista Verdad Abierta, el 26 de enero del 2019, 
afirma que el riesgo se encuentra focalizado en su casco urbano. 

Ante las luchas de reconfiguración territorial que suceden desde el 26 de abril del año pasado, 
en las que están involucrados grupos delincuenciales como La Banda Local, La Empresa, Gente 
del Orden, facciones que se identifican como disidencias de las FARC y el propio ELN, el SAT 
emitió su alerta 007-19. En ella detalla que se encuentran en riesgo cerca de 169.439 
habitantes de las comunas 3, 4, 9, 10 y 12, como también enciende una alarma por dicho 
incremento de la violencia, que se refleja en los asesinatos y de las desapariciones forzadas, 
especialmente al compararse los datos arrojados en 2017 y 2018, donde se refleja que los 
asesinatos aumentaron un 24,7% y las desapariciones forzadas un 50%. 

 
Ilustración 1. Buenaventura: zona urbana, barrios afectados, puertos y presencia de 
estructuras asociadas al neoparamilitarismo emergente (ENE) y la criminalidad organizada 

 

 

Fuente: Valencia, H., Silva, L. y Moreno, A. Buenaventura: zona urbana, barrios afectados, puertos y presencia 
de estructuras asociadas al neoparamilitarismo emergente (ENE) y la criminalidad organizada [imagen]. 
Violencia, desarrollo y despojo en Buenaventura. Análisis. 2016. P13. [Consultado: febrero de 2023]. 

 

Ahora bien, cabe resaltar que Buenaventura al ser un puerto que constantemente se ve 
enfrentada a olas de violencia y que muchas veces su gente se ha alzado en voces para pedir 
no solo mayor inversión económica, sino también mayor seguridad para la población y los 
comerciantes, elementos que contribuye para medir las influencias históricas del objeto de 
estudio, esto amplía la cosmovisión para quienes investigan logrando que se pueda analizar 
profundamente el entramado semántico que conserva todo fenómeno social. 
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5. MARCO LEGAL 

 
A continuación, se plasma una serie de leyes o normas que de alguna manera sustentan este 
trabajo investigativo. 

 
LEGISLACIÓN NACIONAL:  

 
LEYES 

LEY 70: Ley de negritudes, le correspondió el número 70 de 1993 y le dio vida al Artículo 
transitorio 55 de la Constitución de 1991, el cual reconoció los derechos territoriales, 
políticos, educativos y ambientales por los cuales habían luchado las organizaciones de los 
pueblos afrocolombianos. 

 
Ley 1530 del 17 de mayo de 2012: Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías. Con esta ley lo que se busca es generar una inclusión, 
equidad y un buen desarrollo que integre cada una de las comunidades que existen en 
Colombia teniendo en cuenta cada uno de los ideales que tengan cada una de ellas y mejorar 
tantos sus planes de etnodesarrollo y de vida respectivamente.  

 
Ley 1872 de 2017: por medio de la cual se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito 
Especial de Buenaventura y se adoptan medidas para promover el desarrollo integral del 
distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura. 

 
Ley 1785 del 21 de junio de 2016: “Por medio de la cual se establece la red para la superación 
de la pobreza extrema y se dictan otras disposiciones” plantea en su Artículo 1°. La presente 

ley tiene por objeto establecer la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, denominada 

Red Unidos. 

 
DECRETOS 

DECRETO 1812 DE 2017: artículo 2 Integración (modificado). “La Comisión de Seguimiento a 
los acuerdos del paro cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio, 
estará conformada por los siguientes miembros: El Ministro del Interior o su delegado, quien 
será el coordinador, El Ministro de Salud y Protección Social, o su delegado, El Ministro de 
Educación Nacional, o su delegado, El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su 
delegado, El Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio o su delegado, El Alto Consejero 
Presidencial para las Regiones, o su delegado, El Gerente del Plan Todos Somos PaZcifico, o 
su delegado, El Gobernador del departamento del Valle del Cauca, o su delegado, El Alcalde 
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Distrital de Buenaventura, o su delegado y Siete (7) delegados del Comité Ejecutivo del Paro 
Cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio.”  

 
RESOLUCIONES 

Resolución N° 001(19 de abril de 2018). “Por la cual se reglamenta la elección de los 
Miembros de la Comunidad, que integran la Junta. Administradora del Fondo para el 
desarrollo integral del Distrito Especial de Buenaventura FONBUENAVENTURA”. (Modificada 
y adicionada por la Resolución N° 002 del 26 de abril de 2018). 

 
SENTENCIAS 

Sentencia T-881/02, ha determinado que el Derecho a la vida digna y dignidad humana en 
Colombia debe regirse por lo siguiente: La dignidad humana entendida como autonomía o 
como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir 
como quiera). La dignidad humana es entendida como ciertas condiciones materiales 
concretas de existencia (vivir bien). Y La dignidad humana entendida como intangibilidad de 
los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral. 

 
ARTICULOS 

Artículo 37: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. 
Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el 
ejercicio de este derecho” Constitución Política de Colombia [const.]. Art.37 de julio de 1991 
(Colombia).  

 
ESTATUTOS 

Estatuto Tributario capítulo IV Deducciones - Donaciones y Contribuciones. el cual hace 
alusión a los diferentes descuentos tributarios que dan paso a los Impuestos sobre la renta y 
complementarios sobre donaciones e inversión social. Con este estatuto tributario lo que se 
busca es que dichas empresas paguen sus impuestos a través de diferentes donaciones que 
estén relacionadas con: 

 
Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 
actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 
programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 
(Estatuto Tributario - Decreto 624 de 1989) 

 

https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/facilitacion-del-comercio-y-defensa-comercial/decretos/1967-1990/decreto-624-de-1989-2.aspx
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II. ESTRUCTURA CAPITULAR (EJERCICIO INVESTIGATIVO) 
 

CAPÍTULO 1. DETALLE DEL SISTEMA ECONÓMICO PORTUARIO FRENTE A LOS INDICADORES 
SOCIALES PARA EL AÑO 2017 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

 
El desarrollo de este capítulo incita a la mención de una serie de aspectos relevantes para 
lograr un estudio adecuado del tema que aquí se pretende analizar, dichos aspectos están 
relacionados; primero, con las características geográficas de Buenaventura, las cuales lo han 
posicionado como un entorno efectivo para la realización de actividades portuarias; segundo, 
de todas las empresas portuarias que componen dichas actividades económicas, al igual que 
los puertos y muelles existentes en el distrito, por lo que esto permitirá hacer una clasificación 
de las mercancías en materia de exportación e importación con mayor relevancia. 

Es menester aclarar que dicho énfasis está direccionado al balance de exportaciones e 
importaciones para los años 2015 y 2016, esto con el fin de hacer una comprensión 
cosmopolita de la participación de Buenaventura como puerto en la economía nacional y de 
los aportes que se hacen en inversión social desde este, influyendo o no en la mejora o 
decadencia de los indicadores sociales del territorio. 

 
Hablar en este apartado sobre la ubicación geográfica que posee el puerto de Buenaventura 
en términos de ubicación, límites, fronteras y de extensión territorial significa repetir lo que 
muchos ya saben, pues la mayoría de la población tiene muy claro estos aspectos que en gran 
medidas son unas características importantes que se deben tener en cuenta cuando se habla 
de Buenaventura como puerto; y entendiendo lo que se pretende presentar en este capítulo 
denominado detalles del sistema económico portuario es importante hablar y comprender 
dichas características mencionadas anteriormente, por lo que son estas las que de alguna 
manera han posicionado a Buenaventura como el puerto principal en Colombia. 

 
Es por ello, que aquí se busca hablar de esa ubicación geoestratégica que hace que el puerto 
de Buenaventura este en el ojo no solo de agentes internos sino que también externos, pues 
hacer énfasis en dichas características permite no solo conocer sino que también entender y 
por supuesto generar una perspectiva distinta con relación a la comprensión histórica de 
Buenaventura como puerto, ya que si se logra reflexionar sobre dicho suceso se evitará de 
alguna manera esquivar el protagonismo, impacto y el cumplimiento que Buenaventura ha 
jugado dentro de la economía del país, y cómo este tan importante protagonismo en esta 
economía de alguna forma se ha visto reflejado en los diferentes indicadores sociales que 
rodean a la población bonaverense. 

 
Según información tomada del libro “Buenaventura un puerto sin comunidad”: 

 
Buenaventura está ubicada en la subregión cultural del Pacífico sur colombiano, territorio 
que en la actualidad corresponde a las zonas litorales de los departamentos del Valle del 
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Cauca, Cauca y Nariño; comprende desde el río San Juan hasta el río Mataje en la frontera 
con Ecuador y desde la cordillera occidental hasta la línea costera con el océano Pacífico. 
A partir del siglo XX los ordenamientos socioterritoriales de la región se transforman, pasan 
de ser, en el siglo XVIII, una red de enclaves mineros a lo largo de los ríos a una densa 
distribución de poblaciones cuyos epicentros regionales lo constituyen los puertos 
marítimos de Buenaventura y Tumaco. (Centro Nacional De Memoria Histórica (2015). 
Buenaventura un puerto sin comunidad, p. 29) 

 
Ilustración 2. Buenaventura, puerto marítimo internacional sobre el océano Pacífico. 

 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenaventura, puerto marítimo internacional sobre el océano 
Pacífico. [Imagen]. Buenaventura: un puerto sin comunidad. Bogotá: CNMH. 2015. p. 32. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica y geoestratégica que se evidencia en la ilustración 
2 y las diferentes transformaciones socioterritoriales que se dieron a partir del siglo XX, es 
posible evidenciar la manera en la que tanto la economía como la población corren al mismo 
ritmo que se fue presentando una diligente transformación en la ordenanza de Buenaventura 
como puerto, ya que según el Plan de Ordenamiento Territorial Buenaventura Con Dignidad 
2020-2023 (2020, p. 91) expone en otras palabras que al organizar a Buenaventura como 
puerto e iniciar con las diferentes construcciones laborales de las infraestructuras portuarias, 
generó el quiebre en dos partes de una historia que tuvo sus principios desde la fundación de 
Buenaventura, en la que produjo como efecto un pueblo que dejó de existir a finales de los 
años cincuenta, y otro que surge como población en los años sesenta con el gran “desarrollo” 
portuario que prioriza las diferentes dinámicas en los procesos de inclusión de lo político y 
económico del país, dejando por fuera de esa dinámica al territorio, quedando este a merced 
de la inmersión de diferentes problemáticas que aún al día de hoy siguen sin resolverse y que 
no son nada ajeno a los ojos de quienes las padecen. 
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Ahora bien, ya habiendo descrito y analizado de una forma breve las características de 
ubicación geoestratégicas que corresponde al distrito Buenaventura, se procede a hacer 
inmersión en cuanto a las diferentes dinámicas económicas de este, puntualizando en las que 
aquí se pretende analizar. 

Después de realizar un arduo trabajo de investigación documental la cual según Alfonzo 
(1994) “es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 
organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado 
tema”, que fue lo que permitió en este caso haber adquirido la información necesaria para 
continuar con este proceso investigativo la cual fue recolectada en documentos como 
anuarios oficiales, boletines, entre otros; se procede a realizar el análisis de los datos hallados 
en el anuario estadístico correspondiente a los años 2014-2018 realizado por la Alcaldía 
Distrital de Buenaventura y la Cámara de Comercio, específicamente en el capítulo VI en 
donde se exponen las diferentes actividades económicas realizadas en el distrito (zona rural 
y urbana), entre las que se encuentran el sector agropecuario y avícola, maderero, comercio, 
turístico y las dinámicas portuarias, siendo estas últimas las actividades más imperantes 
dentro de la sociedad bonaverense, lo anterior dicho se pudo corroborar gracias a las cifras 
presentadas dentro del anuario estadístico oficial. 

 

A partir de lo anterior nace la necesidad de querer investigar cuáles son esas dinámicas y 
características que hacen tan especial dichas actividades, además de cómo esas dinámicas 
económicas influyen dentro de la economía nacional y poder entablar un relacionamiento 
entre estas y los indicadores sociales de Buenaventura, así poder corroborar o desvirtuar la 
hipótesis principal planteada dentro de este trabajo investigativo. 

 

Entendiendo que los datos necesarios que permitirán hacer ese relacionamiento entre el 
surgimiento del paro cívico del año 2017 con las dinámicas económicas portuaria, en este 
apartado se tendrá en cuenta los datos correspondientes a exportación, importación, tráfico 
portuario, tipos de cargas, terminales portuarios, las inversiones portuarias, etc., de los años 
2015 y 2016 reflejados en los anuarios. 

 

Comprendiendo que el puerto de Buenaventura no es el único que existe dentro del territorio 
Colombiano, pero sí ha sido considerado como el más importancia gracias a su gran flujo de 
cargue, descargue de mercancía y arribo de buques mercantes, es menester entonces graficar 
dentro de una tabla cada una de las sociedades regionales portuarios en Colombia, para de 
esta forma poder entablar diferenciaciones y a partir de las cifras y datos numéricos obtenidas 
del anuario poder desvirtuar o no si en realidad Buenaventura sí es el principal puerto de 
Colombia, lo que significa además ser parte elemental del sistema económico colombiano y 
encontrarse vulnerable a los efectos del mismo, como lo describe en otras palabras Cardoso 
& Faletto (1977) en el cual la explotación de los recursos naturales es la principal forma de 
producción económica, que obedece y beneficia a personas, entidades, instituciones, 
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organizaciones o empresas externas, sin dejar ninguna remuneración o inversión social en 
dicho territorio. 

 

A continuación, se realiza la tabla 1 en la que se expondrán cada una de las sociedades 
regionales portuarias de Colombia y cada una con sus respectivos movimientos de cargas en 
toneladas, así como también su participación dentro de la economía del país para los años 
2015 y 2016. 

Esto no solo llevará a esclarecer el hecho de que Buenaventura sea el puerto principal, sino 
que también permitirá mostrar que a pesar de contar con ese privilegio aún su población 
sigue viviendo en la miseria y que la economía portuaria sí puede considerarse como una 
economía extractivista ausentista (economía de enclave), pues cumple con ciertas 
características que permite que se le adjudique desde la perspectiva de Aldo Ferrer (1998) el 
concepto de enclave exportador, recordando que para este autor se trata de un alejamiento 
entre la economía y la sociedad, donde cada uno de estos se desarrollan como si no formaran 
un conjunto, haciendo que la tecnificación progrese solamente en las partes necesarias para 
mantener el comercio con el mercado del mundo. 

 
Tabla 1. Movimientos de cargas por tonelada de las sociedades regionales de Colombia 

 

Fuente: Datos tomados del Anuario Estadístico- Buenaventura y Cámara de Comercio. 2020: elaboración 
propia. 

 

MOVIMIENTOS DE TONELADAS POR AÑOS EN LAS SOCIEDADES PORTUARIAS 
REGIONALES 

SOCIEDADES REGIONALES 

  
MOVIMIENTOS EN TONELADAS 

POR AÑO 
PARTICIPACIÓN 

POR AÑOS  

2015 2016 2015 2016 

S.P. R. DE BARRANQUILLA 4´001.966 4´609.046 14,30% 16,90% 

S.P.R. BUENAVENTURA 10´790.814 11´900.633 38,70% 43,70% 

S.P.R. CARTAGENA 9´079.064 3´850.000 32,50% 14,15 

S.P.R. SANTA MARTHA 4´001.966 6´890.242 14,30% 25,30% 

S.P.R. Tumaco 37.485 0 0,10% 0,00% 
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La información plasmada en la tabla 1, permite reflejar la importante participación de las 
diferentes sociedades regionales portuarias en la economía nacional, así como los 
movimientos de cargas de las mismas para los años 2015 y 2016 respectivamente, se puede 
deducir que en cuanto a los movimientos de cargas que tuvo por sus diferentes muelles 
portuarios Buenaventura para los años ya mencionados anteriormente, tuvo un aumento 
significativo en cada una de las categorías analizadas, puesto que en cuanto a la participación 
en la economía nacional para el año 2015 contó con una participación del 38,70%, dejando 
en segundo lugar a la sociedad regional portuaria de Cartagena con casi 6,20% de diferencia 
y en tercer lugar a Barranquilla y Santa Martha con una diferencia del casi 28%, así dejando 
en último lugar a la sociedad portuaria de Tumaco con una participación casi que mínima en 
la economía del país, mostrando así esa superioridad ante los demás puertos tanto en la 
participación como en el movimiento de cargas. 

 
Habiendo hecho un pequeño análisis acerca de cómo se posiciona el puerto de Buenaventura 
referente a los demás puertos de Colombia, se procede a realizar los respectivos análisis de 
cómo es el funcionamiento y las diferentes dinámicas de este, pero en su funcionamiento 
interno a partir de sus diferentes muelles portuarios. 

 
Tabla 2. Tráfico portuario por muelles de las zonas portuarias de Buenaventura para los años 
2016 y 2017 

 

TRÁFICO PORTUARIO POR MUELLE: ZONAS PORTUARIAS DE BUENAVENTURA 

Zonas portuarias  Tráfico en Tn 
para el año 2016 

Participación 
en año 2016 

Tráfico en Tn 
para el año 2017 

Participación 
para el año 

2017 

S.P.R. DE 
BUENAVENTURA 

11´900.633 0,68% 19´886.154 0,69% 

T. C. BUEN 3´598.687 0,22% 3´273.702 0,11% 

GRUPO PORTUARIO 
S.A  

1´184.445 0,07% 1´074.963 0,04% 

SOCIEDAD PUERTO 
INDUSTRIAL AGUA 
DULCE 

0 0,00% 3´572.786 0,12% 

COMPAS S. A 625.114 0,04% 863.138 0,03% 

LUZ CAMAR LTDA 774 0,00% 0 0,00 

Fuente: Datos tomados del Anuario estadístico - Buenaventura y Cámara de Comercio. 2020: elaboración propia. 
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La tabla 2, permite evidenciar la importante participación que tiene el muelle de la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura (SPRB) y la gran ventaja que posee respecto a los otros 
muelles, pues según la tabla 2 la cual fue realizada con datos obtenidos del Anuario Estadístico 
oficial realizado por la Cámara de Comercio y la Alcaldía Distrital de Buenaventura, con estos 
datos representados en la tabla 2, se evidencia que el muelle SPRB cuenta con un tráfico 
portuario de un total de 11 ́900.633 Tn (toneladas) para el año 2016 y de 19 8́86.154 Tn para 
el año 2017, mostrando un aumento de 7 ́985.521 Tn en tráfico portuario.  

 
Por otra parte, en cuanto al tráfico portuario de la Terminal de Contenedores de 
Buenaventura ( T.C.BUEN), para el 2016 tuvo un tráfico de 3 8́95.687 Tn y para el año 2017 
3 ́273.702 Tn mostrando una disminución en el tráfico de mercancía de 621.958 Tn; 
seguidamente encontramos el muelle Grupo Portuario S.A, quienes para el año 2016 
contaron con un tráfico portuario de 1 ́184.445 Tn a diferencia del año 2017 en el que tuvieron 
un tráfico portuario de 1 ́074.963 Tn, y que al igual que los otros muelles también presentó 
una disminución de 109.482 Tn, en cuanto al muelle Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, 
quienes para el año 2016 contó con un tráfico de 0% de carga debido a que para dicha época 
este muelle aún no se encontraba en funciones o en condiciones para la exportación e 
importación de mercancías; sin embargo, a pesar de eso para el año 2017 por este puerto 
hubo un tráfico de 863.138 Tn de mercancías, finalmente aparece el muelle portuario Luz 
Camar Limitada, en donde según la información encontrada en el anuario no tuvo movimiento 
de mercancía ni para el año 2016 ni para el 2017. 

 
Analizando aquí, entonces las disminuciones que tuvieron los diferentes muelles de carga, a 
diferencia de la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura que tuvo un aumento en su 
tráfico de carga para el año 2017, los otros muelles sí presentaron una disminución en su 
tráfico, esto se podría asociar con el proceso que se dio durante el gran paro cívico llamado 
“para vivir en paz en el territorio” en el año 2017, o también puede asociarse a que estos 
muelles no cuentan con la tecnología e infraestructura y la capacidad que cuenta la Sociedad 
Portuaria Regional para poder realizar un cargue y descargue de mercancía tan grande, no 
obstante queda la incógnita del porqué ese aumento. 

 
Sin duda, aquí hay algo que llama mucho la atención y que deja la opción de abrir un 
interrogante en el cual se cuestione por qué para el año 2017 de los 6 muelles portuarios 
ubicados en el distrito de Buenaventura solamente en cuatro de ellos se encontró una 
disminución en sus cargas de mercancías, y sólo en dos de ellos esa producción aumentó en 
cantidades altas, a pesar de que en todos los muelles se presentó una represión de la 
mercancía durante los 17 días que duró el paro cívico, es menester recalcar que todo lo 
mencionado se hace teniendo presente la información brindada en el anuario que se analizó 
y que en ningún momento se realizan apreciaciones sin tener en cuento información verídica. 
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Tabla 3. Unidades consolidadas de contenedores 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES 

AÑO 
Tipo de 

Contenedor Importaciones Exportaciones 
Transbordo 
y Transito Reestiba 

Total 
Cajas Total TEUS 

2014 

Contenedor 
de 20 llenos 86.685 41.972 5691 370 134.718 134.718 

Contenedor 
de 20 vacíos 114.126 35.598 6552 2050 158.326 158.326 

Contenedor 
de 40 llenos 1.362 44.847 1771 353 48.336 48.336 

Contenedor 
de 40 vacíos 97 77.014 5421 1.352 83.884 83.884 

Totales 202.270 199.431 19.435 4.128 425.264 425.264 

2015 

Contenedor 
de 20 llenos 90.867 45.693 14032 1.066 151.658 151.658 

Contenedor 
de 20 vacíos 106.995 34.489 10747 2696 154.927 154.927 

Contenedor 
de 40 llenos 723 50.146 940 142 51.951 51.951 

Contenedor 
de 40 vacíos 206 72.200 7317 2.329 82.052 82.052 

Totales 198.791 202.528 33.036 6.233 440.588 440.588 

2016 

Contenedor 
de 20 llenos 73.808 36.580 13038 823 124.249 124.249 

Contenedor 
de 20 vacíos 1243 33.888 664 66 35.861 35.861 

Contenedor 
de 40 llenos 95.557 34.053 9.542 3.159 142.311 142.311 

Contenedor 
de 40 vacíos 181 56.736 5.365 1.872 64.154 64.154 

Totales 170.789 161.257 28.609 5.920 366.575 366.575 

2017 

Contenedor 
de 20 llenos 67.537 43.542 108.250 1.552 220.881 220.881 

Contenedor 
de 20 vacíos 2.090 29.033 18.438 534 50.095 50.095 

Contenedor 
de 40 llenos 99.739 33.883 151.416 6.826 291.864 583.728 

Contenedor 
de 40 vacíos 1.416 60.123 33.664 5.686 100.789 201.578 

Totales 170.782 166.481 311.768 14.598 663.629 1.056.282 
Fuente: Datos tomados del Anuario Estadístico 2014-2018-Buenaventura y la Cámara de Comercio. 2020: 
elaboración propia. 
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Continuando con el desarrollo de las ideas que se tienen en cuenta para lograr el buen 
desarrollo de esta investigación, es pertinente también analizar todo lo relacionado con los 
diferentes movimientos de contenedores realizados en el transporte, cargue y descargue de 
mercancía por los muelles portuarios de Buenaventura, puesto que esto generará la 
posibilidad de realizar una comparación entre la cantidad de contenedores utilizados en los 
años 2015 y 2016 y la cantidad de tráfico portuario registrado en el anuario; ahora bien, 
realizando una sumatoria total de la cantidad de movimientos de contenedores utilizados 
para el año 2016, en el que se tuvieron en cuenta cada uno de estos sin importar sus 
características se pudo concretar que para el año mencionado anteriormente se hizo el uso 
de aproximadamente de 1 ́099.725 contenedores, y para el 2017 se utilizaron un aproximado 
de 2 3́83.540 contenedores, lo que lleva a decir que para los dos años mencionados 
anteriormente se utilizaron un total de 3´483.265 contenedores para el tráfico portuario por 
los diferentes muelles. 

 
Se entiende que la idea de realizar esta investigación es de corroborar o desvirtuar la 
influencia de la economía enclave a partir de datos agregados y procedimiento estadísticos 
que permitan validar o negar la hipótesis principal de esta investigación, pues como lo 
menciona Germani (1969) en su libro “Etapas de la modernización”, "los procedimientos 
estadísticos son entre los procesos muy necesarios para descubrir las correlaciones y las 
vinculaciones existentes entre los procesos, pero no pueden explicar sus causas ni los casos 
de existencia de casos normales o anormales” (p. 13), puede que dichas operaciones 
matemáticas o estadísticas no permiten encontrar casos normales o anormales, pero en gran 
medida si permiten o ayudan a aclarar diferentes situaciones y a realizar algunas correlaciones 
de causa y efecto que en este caso si aplica para lo que fue el surgimiento del paro cívico del 
año 2017 realizado en Buenaventura, por otra parte es menester mencionar que  la 
información estadística o de datos agregados  sobre el tráfico de muelles y contenedores es 
importante porque va permitir conocer si en estos documentos oficiales se les da a conocer 
a la comunidad una información verídica de cuánto es en realidad la cantidad de mercancía 
que se exporta e importa por los diferentes muelles portuarios ubicados en territorio 
bonaverense. 

 

Entendiendo que en estos momentos la S.P.R. BUEN, es prácticamente el principal muelle 
portuario de los seis que se encuentran instalados en la ciudad de Buenaventura, no solo por 
su ubicación geográfica sino que también por la gran infraestructura y capacidades 
tecnológicas que le permiten realizar un mayor cargue y descargue de mercancías, esto es 
muy evidente puesto que como se demuestra en la tabla 4 solamente por este muelle 
portuario para el año 2015 hubo un consolidado de carga importada de 5 ́874.684 Tn de 
mercancía lo que le generó una participación en la economía del país de 76,3 % solamente en 
el año mencionado anteriormente, y para el siguiente año, o sea 2016 mostró un aumento de 
87.274 Tn en importación y así mismo aumentó su participación en materia de importación 
con respecto a los otros muelles portuarios, pese a que se pudieron encontrar algunas 
diferencias en cuanto a los conceptos de tipos de cargas, pues para el año 2015 hubo un total 
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de 59.258 Tn más de carga fraccionada que para el 2017 así mismo con lo referente a la carga 
líquida, sin embargo a pesar de estas pequeñas diferencias siempre se evidencio que con el 
pasar de los años la importación iba en aumento respectivamente. 

 
Tabla 4. Tipo de carga en la S.P.R.BUN por tonelada para los años 2015-2016 

 

CONSOLIDADOS POR TIPO DE CARGA DE LA S.P.R.BN 

CONCEPTO 
TONELADAS 
PARA 2015 

PARTICIPACIÓN 
EN %2015 

TONELADAS 
2016 

PARTICIPACIÓN 
2016 

Fraga Fraccionada 1.003.874 13,5% 944.616 13,4% 

Granel Sólido 4.099.989 55,1% 4.318.090 61,2% 

Granel Líquido 572.030 7,7% 528.463 7,5% 

Contenedor de 20 lleno 90.867  73.808  

Contenedor de 20 vacío 106.995  1.243  

Contenedor de 40 lleno 723  95.557 1,4% 

Contenedor de 40 vacío 206  181  

TOTAL, DE IMPORTACIÓN 5.874.684 76,3% 5.961.958 83,5% 

Carga General 79.988 1,1% 39.027 0,6% 

Café 381.146 5,1% 288.405 4,1% 

Azúcar 696.520 9,4% 478.436 6,8% 

Carbón a Granel 99.788 1,3% 67.753 1,0% 

Contenedor de 20 lleno 
45.693  36.580 0,5% 

Contenedor de 20 vacío 
34.489  33.888 0,5% 

Contenedor de 40 lleno 
50.146 0,7% 34.053 0,5% 

Contenedor de 40 vacío 
72.200  56.736  

Melaza y otros Graneles 
101.190 0,4% 63.605 0,9% 

TOTAL, DE EXPORTACIÓN 1.561.160 18,0% 1.098.483 14,9% 
Fuente: Datos tomados del Anuario Estadístico - Buenaventura y Cámara de Comercio. 2020: elaboración 
propia. 

 

En esta misma línea, en cuanto a los productos consolidados en materia de exportación en la 
sociedad portuaria regional de Buenaventura pasó todo lo contrario que en materia de 
exportación pues para el año 2015 se presentó un total de 1 ́561.160 Tn de mercancía 
consolidada obteniendo una participación del 18% en la economía y para el año siguiente un 



   

 

 

 

40 

 
 

total de 1 ́098.438 Tn, presentando una disminución en la exportación de 462.722 Tn de 
mercancía, esto se podría decir que se presentó debido a que se mueve mucho más el tema 
de importación que exportación, puesto que al momento no solo en Buenaventura sino que 
en Colombia en general son muy pocos los productos que se pueden exportar pero son 
muchos los que se importan, debido a que no se ha logrado crear políticas que generen e 
impulsen una economía que permita realizar un aprovechamiento de las diferentes materias 
primas existentes en Colombia que podrían en gran medida a partir de la industrialización de 
los mismos expandir un mercado exportador de productos nacionales, y no solo eso sino que 
evitará que exista la necesidad de tener que importar productos que aquí mismo se pueden 
conseguir. 

 

No obstante, Cardoso & Faletto (1977) argumentan que para el tipo de economía de enclave 
que a pesar de que es implementada generalmente en las regiones más ricas en materia 
prima se les hace imposible insertarse al mundo de la economía industrial, especialmente 
porque responden a los intereses de agentes externos que se benefician de la dependencia 
económica que se genera en la región; sumado a esto, la falta de inversión social y económica 
en la tercerización del sistema económico y la industrialización de los productos nocionales 
también de alguna manera perjudica la generación de nuevos empleos y mejorar la calidad 
de vida de la población en general. 

 

Si le echamos un vistazo a la tabla 5, se pueden encontrar dos listados concernientes a los 
productos más importados y exportados por los diferentes muelles portuarios ubicados en la 
ciudad de Buenaventura durante los años 2015 y 2016 respectivamente, se aclara que los 
productos que fueron plasmados en la gráfica se hizo con la información obtenida a partir de 
la revisión documental realizada al anuario estadístico, según la información obtenida se 
puede decir que tanto para el año 2015 como el 2016 los productos importados fueron los 
mismos, lo que llama la atención aquí es que se expone en este listado de importación lo que 
es alimentos, pero en ningún momento se hace una especificación de qué tipos de alimentos 
se importan, es ahí que se hace un análisis crítico a partir de este punto de importación de 
alimentos, puesto que se conoce y entiende que el territorio colombiano cuenta con terrenos 
idóneos para la siembra y cultivo de alimentos que ayudarían a mejorar la calidad de vida y 
por supuesto contribuirán a que la participación de este en la economía nacional fuera mucho 
más amplia. 

 

Empero, el que esto no suceda se le podría adjudicar al mínimo o poco interés de los entes 
gubernamentales en querer invertir y por supuesto apostarle un poco a la industrialización y 
tecnificación del sector agrícola, asumiendo que para los gobernantes de turno es mejor 
recurrir a los procesos de importación y mantener las relaciones comerciales internacionales 
como siempre han estado, sin importar que con ello se continua perpetuado la 
desvalorización de los productos nacionales afectando no solo a los productores nacionales 
que por lo generar subsisten por medio de esta actividad económica, sino que también al país 
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en general al encontrarse en permanente estado de sometimiento y dependencia de otros 
países. 

 

Tabla 5. Productos más importados y exportados por las zonas portuarias de Buenaventura 

 

AÑOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN  PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN  

  
  
  
  
  
  
  

2015 

▪ Auto partes  
▪ Alimentos 
▪ Cereales 
▪ Electrodomésticos 
▪ Repuestos 
▪ Juguetería 
▪ Accesorios de celulares  
▪ Papelerías  
▪ Textiles  
▪ Cauchos  
▪ Baldosas  
▪ Porcelanas  
▪ Químicos  

▪ Café  
▪ Azúcar  
▪ Cerámicas  
▪ Electrodomésticos  
▪ Muebles  
▪ Chatarra  
▪ Flores  
▪ Frutas  

2016 

▪ Auto partes  
▪ Alimentos  
▪ Cereales  
▪ Electrodomésticos  
▪ Repuestos  
▪ Juguetería  
▪ Accesorios de celulares  
▪ Papelerías  
▪ Textiles  
▪ Cauchos  
▪ Baldosas  
▪ Porcelanas  
▪ Químicos  

 
▪ Café  
▪ Azúcar  
▪ Cerámicas  
▪ Electrodomésticos  
▪ Muebles  
▪ Chatarra  
▪ Flores  
▪ Frutas 

Fuente: Datos tomados del Anuario Estadístico - Buenaventura y Cámara de Comercio. 
2020: elaboración propia. 

 
Así como también podría corresponder, acercándonos un poco al planteamiento de Gino 
Germani (1969), a la influencia de ciertos aspectos históricos tanto externos como internos 
en la estructura socioeconómica y cultural del país en el momento de emprender una 
transición hacia la modernización, pues Germani (1969) menciona que a la hora de analizar el 
proceso de transición (pasar de sociedad tradicional a sociedad moderna) que emprende cada 
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país, se deben tener en cuenta las diferentes circunstancias históricas imperantes en el 
periodo en que se emprende dicha transición, las cuales incluyen aspectos como el cultural, 
social, económico, entre otras como condiciones internas que inciden, además de aspectos 
externos como las relaciones que se mantienen con los demás países. 

 
Ahora bien, a pesar de haber productos que aportan aunque mínimamente en la participación 
de algunos sectores colombianos en la economía nacional mediante las exportaciones, tales 
como los productos que aparecen plasmados en la tabla 5 (café, azúcar, cerámicas, muebles, 
flores, frutas, etc.,) se debe reconocer que estos no son los únicos productos que este país 
puede exportar, pues gracias a la gran diversidad en todos los sentido con el que cuenta 
Colombia tiene para lograr una expansión económica sostenida participando en los grandes 
mercados internacionales con la exportación de sus productos y con ello alcanzar un 
desarrollo económico, ya que según Germani (1969) “la expansión económica puede 
eventualmente originar o convertirse en un proceso de desarrollo económico” (p. 5);  empero, 
este mismo autor reconoce que la expansión económica por sí sola, de manera casi 
automática no va a convertirse en desarrollo económico con todo lo que ello implica, pues se 
requiere de más cambios estructurales que introduzcan los componentes que se requieren 
para que el crecimiento económico sea autosostenido, tales como el empleo de alta energía 
y tecnología en todas las ramas de las actividades económicas, predominio de la producción 
industrial, diversificación de la producción, alta inversión de capital al producto nacional, 
menor dependencia del comercio exterior en proporción al PIB, distribución equitativa del 
PIB teniendo en cuenta los estratos socioocupacionales, las actividades de los sectores y de 
las regiones geográficas; y demás mecanismos descrito por Germani (1969). Podría decirse 
que es allí en la instalación de esos aspectos donde se pueden evidenciar la mayor carencia 
en el Estado colombiano y por tanto en el distrito de Buenaventura, por lo que solo se quedan 
en la parte del crecimiento económico sin hacer un esfuerzo por avanzar al desarrollo 
económico, generando así un sin número de efectos “modernizantes” que no se podrían 
considerar positivos dentro de los grupos sociales no perteneciente a las élites. 

 
Cabe resaltar que para Colombia el poseer la capacidad de ser un país exportador de recursos 
o elementos así sean primarios, generan no solo un aumento en el Producto Interno Bruto 
del país; sino que además, a partir de esta actividad económica se potencializa la posibilidad 
de dar a conocerse un poco más en el exterior a través de sus productos y cambiar el estigma 
que se ha creado a raíz de los diferentes hechos históricos en materia de conflicto, violencia, 
narcotráfico, corrupción y demás, lo que beneficia otras ramas de la actividad económica 
como el turismo, el cual directa o indirectamente contribuye con la mejora relativa de la 
realidad social de la población que se desempeña de forma independiente en esta actividad, 
lo que visto de cierta forma incide en que la población colombiana no caiga en la necesidad 
de recurrir a las protestas y movilizaciones, o más bien desde la definición de Tarrow (1997) 
de liderar “sus desafíos a través de una acción directa disruptiva contra las élites, las 
autoridades u otros grupos o códigos culturales” (p. 22), por lo que en síntesis lo que se debe 
buscar es generar a partir de la potenciación de las exportaciones el mejoramiento de la 
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calidad de vida de la población y no solo el enriquecimiento de unos pocos a partir de esta 
actividad económica. 
 
El siguiente apartado, al cual lo se le ha denominado “los planes de inversión para una ciudad 
dentro de otra ciudad” en el que por medio de las tablas 6 y 7, se presentan como se han 
distribuido los planes de inversión para los dos muelles portuarios más representativo de los 
6 que se encuentra ubicado en el territorio bonaverense, debido a que no se hallaron 
documentos sobre los planes de inversión dentro de dicho territorio para el año 2015 se 
procederá a realizar el análisis de los años siguientes, es decir 2016 y 2017. 
 
Entendiendo que la tecnificación y el mejoramiento de los espacios de trabajo en gran medida 
influyen en que la labor se lleve de una forma más eficaz y efectiva; y por supuesto, en que 
se mejore la producción y el aspecto físico del lugar donde se desarrollan estas actividades, 
se requiere resaltar que este tipo de tecnificación en la economía bonaverense es muy 
delimitada a cierto sector económico en específico (el portuario), lo que muchas veces es 
generador de desigualdad dentro del mismo territorio, pues se debería pensar además como 
lo propone Germani (1969), en la diversificación de las actividades y en el mejoramiento y 
tecnificación de todos estos, como también de contextos como el político y el social. 
Pues, en la medida en la que se tengan en cuenta tanto el eje social como el económico se 
potencializa la existencia de un desarrollo integral en el distrito y se consolide tanto la 
estructura o el tejido social a partir de la capacitación de las diferentes capacidades, así como 
también del tejido económico.  
 
Pues como se mencionó en otras palabras en el acuerdo No. 05 DE 20121 que el papel 
principal la administración bonaverense es de elaborar, conducir y por supuesto aclamar a 
todos los individuos ya sea personas del común, políticos, empresas y entidades del estado, 
para que contribuyan al mejoramiento del territorio y de esta forma con un trabajo en 
conjunto se verán resultados más favorables para todos y no habría la necesidad de realizar 
acciones colectivas de un pueblo que busca a partir de esta mostrar su inconformidad y hacer 
ver que las cosas no se están realizando de la mejor manera. 
 
Lo que se busca mostrar aquí en este apartado con las tablas 6 y 7 que se presentan a 
continuación, es dar a conocer que así como se crean y se genera planes de inversión para las 
empresas portuaria de Buenaventura también podría realizarse un plan en inversión social; 
pues claro está, que mucho de estos muelles portuarios en su mayoría son privados, pero la 
inversión social de sistemas privados también es una opción para permitir un mejoramiento 
en infraestructura salud, educación y demás en el territorio donde estas se encuentran, y al 
ser estas empresas públicas y privadas cuentan con unas políticas de inversión social que son 
las que las responsabiliza a estas de tener la obligación de realizar cualquier tipo de inversión 
que vaya en pro de mejorar alguna situación dentro de la sociedad, ya sea a mediano o largo 

                                                
 

1 ACUERDO No. 05 DE 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL DE BUENAVENTURA 2012-2015” Progresos en marcha. P, 29-30. 
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plazo, pero por todo lo que se vivió y se exigió dentro del masivo paro cívico del 2017 estas 
responsabilidades aparentemente solo quedan escrita en el papel. 
 
Tabla 6. Plan de inversión anual S.P.R.B. en cifras USD 

 

PROYECTOS AÑO 2017 

1. Construcción de patio detrás del muelle (fase 1 y 2). 
2. Demolición grúa riel. 
3. Grúa pórtico y reforzamiento estructural con pilote (M-7). 

7´000.000 USD 

1. Construcción de bodegas 9A fase 2 
2. Situación de loza 

6. 500.000 USD 

1. Sustitución de losas 500.000 USD 

1. Vigas de apoyo para contenedores de electrificación. 
2. Módulos para grúas R.T.G- fase 2 

800.000 USD 

Fuente: Datos tomados del Anuario Estadístico - Buenaventura y Cámara de Comercio. 2020: elaboración 
propia. 

 
Tabla 7. Inversiones en pesos colombianos para terminal de contenedores de Buenaventura 
T.C. Buen 

 

CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUCTURAS 
INVERSIONES 
PARA EL 2015 

INVERSIONES 
PARA EL 2016  

Construcciones de infraestructura 
necesaria para el desarrollo de 
operaciones portuarias, terrestres 
y marítimas incluyendo patios, 
muelles, bodegas, y edificios 
administrativos.  

  

  

  

Obra civil  

  

  

  

13.234.401$  

  

  

  

  

1.257.696$  

Equipo y maquinaria necesarios 
para la atención de la operación 
marítima como grúas RTG, STS, 
REACH, STACKER Y TT. 

  

  

Maquinaria y equipo 

  

  

52.356.949 $  

  

  

15.922.958$  

Obra de infraestructura para la 
construcción, profundización y 
mantenimiento del canal de 
acceso y dársena de giro. 

  

  

Dragado 

  

  

  

  

  

  

34.685.565 $ 

Fuente: Datos tomados del Anuario Estadístico - Buenaventura y Cámara de Comercio. 2020: elaboración 
propia. 
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Si bien las cifras portuarias en términos de tránsito de mercancías tanto de importación como 
de exportación, y las inversiones de los operadores portuarios para modernizar el puerto, a 
pesar de que Buenaventura como comunidad ha sido afectada por dificultades asociadas a la 
difícil gobernabilidad, deterioro social y conflicto desde hace al menos dos o tres décadas, el 
foco de los gobiernos nacionales por muchos años se ha enmarcado en realizar inversiones 
en la infraestructura necesarias para lograr mejorar las dinámicas portuarias y logísticas, 
apostando en fortalecer la competitividad del país y lo hace a través de tres nuevos puertos, 
TCBUEN, el Puerto de Agua Dulce y el Puerto del Delta del Dagua con estudios de impacto 
ambiental aprobados por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo, FUPAD, USAID, 
2012, p. 13), se podría asumir entonces que la población de Buenaventura vive en excelente 
condiciones en correspondencia con el hecho de que en los terminales portuarios ahí 
instalados circulan constantemente diversas mercancías de importación y exportación del 
país que contribuyen sustancialmente a crecimiento del PIB del mismo, pues el progreso del 
enfoque modernizador ligado al crecimiento económico interviene sobre la configuración 
social en forma semejante en como lo hace el desarrollo económico (Germani, 1969). 
 

Sin embargo, esta situación se encuentra alejada a la realidad, pues mirando el caso de 
Buenaventura existe una discrepancia en cuanto a los efectos positivos que puede dejar la 
modernización de los medios de producción económica en el entorno social, ya que dentro 
de este persisten situaciones como las que Guerra Rincón (2017) manifiesta, tales como la del 
servicio de acueducto, que no es permanente y sólo llega por horas a los hogares y solo el 76 
por ciento de la ciudad tiene cobertura de alcantarillado, en la zona rural no hay, 
prácticamente, ningún tipo de servicio público; no hay hospitales acordes a la importancia del 
distrito, pues en la mayoría de los casos de atención en salud complejos los enfermos deben 
ser trasladados hacia la ciudad de Cali. 
Por ello lo que sí queda claro es que “la aceleración y/o anticipación de algunos procesos 
puede perfectamente coexistir con el atraso y/o desaceleración de otros” (Germani, 1969, p. 
9), como también que para un territorio que busque el desarrollo por medio de la economía 
de enclave la tendencia es que el progreso solo se perciba en la industrialización del sector 
comercial y no en la sociedad que lo rodea (Ferrer, 1998). 
 

En esta perspectiva, los habitantes no solo se encuentran afectados por diferentes carencias 
asociadas a servicios públicos, acceso a servicios de salud, calidad de educación, vías para la 
circulación de vehículos, habitabilidad, entre otros, que configuran un prolongado abandono, 
también sufre violencia, despojo y desplazamiento forzado, narcotráfico y microtráfico, así 
como la corrupción, la diversidad biológica también presenta economías ilegales que afectan 
la paz tales como; las drogas ilícitas, la minería ilegal y los ejércitos privados han golpeado al 
municipio dificultando la seguridad y la calma para la vida ciudadana y el clima necesario para 
la inversión, los negocios y el empleo formal. 
De esta forma, las bandas delincuenciales emergen a la sombra de las estructuras mafiosas, 
que las usan para que generen acciones de terror tanto en territorios, urbanos y rurales Ante 
(2017). 
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Con el auge de la cuestión portuaria, la implementación de Tratados de Libre Comercio, en el 
marco de un contexto global altamente competitivo y en muchos casos violento, la población 
del distrito de Buenaventura ha sido afectada en diversos aspectos económicos, sociales y 
culturales. 
En lo económico en la medida en que poco a poco han ido desapareciendo las industrias 
locales asociadas a la pesca, industrial y artesanal, en la cuestión maderera se ha presentado 
una sobre explotación de diferentes especies producto de la invasión de corteros de madera 
foráneos con lógicas diferentes a los de las comunidades ancestrales; en términos portuarios 
se ha presentado la precarización de la oferta laboral, de manera que las condiciones en que 
labora la población bonaverense en actividades portuarias termina siendo precaria. (Casa 
Local Santa María Goretti, 2016) 
 

La situación de las comunidades urbana y rural se torna cada vez más compleja, pues las 
lógicas del sistema capitalista no permiten el acceso de gente del común a la organización de 
empresas asociadas a la operación y mediación de servicios portuarios. 
De hecho, las políticas económicas del Gobierno, favorecen a una élite de empresarios que 
funciona alrededor de la Sociedad Portuaria, cuyos socios son el consorcio de origen catalán 
Tcbuen y el Grupo Portuario, Ciatfmsa S.A, del cual forman parte los doce ingenios azucareros 
del Valle del Cauca, Harinera del Valle, la cementera Argos (a través de Compas S.A), el puerto 
Aguadulce, las agencias de aduanas y una veintena de sindicalistas que se lucraron con el 
despojo y propiciaron la privatización que profundizó la brecha entre la nueva Sociedad 
Portuaria y el resto de Buenaventura, un abismo que ha adquirido dimensiones catastróficas. 
Guerra (2017) 
 

Las lógicas del mercado muestran que Buenaventura solo les importa a los sectores 
económicos y a funcionarios del gobierno, como puerto, de espalda a las comunidades 
asentadas en la localidad, de ahí que el desinterés total hacia las comunidades conlleva a un 
nivel alto de descomposición social a nivel individual, familiar y comunitario. 
Frente a esta situación, se percibe negligencia e inoperancia por parte diferentes órganos del 
Estado y mucho más del gobierno distrital quien carece de las herramientas metodológicas y 
logísticas para brindar un acompañamiento prioritario, oportuno y pertinente a esta 
población. 
 

También se evidencia el interés de seguir avanzando en un puerto que genera riquezas al país 
pero perpetuando en la pobreza y una continua incertidumbre a sus pobladores que no solo 
son afectados por la baja calidad educativa, mala infraestructura de servicios públicos, el alto 
hacinamiento de la población, los bajos ingresos, difícil acceso al empleo formal, el 
desempleo, la discriminación, la exclusión, el abandono estatal y local, la desigualdad, la 
corrupción, el desconocimiento entre otros, son factores que inciden en que hoy la población 
de Buenaventura siga sumergiéndose en la pobreza llevándolos a vivir una vida de sufrimiento 
y privaciones limitando la posibilidad de llegar a disfrutar una mejor calidad de vida así mismo 
(International Crisis Group, 2019). 
 

https://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/


   

 

 

 

47 

 
 

Este panorama obliga a que se viva otros tipos de problemáticas que empobrecen aún más a 
la sociedad por ello, es necesario y urgente que el Estado estatal y local comiencen a crear 
políticas desde los territorios y no desde el escritorio ya que son ellos que conocen su realidad 
así mismo, programas especiales que contribuyan a estimular la creación de nuevos empleos, 
también es necesario que se creen normas y leyes que protejan los recursos que se destinan 
para las población en aras de que no sean hurtados y que realmente sean invertidos en la 
comunidad; así mismo, el Estado como garante de los derechos fundamentales de los 
pobladores comiencen a ejercer su labor de garantizarlos creando estrategias que permitan 
acabar con el narcotráfico, la corrupción los grupos armados ilegales entre otros, debido a 
que estos últimos son factores que mantienen a las comunidades tanto en la violencia como 
en la pobreza. 
 

De otra parte es preciso señalar que las condiciones de vulnerabilidad y conflicto, teniendo 
como referente El 96,25% de las viviendas pertenecían a los estratos bajo -bajo y medio –bajo 
(el déficit habitacional es de 25.000 viviendas), El 45 por ciento de las viviendas no poseían 
agua potable, en la zona rural carecían del servicio el 89%, solamente el 45% tenían 
alcantarillado, al 91% se le suministraba la energía, el servicio de aseo solo cubría el 20.9% de 
éstas y existían 32 canales de agua sin tratamiento que van directo al mar. 
 

Ilustración 3. Aquí estamos mírenos... niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad de bajamar 

 

 
Fuente: Archivo personal. 

 

De otra parte, el 69% de hogares estaba compuesto por mujeres cabeza de familia, 16.411 
personas se hallaban en situación de desplazamiento, la tasa de mortalidad infantil superaba 
el 50%, el analfabetismo urbano era del 17%, el rural del 22% (el promedio del país era de 
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9.02%), el 48.2% de la población escolar estaba por fuera del sistema educativo, el 68.8% de 
los colegios obtuvieron calificación baja o inferior en los exámenes aplicados por el Icfes, el 
desempleo ascendía al 28.8% y el ingreso per cápita era de US $400 al año (datos de 
Planeación Municipal). 
 
 

Ilustración 4. Palafitos en zona de bajamar comuna 4 

 

 
Fuente: Archivo personal 

 

Así mismo, gran parte del área urbana del municipio se encuentra ubicada en zonas de 
bajamar, catalogadas por Planeación Municipal como bienes de la Dimar, Dirección Marítima, 
lo que implica que los principales asentamientos de las comunas y barrios tales como Lleras, 
Viento Libre, La Playita, San Luis, San Francisco, Santa fe, que equivalen al 30% del territorio 
urbano, se localizan en áreas señaladas como de alto riesgo físico y ambiental, lo que implica 
que los pobladores no pueden contar con títulos de propiedad, situación detonante de 
inconformidad social y enfrentamientos con la Fuerza Pública (Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Territorial. Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura). 
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CAPÍTULO 2. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES QUE VULNERAN LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA PARA EL AÑO 2017 

 
Emprender la determinación de las condiciones sociales que vulneran la calidad de vida de 
los habitantes del distrito de Buenaventura para el año 2017, requiere de un primer momento 
en el que se aborden las cifras de indicadores relevantes para la definición de la calidad de 
vida de una determinada sociedad, como es el caso de las necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), población en miseria, hacinamiento y/o dependencia económica; el mercado laboral, 
la tasa de ocupación (TO), la tasa de desempleo (TD), la tasa global de Participación (TGP), 
entre otras; también se hace imperante la necesidad de analizar el estado de los servicios que 
se le brindan a la población con referencia al agua potable, la salud, educación y seguridad, 
esto en materia de calidad y acceso de la población en general a dichos servicios, todo ello 
para los dos últimos años antes del estallido social del 2017, que son los años 2015 y 2016.  

 
Por otro lado, en un segundo momento relacionar dichos indicadores con las exigencias 
principales que se evidenciaron en las manifestaciones y acciones colectivas que se 
desarrollaron durante el paro cívico bonaverense del 2017, lo que implica establecer vínculos 
entre los discursos populares, las arengas y pancartas que se emplearon para manifestar las 
inconformidades y los indicadores sociales; pues para muchos autores entre ellos Cardoso y 
Faletto (1977), existe una relación directa entre lo económico y lo social, así recordando que 
para estos muchos de los procesos económicos se pueden explicar a través de la comprensión 
de los procesos sociales. 

Por ello se plantea la posible correlación del estado socioeconómico del distrito de 
Buenaventura para los dos años inmediatamente anteriores al 2017, año en el que se 
efectuaron las movilizaciones masivas que comprendió el paro cívico de ese año, con las 
dinámicas de manifestación social y las acciones colectivas acentuando sus particularidades 
especiales emprendidas entre los meses de mayo y junio de 2017, correspondientes al 
periodo de tiempo en el que dicho distrito vivió el paro cívico denominado “para vivir con 
dignidad y paz en el territorio”, recordando a Tarrow (1997) quien afirma que “los cambios 
en la estructura de las oportunidades políticas crean incentivos para las acciones colectivas” 
(p. 25), por lo que la modificación de esas oportunidades en la sociedad intervienen en los 
sistemas de supervivencia de los individuos de una comunidad e incita al movimiento de esta. 

  
Ahora bien, siguiendo el orden de la idea expresada en el primer párrafo de este capítulo, uno 
de los indicadores que mejor describe el estado socioeconómico de un grupo poblacional es 
el índice de necesidades básicas insatisfechas o (NBI), en este caso particular las cifras que 
competen al (NBI) de Buenaventura para el año 2015 Y 2016 que fueron arrojadas por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) se expresan en tabla 8 calidad de vida 
Buenaventura, mediante variables como el promedio de personas por hogar, el acceso a 
servicios de acueducto, acceso a servicio de alcantarillado, acceso a servicio de gas natural, si 
se considera pobre, entre otras variables relevante para evaluar en porcentaje la dinámica de 
privaciones en materia de elementos básicos para la calidad de vida, entendiendo también 
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que esta tabla 8 refleja las privaciones solamente en la cabecera municipal, por lo que una 
considerable parte de la población bonaverense no está siendo atendida en esta evaluación, 
lo que indudablemente influye en la paridad de los porcentajes arrojados para Buenaventura 
en los años 2015 y 2016 con los de la media nacional; no obstante, siempre es indispensable 
analizar los datos reflejados para la cabecera municipal, que ayudan a comprender un poco 
el estado socioeconómico de la población antes del paro cívico del 2017. 

 
Tabla 8. Calidad de vida Buenaventura (Cabecera Municipal) en % para los años 2015 y 2016 

 

Tabla Calidad de vida Buenaventura (Cabecera Municipal) en % para los años 2015 y 
2016 

Variables 
Año 
2015 

Año 
2016 

Media 
Nacional 

Promedio de personas por hogar 3,6 3,4 3,3 

Porcentaje de personas con acceso a servicio de 
Acueducto 

93,3 91,0 89,6 

Porcentaje de personas con acceso a servicio de 
Alcantarillado 

70,7 74,0 77,5 

Porcentaje de personas con acceso a servicio de 
Gas Natural 

58,5 63,9 64,7 

Porcentaje de hogares que manifestaron que 
poseen algún tipo de computador 

38,2 36,8 45,2 

Promedio de personas que manifestaron si se 
consideran pobres 

(NO) 
52,3 

(NO) 
58,3 

(NO) 66,3 

(SI) 47,5 (SI) 41,5 (SI) 33,7 

Porcentaje de personas afiliadas al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

(Afiliado
) 92,1 

(Afiliado) 
94,0 (Afiliado) 95,4 

(No 
afiliado) 

7,7 

(No 
afiliado) 

5,8 

(No afiliado) 
4,4 

Porcentaje de la distribución de personas 
afiliadas por régimen de Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

(Contrib
utivo) 
36,8 

(Contrib
utivo) 
35,7 

(Contributivo) 
50,1 
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(Subsidi
ado) 
63,8 

(Subsidia
do) 63,8 

(Subsidiado) 
49,7 

Fuente: Datos tomados del DANE: Anexos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2016. Colombia. 2017: 
elaboración propia. 

 

En efecto, la tabla 8 refleja inicialmente un estado de hacinamiento medio para Buenaventura 
tanto en el año 2015 como para el 2016, con un promedio mayor del 3% que supera la media 
nacional de 3,3% y que devela una leve disminución de un 0,2% para el año 2016 con respecto 
al 2015; así como también, permite corroborar el declive en materia de acceso al servicio de 
acueducto para la población bonaverense del casco urbano del año 2015 al 2016, pasando 
del 93,3% al 91,0%, lo que significa que alrededor de 2,3% de hogares se sumaron a la lista de 
hogares sin acceso a uno de los servicios básicos en la definición de calidad de vida como lo 
es el servicio de acueducto, misma dinámica que se denota con el porcentaje de hogares que 
manifestaron que poseen algún tipo de computador, en el cual este disminuyó en unos 1,4 
puntos porcentuales del 2015 al 2016, pasando de 38,2% a 36,8% respectivamente 
ubicándose por debajo de la media nacional con una diferencia de 8,4 puntos porcentuales, 
cifras que evidencian la clara desventaja en materia de conectividad y herramientas 
tecnológicas de la población bonaverense con respecto al resto del país. 

 

Caso contrario sucede con el porcentaje de personas con acceso al servicio de alcantarillado 
y el porcentaje de personas con acceso al servicio de gas natural, en donde el 
comportamiento de las cifras es relativamente positiva en cuanto al incremento de la 
cobertura a la población desde el 2015 al 2016; en específico, el acceso al servicio de 
alcantarillado pasó de un 70,7% a un 74,0% y el acceso al servicio de gas natural pasó de un 
58,5% a un 63,9%; así mismo aunque con un porcentaje más crítico se puede analizar la 
variable de si se consideran pobres los bonaverenses según la o las personas a cargo del hogar, 
pues a pesar de presentar una variación positiva del porcentaje de personas que en el 2015 
manifestaron que NO se consideraban pobre de un 52,3% a un 58,3% para el 2016; y del 
porcentaje de personas que en el 2015 manifestaron que SI se consideraban pobre de un 
47,5% a un 41,5% para el 2016, sigue siendo un resultado negativo en términos generales que 
alrededor de la mitad de los hogares del centro urbano se considere en situación de pobreza, 
en particular de un distrito especial con una alta dinámica económica portuaria (como se 
describió en el capítulo anterior) acentuando la paradoja en la que han vivido los 
bonaverenses. 

 

Por su parte, los datos sobre el porcentaje de personas afiliadas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) plasmados en la anterior tabla, exhibe que en Buenaventura 
más del 90% de personas se encuentran afiliadas a dicho sistema, cifra que se encuentra en 
igual correspondencia con la media nacional que es del 95,4% de personas afiliadas y que 
evidencia una gran capacidad en materia de cobertura del SGSSS. Sin embargo, una diferencia 
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significativa que hay que mencionar es en cuanto a la distribución de personas afiliadas por 
régimen, debido a que para Buenaventura tanto en el 2015 como en el 2016, el régimen 
subsidiado cubre a más del 60% de la población total afiliada, caso contrario con el total 
nacional en donde se muestra que es el contributivo que cubre alrededor del 50% de la 
población afiliada, datos que contribuyen a evidenciar el alto porcentaje de personas en 
Buenaventura para el 2015 y 2016 que comparten la característica de personas en pobreza 
y/o vulnerabilidad, puesto que estas son algunas de las características básicas necesarias para 
permanecer dentro del régimen subsidiado según los lineamientos estatales. 

 

Cabe resaltar que el análisis de solo estos datos cuantitativos pueden ser una limitante a la 
hora de la comprensión certera del fenómeno, ya que se arroja una cifra numérica del 
promedio de personas con acceso a los servicios sin dejar en claro la calidad de estos, siendo 
imperante además de contar a los hogares con acceso a los diferentes servicios el analizar las 
condiciones en las que estos son brindados; es decir, qué tan eficiente son los servicio y que 
tan satisfecha se encuentra la población con estos. 

Por ello, en el ejercicio de realizar un análisis documental completo más adelante se 
abordarán aspectos que describen el estado y la percepción de los bonaverenses en lo relativo 
a la calidad y efectividad de los servicios que comprometen las necesidades fundamentales 
del ser humano y que deberían ser garantizados por un Estado social de derecho como lo es 
Colombia. 

 

Aun así, según los datos del DANE para la encuesta de calidad de vida 2018 representados en 
la gráfica 1 de calidad de vida población Buenaventura por año, ayuda a corroborar algunas 
de las cifras de calidad de vida por variable o componente antes expresadas, aportando de 
manera más general la comprensión del panorama socioeconómico de la población 
bonaverense de los años 2016, 2017 y 2018, años que se caracterizan por corresponder 
respectivamente al antes, durante y después del paro cívico “para vivir con dignidad y paz en 
el territorio”; por lo cual, se convierten en datos claves que permiten argumentar sobre el 
aumento de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el transcurso de los años en lugar 
de la disminución de estas. 

 

Esta dinámica no solo se presenta para la población en NBI, donde para el 2016 esta población 
era de 146,107 personas pasando a 149,011 personas para el 2017, también se presenta con 
la población considerada en situación de miseria de 54,869 en el 2016 a 55,959 para el 2017; 
en hacinamiento de 66,287 en el 2016 a 67,605 para el 2017 y en dependencia económica de 
49,291 personas en el 2016 a 50,271 personas para el 2017; basándonos en la gráfica 1 se 
puede denotar esta tendencia en los cuatro componentes en observación, pues continúan en 
asenso para el año 2018, este hecho puede ser asociado con el crecimiento de la población 
en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, y a la carencia de un Estado que se preocupe por 
alcanzar un desarrollo social como lo describe Gino Germani (1971), en el cual se garantiza la 
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prevalencia de un Estado con oportunidades y accesibilidades igualitarias a las diferentes 
posiciones para toda su población. 

 

Gráfica 1. Calidad de vida de la población de Buenaventura por año 

 

 

Fuente: Datos tomados del DANE: Anexos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2016. Colombia. 
2017: elaboración propia. 

 

En cuanto al mercado laboral para los años 2015, 2016 y 2017 las cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística como se presenta en la gráfica 2, en el cual la tasa 
Global de participación (TGP), la tasa de ocupación (TO) y la tasa de desempleo (TD) son los 
indicadores elegidos para representar el comportamiento de la dinámica económica con la 
población bonaverense; en ese sentido, la TGP se comportó de manera ascendente desde el 
2015 al 2017 pasando de 60,5% a 61,6% respectivamente, aunque no sea un aumento 
superior a los 1,1 puntos porcentuales, contribuye a comprender el panorama de crecimiento 
de la presión de la población en edad de trabajar frente al mercado laboral durante este 
periodo de tiempo, lo que significa que las cifras de la tasas de ocupación debería tener un 
comportamiento similar para mantener un equilibrio en el mercado laboral. 

 

No obstante, así como en la gráfica 2 se refleja una dinámica de aumento de 2,5 puntos 
porcentuales para el 2016 a partir del 2015, pasando de 47,7% a 50,2% correlativamente, 
también se denota una dinámica de decrecimiento para el 2017 en relación al 2016, 
mermando del 50,2% al 48,9%, es decir una reducción de 1,3 puntos porcentuales; tales 
resultados en la TO influye evidentemente en el comportamiento de la tasa de desempleo, 
arrojando una dinámica correlacionada entre ambas, es por ello que tal como se presenta en 
la gráfica 2 la TD para Buenaventura en el mismo periodo temporal presenta un crecimiento 
y decrecimiento similar al de la TO; en este caso, la tasa de desempleo se ubicó en el 21,2% 



   

 

 

 

54 

 
 

para el año 2015, bajando al 18,0% para el 2016 y volviendo a subir pero esta vez al 20,5% 
para el 2017. 

 

Lo expresado anteriormente en un análisis más contextual indica que la población del casco 
urbano bonaverense en edad de trabajar aumentaba progresivamente y que el mercado 
laboral no significaba una esfera segura que les garantizara estabilidad laboral entre los años 
antes y durante el estallido social, elementos que inevitablemente contribuyen a elevar el 
descontento social generalizado que ya se venía cultivando desde años atrás. 

 

Gráfica 2. Tasa global de participación, ocupación y desempleo en Buenaventura 

 

  

Fuente: Datos tomados del Anuario Estadístico Buenaventura 2014 – 2018. Colombia. 2020. Y el DANE: 
Gran Encuesta Integrada de Hogares: elaboración propia. 

 

Otros aspectos relevantes a la hora de analizar el mercado laboral son las cifras en materia de 
población ocupada según ramas de actividad (en miles) arrojadas por el (DANE) y las cifras de 
la población ocupada según posición ocupacional (en miles) arrojadas por el (DANE), 
presentadas en las gráficas 3 y 4; en las cuales, inicialmente se resaltan la alta tendencia que 
poseen ramas de ocupación como la rama de comercio, hoteles y restaurantes con un 
aproximado de 42 mil personas ocupadas en este sector para el 2015 y unas 47 mil personas 
en el 2016; la de transporte, almacenamiento y comunicaciones con un aproximado de 27 mil 
personas identificadas con esta rama para el 2015 y unas 32 mil personas para el 2016; y la 
de servicios comunales, sociales y personales con una cifra de 32 mil personas para el 2015 y 
unas 34 mil personas para 2016; con respecto a otras ramas en donde se encuentran la rama 
de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con alrededor de tan solo 3 mil personas 
inmersas en este sector para el 2015 y de 4 mil para el 2016; la rama de la industria 
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manufacturera que es una de las ramas que decreció entre 2015 y 2016 pasando de abarcar 
unas 7 mil personas a una 6 mil personas respectivamente, involución que también se denota 
en el sector de la construcción, el cual para el 2015 ocupaba a unas 11 mil personas que se 
convirtieron en 10 mil en el 2016. 

 

Gráfica 3. Población ocupada según la rama de actividades 

 

 

Fuente: Datos tomados del DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Elaboración propia. 

 

Estos datos son reflejo de la evidente parcialización dentro de los sectores económicos de 
Buenaventura, donde la diferencia entre las tres ramas que más ocupan a los bonaverenses 
es muy amplia frente a las demás ramas, influyendo en el deterioro y falta de desarrollo de 
estos otros sectores, tal como el sector de la intermediación financiera y el de suministro de 
electricidad, gas y agua, esto no favorece a la diversidad económica importante para ampliar 
la cobertura y ofertas laborales que le hacen frente a la tasa de desempleo, en ese sentido se 
puede argumentar que predomina una limitación para los bonaverenses en cuanto a los 
sectores en los que pueden desarrollarse como población económicamente activa, esto 
indirectamente puede alimentar la frustración y el malestar ciudadano por no poderse 
insertar efectivamente al sector que realmente aspiran. 
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Así seguidamente, la gráfica 4, que representa a la población ocupada según posición 
ocupacional (en miles) para Buenaventura entre los años 2015 y 2016, corrobora el alto nivel 
de informalidad laboral presente en este distrito especial, pues el componente de trabajador 
por cuenta propia se posiciona en el pico más alto tanto para el 2015 como para el 2016, 
abordando alrededor de 58 mil personas en el primer año y unas 66 mil personas para el 
segundo año, siendo el componente que presenta la variación más alta en relación con los 
demás componentes, pues esta es de al menos 8 mil personas que corresponde a siete veces 
más que el segundo componente con mayor crecimiento, el de obrero y empleado particular 
que es de 1 mil personas, pues para el 2015 habían 56 mil personas y para el 2016 esta cifra 
se convirtió en 57 mil personas. 

Esto marca la tendencia ocupacional de los bonaverenses, los cuales en su mayoría son los 
que se encuentran dentro de la población económicamente activa que se ocupan 
generalmente como trabajador por cuenta propia o como empleado particular. 

 

En cuanto al hecho de que el empleo informal tenga tanta relevancia dentro de las dinámicas 
económicas del ciudadano bonaverense promedio tiene un efecto trascendental en el 
crecimiento económico del distrito; pues, es claro que el hecho de que sea un alto número de 
personas que conforman y pertenecen a este sector informal produce una disminución a la 
hora del Estado recaudar impuestos, ya que no son reportados completamente las ganancias 
o ingresos por parte de dichas personas insertas en este sector, esto generalmente produce 
un impacto negativo a la hora de destinar recursos para la inversión y el desarrollo de 
servicios, infraestructura y demás. 

 

Así mismo, este fenómeno de la informalidad produce un impacto negativo sobre los mismos 
miembros o trabajadores, pues están expuestos a ingresos económicos precario o 
insuficientes para solventar todas sus necesidades, además de encontrarse expuestos a una 
mínima o nula seguridad social, a que estas personas se mantengan bajo un estado de 
pobreza y sin la posibilidad de solicitar préstamos e instrumentos de ahorro que podrían ser 
necesarios para salir de este estado de vulnerabilidad, todo ello puede influir directamente 
en el atraso de la prosperidad social de los bonaverenses en general, incrementando la 
dinámica del mal llamado “rebusque” (palabra relevante dentro del marco del paro cívico) 
como dinámica más cotidiana del bonaverense del común. 
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Gráfica 4. Población ocupada según posición ocupacional (en miles) 

 

 

Fuente: Datos tomados del DANE: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Elaboración propia. 

 

Ahora bien, es imperante abordar aquí algunos aspectos que describen el estado y la 
percepción de los bonaverenses en lo relativo a la calidad y efectividad de los servicios que 
como ya se hizo mención antes comprometen las necesidades fundamentales del ser humano 
y que deberían ser garantizados por un Estado social de derecho como lo es Colombia, en este 
caso básicamente se hace referencia a los servicios tan importantes como el agua potable, la 
salud y la educación. 

 

En el primer caso, se puede afirmar que uno de los problemas más trascendentales que ha 
enfrentado la población bonaverense ha sido el problema de ineficiencia con prestación del 
servicio de agua potable las 24 horas, esto puede ser verificado mediante los muchos 
comunicados a la opinión pública sobre los cortes de agua, las quejas y reclamos de la 
población con la empresa privada prestadora del servicio, un ejemplo de ello es la declaración 
realizada por Julián Vivas redactor del diario El Tiempo en el 2017: 

 

Desde hace medio siglo, los más de cuatrocientos mil habitantes del principal puerto 
sobre la costa Pacífica colombiana, a pesar de tener siete grandes enormes cuencas 
hidrográficas que producen millones de metros cúbicos de agua cada mes y de haber 
recibido recursos por más de cien mil millones de pesos en la última década para el 
mejoramiento del acueducto, no saben qué es contar con un servicio de agua potable 
al menos doce horas continuas al día. 
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En este comunicado se expresa claramente el sentir de muchos bonaverenses para el año 
2017, la paradoja por la que muchos se cuestionan; el contar con diferentes sectores ricos en 
agua dulce que pueden ser aprovechado en beneficio de la comunidad, pero que por una alta 
falta de interés en el bienestar social o más bien en intereses económicos de terceros esta 
paradoja no se ha resuelto, siendo una de las razones por las que mayormente la población 
ha reclamado y se ha manifestado en el distrito, desde pequeños reclamos en los barrios más 
afectados hasta grandes protestas con cierre de la vía principal entre la zona continental e 
insular. 

 

Precisamente dos meses antes de que se llevará a cabo la primera acción colectiva en el marco 
del paro cívico del 2017, gran parte de la población estuvo afectada directamente por la 
deficiencia en la prestación del servicio de agua potable, según el diario El Tiempo, “en marzo 
de 2017, más del treinta por ciento de los habitantes del puerto permanecieron sin agua 
durante más de dos semanas”, la ilustración 5 ayuda a vislumbrar a una parte de la población 
bonaverense afectada; pues, tuvieron que recurrir a carros tanque para poder abastecerse 
del líquido vital, este hecho se suma a los muchos eventos que han alimentado el malestar 
social en Buenaventura durante muchos años. 

 

Ilustración 5. Población bonaverense llenando agua de los carros tanques debido a la 
ausencia de agua potable en los hogares 

 
Fuente: por Juan Pablo Rueda /EL TIEMPO. 

 

Otra declaración que contribuye a la comprensión de esta problemática es la que dio el 
difunto Obispo y defensor de los derechos humanos Héctor Hepalza Quintero en el 2016: 
“Buenaventura cuenta con una riqueza hídrica y no contamos con el suministro, mientras 
tanto, Hidropacífico continúa facturando mes a mes un mal servicio” (El Tiempo, 2017), con 
esta afirmación del Obispo representa el sentir de la comunidad, donde se sobreentiende la 
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inconformidad tanto particular como general con la empresa privada encargada de prestar 
este servicio a la comunidad en general, aludiendo a que a pesar de que esta no presta un 
servicio adecuado a la comunidad le continúa cobrando cada mes por este servicio. 

 

Es que la comunidad es consciente de las riquezas naturales que posee su territorio y cierta 
parte de esta comprende los rezagos que se producen por una mala administración rodeada 
de corrupción y de personas que solo les preocupan sus propios intereses, pues efectos como 
la permanencia de una Empresa privada denunciada por su deficiencia en la prestación del 
servicio del agua potable es claro ejemplo de ello, “En la ciudad con el puerto “más importante 
del Pacífico” ninguna vivienda de la ciudad tiene servicio las 24 horas del día y en algunos 
puntos solo llega, si llega, 3 horas cada 48. Los vecinos siguen en pie de guerra y piden una 
empresa pública distrital” declara la revista digital Colombia plural, en un artículo para el 
2016. 

 

Por otro lado, es necesario analizar el estado del distrito de Buenaventura en materia de 
seguridad, pues es claro que históricamente ha sido azotado por grande oleadas de violencia 
dentro del territorio no sólo urbano sino también en los más alejados espacios territoriales 
rurales en los que prevalecen asentamientos que conforman el número total de la población, 
cabe resaltar aquí, que en cuanto a la población no existe en la página del Departamento 
Nacional de Estadísticas DANE, información actualizada al Censo de 2018, (Departamento 
Nacional de Estadísticas DANE, 2019)2. 

No obstante, hay una cifra que se considera “actualizada” al 2017 de la Secretaría de Salud 
distrital que sugiere que la población de Buenaventura para el año 2017 es de 415.770 
habitantes, de los cuales, el 91,8% habita en la zona urbana y el resto se encuentra distribuida 
en la zona de mayor extensión que es la zona rural conformada por las zonas costera-
marítima, fluvial y carreteable. (Secretaría Distrital de Salud. Buenaventura, 2017, p. 30) 

 
La población bonaverense ha venido viviendo por varias décadas siendo víctimas de una 
violencia estructural por parte del Estado Colombiano que es tan letal como la violencia 
generada por los diferentes grupos armados ilegales ya sean guerrillas, paramilitares o bandas 
al servicio del Narcotráfico, lo que hace que la gente de los esteros, de los barrios aledaños a 
las zonas de ampliación portuaria sean invisibilizados o no tenidos en cuenta por parte de los 
organismos del Estado Colombiano, lo cual se encuentra consignado o referido en diferentes 
investigaciones académicas, y medios de comunicación a lo largo de la presente década; 
(Pacífico Colombia Org, 2011), (Angulo Sanclemente, 2012), (Correa, María Victoria Diario El 
Colombiano, 2013), (Fedesarrollo, Centro de Recursos para Análisis de Conflictos - CERAC, 
2013), (Fundación Ideas para la Paz - FIP, 2014), Díaz (2015), Ante (2017). 

                                                
 

2 Las cifras que circulan que dicen ser actualizadas, no están consolidadas, si se consulta la página oficial del 

DANE que es la fuente “más confiable”. 
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Y es que una de las mayores tragedias de Buenaventura como población es su posición 
geoestratégica, el distrito de Buenaventura ha sido históricamente un destino de permanente 
flujo de población no solo de habitantes del litoral Pacífico colombiano sino de diferentes 
regiones del país y del exterior (April Gniset, 2002). 
 
Es así como Buenaventura ha sido poblada por individuos y familias de diferentes 
procedencias, con expectativas de disfrutar la vida y de construir una población sana con la 
posibilidad de llegar a viejos sin ningún problema, fueron quienes inicialmente se asentaron 
en la localidad producto de los primeros flujos migratorios, buscando una ubicación en áreas 
productivas y acceso adecuado al sector portuario. 
No obstante, la situación de flujo migratorio hacia Buenaventura se intensificó aún más los 
últimos años, desde hace más de dos décadas, ha sufrido no solo la presencia, sino el 
protagonismo continuo de actores armados como ejército, policía, guerrillas, paramilitares, 
bandas emergentes y delincuencia común debido a “su posición geoestratégica, gran 
biodiversidad y la riqueza de sus recursos” (Angulo, 2012, p. 7), Riascos (2012), Ortiz (2012), 
Rodríguez y Soliz (2013). 
Esto enmarcado en la conformación de un puerto floreciente por el que entra y sale el 60% 
de las mercancías relacionadas con el comercio internacional de Colombia. 
 
En esta perspectiva, Buenaventura como puerto, le reporta al país $4 billones y solo le 
retribuyen $300.000 millones por el Sistema Nacional de Participaciones, lo cual es referido 
en un documento del (Ministerio del Trabajo, FUPAD,USAID, 2012); por tal razón se considera 
que los dirigentes gremiales, y los distintos gobiernos que ha tenido Colombia siempre han 
estado interesados en fortalecer las dinámicas propias de los terminales portuarios, incluidos 
los de Buenaventura, Sociedad Portuaria y TCBuen, pues se observa que los puertos cada vez 
están más fortalecidos en términos normativos y logísticos, pero sin integrar de manera 
adecuada a la población a esos beneficios obtenidos (Centro de Memoria Histórica, 2015). 
 
Al respecto es preciso aclarar, que la población de trabajadores de los operadores de la 
Sociedad Portuaria y TCBuen, lo hace de manera precaria, situación que no ha sido 
solucionada de manera pertinente, pues a los dueños de los puertos, a las autoridades locales, 
departamentales y del gobierno central, se ha olvidado que alrededor de estos puertos existe 
una población que ha estado marginada, que presenta necesidades básicas Insatisfechas 
(Ante Potes, 2017); estas necesidades, producto de una ausencia de oportunidades, lo que se 
convierten en un desafío para la población que es testigo del tránsito de mercancías que se 
traducen en riquezas, pero que no tiene la posibilidad de acceder a los beneficios del puerto, 
porque los órganos del Estado colombiano actúan de manera excluyente, en medio de la más 
rampante corrupción en todos los niveles de la esfera pública y privada; donde cada día, la 
población del distrito portuario por donde está entrando la riqueza al país, es la más afectada 
no solo por los actos violentos de los grupos armados sino que a esto se suma la corrupción y 
negligencia de los gobernantes (Centro de Memoria Histórica, 2015). 
 
Como si fuera poco los problemas sociales que afronta la población bonaverense, se le suma 
que carece de servicios de acueducto y alcantarillado pertinentes, tiene muchos problemas 
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en el régimen de salud, deficiencia en Educación, entre otros, (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2008).  
 
Por ejemplo, la (Secretaría Distrital de Salud. Buenaventura, 2017) argumenta que en el 
distrito de Buenaventura las principales causas de muerte, para esa fecha por causas externas 
en los hombres fueron: homicidios con una tasa de 43,73% por cada cien mil hombres, 
seguido de los accidentes de tránsito con una tasa de 26,25 % muertes por cada cien mil 
hombres, y en tercer lugar se presentaron muertes por ahogamiento y sumersión accidental 
con una tasa de 5,65% por cada cien mil hombres habitantes de Buenaventura. 
En cuanto a las causas principales de muertes entre las mujeres bonaverenses, fueron: las de 
accidente de tránsito con un porcentaje del 6,3% por cada cien mil mujeres seguido de 
homicidios, con una tasa de 2,56% por cada cien mil mujeres, en tercer lugar, se encuentran 
los “eventos de intención no determinada” con una tasa de 2,4%, muertes por cada cien mil 
mujeres (p. 69). 
 
De otra parte, es preciso subrayar que durante las últimas décadas se han presentado flujos 
de Buenaventura a otras zonas y de otros lugares a Buenaventura, producto del 
desplazamiento forzado, asesinatos, que incluyen desmembramientos de los cuerpos y 
empacados en bolsas y arrojados al mar donde se observa que personas de diferentes 
regiones del país, se ubicaron en la zona producto de las economías asociadas al narcotráfico, 
situación que se presentó cuando los narcotraficantes consideraron la importancia de la 
ubicación geoestratégica para el movimiento de la droga por todo este corredor pacífico, lo 
que provoca que se presenten enfrentamientos entre los grupos que manejan el tráfico de 
narcóticos en este región y la movilización o desarraigo de los pobladores originarios quienes 
vivían en los caseríos, dedicados a la pesca, caza, corte de madera y cultivo de diferentes 
productos alimentarios. 
 
La situación de conflicto que ha afectado a Buenaventura, hace que su población sea 
vulnerable en la medida en que el territorio es visualizado por diferentes actores, quienes 
motivados por intereses económicos, (industrias de monocultivos, minería, megaproyectos 
de orden portuario y cultivos ilícitos, entre otros), buscan apropiarse de amplios territorios 
pertenecientes a las comunidades tradicionalmente asentadas en la zona, utilizando para tal 
efecto grupos armados ilegales (paramilitarismo, guerrilla y bandas delincuenciales), quienes 
emergen como agentes generadores de terror entre los pobladores, puesto que sus acciones 
violentas han generados miedo, que obliga a los habitantes de los espacios afectados, al 
abandono de espacios vitales, y cuando no lo hacen pueden terminar asesinados, situación 
que conlleva a un despojo del territorio. 
Esto no solo ha estado ligado al narcotráfico, sino que también se debe a la construcción e 
implementación de megaproyectos de orden portuario, cuyos beneficiarios generalmente 
son particulares y foráneos que son conscientes de las riquezas naturales y geoespaciales con 
las que cuenta la región pacífica y en su defecto Buenaventura como protagonista de la 
economía mundial del siglo XXI. Ortiz (2012); Angulo. (2012); en ese sentido, el territorio 
bonaverense refleja abiertamente el planteamiento de Montañez (2001) sobre el territorio, 
quien manifiesta que este contiene la persistencia de relaciones dentro de las diferentes 
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dimensiones sociales que determinan el poder de un sujeto o colectivo frente a los otros, de 
pertenencia o propiedad para con dicho espacio geográfico, lo que innegablemente está 
ligado a la disputa entre los diferentes grupos interesados en poseer dominio y control sobre 
este. 
 
El accionar de las FARC, AUC, BACRIM y el ELN que han tenido presencia prolongada en la 
zona durante el periodo del cual trata la investigación además de estar mediado por el uso 
del territorio como espacio estratégico para llevar a cabo diferentes actividades de carácter 
ilegal3, durante las últimas décadas ante la reducción de posibilidades de secuestros 
millonarios, en el caso de las FARC, encontrarían su fuente de financiación por medio de la 
usurpación de tierras, además de la economía del narcotráfico que ha venido imponiendo un 
orden económico, social y comunitario que conlleva a nuevas formas de elaboración del 
imaginario social que involucra una serie de constructos simbólicos, producto de emociones, 
sentimientos, aprendizajes adquiridos en los diferentes procesos de interacción social que 
son entremezclados y reelaborados gradualmente por los individuos a través de su trayectoria 
vital Grajales (2015). 
 
Estos constructos vitales, se encuentran dotados con la capacidad para proporcionar al sujeto, 
líneas de orientación, que les permite, pensar, tomar decisiones, movilizarse y actuar de 
forma estratégica, no sin correr riesgos en contextos complejos de supervivencia, en este caso 
de los jóvenes del barrio Punta del Este asesinados. 
Con la presencia y accionar de los actores armados, en Buenaventura se ha producido 
diferentes momentos de crisis humanitarias que le han convertido en diferentes momentos 
de éstas dos décadas del presente siglo en uno de los municipios más violentos del país. 
Esto ha sido producto de las tasas de homicidio alcanzadas por encima del promedio nacional, 
a lo que han contribuido las masacres en área rural y urbana, muertes selectivas, 
desmembramientos, desapariciones, extorsiones, desplazamientos internos y externos, 
(Ortiz, 2012, p. 4). 
 
Todo lo anterior, ha conllevado a la transformación de la ciudad-Puerto de un “remanso de 
paz, en un escenario de guerra y de terror” (Oslender, 2004), (Cortéz, 2007), Caicedo (2007), 
puesto que dichos actores armados para mantener el dominio y control sobre la población 
bonaverense, han utilizado diferentes estrategias o repertorios de acción para sembrar el 
miedo y terror pues además de las masacres, muertes selectivas, desmembramientos, 
desapariciones, extorsiones, desplazamientos internos y externos, en ocasiones pintan 
grafitis en las esquinas, realizan arengas, notifican a comerciantes y personas con propiedades 
o diferentes niveles de ingresos, para que les paguen diaria o semanalmente la “cuota de 
                                                
 

3 El uso de la tierra para los grupos de delincuencia organizada no solo es con fines de tránsito, sino que además 

sirve para la implementación de bodegas para guardar armas, insumos para la producción de substancias 

psicoactivas, almacenar las substancias referidas y desarrollar proyectos (edificios, empresas, monocultivos) con 

el objetivo de lavar dineros producto del narcotráfico. 
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seguridad” conocida popularmente como “vacuna”, y propagan múltiples rumores a partir de 
los cuales los miembros de las comunidades van elaborando una serie de entramados 
simbólicos que contribuyen a la construcción de imaginarios de inseguridad y terror en el 
ámbito local, aspectos que afectan la disposición del sujeto sobre el espacio físico, y modifica 
los patrones de interacción y las redes de apoyo del individuo y la familia4. 
 
Esta situación hace que su población sea vulnerable en la medida en que el territorio es 
visualizado por diferentes actores, quienes motivados por intereses económicos, (industrias 
de monocultivos, minería, megaproyectos de orden portuario y cultivos ilícitos, entre otros), 
buscan a toda costa apropiarse de amplios territorios pertenecientes a las comunidades 
tradicionalmente asentadas en la zona, utilizando para tal efecto grupos armados ilegales 
(paramilitarismo, guerrilla y bandas delincuenciales). 
 
De esta forma los diferentes actores armados, emergen como agentes de terror en las 
comunidades, puesto que socializan símbolos y rituales de miedo, que obligan a los habitantes 
de los espacios afectados, al abandono de espacios vitales, situación que conlleva a un 
despojo del territorio y generalmente la implementación de proyectos cuyos beneficiarios 
generalmente son particulares y foráneos que son conscientes de las riquezas naturales y 
geoespaciales con las que cuenta la región pacífica y en su defecto Buenaventura como 
protagonista de la economía mundial del siglo XXI (Ortiz, 2012). 
 
Estas situaciones cómo dificultades en términos de la generación de ingresos, marginalidad, 
olvido, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y negligencia en términos de la 
atención de las instancias del Estado colombiano, a la par de la importancia de Buenaventura 
como Puerto, no solo para el tránsito de mercancías de importación y exportación, sino para 
la construcción de megaproyectos y las prácticas relacionadas con las economías ilegales del 
narcotráfico. 
Según la Cámara de Comercio de Buenaventura (2010) estas situaciones de marginalidad, 
olvido, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y negligencia institucional, han 
provocado que por muchos años este importante municipio para la economía del Valle del 
Cauca y Colombia haya sido azotado por grupos al margen de la ley (guerrilleros y 
paramilitares) que van mutando y actualmente se autodenomina “La local” y del ”Clan del 
golfo”, entre otros, que vienen realizando acciones violentas de manera sistemática en contra 
de la población, creando pánico y sumiéndola en la desesperanza por la inseguridad que se 
vive. 
 
(Serrano O, 2004), plantea que cuando la población es víctima de las extorsiones, homicidios, 
desapariciones, amenazas, vinculación forzada de integrantes de la familia a prácticas 

                                                
 

4 No siempre los repertorios son los mismos, en los últimos años los grafitis en los barrios donde se llevó a cabo 
la investigación se han reducido incluso han desaparecido, pero en cambio se han propagado múltiples rumores, 
practicas extorsivas, delimitación de las denominadas fronteras invisibles y notificación a adolescentes de sexo 
masculino sobre la “obligación” de vincularse al grupo delincuencial que ahí opera, así como el uso de niñas o  
adolescentes como informantes, en actividades delincuenciales y abusándolas sexualmente. 
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ilegales, entre otros, esto causa que muchas familias tengan que hacer “una total 
transformación en su estilo de vida” (p. 63). 
Es decir, cuando los diferentes actos de violencia afectan la familia, al dejar su territorio, 
algunas familias se tienen que ubicar en diferentes barrios de la ciudad o abandonar el 
municipio y hasta el país con tal de proteger sus vidas y la de sus familiares; estos fenómenos 
han causado que muchas familias y comunidades transformen sus formas de vida, que en 
otros tiempos estaba soportadas en sus valores y prácticas culturales, las cuales deben 
cambiar ahora para darle paso a la desconfianza, el temor la desintegración familiar y 
comunitaria, especialmente si se comprende lo que significa el territorio para la comunidad y 
la familia, Bozzano, (2009) afirma que el hecho de que la vida de estos individuos transcurren 
dentro de dicho territorio, estos son percibidos como vivos y reales pues aportan 
significativamente en la construcción y desarrollo de sus sentidos, conocimientos, e intereses. 
 
Un hecho significativo, es que con motivo del recrudecimiento de la violencia que se estaban 
que estaba afrontando el distrito de Buenaventura, en marzo de 2014 el gobierno del 
entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que el gobierno realizaría 
un intervención en materia de orden público; sustentando el hecho que ante la presencia de 
bandas criminales, asociadas a la economía del narcotráfico; la ejecución de homicidios 
selectivos y la aparición de cuerpos desmembrados, se hacía necesario reforzar la seguridad 
en el distrito. 
En esta perspectiva, se incrementaría el número de efectivos de la fuerza pública y se 
procedió a militarizar las zonas con presencia de más actos violentos durante un tiempo 
considerable. (Diario El País, 2016). 

 
Finalmente, cabe plantear que algunas fotografías que surgieron del paro cívico contribuyen 
como elemento documental esencial para cumplir con el propósito general de este capítulo, 
el poder ampliar la comprensión de las principales exigencias de la población bonaverense 
durante las manifestaciones y acciones colectivas que se llevaron a cabo durante el paro cívico 
bonaverense 2017, en especial de la población que participó activamente con pancartas, 
cantando las arengas, asistiendo a los puntos de encuentro y demás, facilitando el poder 
establecer relacionamientos con los indicadores sociales antes expuestos, entendiendo 
además que las acciones colectivas se fortalecen a través de la difusión precisamente de 
aquellas frases, imágenes y demás elementos que surgen de la misma, ya que “la magnitud y 
duración de las mismas dependen de la movilización de la gente a través de las redes sociales 
y en torno a símbolos identificables extraídos de marcos culturales de significado” 
(Tarrow,1997, p. 25), por lo que para este caso específico las imágenes, arengas o frases como 
“el pueblo no se rinde carajo” aportan a la magnitud y duración de la movilización. 

 
Así, para el caso de la ilustración 6, donde se muestra a la población activa en lo que se llamó 
la marcha por la dignidad realizada dentro del marco del Paro de Buenaventura 2017, con 
carteles escritos a pulso y letra por los mismos marchantes que ponen mensajes como: 
“Buenaventura no se rinde ¡carajo!” “El pueblo se respeta ¡carajo!” “Los buenos somos más 
¡carajo!”, y con camisetas blancas en símbolo de una manifestación pacífica y cívica, con 
banderas y puños levantados con sinónimo de patriotismo, empoderamiento y sobre todo 
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resistencia, pues aquella surge y se fortalece en la medida en que las relaciones de poder se 
encuentran más delimitadas y ejercen mayor presión sobre la estructura social, Foucault 
(1979). 
 
Todo ello apuntando al rechazo colectivo de las pésimas condiciones socioeconómicas en las 
que sobrevive la mayoría de la población, donde pareciera que el pueblo no importara, no 
sintiera y no mereciera condiciones básicas para desarrollar sus capacidades, gozar de una 
calidad de vida digna. 
Pues dichos mensajes plasmados en aquellas pancartas junto con las arengas de los muchos 
participantes en la marcha proclamaban a viva voz tales como “Buenaventura no se rinde 
¡carajo!, con la educación no se juega ¡carajo!, con la plata del pobre no se juega ¡carajo!”, 
apuntan a una crítica social a los estragos de la corrupción e injusticias tanto en instituciones 
públicas como privadas, a las tramas del sistema económico ausentista y al olvido estatal en 
el que Buenaventura y sus habitantes se han encontrado inmersos por muchos años. 
 

Ilustración 6. Población bonaverense en pie de lucha durante el paro cívico del año 2017 

 

 
Fuente: Ernesto Guzmán Jr.  El tiempo 2017. 

 
Así mismo, la ilustración 7, devela de manera más específica y clara el drama y la crisis que 
para el 2017 prevalecía por el agua potable, esta fotografía podría tomarse como mero 
simbolismo de las arbitrarias medidas de la empresa privada Hidropacífico de racionalización 
del agua potable entre los barrios, hogares y habitantes del casco urbano bonaverense sin 
ningún tipo de garantías en la constancia del servicio por lo menos diariamente, que obliga a 
los habitantes a abastecerse de agua potable por medios no convencionales y procurar la 
conservación en la medida de lo posible de este líquido vital; aunque también, más allá de 
simbolismos, la ilustración 7 refleja a la población sedienta durante una jornada de acción 
colectiva recurriendo masivamente a uno de los vehículos que repartían agua con sus manos 
abiertas a expensas de recibir una de las pocas bolsas de agua que restaban, se trata de 
relacionar la necesidad de proveer de agua a una población que reclamaba y se manifestaba 
precisamente por la carencia de esta. 
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Ilustración 7. El drama por el agua que encendió el paro cívico del año 2017 

 

 
Fuente: El tiempo, 2017. 

 
Esta fotografía de la ilustración 7, fue publicada por el diario El tiempo con descripciones que 
declaran que “los habitantes del principal puerto del país llevan más de medio siglo sufriendo 
por el líquido” y que también “Una red de acueducto obsoleta, la falta de un hospital público 
que funcione en el Distrito, el olvido estatal y los problemas de corrupción, son las principales 
problemáticas que afectan hoy en día Buenaventura”, que complementan las ideas antes 
expresadas sobre este lamentable fenómeno. 
 
Por su parte la ilustración 8, que muestra a un hombre de avanzada edad con fuerzas 
suficientes para participar activamente en una de las acciones colectivas que se llevaron 
desde del Paro Cívico 2017, vestido de blanco y con un cartel hecho con recibos de la empresa 
privada encargada de proveer a la comunidad bonaverense el servicio público de agua 
potable, donde pone con letras grandes y claras: “A Buenaventura le cobran un servicio de no 
tiene”, extiende la crítica directa a la empresa privada Hidropacífico que debería brindar un 
servicio óptimo a la población en general, y que a pesar de no ser así, esta no se limita ni 
escatima en gastos a la hora de impartir los recibos mensuales a los hogares bonaverenses 
con el aparente monto de consumo mensual y de total a pagar. 
 

Ilustración 8. Cobro por un mal servicio 

 

 
Fuente: Semana rural por Luis Ángel Murcia. 
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Por otro lado, fotografías como la de la ilustraciones 8, en la que se evidencian mensajes como 
el “#NO más violencia” y el “tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con 
libertad, soñar con la justicia” plasmados dentro de los carteles, dan claridad y precisión de 
lo que se está exigiendo, pues se trata de una petición directa desde la conciencia y el 
reproche de los muchos actos violentos como los homicidios selectivos a líderes sociales y a 
población en general, las masacres, desmembramientos, abusos sexuales, desplazamientos 
forzados, amenazas, extorsiones y demás que dejan un panorama desalentador para toda la 
comunidad, que como la ilustración 9 demuestra una comunidad que pide libertad para 
soñar. 

Esto puede permitir una interpretación desde la presunción de que en la comunidad impera 
un sentimiento de represión por parte de los actores armados y/o bandas delincuenciales que 
condicionan y controlan desde la imposición del miedo y el terror en el ser, pensar y actuar 
de la población bonaverense. 

 

Esta fotografía de la ilustración 9 fue publicada por Roosevelt Castillo, quien desde su cuenta 
de Twitter añadió el siguiente comentario para describir la foto: “Visita presidencial urgente 
a Buenaventura, Plan Especial de Seguridad y cumplimiento de lo pactado en el Paro cívico 
de 2017 son las peticiones que coincidimos con el alcalde y el Defensor del Pueblo enviarle al 
Gobierno Nal. Debe atenderse ya la seguridad de los bonaverenses”, haciendo alusión al 
incremento de las cifras de violencia en Buenaventura aún después de los acuerdos que se 
dieron en el paro del 2017 con el gobierno nacional de Juan Manuel Santos, acuerdos en los 
que la justicia y la seguridad ciudadana fueron un elemento relevante y prioritario.  

 
Ilustración 9. El pueblo pide no más violencia y soñar con libertad 

 

 

Fuente: Roosvelt Rodríguez, 2017. 
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La ilustración 10 “Colombia depende de Buenaventura, Buenaventura NO depende de 
Colombia ¡carajo!”, representa fielmente la conciencia que tiene la comunidad bonaverense 
sobre la importancia que posee este distrito para la economía nacional como puerto principal, 
y desde ese rol de empoderamiento se exige al Estado colombiano mayor interés en las 
necesidades y problemáticas que afronta esta sociedad. 

 
Ilustración 10. Profesionales de la salud se unen al paro por la crisis hospitalaria 

 

 
Fuente: Semana rural. “La escasez de profesionales en medicina, falta 

de recursos para trabajar y demoras en la atención son el denominador 
común en la región”. 

 

CAPÍTULO 3. ESTABLECIMIENTO DE LAS MOTIVACIONES DEL SURGIMIENTO DEL PARO 
CÍVICO DEL AÑO 2017 EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

 
El desarrollo de este tercer capítulo implica inicialmente la mención del pliego de peticiones 
del comité del Paro Cívico del 2017 al Estado Nacional colombiano, pues es indispensable 
abordar cada una de estas o por lo menos hacer énfasis en las más relevantes, porque ello 
evidencia gran parte de las problemáticas que aquejan a la sociedad, que hicieron incidencia 
en el malestar de la población, y que la misma población reclamaba por su pronta atención. 
Seguidamente se propone un análisis de correlación crítica con los indicadores 
socioeconómicos junto con desarrollar la cuestión de cómo la dinámica económica se ve 
vinculada en la reproducción de dichos indicadores abordados en los capítulos primero y 
segundo respectivamente. 
 
Sin más, en el siguiente apartado se plasman las peticiones que dieron origen a la organización 
y ejecución del Paro Cívico llevado a cabo en el Distrito Especial de Buenaventura entre el 16 
de mayo de 2017 y el 06 de junio del mismo año, cada uno de estos requerimientos 
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representan en la sociedad bonaverense un malestar multilateral en el que los han 
condenado a vivir, se recalca que cada uno de estos aspectos fueron enfocados en diferentes 
áreas y tratados en sus respectivas mesas de diálogo, además mencionar que estas fueron 
establecidas desde el marco de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica: 
 

a. Cobertura en prevención y atención en salud de baja, media y alta complejidad y 
medicina tradicional. b. Recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas 
estratégicos degradados. c. Cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media 
técnica y universitaria. d. Fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, 
recreativas y deportivas. e. Saneamiento básico e infraestructura y operación pública y 
comunitaria de los servicios públicos domiciliarios. f. Acceso a la justicia y reparación a las 
víctimas individuales y colectivas. g. Ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida 
y el bienestar colectivo con reparación y nuevas viviendas para las familias. h. 
Fortalecimiento de la producción local, regional y otras medidas económicas, jurídicas y 
políticas que garanticen la generación de empleos y los ingresos requeridos por las 
familias. (Afronota: PARO CÍVICO BUENAVENTURA. 23 de mayo de 2017) 

 
Partiendo de la lectura de las anteriores peticiones con la suma de lo que ya se ha expresado 
amplia y detalladamente en los capítulos anteriores, se vale decir que no se encuentran 
apartadas de la realidad social no solamente bonaverense sino que también de muchas otras 
ciudades sometidas a un sistema económico extractivista y de enclave económico y social, 
agregando la particularidad de las exclusiones históricas de las poblaciones 
afrodescendientes, para quienes el territorio es más que un espacio geográfico con límites 
geopolíticos establecidos, pues significa el lugar en el que convergen las memorias históricas 
que le permiten forjar una identidad cultural y colectiva de empoderamiento y resistencia, 
evidenciada en múltiples manifestaciones sociales y eventos antisistémicos como lo fue el 
paro cívico “para vivir en dignidad y paz en el territorio” del 2017. 
 
Esto expresado en las palabras de un líder participe del paro cívico 2017 quien afirma que “el 
territorio para nosotros, para nuestros mayores es vida, es dignidad, es garantía de 
subsistencia, de sometimiento”(López, R. & Campo, Y., 2020), por ello se vale señalar que eso 
que unos consideran como un simple espacio geográfico, o como un pedazo de tierra 
hablando coloquialmente, para otros es un espacio que imparte conciencia, dignidad, 
identidad y que les brinda una vida y les permite de alguna u otra forma subsistir; como 
también, que territorio contiene además un valor simbólico para la población que lo habita. 
 
Ahora bien, cada una de estas peticiones claramente coinciden con los efectos de un sistema 
social que solo se ha enfocado en la acumulación de capital económico, que a pesar de los 
diferentes movimientos antisistémico se niega a cambiar ese tipo de economía extractivista, 
y ha olvidado por completo el ámbito social, son estas las consecuencias que vivió la población 
bonaverense y que las llevaron al límite de querer cambiar dicha situación por culpa de un 
egoísmo económico que no quiere ver la importancia de la permanencia de un equilibrio 
entre crecimiento económico y desarrollo social, pues esto implica reconocer e impulsar un 
desarrollo socioeconómico que involucre a la comunidad de manera general en todos y cada 
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uno de sus ámbitos o esferas sociales, además de que la comunidad participe activamente en 
cada una de esas dinámicas socioeconómicas, con pleno conocimiento de los planes y 
proyectos que se formulan desde el ámbito privado sin contar el bienestar de la comunidad 
afectada con estos, pues el equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social 
dependen enteramente de la transparencia, la justicia y la participación comunitaria. 
 
Precisamente han sido los intereses privados y el modelo político-económico los responsables 
de no promover y velar por dicho balance entre lo político, económico, social y cultural del 
distrito de Buenaventura, puesto que las cifras, datos o eventos explicadas a lo largo del 
desarrollo de este documento develan las barreras y los efectos de este desequilibrio, 
produciendo y reproduciendo cifras altas en materia de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), miseria, dependencia económica, en materia de desempleo y empleo informal, de 
inseguridad y hechos victimizantes como los homicidios selectivos, desplazamientos, 
violencia sexual, desaparecidos, en materia de desigualdad en acceso a servicios de calidad 
en salud y saneamiento básico, entre otros malestares que directa e indirectamente afecta a 
la población de forma ecuménica, así mismo y paradójicamente dichos efectos que causa ese 
desequilibrio no se manifiesta en el ámbito económico de la misma forma o con el mismo 
efecto con el que se evidencia en el ámbito social, pues si volteamos la mirada hacia el lado 
económico las cifras en materia de exportación e importación no decaen con el pasar de los 
años, sino que se incrementan en el trascurso de estos, ejemplo de ello son las altas cifras 
que se producen anualmente por las dinámicas económicas portuarias que se llevan a cabo 
dentro de los diferentes terminales y muelles portuarios que tienen actividad económica en 
Buenaventura, lo que refleja también una evidente dualidad tal como lo declara el CNMH: 
 

El impacto de la dualidad económica de Buenaventura, evidente en la tajante división entre 
la dinámica económica del puerto y la de la población, parece ser uno de los factores 
explicativos de la existencia de miseria en medio de la abundancia creada en 
Buenaventura. Estos factores son, entonces, ciertos rasgos característicos del sistema de 
extracción económica que se ha implementado históricamente en el Pacífico. Quizá debido 
a la existencia de este sistema extractivo es que voceros del PCN (Proceso de Comunidades 
Negras) afirman que “Buenaventura no es una ciudad pobre, sino empobrecida”. (Centro 
Nacional de Memoria Histórica: Buenaventura un puerto sin comunidad, p. 63) 

 
La anterior afirmación en gran medida corrobora esa injusticia social de la que ha sido víctima 
la sociedad bonaverense y que evidencia esa separación entre las dos ciudades, una que crea 
y posee todas las garantías para continuar con sus dinámicas económicas, y otra que debe 
pelear y “rebuscarse” diariamente para conseguir las suyas, esto parece ser una condena de 
nunca acabar, puesto que en la medida en la que continúe esa dupla entre el ámbito político 
y el económico, lo social no va tener cabida, es eso exactamente lo que ocurre en 
Buenaventura, pues sus políticas giran en torno al proteccionismo de una economía que nada 
tiene que ver con el desarrollo social a escala humana, que resalta el bienestar de cada 
individuo que pertenece e integra la comunidad por encima del crecimiento meramente 
económico, que deteriora el valor del ser humano y que deja la población en general apartada 
de las riquezas y crecimiento económico que se genera a partir de la zona geoestratégica en 
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la que su territorio se encuentra ubicada, pues dicho sistema extractivista y proteccionista se 
ha encargado de que los intereses y derechos del colectivo afrodescendiente no sean 
impedimento para su consolidación y expansión. 
 
Pese a que muchas de las peticiones realizadas al gobierno nacional desde el comité del paro 
cívico 2017 se encuentran dentro del marco de lo legal o están estipulados como derechos 
fundamental de la población, no ha sido un impedimento para ser vulnerados, pues tanto el 
derecho a la vida, a una vivienda digna, a vivir en paz en el territorio, derecho a la educación, 
acceso a servicios de salud de calidad entre otros, son algunos de los más violentados dentro 
de territorio bonaverense, no se limitan solo a colocar y mantener barreras para que la 
población pueda contar con una educación de alta calidad; sino que además, se imponen 
trabas que producen que esta comunidad no posea tampoco con una excelente “cobertura 
en prevención y atención en salud de baja, media y alta complejidad y tradicional”, exigencia 
trascendental dentro del paro cívico 2017, que busca que los beneficiados no se vean en la 
obligación de trasladar a sus familiares a otras ciudades en busca de un buen servicio, pues la 
salud ha llegado al punto de perder su valor como derecho fundamental para convertirse en 
un negocio. 
 
Las desigualdades muy marcadas en dicha dualidad se evidencian en cuestiones tan básicas y 
elementales como en la prestación de servicios públicos, pues cabe resaltar una de las 
peticiones por las que la población bonaverense en general se manifestaba en el paro cívico 
de 2017, como es el acceso al servicio de agua potable las 24 horas, requerimiento 
representado en el punto (e) de las peticiones plasmadas en párrafos anteriores, este apunta 
al “Saneamiento básico e infraestructura y operación pública y comunitaria de los servicios 
públicos domiciliarios”, dejando ver el amplio lugar de desventaja en el que se encuentra la 
población con respecto al sector que mueve la economía privada portuaria, se dice que 
“mientras la ciudadanía padece la precariedad del servicio, el terminal marítimo de la 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura sí tiene servicio de agua las 24 horas. No existe 
otro acueducto en Buenaventura”. (Colombia plural, 2016), lo que implica una preferencia 
intencional por parte de la empresa privada que ofrece el servicio frente a quienes se les 
brinda un servicio tan indispensable como este, dejando ver que el bienestar social no es 
prioridad desde los intereses económicos privados, esta es una de las características 
principales del desarrollo ausentista que plantea Mauricie Dobb (1971), abordado en el marco 
teórico de este documento. 
 
Para el caso de la petición (f), que abarca todo lo que tiene que ver con un requerimiento tan 
relevante como lo es el “acceso a la justicia y reparación a las víctimas individuales y 
colectivas”, indispensablemente se debe relacionar con las profundas impunidades y 
negligencias del sistema judicial en Buenaventura, donde muchos de los asesinatos a líderes 
sociales se quedan en el olvido y sin justicia; así mismo, con las altas cifras de víctimas del 
conflicto armado en Buenaventura que se han producido a lo largo de los años y que 
continúan incrementando año tras año, por ello las demandas de reparación integral por 
parte de la comunidad al Estado colombiano son coherentes con las necesidades latentes que 
requieren de una pronta y oportuna atención; pues, la falta de confianza que tiene la 
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comunidad en el sistema judicial colombiano contribuye directa o indirectamente en la 
reproducción de más injusticias y hechos de violencia, pues una sociedad que no pueda 
denunciar los hechos de injusticia con tranquilidad y confianza ante las instituciones 
encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes y la imposición de las sanciones 
respectivas a quienes actúan en contra de dichas leyes, es una sociedad destinada a vivir con 
miedo e impunidad ante los actores que promueven el conflicto dentro del territorio, ya que 
no se hace extraño que estas entidades judiciales confabulen con los agentes del crimen bajo 
sus políticas de corrupción. 
 
Ahora bien, si intentamos establecer una relación crítica para la petición ubicada en la 
consonante (g), sobre el “ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar 
colectivo con reparación y nuevas viviendas para las familias”, con la realidad social de 
Buenaventura, se hace imperante reconocer que esta petición no es la primera vez que se 
pone en una mesa de negociación, pues es claro que los principales problemas que se 
presentan en Buenaventura con referencia a la infraestructura tanto pública como privada, 
se deben a la falta de un POT que cumpla con los requerimientos necesarios y fundamentales 
para que la comunidad no sufra de problemáticas como la carencia de vías en buen estado 
para el fácil acceso a sus viviendas y a la movilidad en general, pues es una realidad que el 
crecimiento y la expansión de la población y los hogares bonaverenses se han generado sin el 
debido cumplimiento de un plan de ordenamiento territorial; por el contrario, muchos de los 
nuevos barrios dentro de las comunas han sido producto de invasiones y asentamientos 
irregulares, lo que indudablemente produce mayores problemáticas para la comunidad de 
estos nuevos barrios con relación al acceso a servicios como la red de energía eléctrica 
domiciliaria, alumbrado público, agua potable, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, 
adecuado control de las aguas residuales y baterías sanitarias, entre otros, que si no se 
solucionan con el paso del tiempo podrían generar un impacto negativo tanto en el medio 
ambiente como en el estado de salud de estas personas; en otras palabras, se requiere 
atender con urgencia las irregularidades en el ordenamiento territorial de Buenaventura pues 
de esto depender la conservación de la vida y el bienestar social y ambiental. 
 
Así mismo, otro ejemplo que es menester relacionar aquí con respecto al pliego de peticiones 
realizados por los promotores del paro cívico de año 2017, es el que está relacionado con el 
punto (h) que aborda el “reforzamiento de la producción local, regional y otras medidas 
económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos y los ingresos 
requeridos por las familias”, puesto que el desempleo en los hogares puede considerarse 
como un desencadenante de otras problemáticas, ya que un individuo al no poseer un empleo 
digno que le permita poder satisfacer algunas de sus necesidades básicas de su hogar, se ve 
obligado a recurrir a otras alternativas que no están dentro de lo legal para saciar dichas 
necesidades ocasionado el incremento y la reproducción de las problemáticas existentes, esto 
lleva a pensar lo siguiente, si a parte de las actividades portuarias existen otras actividades 
económicas (turística, avícola, agrícola, etc.) y que fueron muy bien especificadas en el 
anuario oficial del 2014-2018 realizado por la alcaldía Distrital y la Cámara de Comercio y que 
según las cifras plasmadas en este, pueden estas considerarse como viables tanto para la 
comercialización como para el sustento diario, que sin duda pueden convertir en soluciones 
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alternas para las problemáticas de las necesidades básicas insatisfechas que padece la 
mayoría de la población bonaverense y por ende contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de estos en todos sus aspectos. 
 
Sin embargo, es claro que una de las características que se genera a partir de un modelo 
económico como el que impera en el distrito de Buenaventura que involucra el enclave 
económico es la desviación o destinación de los recursos públicos hacia los intereses de los 
sectores privados, alentando el peor malestar la corrupción, que para la ciudad de 
Buenaventura se ha vuelto costumbre, ya que las capturas de manera consecutiva de sus 
alcaldes, quienes se supone son quienes desde su rol de autoridad mayor deben velar porque 
las necesidades de la población sean satisfechas caen en la trampa de la avaricia y la codicia 
que pueden más que la dignidad de un pueblo, donde estos dejan de lado la confianza 
depositada por la población por un par de monedas extras. 
 
El distrito ocasiona algunas paradojas que sin duda alguna pueden poseer algún tipo de 
influencia en el transcurso del desarrollo social, puesto que esa dualidad a la que se refiere el 
Centro Nacional de Memoria Histórica también puede estar representada en la connotación 
de puerto-ciudad, pero esa dualidad se encuentra más estrechamente afianzada con lo que 
es puerto-territorio, esto debido a que el poco desarrollo en infraestructura urbana ha sido 
pensada y desarrollada en beneficio del puerto y se puede ver representado a partir de las 
diferentes vías de acceso y los pocos servicios públicos, pues la falta de conexión existente 
entre el puerto y la economía local es lo que ha permitido la falta de iniciativas que 
correspondan a la inversión social que deberían tener todas aquellas fundaciones que se 
encuentren de alguna manera vinculadas con el sector portuario, pues el puerto ya no 
produce la misma cantidad de empleos y esto se refleja claramente en las cifras de desempleo 
de la ciudad que cada vez va en aumento; sin embargo, a este se le considera como la principal 
fuente generadora de empleos de la ciudad. 
 
A lo anterior se le puede adicionar los enormes obstáculos de inclusión social y la 
improductividad que se muestran a partir de los altos sesgos de la desempleabilidad e 
informalidad, categorías que abren paso a múltiples actividades ilegales que se convierten en 
las principales alternativas de la población para poder solucionar algunas de sus necesidades 
básicas. 
Por otro lado, la calidad de puerto, hace que la mirada hacia buenaventura cambien 
totalmente, pues es claro que la ciudad puede considerarse como un lugar de paso, en el que 
los trabajos de los puertos simplemente vienen aquí para cumplir con sus obligaciones 
laborales y luego se van, pero también se convierte en una ciudad de refugio para todas 
aquellas personas que vienen de otras zonas aledañas huyendo de las olas de violencia que 
azota su territorio; y así mismo, para el ciudadano natal Buenaventura se convierte en una 
ciudad desterradora pues mucha de su población migran a otras ciudades o países huyendo 
de todos esos malestares que la rodean y así mismo para buscar una mejorada calidad de 
vida. 
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Decir entonces, que a pesar de los diferentes esfuerzos por mejorar dichos malestares y por 
ende la calidad de vida de los bonaverense estos fueron en vano, pues el modelo económico 
extractivista el cual es imperante en esta población sigue con sus actividades económicas con 
plena libertad, mientras que a pesar de haber presentado un pliego de peticiones en el que 
la población sólo pedía lo que por ley y derecho se merece, aún al día de hoy se evidencian 
peticiones que a pesar de no tener que implementar tal esfuerzo siguen sin ser resueltas, 
dejando ver la gran brecha abismal entre el ámbito político-económico y el social- cultural, 
quedando generacionalmente la población atrapado en esos desmanes y la diferenciación 
social y viendo a su paso como se reproducen dichas problemáticas. 
 
Otra mirada importante para comprender las dinámicas del paro cívico acaecido en el distrito 
de Buenaventura en 2017 es la valoración de las transformaciones que se han producido en 
las acciones colectivas del Proceso de Comunidades Negras-PCN desde la mirada como actor 
red, a partir de la agudización del conflicto armado en los territorios colectivos del municipio 
de Buenaventura, Suárez y la región pacífica en el periodo correspondiente a 2000 – 2009. 
 
En este orden, es preciso recordar a Espinoza (2011) plantea que hay tres elementos 
puntuales que definen el conflicto armado entre los años 2000-2009 en Buenaventura, los 
cuales son: la deslocalización, la victimización y la usurpación de los espacios. 
El concepto de deslocalización lo retoma Mary Kaldor en su análisis de las nuevas guerras que 
da cuenta de “un insuficiente o precario arraigo en redes o bases locales de la población civil 
afectada por la guerra”. 
Subraya que la población desplazada entra en un ciclo en el cual es desarraigada del municipio 
hacia otras ciudades y regiones del país, hasta perder, en buena medida, la conexión con sus 
bases locales. 
 
Esto podría ser revisado porque hay múltiples casos en los que el desplazamiento se lleva a 
cabo hacia lugares o ciudades donde hay familiares o paisanos donde vuelve y se reactivan 
redes solidarias alternas a la institucionalidad y que sirven a la población en situación de 
desplazamiento para lograr un mayor nivel de supervivencia. 
El término victimización, lo toma de Hannah Arendt el cual se refiere a esta como una 
expresión en la que se atenta contra la integridad humana, y se ejerce sobre la población con 
mayor nivel de vulnerabilidad. 
En cuanto a la usurpación de los espacios la autora se refiere al proceso concreto que 
desarrollan los actores armados, que “constituye el punto final en la espiral de violencia: una 
vez que la población ha sido desarraigada y victimizada, lo que hacen los grupos armados es 
ocupar sus espacios y propiedades tales como casas, parcelas, calles de barrio, entre otros. 
 
Luego Espinoza hace referencia al proceso de Comunidades Negras-PCN el cual constituye 
una organización que contribuyó a fortalecer la constitución de 1991, desde la perspectiva de 
“las minorías negras” organizadas, que venían realizando esfuerzos a partir de los años 
setenta del siglo pasado, que luego en el período comprendido entre finales de los ochenta y 
la década del noventa, se configuraría como un actor social reconocido como Movimiento 
Social de Comunidades Negras. 
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En este sentido, la autora considera que la movilización, en torno a los nuevos derechos de 
las poblaciones negras adquiridos en la Constitución Nacional de 1991, señaló un cambio en 
la acción colectiva y una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad civil, esta vez 
organizada en torno a los derechos de las minorías étnicas. 
De ahí que el Proceso de Comunidades Negras o PCN surge como resultado de esta nueva 
relación que es tensa y requería de nuevas estrategias de acción para salir adelante en la 
reivindicación de derechos negados históricamente. 
 
El PCN surge entonces en 1993 durante las discusiones entre las diferentes instancias 
representativas de las poblaciones negras y del Movimiento Social de Comunidades Negras, 
lo que conllevó a un sector de representantes entre los que se cuentan los de la costa Pacífica 
sur, la costa Caribe y algunos sectores del Norte del Cauca, a organizarse bajo la forma de 
“proceso” y abanderar la titulación colectiva de territorios y la defensa de los principios de 
territorialidad y de identidad de las poblaciones negras por ellos representadas. 
Luego la autora se refiere a los repertorios o formas de acción tomando como referente a 
Tilly, y entre los más destacados en el quehacer del PCN, entre las que destaca: las 
movilizaciones, las campañas, la erradicación manual de cultivos de coca en los territorios 
colectivos, las alertas tempranas, los comunicados y la denuncia pública. 
Este último se ha convertido en el repertorio más exitoso en tanto que ha logrado propiciar 
acciones e intervenciones en escenarios globales y recibir apoyo de aliados influyentes a nivel 
internacional. 
 
De otra parte, en los ámbitos rural y urbano las modalidades de acción de las organizaciones 
y los pobladores auspiciados por el PCN tienen un marcado énfasis en el uso del territorio y 
de la identidad como elementos discursivos y concretos de resistencia puesto que, desde la 
perspectiva de la organización del proceso de comunidades negras (PCN) en Colombia, se 
comprende a la identidad como “la afirmación de la conciencia de los afrodescendientes en 
relación a su identidad cultural, que se materializa a través del derecho a ser”, bajo el cual, lo 
cultural se posiciona como un elemento indispensable en el fortalecimiento de la identidad 
tanto individual como colectiva de los individuos pertenecientes a este grupo étnico, 
comprendiendo que la misma determinación de pertenencia o no a este colectivo se 
configura como un efecto producto y productor de la identidad, y por ende del ser y estar en 
sociedad. 
 
Por otro lado, en la zona rural, los temas de autonomía, identidad y el uso del territorio son 
manejados como estrategias de oposición frente a la incursión de los actores armados. 
En la zona urbana, que inicialmente es excluida de la normativa afrocolombiana, se ha 
incorporado, recientemente, el discurso sobre el territorio como espacio vital y se visualiza 
como una proyección del espacio rural. 
En términos concretos se viene creando conciencia, a través de la formación política, de la 
necesidad de no desalojar los barrios y de hacer resistencia a los planes y megaproyectos 
institucionales y de la empresa privada que afectan el quehacer cotidiano y conlleva a la 
reubicación de población. 
 



   

 

 

 

76 

 
 

De esta manera desde el PCN, se entiende que los megaproyectos de infraestructura 
portuaria y vial, así como la explotación de recursos mineros y de diversa índole, constituyen 
una dinámica que atenta contra la integridad de la gente en muchas de las comunas, en la 
medida en que los actores armados han centrado sus acciones y atención en diversos sectores 
de la ciudad, lo que ha conllevado a una disputa territorial implacable en la cual la población 
civil es la principal víctima. 
De esta manera, la experiencia acumulada por el PCN en términos de diferentes estrategias 
de acción colectiva como las denuncias y movilizaciones, han propiciado algunas variaciones 
en los mismos, lo que les ha dado cierta efectividad con el fin de garantizar los Derechos 
Humanos a las poblaciones en sus territorios. 
Dichas movilizaciones estratégicas del PCN, han propiciado una visibilización a nivel 
internacional de los problemas de las poblaciones negras de Buenaventura y el pacífico 
colombiano, al igual que el fortalecimiento del PCN como organización vocera de las 
reclamaciones de estas poblaciones. 
 
Esta discusión es significativa, para comprender que, en la actualidad, se van generando 
nuevas formas conflictivas y que estas requieren ser afrontadas de forma racional mediante 
la acción colectiva, como en el caso del PCN, con el propósito del fortalecimiento de las 
identidades y solidaridades como comunidades negras y por otro en términos del disfrute 
efectivo de los Derechos Humanos. 
 
El Paro Cívico de Buenaventura, ante todo consistió en una movilización social que generó no 
solo un tipo específico de solidaridad, sino que además implica la realización de estrategias, 
elaboración de una serie de demandas frente a quienes ostentan el poder, en el orden local 
regional y nacional, con lo que generó un ambiente de diálogo de escucha del otro, de 
intercambio de opiniones, puntos de vista, que son algo positivo en el ejercicio democrático. 
 
Desde el punto de vista de Tarrow (1997), el sujeto es conflicto central de la sociedad actual. 
Dicha orientación centra su análisis en los recursos materiales, simbólicos, organizativos que 
los actores políticos despliegan con la finalidad de lograr sus metas colectivas. 
En este orden, se entiende que los actores sociales eligen de manera deliberada los recursos 
para la contienda y dirigen su acción de forma organizada, lo que permite consolidar la 
movilización a partir de la construcción de elementos Identitarios, que enfatiza aspectos 
como los significados compartidos, los valores, las tradiciones y en general, el papel central 
de la cultura en los movimientos sociales. 
 
Cada día en el mundo surgen nuevas inquietudes, dificultades, temores que tienden a afectar 
diferentes rangos de la población, lo cual genera en términos políticos a lo que se denominaría 
un despertar de la conciencia del sujeto, es decir el deseo explícito de un colectivo de auto 
reconocerse y movilizarse para exigir una serie de derechos y recursos que hasta el momento 
son o han sido negados por la institucionalidad y grandes organizaciones económicas. 
Este proceso de movilización implica el surgimiento de lo que, en términos teóricos se 
reconoce como Movimiento Social los cuales actúan mediante movilizaciones sociales como 
lo fue el Paro Cívico. 
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CONCLUSIONES 
 

Una de las principales conclusión que se pudieron extraer a partir de la investigación fue que 
el Distrito Especial de Buenaventura comparte todas las características de las sociedades que 
han sido sometidas bajo un sistema de dependencia y enclave económico como lo son el 
crecimiento asimétrico de la economía, donde los sectores privados se posicionan por encima 
del crecimiento y desarrollo económico del ciudadano bonaverense promedio; pues es claro, 
que la economía enclave se caracteriza e identifica por ser una economía extractivista en 
donde las ganancias que se generan a partir de las dinámicas económicas, con frecuencia se 
destinan a las inversiones en la industrialización del sector comercial para intensificar las 
exportaciones y el crecimiento de este modelo económico, haciendo caso omiso a la 
necesidad del crecimiento directamente proporcional de la economía local y de los sectores 
comunitarios. 

 

Como también, reconocer que los sectores como los sociales y ambientales son los que 
presentan una mayor probabilidad de encontrarse afectados bajo el modelo económico que 
se mantiene en Buenaventura, pues son los que por lo general sufren de no considerarse e 
incluirse dentro de los planes de desarrollo económico como sectores trascendentales para 
lograr un desarrollo integral en equilibrio y armonía, que de lo contrario son creadores de 
malestar social y ambiental, lo que se puede reconocer como factores desencadenantes de 
efectos como la desigualdad social, atraso en el desarrollo social territorial y otros más que 
como consecuencia directa e indirecta hacen que los malestares sociales se agudicen, y con 
ello las manifestaciones sociales en rechazo.  

 

Así, se pudo corroborar que para el caso de Buenaventura, esto se ve evidenciado en el 
crecimiento de las inversiones anuales en nuevas terminales portuarias que favorecen las 
tecnificación e industrialización de este sector, siendo calificado por algunos diarios 
económicos como un puerto que posee una alta capacidad en maquinarias industriales a la 
vanguardia, que inevitablemente favorecen el incremento de las cifras en materia de 
exportaciones e importaciones a nivel regional y nacional, sin embargo, los sectores 
económicos populares que concentran a la mayoría de la población bonaverense continua en 
un deterioro y atraso constante en comparación con las dinámicas portuaria. 

 

Otra de las conclusiones encontrada dentro de este trabajo investigativo, es que las cosas no 
han cambiado para el distrito de Buenaventura, pues en el paro cívico anterior al que fue 
realizado en el año 2017 se presentaron unas peticiones que estaban muy relacionadas con 
las presentadas para el año ya mencionado lo que lleva a concluir una vez más que esta 
situación no es nada nueva y de que no hay ni las más mínimas ganas de querer solucionar 
las problemáticas de necesidades básicas insatisfechas que afronta la población de 
buenaventura, por el contrario lo que se está haciendo es partir de psicologías y violencias 
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instauradas para generar miedo y terror en la comunidad es despojarlas de esas zonas 
estratégicas y así aumentar sus sectores económicos en grandes escala. 

Pues muchos no consideran al puerto como un enemigo, y es aceptable, el enemigo es quien 
a partir de sus políticas económicas favorece a un sector que nada tiene que ver ni se interesa 
por el bienestar social, políticas que lo único que dejan a la sociedad es miseria y desesperanza 
total. 

 

En ese sentido se puede decir que la economía en clave que como ya se ha mencionado es la 
más idónea para describir el modelo económico que se desarrolla en Buenaventura, tiene una 
notable incidencia en la reproducción de los principales malestares dentro de esta sociedad, 
así el hecho de pensar en la incidencia de la economía de enclave en el surgimiento del paro 
cívico en el año 2017, en el distrito de Buenaventura, fue algo interesante, se puede 
evidenciar que fueron diferentes las situaciones el caso del paro cívico “Para vivir con dignidad 
y en paz en el territorio”, que se dio entre el 16 de mayo y el 6 de junio del año 2017 donde 
se evidencia que en países como Colombia en los que hay una prolongada experiencia de 
situaciones adversas como desempleo, conflicto, pese a que los principales sectores 
económicos, portuarios, bancos, industria de la construcción, y empresa de Petróleos 
Ecopetrol, se caracterizan por tener multimillonarias ganancias, las condiciones en los 
pueblos son precarias, de ahí han surgido centenares de reclamaciones movilizaciones, 
demandas para las cuales nunca los gobiernos han estado preparados pues lo primero que 
han hecho es satanizar, estigmatizar y reprimir las movilizaciones sociales; lo cual es una 
muestra que los gobiernos no están preparados de manera adecuada para hacer frente a las 
demandas de la población del país, pues se entiende que aunque en tiempos de campaña 
hacen sus recorridos por las regiones, al llegar al poder sus acciones se concentran en 
favorecer una parte de los gremios, productivos, un sector de la población, pero sus políticas 
terminan por marginar vastos sectores de la población. 

 

En este orden, los Movimientos sociales no resultan de la sumatoria de identidades 
individuales, pero tampoco sólo de condiciones estructurales, sino que incorporan las dos 
dimensiones de manera simultánea y además como resultados históricos, no están ligadas a 
una “esencia”. 

También dice que esa identidad es relacional, es decir implica un mínimo reconocimiento por 
parte del otro, en el caso de los movimientos sociales, por parte del antagonista. 

 

El elemento político de las movilizaciones sociales se encuentra inmerso en el ejercicio 
colectivo como parte de una definición interactiva y compartida por varios individuos (o 
grupos en un nivel complejo) y relacionada con las orientaciones de acción y el espacio de 
oportunidades y restricciones en los cuales la acción tiene lugar. 
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Esta es construida a partir de definiciones compartidas de la situación por sus miembros y es 
resultado de un proceso de negociación y laboriosas adaptaciones de elementos relacionados 
con los fines y significados y su relación con el entorno social e histórico. 

 

Por tal razón, el Paro Cívico se convirtió en un escenario democrático de participación 
deliberativa en el que diferentes sectores o actores sociales participaron activamente y esto 
significó levantarse del letargo, compartir, comunicar, concertar, convenir y compromisos. 

Entendiendo la importancia de la movilización, el diálogo, es dar de sí y también recibir; 
implicó formar parte de los ejercicios de movilización y diálogo, adelantar tareas de búsqueda 
de soluciones a situaciones que afectan a la comunidad local. 

 

El Paro Cívico de Buenaventura como escenario de participación democrática, implicó una 
invitación a la ciudadanía a participar y participar implica no excluirse, pero además significa 
comprometerse con las decisiones que influyen en la vida de todos; también significó dejar 
huella, pero también estar atentos; implica estar activos frente a las situaciones que afectan 
a Buenaventura, y organizarse en comisiones específicas para dialogar, priorizar aspectos a 
solucionar y buscar alternativas para resolverlos. 

 

De otra parte, en el tratamiento del paro cívico, se presentaron una serie de fallas en la 
respuesta del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos frente al fenómeno 
presentado, por un lado se procedió en un comienzo al despliegue del ESMAD para ejercer el 
control de los espacios considerados claves por parte de las fuerzas del Estado, y por otro se 
presentó una serie de improvisaciones en términos de la delegación de funcionarios 
negociadores por parte del gobierno, todo esto generó malestar no solo en los integrantes 
del comité del paro cívico sino en la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

La principal recomendación es profundizar en el análisis de estas temáticas que articulan las 
situaciones de la cotidianidad que afectan a los bonaverense como es el desempleo, 
necesidades básicas insatisfechas, conflicto armado prolongado, microtráfico en función del 
desarrollo e innovación de los diferentes puertos localizados en el distrito de Buenaventura.  

 

Se recomienda a la academia se incluya una cátedra de economía de manera transversal en 
los diferentes programas donde se encuentran incluida el tema de la economía portuaria con 
el fin de entender el contexto y comprender las dinámicas de este y de cómo se refleja en el 
contexto. 

 

Se recomienda al Gobierno Nacional crear políticas públicas más severas que obliguen a los 
sectores portuarios cumplir y dar garantías en cuanto a la inversión social, y de no cumplir 
estos con sus obligaciones sean retirados de inmediato de las garantías. 

Del mismo modo, incluir las dinámicas económicas como parte de la comprensión de los 
malestares de la sociedad de Buenaventura y así generar propuestas de transformación desde 
los cimientos que reproducen los malestares. 

 

Se recomienda a la mesa del comité del paro cívico generar una articulación entre los 
bonaverense y las empresas que hacen parte del enclave para de esta forma, generar empleos 
a los nativos, donde exista una real responsabilidad social de estas empresas asentadas en el 
territorio. 

 

Se recomienda a las instituciones educativas enseñar sobre aquellos conceptos como lo es la 
economía enclave, puesto que para muchos es un término desconocido, y esto contribuiría a 
que los jóvenes puedan comprender las dinámicas de este y su incidencia en el contexto 
social.  

 

 Se recomienda al gobierno local, invertir más en las dinámicas de la economía local, (sector 
turístico, agropecuario, agricultura, maderero) y de esta forma no solo se fortalecen estos 
sectores, sino que además mejora la calidad de vida de muchos bonaverenses. 

 

Recomendación a las empresas, potenciar su inversión creyendo en el recurso humano local, 
tributando oportunamente y respetando las normas y leyes de los derechos de los 
trabajadores. 
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Finalmente, se le recomienda a la población en general creer en las potencialidades que se 
tienen para administrar, gerenciar, y direccionar los recursos económicos, además de 
empaparse un poco más de temas relacionados con la inversión social que los sectores 
portuarios tienen para con la población para que de esta forma estos se vea obligados a 
cumplir con dicha obligación.  
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Anexo 2. Primera hoja del Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura junio 6/2017 

 

Fuente: Afronota, 2017. Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura Junio 6/2017. Disponible 

en:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphc

nxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
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Anexo 3. Segunda hoja del Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura junio 6/2017 

 

Fuente: Afronota, 2017. Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura Junio 6/2017. Disponible 
en:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphc
nxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3 

  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
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Anexo 4. Tercera hoja del Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura junio 6/2017 

 

Fuente: Afronota, 2017. Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura Junio 6/2017. Disponible 
en:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsY
XphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3  

  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
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Anexo 5. Cuarta hoja del Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura junio 6/2017 

 

Fuente: Afronota, 2017. Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura Junio 6/2017. Disponible 
en:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXp
hcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3  

   

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
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Anexo 6. Quinta hoja del Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura junio 6/2017 

 

Fuente: Afronota, 2017. Acta Acuerdos Paro Cívico Buenaventura Junio 6/2017. Disponible 
en:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXp
hcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3  

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsaWNlbmlhc2FsYXphcnxneDoxNGIwNjhkOWI3M2UxMTk3

