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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación, consiste en analizar cómo ha sido el conflicto 

armado en el territorio norte del Urabá antioqueño, teniendo en cuenta cómo se ha dado el 

proceso de ocupación del territorio, el cual estuvo marcado por una oleada Migratoria  

procedente de distintos países y regiones de Colombia, debido a sus recursos naturales, 

minerales y de su posición geoestratégica , a esto se le suma las etapas del conflicto armado 

por grupos al margen de la ley desde diferentes periodos hasta la actualidad, teniendo como 

base relatos de las víctimas de la zona a través de entrevistas y documentación histórica, 

finalmente determinar los escenarios futuros de la región en función de la situación actual, 

de las potencialidades turísticas y económicas que tiene el territorio.  

 

     Palabras claves: territorio, conflicto, narcotráfico, violencia. 

 

 

ABSTRACT 

 

     The present research work consists in analyzing how the armed conflict has been in the 

northern territory of the Urabá of Antioquia, taking into account how the process of 

occupation of the territory has occurred, which was marked by a migratory wave obtained 

from different countries and regions of Colombia, due to its natural resources, minerals and 

its geostrategic position, this adds the stages of armed conflict by groups outside the law 

from different periods to the present, based on stories of the victims of the area to Through 

interviews and historical documentation, it will finally determine the future scenarios of the 

region based on the current situation, the tourist and economic potential of the territory. 

 

     Keywords: territory, conflict, drug trafficking, violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Comprender el conflicto armado en un territorio es fundamental, no solo por las razones 

que lo producen, sino para Observar y entender las transformaciones sociales que provoca 

en la población víctima del conflicto, por ello este estudio pretende explicar cómo ha sido 

el conflicto armado en el norte del Urabá antioqueño que durante décadas sufre por la lucha 

del poder y del control de un espacio geoestratégico del territorio por parte de grupos al 

margen de la ley, que trae consigo crisis social, económica y sobre todo política, 

propiciando diversas problemáticas la desigualdad sobre la tenencia de la tierra, los 

desequilibrios en el desarrollo entre lo urbano y lo rural, la inequidad social y la falta de 

oportunidades. 

 

El presente trabajo se ha estructurado para explicar la problemática que se vive en el 

norte de Urabá, los tres capítulos que integran el documento, son el resultado de la 

organización de sucesos que han marcado la historia y el presente de esta región. El primer 

capítulo se denomina “Caracterización del contexto histórico de la región del norte de 

Urabá y la importancia en su proceso de ocupación” donde se describen los distintos 

acontecimientos que dan cuenta de la configuración del territorio y el papel que han tenido 

los asentamientos humanos, la distribución y movilidad de la población para entender el 

proceso de colonización.  

 

Se parte del periodo prehispánico y el poblamiento indígena (Emberas, Catíos y Cunas) 

que se asentaron en distintas oleadas migratorios, principalmente por parte de 

conquistadores europeos y nativos de distintos departamentos de Colombia, además de las 

primeras actividades económicas (extracción de maderas, minerales y el contrabando), 

sumado a esto sale a relucir la construcción de la carretera al mar que le dio vida a la región 

y la llegada de agroindustrias extranjeras al Urabá, especialmente la bananera (United Fruit 

Company). 
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En el segundo capítulo, se abordan las “Etapas del conflicto armado desde 1950 hasta 

la actualidad a través de las historias de las víctimas de la zona y la documentación 

histórica sobre la violencia ocurrida”, donde se analiza el papel que ha jugado el territorio 

en la conformación del conflicto armado y cómo los distintos grupos ilegales han 

aprovechado las condiciones físico- ambientales, sociales y económicas para asentarse y 

ejercer un control territorial sobre esta zona, por su posición estratégica y su condición de 

frontera. En este capítulo también se indagan las causas y consecuencias que ha dejado 

estos enfrentamientos y el impacto del narcotráfico, asimismo, se explica el proceso de 

desmovilización y los intentos de paz con el gobierno nacional. 

 

 Para el  tercer capítulo, se hace una prospectiva sobre los “Escenarios futuros de la 

región norte del Urabá antioqueño, en función de la situación actual, de las potencialidades 

turísticas y económicas que tiene el territorio”, donde se dan a conocer las grandes 

potencialidades turísticas con las que cuenta el Urabá en la actualidad, las cuales están 

asociadas principalmente con la riqueza ambiental y a la posición geográfica privilegiada 

que posee, además del predominio de la diversidad étnica que se ve representada en los 

territorios  indígenas y las comunidades afrocolombianas. 

 

En este sentido, el Urabá tiene las condiciones idóneas para impulsar actividades como 

ecoturismo, acuaturismo, agroturismo, etnoturismo y turismo de sol y playa, además de las 

enormes ventajas que representa el ser una región con acceso directo al mar, sin embargo es 

necesario la construcción de infraestructuras y equipamientos que impulsen estas 

iniciativas, razón por la cual se busca fortalecer los lazos de  convivencia a través de estas 

actividades, donde haya oportunidades para todos, siendo factores relevantes para la 

reconciliación y la transformación de vidas, apostándole a una cultura turística para lograr 

la integración de las regiones del departamento y el país, en las que se le gana territorio a la 

guerra para convertirlos en sitios de interés turístico, cultural, ecológico, natural y de paz, 

acciones que se realiza con apoyo de las entidades territoriales, corporaciones turísticas, 

empresarios y comunidad en general. 
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CAPÍTULO 1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     En la historia de la humanidad la ostentación del poder ha caracterizado el nacimiento 

de los conflictos sociales mediante los cuales se han logrado a largo plazo, luego de batallar 

y conquistar profundas transformaciones sociales en el campo de los derechos civiles, 

políticos y económicos; el conflicto es entonces la consecuencia de una situación de 

divergencia surgida entre personas o grupos sociales con posiciones contradictorias entre sí 

(Silva, 2008).  

 

Desde mediados del siglo XX en América Latina, se dio inicio y emergieron una serie 

de movimientos armados, originados primordialmente como forma de rechazo y oposición 

a las injusticias sociales y a las dictaduras que reprimieron estos levantamientos populares 

al interior de algunos países latinoamericanos, como, por ejemplo, El Salvador, Honduras, 

Cuba, entre otros.  

 

     Colombia, no ha sido la excepción a esta problemática, presentando un intenso 

enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales (Conservadores y Liberales) por la lucha 

del poder, su confrontación de vieja data se remonta al siglo XIX, la polarización emanada 

de estas dos colectividades, generó la violencia bipartidista que ha afectado a la sociedad, 

las guerras civiles han devastado el país, trayendo consigo crisis social, económica y sobre 

todo política. Aunado a las desigualdades sociales, la desigualdad en la tenencia de la tierra, 

los desequilibrios entre lo urbano y lo rural, la inequidad y la falta de oportunidades.  

 

     La región de Urabá ha visto llegar una oleada de población procedente de distintas 

regiones explicado por la explotación de sus recursos naturales a comienzos del siglo XX, 
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con la explotación de madera y otras especies de flora trajo consigo población de Córdoba, 

Bolívar y del Chocó. Situación que se incrementaría desde los años sesenta con los 

desplazados por la violencia bipartidista que se sintió fuertemente en los bordes de Urabá 

en su espacio de contacto con el interior antioqueño, lo que aunado a la aparición de 

grandes agroindustrias bananeras generaría una oleada de migrantes paisas desbordadas 

hacia los territorios del Urabá. Emergiendo toda una masa de población heteróclita con 

serios problemas sociales y laborales al interior de las agroindustrias y con una 

desorganización espacial urbana ausente de todo tipo de servicios y de la presencia del 

Estado 

 

     Esta situación fue la antesala propicia para la aparición de grupos al margen de la ley 

sobre los años cincuenta, en efecto, en el norte de Antioquía se sintió la violencia 

bipartidista, allí se vieron emerger guerrillas liberales y conservadores, los cuales tuvieron 

que huir hacia zonas de reciente configuración espacial como es el caso del Urabá. 

Posteriormente, en la década del sesenta, el inconformismo por los pocos espacios 

democráticos que provocó el Frente Nacional (1958-1974) se dejó sentir en la región por 

algunos seguidores del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), dirigido por Alfonso 

López Michelsen. Lo anterior promovió la aparición de grupos al margen de la ley como el 

Ejército Popular de Liberación (EPL) y el frente V de las FARC que emergieron sobre la 

década del setenta y ochenta y sobre los noventa lo harían los paramilitares.  

 

     Lo anterior, agregado su ubicación geoestratégica como un corredor de ilegalidad y 

legalidad, sus 400 kilómetros de costa sobre ambos mares (Pacifico y Caribe), su cercanía 

con el Nudo del Paramillo, el bajo Cauca, ha facilitado que por su territorio transiten 

drogas, oro, armas y pertrechos de contrabando; a esto se le suma su condición de zona de 

frontera con Centroamérica y con el interior del país, convirtiéndola en una región atractiva 

tanto por la oferta natural de sus prolíficas tierras, como de su situación geoestratégica que 

le da ventajas comparativas y competitivas en el territorio nacional.  

 

     De esta manera, ante la ausencia de autoridad estatal, los grupos al margen de la ley, 

puedan operar y controlar el territorio, como corredor y ruta de salida drogas y oro, por su 
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condición de puerto (comunicación con el Pacífico y una vía alterna a Panamá por el Tapón 

del Darién) y su cercanía con sistemas montañosos y selváticos, se convierte en un espacio 

geoestratégico, donde el abandono del Estado colombiano ha facilitado que el dominio del 

área se relegue a la ilegalidad. 

     Por otro lado, estos grupos nutren sus filas con población civil, que por falta de 

oportunidades educativas y laborales, encuentra ventajas para ingresar a las organizaciones 

criminales como opción de vida y solución a problemáticas socio económicas; debido a la 

ausencia del gobierno, dentro de las actividades delictivas que las organizaciones 

desarrollan son las extorsiones, el secuestros, el narcotráfico, la cuales son su forma de 

financiamiento, conllevado al surgimiento de masacres, asesinatos selectivos, despojo de 

las tierras a los campesinos y el desplazamiento forzado de la población. 

 

     Según Jaramillo (2007), existen razones por las cuales se producen estos 

desplazamientos, que están asociados a la disputa entre los que se denominan “grupos al 

margen de la ley” para apoderarse de las tierras y los recursos naturales de la región. Dentro 

de ellos se encontraban  asentamientos en lugares marcados, es decir, “zonas de 

operaciones de guerrilla”, donde era frecuente la llegada de hombres armados a cualquier 

hora, generaban terror en los habitantes, al ver cómo todos los días asesinaban a personas 

que “no debían nada,” las amenazas para el desalojo de tierras y el señalamiento o 

estigmatización hacia estos grupos, convertía en integrante o colaborador de la guerrilla a 

los moradores de estas zonas, de quienes se temía que se hubieran convertido en 

informantes de cualquiera de los bandos en disputa por el territorio y sus recursos.  

 

     Sin embargo, luego de los diferentes procesos de paz, la población que reside en áreas 

urbanas de Urabá, aun temen en retornar a sus casas en sectores rurales, debido a la 

presencia de actores armados, y por consiguiente el riesgo de verse nuevamente 

desplazados. Aunque la fuerza pública ha hecho mayor presencia en la región y los grupos 

armados han disminuido notablemente, las zonas urbanas se han reactivado junto con su 

economía, dentro de un contexto local sigue generándose el riesgo de un retorno a la guerra 

que se vivió, el narcotráfico sigue latente, lo que pone de relieve la capacidad de resistencia 
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de esta población, que apela a una estrategia de visibilización y reclamo de sus derechos 

con una modalidad diferente a las “comunidades de paz” que operan en Urabá.  

 

     Por esta razón, este estudio busca analizar el conflicto armado en la región norte del 

Urabá antioqueño desde 1950 hasta la actualidad, haciendo una caracterización del contexto 

histórico de la región para destacar su importancia en su proceso de ocupación, además se 

pretende identificar las etapas del conflicto, por medio de información primaria de relatos o 

historias contadas por las víctimas de la zona, e información secundaria de textos impresos 

y digitales, asimismo, comprender el futuro del norte de Urabá ahora que los grupos al 

margen de la ley han disminuido notoriamente, a pesar de ser todavía un territorio de paso 

de la  droga que se exporta a Centroamérica y los EE.UU. 

 

     Debido a la problemática anteriormente planteada se genera las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

     ¿Cómo fue el proceso de poblamiento del Norte de Urabá? 

     ¿Cuáles fueron los principales factores que ocasionaron el conflicto armado en la 

región norte del Urabá antioqueño?  

     ¿Cuáles son las perspectivas futuras del norte Urabá? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

     La Geografía Política soporta este trabajo debido a que analiza las relaciones entre 

política y territorio, es decir, se interesa por el estudio de los fenómenos políticos inmersos 

en un contexto espacial. Para el caso de este estudio, el territorio examinado es el norte de 

Urabá donde la categoría de territorio aporta una descripción analítica de las características 

geográficas, políticas y sociales que favorecieron la aparición y permanencia del conflicto 

armado en el territorio y que en la actualidad orbita en torno al mercado global del 

narcotráfico. En este orden de ideas, la geografía política integra lo político y lo espacial, 

abordados en esta investigación, a la hora de analizar el conflicto en el norte de Urabá 

desde una mirada territorial, es decir, como la configuración del territorio en cuanto a su 

poblamiento, los factores que incidieron en el conflicto que permitió que los distintos 

grupos al margen de la ley se disputaran el control de esta región y el futuro que le depara a 

una región con grandes potencialidades terrestres y marítimas 

 

     Este trabajo es importante, para la comunidad académica y la disciplina geográfica en 

Colombia, principalmente para corrientes de investigación en campos de interés de estudios 

referidos a las relaciones entre la población, el Estado y el territorio, en el que se ubica la 

geografía política; el abordaje de estas temáticas son una obligación desde la perspectiva 

intelectual, ya que permiten explicar aspectos fundamentales de la realidad nacional, las 

interacciones espaciales entre la población y el territorio.  

 

     Así las cosas, este documento tiene la pretensión de constituirse como un trabajo de 

análisis geográfico, que aporta elementos históricos del conflicto armado y sus 

implicaciones territoriales, permitiendo la visualización de aquellos territorios donde se han 

desarrollado actividades ilegales que ameritan la presencia real y efectiva del Estado a 

través de proyectos de infraestructura, sociales o ambientales, más en estos momentos 
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cuando se avecina un escenario de posconflicto, en donde estos territorios van a jugar un 

papel decisivo dentro de la estrategia de consolidación territorial del gobierno hacia las 

regiones más golpeadas por el fenómeno de la violencia, en especial el norte de Urabá 

donde sus potencialidades para el desarrollo de puertos y el turismo y jugarán un rol 

importante 

 

     Otro aspecto por considerar es que este documento será útil para enriquecer el saber y 

conocimiento de la ciencia geográfica, así mismo servirá como fuente de consulta de bases 

teóricas y analíticas para estudiantes y académicos en futuros trabajos que tengan como 

enfoque la geografía política y el conflicto armado, con el fin de tener una fuente 

documental propia de un análisis geográfico, sobre un territorio determinado.  

 

     De igual manera, es importante analizar el papel que ha jugado el territorio en la 

conformación del conflicto armado en esta región y cómo los distintos grupos ilegales han 

aprovechado las condiciones físico - ambientales, sociales y económicas, para asentarse y 

ejercer un control territorial sobre esta zona, por su posición estratégica y su condición de 

frontera donde el narcotráfico se niega a retirarse por su condición para la ubicación de 

puertos estratégicos de embarque para la exportación de lo ilegal.  

 

     Finalmente, esta investigación será de gran utilidad para los distintos entes 

gubernamentales para determinar los escenarios futuros o prospectivas de la región, con el 

fin de generar interés y aprovechar todas las potencialidades que brinda este territorio, y 

lograr un mayor desarrollo económico y social y sostenible para las futuras generaciones. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

 Analizar el conflicto armado en el norte del Urabá antioqueño desde 1950 hasta la 

actualidad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el proceso de ocupación histórica del territorio que comprende al norte 

del Urabá antioqueño. 

 

 Comprender las etapas del conflicto armado desde 1950 hasta la actualidad a través 

de las historias de las víctimas de la zona y de la documentación histórica sobre la 

violencia allí ocurrida. 

 

 Determinar los escenarios futuros de la región norte del Urabá antioqueño, en 

función de la situación actual, de las potencialidades turísticas y económicas que 

tiene el territorio. 
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1.4 MARCO ESPACIAL 

 

      El área de estudio de este trabajo investigativo está definida por las condiciones físicas 

y geográficas del territorio.   En este sentido, el Urabá La región norte del Urabá 

antioqueño está conformada por los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, San pedro 

de Urabá y Arboletes, tiene una extensión de 2.798 kilómetros cuadrados. En su territorio 

existen importantes recursos hídricos como son los ríos San juan, Mulato, Hobo, y Caimán 

viejo. Entre otros cuerpos de agua, como son La ensenada de Rionegro y el sistema de 

ciénaga de La Marimonda, El Salado, y la ciénaga El Calabozo de gran extensión y de 

interés para la conservación por su gran productividad biológica y valor paisajístico, apto 

para el desarrollo de la actividad turística y recreativa. (Alcaldía de Arboletes, 1999). 

 

        

            Figura 1. Localización Geográfica del Área de estudio.  
             Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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1.5 ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES  

 
 

1.5.1 Antecedentes  

 

     Todo trabajo de investigación requiere de una previa indagación sobre el tema en el cual 

se está estudiando, con el propósito de tener unas bases teóricas que sirvan para el 

desarrollo de este. Por lo tanto, se tomaron estudios referentes al conflicto armado y al 

desplazamiento forzado, vistos desde el contexto mundial, nacional y local que sirvan de 

apoyo para el sustento teórico.  

 

     En este sentido, la disputa por el dominio territorial, la lucha por los recursos, el 

conflicto entre clases sociales, han detonado innumerables problemáticas sociales que se 

han llevado a cabo en un espacio y tiempo determinado, y en donde el impacto de la 

violencia en las comunidades más vulnerables, ha generado un escenario de miedo y terror.  

 

     A nivel mundial son muchos los trabajos relacionados con estas problemáticas, tal es el 

caso de “Violencia Política y Conflictos Sociales en América Latina” de los autores Cesar 

Barreira, Roberto Gonzales y Luis Trejo en el año 2013, publicado por la Universidad del 

Norte en Bogotá, donde se analiza cómo es el conflicto y la violencia por parte del estado y 

lo que ha provocado la dictadura de Pinochet contra los Mapuche el cual es un pueblo 

ancestral de estos territorios, definiéndolo como un conflicto cultural, político, económico y 

social, por lo que, a mediados del siglo XX, la población de clase baja y las minorías 

indígenas en Chile, históricamente han sido objeto de exclusión y víctimas de una guerra 

por el poder y el dominio territorial por parte de la dictadura.  

 

     Asimismo, El Salvador, se ha caracterizado por un conflicto sociopolítico muy similar al 

colombiano, como se demuestra en el artículo publicado en el año 1994 por Luis Armando 

Gonzales, titulado “El Salvador de 1970 a 1990: Política, economía y sociedad”, en este 

trabajo se analizan las causas del conflicto y cómo este tiene una gran incidencia sobre el 
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territorio y específicamente sobre la población campesina, la cual es la más afectada por los 

distintos grupos armados que van surgiendo para este periodo.  

 

     De igual manera, cabe destacar la violencia y genocidios en Guatemala, territorio que ha 

estado sumergido en constantes luchas por parte de grupos guerrilleros y gubernamentales. 

Tal es el caso, de “La Masacre en la Selva y Genocidio Político en Guatemala” por los 

autores Martin Beristain y Gonzales Páez de la Universidad de Deusto, publicado en el año 

1999. En dicho estudio, se entrevista a más de 3400 personas que fueron víctimas del 

conflicto por parte de grupos armados ilegales y el ejército de este país, además, se analiza 

cómo estos actores dieron origen a una de las masacres más violentas en este territorio.  

 

     En un contexto nacional, cabe resaltar que son cientos y miles los casos de violencia que 

se han registrado en el territorio nacional, por lo que la presencia de grupos armados en las 

diferentes regiones de Colombia ha sembrado terror y cosechado desplazamientos, pobreza, 

asesinatos y múltiples factores que encrudecen lo sádico que ha sido en conflicto.  

 

     Para el caso de Colombia, ha sido un territorio de constancia violencia, donde es 

importante reunir diversos estudios que abarquen este tema de conflicto armado, como lo 

fue esta investigación “Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis 

espacial” por Fabio Sánchez, Ana maría Díaz, Michel Formisano en el año 2003, en donde 

se hace un análisis a partir de la relación existente entre el conflicto armado y las distintas 

manifestaciones de violencia y actividad criminal, además se realiza un recuento histórico 

de los conflictos internos y guerras civiles en Colombia desde el siglo XIX, haciendo 

énfasis en el período de La Violencia (1946-1962); todo esto con el fin de determinar las 

dinámicas del conflicto y de la violencia global del país.  

 

     Por otra parte, Darío Fajardo en el año 2014, publica su trabajo “Estudio sobre los 

orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más 

profundos en la sociedad colombiana”, dando a conocer las primeras indagaciones sobre “la 

violencia” y las condiciones en las que se habrían ocurrido sus primeras manifestaciones (la 

persistencia del problema agrario; la propagación del narcotráfico; las influencia y 
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presiones del contexto internacional; la fragmentación territorial del estado), las cuales se 

produjeron en fases de transición política apoyados por fracciones y alianzas de los partidos 

llamados histórico (Liberales y Conservadores).  

 

     Por otro lado, en la región Caribe se han presentado enfrentamientos y conflictos, tal es 

el caso de la violencia y masacre en el Salado, según La Comisión Nacional de Reparación 

y Reconciliación, Grupo de memoria histórica para el año 2019 publicaron el libro titulado, 

“La Masacre en el Salado: Esa Guerra no era nuestra” donde se analiza uno de los 

escenarios más violentos y atroces del conflicto en Colombia, donde grupos armados, en 

este caso paramilitares generaron uno de los hechos más traumáticos en la conciencia de la 

sociedad, asesinaron a 66 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños, dejando huellas 

imborrables a la sociedad.  

 

     Dicho lo anterior, estos conflictos han provocado serias preocupaciones en torno a la 

guerra que ha sido motivado en gran parte por las magnitudes de víctimas humanas, 

asociadas al conflicto en los cuales están involucrados profundas divergencias en torno al 

acceso y al aprovechamiento de la tierra, inducido principalmente por el resultado de la 

acción del estado a favores excluyentes, expresada en decisiones políticas en cuanto a la 

ocupación del territorio y la asignación de derechos sobre el mismo.  

 

     En base en lo planteado, en Colombia se ha propagado este conflicto armado por toda la 

geografía nacional, buscando zonas estratégicas y corredores para delinquir, en este sentido 

el Urabá Antioqueño se ha caracterizado por ser un territorio en el que históricamente se ha 

evidenciado nefastos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, esto se evidencia en 

la investigación realizada por Ana María Bejarano (1988) denominada “La violencia 

regional y sus protagonistas: el caso de Urabá”, donde se hace un análisis político e 

histórico a partir de la llegada del proceso de migración y el proceso de asentamiento de la 

población del Urabá, cómo ha sido el conflicto amado y las migraciones, de igual manera, 

explican la importancia que tiene mirar el conflicto en esta región a través de etapas para 

ser entendido.  
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     De esta manera, Silvia Monterrosa y Melissa Negrete en el año 2017, realizan su trabajo 

“Colonización y poblamiento de la subregión del Urabá antioqueño”, donde analizan las 

dinámicas de colonización y poblamiento del Urabá Antioqueño a través de unas etapas, 

teniendo en cuenta la importancia de la ubicación geoestratégica que tiene el territorio y los 

factores que incidieron en este proceso, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como 

las dinámicas demográficas, su contexto histórico, la relación hombre - espacio y la 

configuración de espacio y del territorio. 

 

     Continuando con la temática, para el año 2007, Ana María Jaramillo publica su artículo 

“La experiencia del desplazamiento forzado en Urabá y el oriente antioqueño (1998-

2006)”, donde explica que el desplazamiento forzado de colombianos hacia el interior y el 

exterior del país continúa siendo una de las expresiones más relevantes de la crisis 

humanitaria que vive Colombia, además, en este artículo se dará cuenta de algunos 

resultados que arrojó un trabajo de campo realizado por medio de talleres de memoria, 

entrevistas, observación de campo y grupos de discusión con población desplazada de 

Urabá y el oriente antioqueño, lo cual proporcionó pistas para el análisis de las relaciones 

entre los contextos de expulsión y recepción con los miedos experimentados por la 

población, así como la experiencia organizativa, como un indicador de la capacidad de 

respuesta colectiva orientada al reclamo de sus derechos.  

 

     Otro antecedente es el trabajo realizado por Paula Juliana Troncoso Díaz en el año 2016 

denominado “Relatos de Urabá: una mirada al pasado y al presente”, con el fin de rescatar 

la memoria de lo sucedido en la masacre más recordada dentro del eje bananero de la 

región, la masacre de La Chinita, donde fueron asesinadas 34 personas por miembros de la 

guerrilla. Este episodio, que no sería el único que se presentaría en la región, es un 

simbolismo sobre la guerra, el conflicto, las rivalidades políticas y el involucramiento de la 

población civil en el fuego cruzado. A esto se le suma una comparación entre el antes y el 

ahora, entre las comunidades de los años noventa y las del nuevo milenio, observando las 

diferencias y las percepciones del progreso económico y social de los habitantes del Urabá  

y cómo se han convertido en una posibilidad de explorar nuevas realidades, una situación 

que replantea lo que significa vivir en comunidad y genera reflexiones sobre la indiferencia, 
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el progreso, el recuerdo, la memoria, la violencia, la ilegalidad, la venganza, el rencor y el 

perdón.  

 

1.5.2  Bases teóricas 

 

     La teoría del conflicto surgió en las regiones de China, Grecia y la India. Aparecen 

autores importantes como Sun Tzu con su obra El arte de la guerra, son importantes 

también Heráclito, Ibn Khaldun, Miyamoto, Maquiavelo, Bodino, quienes sentaron las 

bases teóricas de esta importante perspectiva sociológica (Maldonado, 2008). En los 

escritos de Tzu, Miyamoto e Ibn Khaldun se pueden identificar principalmente los aspectos 

relacionados con el estudio de la guerra, estos representan un aporte directo al estudio y 

evaluación de las estrategias generales y militares para el liderazgo y planificación en el 

combate, sus aportes están encaminados principalmente al análisis de las condiciones que 

se presentan durante un enfrentamiento (conflicto o guerra) y las posibles alternativas a 

aplicar de acuerdo a cada situación.  

 

     En la perspectiva de los anteriores autores el análisis de la teoría del conflicto es visto 

desde el ámbito del estudio de la guerra, teniendo en cuenta elementos que constituyen la 

estructura de las sociedades, tal como lo expresa el entendimiento de las condiciones del 

territorio y el manejo de la política.  

 

     El marxismo concibe a la sociedad como cuerpo de organización integrado y dividido 

entre distintas clases sociales, con intereses enfrentados, en los diferentes periodos de la 

vida en sociedad, han variado las clases sociales: esclavos y patricios, siervos y señores 

feudales, proletarios y burgueses, etc., pero siempre la sociedad ha estado fraccionada en 

clases sociales con objetivos contra opuestos (Silva, 2008). 

 

     Dichas clases sociales según la teoría marxista son la base para que se presenten 

confrontaciones de ideas y dan origen incluso a la agresión física entre individuos de 

diferente clase social. El conflicto es pues inherente a todo sistema social, algo así como un 
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imperativo estructural mientras que la sociedad siga articulándose de manera clasista 

(Cadarso, 1995). El aporte de Marx, ayuda a entender los conflictos que se han desarrollado 

en américa latina y en particular el caso colombiano, donde el causante de los principales 

conflictos ha sido la imposición de las clases sociales dominantes y en gran medida ocupan 

un estatus alto dentro de la sociedad.  

 

     En contraste, la Geografía Política estudia la perspectiva del conflicto desde las 

relaciones territoriales como un sistema, en tanto que estudia la interacción de un territorio 

con otro y al interior de este, y a través de las dinámicas sociales se establecen relaciones de 

poder que estructuran la configuración del espacio y acercan los vínculos entre el estudio 

del conflicto y el territorio. Reyes (2008) identifica cuatro conceptos asociados a la 

dinámica de los conflictos territoriales: territorio y territorialidad, de los cuales se 

desprenden otros como territorialización (García, 2008) y desterritorialización (Cadarso, 

1995; Maldonado, 2008; Reyes, 2008 p. 97). 

 

1.5.3 Bases conceptuales 

 

     De acuerdo con (Bustos, 2009) señala que el territorio es uno de los concepto más 

antiguos y tradicionales de la Geografía, el cual se entiende como u espacio cargado de 

aspectos culturales, económicos, actividades rurales y urbano, además de recursos 

naturales. En la cual, se ha revindicado la necesidad de expansión por parte del estado o 

gobiernos.  

 

     Se puede deducir que el territorio es un espacio geográfico clave para el desarrollo de la 

sociedad desde diferentes puntos de observación, es decir cultural, ambiental, económico y 

tecnológico. Por tal razón, la Geografía política enmarca su análisis territorial entendiendo 

a esta, como un núcleo de poder administrativo y limitado por fronteras lo que permite 

diferenciar regiones políticas. 
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     Dentro de esta investigación, se aborda el concepto de conflicto social del cual se ha 

generado un abundante número de reflexiones teóricas, fundamentalmente desde el campo 

de la sociología (Cadarso, 1995). Sin embargo, hay un amplio espectro desde el cual se 

puede abordar la teoría del conflicto, ya sea desde un punto de vista psicológica, social o 

político. Son muchos los autores que han aportado a la alimentación de un marco teórico 

para el estudio del origen y clasificación de los conflictos.  

 

     Para (Maldonado, 2008) los autores clásicos de la teoría del conflicto son: Sun Tzu, 

Miyamoto, Ibn Khaldun, Nicolás de Maquiavelo, Karl Marx, Karl Von Clausewitz, 

Thomas Hobbes y Henry Kissinger. El presente marco teórico pretende hacer una revisión 

las teorías relacionadas con el estudio y origen del conflicto, a partir de los aportes de los 

autores anteriormente mencionados.  

 

     El concepto de violencia es analizado por (González, 1998) como un fenómeno de la 

sociedad capitalista Marx, resalta unos aspectos que determinan a este. Tal es el caso del 

aparato jurídico – político, que tiene como función controlar las posibles funciones de la 

sociedad subordinadas, la situación de despojo económico o alineación económica, para lo 

cual tiene que valerse de la violencia en dos sentidos, primero: El estado toma el control 

sobre el territorio y las clases sociales, y por otra parte la violencia llegara a su fin con los 

vestigios económicos de la clase burgués.  

 

     Para el caso de la territorialización, según Zapata, (2008) surge como un proceso de 

apropiación y semantización del espacio, el cual muestra signos en los que se sitúan 

ideologías y cosmologías, que toman formas concretas según la importancia relativa de los 

diferentes elementos y lugares, de los diferentes colores y textura de la superficie, y que 

pueden ser usados para caracterizar el espacio geográfico 

 

     Así mismo, se tiene que la territorialización es el resultado de los procesos dinámico del 

territorio en que los grupos se movilizan y forman alianzas, o singularizan el espacio, 

poniéndolo en un marco de referencia concreto, que lo codifica, reproduce subjetividades y 

delimita sus usos y tránsitos, previniendo de cronologías. 
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     Por lo que Zapata, (2008) analiza que en la lucha de poderes la violencia y el 

conflicto van de la mano con la dinámica territorial y en consecuencia con un proceso de 

desterritorialización, que en donde aparece una ruptura con el territorio, como es el caso 

del desplazamiento debido al temor a un espacio o a los actores allí presentes.  

 

     En lo que respecta a el concepto de prospectiva, planteado por Mojica (2008), citado 

por Astigarraga (2016), la prospectiva o el “arte de la conjetura” como lo denominaba 

Jouvenel, podría ser entendido, entonces, como un proceso intelectual a través del cual 

tratamos de representar lo que puede suceder, los “futuros posibles” pero también lo que 

nos gustaría que sucedieran, es decir nuestros propios proyectos. Este concepto, se ha 

recogido a menudo bajo el término de “futuro deseado” o “escenario deseado” y también en 

ocasiones como “escenario apuesta” o “futuro apuesta” para una sociedad, organización, 

empresa o territorio determinado. (P.5) 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

     El método de investigación del presente estudio, es de tipo deductivo, en vista de que se 

parte de una realidad geográfica, política, social y ambiental general, en lo relacionado con 

el conflicto y violencia causada por parte de grupos armados, en el territorio que 

comprende al norte del Urabá antioqueño. De igual forma, se analiza el impacto y la 

presión que ejercieron los actores armados sobre el territorio y quienes han influenciado en 

los modos de vida de la población.  

 

     El nivel de investigación es explicativa y descriptiva, por lo que se analizará el origen, 

causa y efectos generados por el conflicto armado en esta región desde los años 1950 hasta 

en la actualidad. Pero también se tiene en cuenta el impacto de los grupos armados ilegales 

y el narcotráfico, sobre las condiciones sociales, ambientales y económicas en la zona de 

estudio.  
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     Por lo tanto, el tipo de investigación es de carácter documental, debido a que la 

información requerida se encuentra en libros, artículos científicos, periódicos y en 

documentos técnicos. Así mismo se realizaron entrevistas de historia de vida. En los que, se 

puede precisar con mayor claridad y detalle los objetivos de este trabajo, como producto de 

estudios que permiten comprender la dinámica territorial del conflicto armado en el norte 

del Urabá antioqueño.  

 

1.6.1 Fases de la recolección de la información  

 

       Para llevar a cabo este trabajo de investigación y dar cumplimiento a los objetivos 

específicos propuesto en esta investigación se plantea su desarrollo en 4 fases: 

 

       Fase I: Recolección de la información primaria: en esta fase es necesario conocer a 

través de cuatro entrevistas abiertas a habitantes de la región, y personal de las Fuerzas 

Armadas, en donde se indagaron las vivencias en tiempos de violencia de los pobladores, y 

la experiencia de trabajar en la lucha contra el narcotráfico.  

 

     Fase II: Recolección de la información secundaria: En esta fase se consultó material 

bibliográfico del trabajo de investigación entre los que se destacan; libros, tesis, entrevistas, 

periódicos, artículos de página web,  posterior análisis de la definición de términos 

relacionados con el tema de estudio y donde  es importante mencionar algunas 

investigaciones como: Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis 

espacial; La configuración de espacial de Urabá en cinco décadas. Asimismo, se realizó la 

búsqueda de información relacionada con las características físicas y ambientales del norte 

del Urabá antioqueño, además de la indagación teórica y social sobre los orígenes del 

conflicto armado en esta zona, y el impacto que causo la violencia en la dinámica 

económica y demográfica en este territorio. Es decir, que la recopilación de libros, 

artículos, revistas, documentos técnicos, bases de datos como Basta Ya, nos brindan las 

herramientas necesarias para poder analizar la génesis y evolución del conflicto armando y 

la trasformación del medio natural. 
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     Fase III: Desarrollo Cartográfico y procesamiento de la información: Esta sección 

de trabajo se enmarca en el desarrollo cartográfico de la zona de estudio, en donde el 

desarrollo de la cartografía temática es de suma importancia para la interpretación. En ese 

sentido, se procesa la información obtenida en la documentación, de artículos, libros, entre 

otros y así mismo se utiliza la capa de ARCGIS Online para determinar las características 

físicas del área de estudio.  

 

     Fase IV: Interpretación de resultados y la organización del trabajo final: En esta 

última fase, se interpreta y analiza la información obtenida después de la recolección y 

procesamiento de esta. Además, se le dio importancia a la organización del trabajo, en 

cuanto a la redacción, titulación, numeración de figuras, entre ostros aspectos. 
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Objetivos específicos Categoría Aspectos por evaluar o indicadores Producto 

 

 

 

 

1. Caracterizar el contexto 

histórico de la región para 

destacar su importancia en su 

proceso de ocupación. 

 

 
 

 

 

 

 

Procesos de colonización  

 

Periodo prehispánico y poblamiento 

indígena  

 

 

Se tendrá un análisis puntual y 

especifico de los acontecimientos 

históricos, sociales y económicos que 

permitieron la ocupación y el origen 

del conflicto armado de este espacio 

geográfico. 

 

Mapa de ocupación territorial en la 

región, y análisis documentación de 

este.  

 

Documento 

Llegada de los conquistadores 

españoles a la región del Urabá y 

desarrollo de las primeras actividades 

económicas  

 

La carretera al mar  

 

Llegada de la agroindustria al Urabá. 

 

  

 

 

 

 

 

2. Comprender las etapas del 

conflicto armado desde 1950 hasta 

la actualidad a través de las 

historias de las víctimas de la zona 

  

  

 

 

 Conflicto armado, violencia y 

desplazamiento forzado 

 

Causas del conflicto armado en el 

Urabá antioqueños desde los años 

1950 a 1970 

 

 

 

Mapas donde se evidencie la 

presencia y distribución de los grupos 

armados. Además de analizar la 

influencia del narcotráfico. 

Posicionamiento de los grupos 

armados y una nueva ola de violencia 

en la región del norte del Urabá 

antioqueño (1970-1990)  

 

Tabla 1: Marco metodológico 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

y de la documentación histórica 

sobre la violencia allí ocurrida. 

 

Impacto del narcotráfico y de los 

grupos paramilitares en la región 

desde los años noventa hasta el 2005. 

 

 

2005- 2020 procesos de paz 

  

Documento 

 

 

 

3.  Determinar los escenarios 

futuros de la región norte del 

Urabá antioqueño, en función de la 

situación actual, de las 

potencialidades turísticas y 

económicas que tiene el territorio 

 

 

 
 

Escenarios futuros para la región 

 

El turismo, como eje principal de la 

economía.  

 

 

Mapa de las principales actividades 

turísticos y productivas del norte del 

Urabá antioqueño 

 

Mapa de infraestructuras y 

equipamientos, que permita mostrar 

las potencialidades del territorio, y 

tablas. 

 

Identificación de los principales ejes 

viales y la conectividad entre los 

municipios de la zona de estudio 

 

 

Estructuras y equipamientos 

 

El sistema vial (Medellín- Necoclí-

Montería). 

Economía exportadora 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA 

REGIÓN DEL NORTE DE URABÁ Y LA IMPORTANCIA EN SU PROCESO DE 

OCUPACIÓN 

 

     El Urabá antioqueño es la región más importante de Antioquia, es la puerta de entrada 

de progreso no solo del país si no de las Américas al estar bañado por el mar caribe, los 

puertos y la agroindustria han sido el eje de la economía, sin embargo, las distintas disputas 

a las que fue sometido por el conflicto armado durante varias décadas, paradójicamente la 

ha mantenido alejada de un buen desarrollo.  

 

     Así mismo, el Urabá comenzó sus procesos de ocupación desde el siglo XVI, y a través 

de la historia ha tenido acontecimientos importantes que dan cuenta de la configuración del 

territorio, la importancia que han tenido los asentamientos humanos y la distribución y 

movilidad de la población; además es una zona geoestratégica, por sus condiciones físicas y 

su salida al mar, el potencial económico que se encuentra en la región, su riqueza cultural y 

la diversidad de población que la caracteriza (Monterrosa y Negrete 2017). 

 

     En este sentido, el norte de Urabá ha sido escenario de importantes procesos históricos 

en sus territorios en él se fundó el primer poblado y en la actualidad tiene un sin número de 

oportunidades para su crecimiento económico favorecido por su localización geográfica. 

Explicar cómo ha sido el proceso de ocupación del espacio, el cual ha tenido que pasar por 

varias fases, donde la tierra ha sido uno de los aspectos claves de la ocupación y la 

administración territorial. 

 

2.1 Periodo prehispánico y poblamiento indígena  

 

     Durante el periodo prehispánico, el territorio del Urabá fue gobernado sucesivamente 

por varios pueblos indígenas que se asentaron en la zona en progresivas oleadas 

migratorias. En un primer momento, llegó una migración de la zona andina que se asentó al 

costado oriental del golfo y a lo largo del río Atrato, estos eran los Cuna. En un segundo 

período, desde las Antillas, llegaron los Catíos que tomaron los territorios del occidente del 
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golfo y la serranía del Darién; y finalmente, una tercera oleada migratoria llegó de nuevo 

del Atlántico y se estableció el pueblo Embera, que, a lo largo de los años, terminó 

uniéndose a la cultura Catía (Vargas, 1990). 

 

     Hacia finales del siglo XV, el territorio estaba poblado principalmente por los pueblos 

Emberá-Catío y Cuna que se extendían entre la serranía del Darién y la de Abibe. Ambos 

pueblos eran enemigos. Estos se disputaron el territorio por sus recursos y por el control del 

río Atrato, se dedicaron a la pesca, a la caza, al cultivo de maíz, yuca y plátano. Fueron 

buenos navegantes, ya que habían alcanzado el continente viajando por el mar desde las 

islas cercanas en el Atlántico.  

 

     Asimismo, la región fue muy rica en oro mineral, era usado por ambas culturas como 

ofrendas en ceremonias religiosas, pero no constituía unidad de cambio según argumentan 

desde la arqueología basados en hallazgos y la nula evidencia de intercambios que lo usaran 

como medio de pago. El nombre que hoy se le da a la región viene de la lengua Embera: 

Urabá era la forma de designar al jefe de la tribu, quien ocupaba un rol de “padre” de la 

familia o de la tribu (Instituto Colombiano de la Cultura Hispánica, 2004). 

 

     A la llegada de los españoles, en 1502, los pueblos Embera y Cuna resistieron 

militarmente y lograron mantenerse independientes hasta mediados del siglo XVI, cuando 

gracias a la intervención política de sectores españoles que buscaron establecer alianzas con 

los indígenas por medios diplomáticos, los Embera fueron anexados pacíficamente al 

modelo colonial (Vargas, 1990). 

 

     Igualmente, la evangelización fue uno de los mecanismos de poder más implementados 

a lo largo de las fronteras, en las cuales existía una alta presencia de indígenas considerados 

como dispersos, idólatras, gentiles y bárbaros. Estos grupos indígenas eran necesarios para 

la Corona como mano de obra, y para comenzar los proyectos de poblamiento y de 

extracción de riquezas de los territorios que conformaban estas fronteras militares.  
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     Lo anterior facilito un período de paz para la región y para ambos sectores, lo que 

conllevó también a una exploración más tranquila del golfo, período que fue alterado por la 

ambición y los intereses exacerbados de misiones colonizadoras y erróneamente generaron 

la idea de que con los indígenas era mejor utilizar métodos violentos para despojarlos de la 

tierra y marginarlos.  

 

2.2 Llegada de los españoles a la región del Urabá y desarrollo de las primeras 

actividades económicas  

 

     La llegada de las huestes españoles representó la inserción de más actores en la 

contienda territorial del Golfo; la primera en llegar fue la de Don Rodrigo de Bastidas, que 

estaba integrada, entre otros hombres, por Juan de la Cosa, Juan de Ledesma y Vasco de 

Núñez de Balboa, quien llegó como polizón y luego jugó un rol fundamental en la 

conquista (Parsons, 1996, citado por Monsalve, 2017). 

 

     Cuando arribaron al Golfo del Urabá, prefirieron explorar la costa oriental que les 

ofrecía mejores ventajas geográficas para iniciar el avance de las tropas y donde lograron 

encontrar algunas tribus pacíficas que se encontraban en disidencia con las dos culturas 

predominantes. La docilidad de estas tribus, en parte propició que el avance de la conquista 

fuera más contundente en el territorio en el que se levantó San Sebastián de Urabá hoy 

ubicado en cercanías a Necoclí.  

 

     Sin embargo, desde la conquista Turbo y Apartadó, se perfilaban como epicentros 

económicos y comerciales del territorio en cuestión; aun hoy en día estos municipios se 

disputan el liderazgo y el título como capital de la región, y en la época de la conquista ya 

las disputas entre quienes tendrían el predominio en materia política y económica parecían 

vaticinar el porvenir de las élites locales en su ambición por establecer un fuerte nexo con 

el comercio mundial. 

 

     La lógica colonial hispana se caracterizó por ser altamente extractivista (extracción y 

exportación), por lo que los territorios que mayor interés tenían para conquistadores y 
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funcionarios coloniales fueron los de mayor riqueza mineral, razón por la que se 

desplegaron grandes empresas en América en búsqueda de oro, plata y piedras preciosas. 

Ese mismo año, fue nombrado Juan De la Cosa como Alguacil Mayor del Golfo del Urabá 

por orden de la reina, Isabel la Católica, lo que evidencia que la corona estaba interesada en 

que De la Cosa iniciara una segunda exploración del territorio para hallar las fuentes del 

oro que estaban en manos de los indígenas (LeGrand, 2006). 

 

     En 1509, por orden de Alonso de Ojeda, se fundó la primera población europea en tierra 

continental al nororiente del golfo, San Sebastián de Urabá, históricamente se ubica en el 

litoral del golfo, probablemente en el actual municipio de Necoclí. Dicha población fue 

destruida al poco tiempo por ataques indígenas que llevaron a que Francisco Pizarro, el 

encargado del fuerte de San Sebastián por órdenes de Ojeda cuando De la Cosa fue 

asesinado en combate abierto con los indígenas Calamarí, y los hombres que quedaban 

emprendieran la retirada hacía la española. Fue entonces cuando descubrieron al polizón 

Vasco Núñez de Balboa, quién les indicó que la costa occidental ofrecía territorios más 

amigables ambientalmente y con indígenas pacíficos, por lo que se trasladaron allí 

(Jaramillo, 2005 citado por Monsalve, 2017).  

 

     Por tal razón, se puede decir que, el territorio fue escenario de disputas por el control 

social, económico y político, cualquiera que fuera la institución que tuviera a cargo su 

administración. Hasta entonces, la hostilidad de indígenas y del territorio mismo, habían 

mantenido a los conquistadores relativamente unidos. Sin embargo, una vez lograron 

asentarse en tierra firme, los conflictos que se presentaron entre los primeros 

conquistadores por el control del territorio habían sido tan profundos, que la expansión 

española en el Urabá inició su rumbo con el fracaso de Santa María Antigua del Darién. 

Fundada en 1510, primera ciudad episcopal de América, fue literalmente tragada por la 

selva pocos años después de ser constituida (De Santa Teresa, 2015).  

 

     La desaparición de Santa María Antigua es tan sólo uno de los sucesivos casos en los 

que los conflictos entre las élites terminan condenando a la región al subdesarrollo. Más 
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adelante, cuando se desarrollará la zona bananera, se podrá observar cómo estas dinámicas 

en las que priman los intereses particulares se repiten en la Historia del Urabá. 

 

     En concordancia con lo anterior, la resistencia de los pueblos indígenas y la agreste 

selva del Urabá fueron determinantes para que la región estuviera a la sombra del desarrollo 

del resto de América colonial española, pero no alejaron el territorio de las dinámicas 

económicas coloniales del Atlántico. Como anota (Parsons 1996, citado en Monsalve, 

2017), a diferencia de conquistadores y misioneros, fueron contrabandistas y piratas 

quienes sí lograron entrar a la región del Urabá. 

 

     Para las otras metrópolis coloniales europeas no era desconocida la potencialidad de la 

región del Urabá. Mientras los españoles concentraban sus esfuerzos en consolidar a 

Cartagena como puerto principal del Caribe y luchaban con los innumerables problemas 

geográficos por la falta de fuentes de agua dulce, los ingleses promovían las actividades de 

piratas y contrabandistas europeos los cuales se asentaron en el Urabá, y construyeron un 

modesto puerto que funcionó todo el período colonial para sacar oro de forma ilegal 

(Vargas, 1990). Es decir, llegaron también a la región holandeses, franceses e ingleses 

quienes incursionaban en tierra hacia las poblaciones de Antioquia y Chocó por la ruta del 

Atrato, situación que la administración española poco podía hacer para disuadirlos o 

detenerlos en su marcha y ambición. Esto origino que el contrabando fuera la actividad 

económica de los habitantes de la región debido a que las distancias entre Santa Fe de 

Antioquia y el Urabá eran más cortas que por el rio Cauca. En estas confrontaciones por el 

territorio termina el periodo de la colonia en la región. 

 

     Durante la República tres entidades gubernamentales (Popayán, Cartagena, Antioquia) 

reclamaron la jurisdicción sobre el valle del Bajo Atrato y Urabá, pero no tuvieron un 

verdadero interés por colonizarlos, situación que se vino a resolver a comienzos del siglo 

XX cuando para Antioquia fueron concedidos   los territorios. En efecto, durante el siglo 

XIX nacieron intereses de colonización cuando se entregó tierras en concesión de 65.000 ha 

para colonizar los territorios por extranjeros, mineros artesanos y hacendados, en los 

territorios comprendidos esta Santa Fe de Antioquia y Urabá (Parsons, 1996). De igual 
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manera para 1839 se fundó en Urabá el municipio de Turbo desde donde se regulo la 

entrada de mercancías por las bocas del Atrato.   

 

2.3 Salida al mar la carretera que le dio vida a la región del Urabá antioqueño 

 

     Para comienzos de siglo XX (1913), cuando Urabá empezó a pertenecer a Antioquia se 

pensó que era más beneficioso que existiera una vía que comunicara a Urrao hasta las aguas 

navegables del río Atrato, el obstáculo más fuerte para empezar con esta obra era la mala 

administración en cuanto a la repartición de los baldíos para los colonos, la rivalidad de los 

municipios y la falta de confianza de la población en un futuro (Parsons, 1996).  Luego de 

la Primera Guerra Mundial en 1918, el territorio nacional entraba en un proceso de 

recuperación económica y en donde el departamento de Antioquia se empezaba a convertir 

en un espacio geográfico estratégico y atractivo para economía colombiana.  

 

Debido a la crisis del transporte por el río Magdalena entre 1924 y 1925 cada vez más 

era más aceptable el transporte por ferrocarril. Este hecho sirvió para que se pensara en 

otras alternativas y de esa necesidad de lograr mejores rutas de transporte y conectividad y 

surgió el interés en una ruta alterna a la costa.  Aún en la década de los 20s, los poblados 

allí asentados, solo se conectaban por agua; Por el mar con Panamá y con diversos puertos 

del Caribe, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, etc. Y por vías fluviales como el río 

Atrato, con Quibdó, Riosucio, entre otros, y que a su vez conectaban con vías terrestres de 

difícil acceso hacia el interior del departamento y el país. El difícil acceso a Urabá, se 

convierte en razón de peso, por la cual Antioquia se interesa en conectar el interior con el 

mar; emprende el proyecto de la Carretera al mar en el año de 1926 (Uribe, 2007). 

 

Con diferentes estímulos a través de la adjudicación de tierras se apoyó a los colonos 

para continuar la carretera al mar, fue así como la asamblea departamental de Antioquia en 

1930 promueve la colonización. El último tramo fue construido para mediados del siglo 

después de 28 años con la carretera fue llegando la colonización primero hasta Dabeiba y 

luego hasta Mutatá y después a Turbo, lógicamente sin las especificaciones ideales, en 

invierno con constantes derrumbes, finalmente llego a Necoclí para los años noventa. 
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Según Parsons 1996, ˂A principios de 1996 el Incora inició trabajos en una carretera que 

uniría a Turbo con El Carmelo-Arboletes y así con Montería y Barranquilla˃. Se puede 

concluir que la carretera se Medellín – Turbo- Necoclí– Arboletes – Montería se completó 

en la primera década del siglo XX, después de más de 50 años de interrupciones de 

diferentes índoles. 

 

2.4 La agroindustria extranjera y la ganadería en Urabá como dinamizadores del 

territorio.  

 

     La llegada a la región de la agroindustria tiene como antesala la llegada de migrantes en 

diferentes momentos de la historia del Urabá antioqueño a través de  varias  oleadas 

migratorias originadas por procesos de colonización espontánea y dirigida provenientes de 

distintas zonas del país, ya fuera por los prospectos económicos que auguraban fortunas sin 

igual y de manera acelerada, o por las constantes rupturas de núcleos comunitarios como 

producto de las formas de violencia política que vaciaba territorios y los expulsaba a zonas 

de frontera agrícola. 

 

     Las primeras oleadas de población de la costa Caribe emerge entre finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX, llegaron inmigrantes de los departamentos de Córdoba y Bolívar, 

que se dedicaron a la recolección de la tagua, ipecacuana y raicillas, así como a la 

extracción de látex del árbol de caucho, a esto se le llama la colonización costeña, 

especialmente de Bolívar que se adelantaba hacia Urabá, ejecutada por mestizos, tagueros y 

campesinos que huían del régimen hacendado ganadero, esta movilización es importante 

destacarla porque muchos de aquellos colonos traspasaron la frontera y se radicaron en 

tierras urabeñas para insertarse en las labores extractivas tradicionales de esa región 

(LeGrand, 1988). 

 

     En efecto, las oleadas colonizadoras fueron muy importantes desde el siglo XIX: 

costeños de Cartagena y de la isla Barú, costeños y sinuanos del antiguo departamento de 

Bolívar que incluía el Córdoba de hoy, entraron a Urabá, por la vía de Arboletes unos, otros 

por el actual municipio de San Pedro cruzando la serranía de Abibe; chocoanos y 
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antioqueños del Atrato Medio llegaron por Pavarandocito y por Turbo. por lo tanto, la 

colonización de Urabá ni es exclusivamente reciente ni exclusivamente antioqueña; de 

manera que es, un proceso heterogéneo, de largo aliento, proveniente de polos diversos, 

epopeya de múltiples etnias y procedencias regionales (Ortiz, 2007). De igual manera, otra 

forma de explicar la llegada de población a los territorios de Urabá tenía que ver con la 

estrategia de los gobiernos conservadores fue la concesión de derechos de explotación de 

los recursos naturales al capital extranjero; estas inversiones se instalaron con la figura 

empresarial de la compañía bananera. (Ver figura 2). 

 

 

Figura 2. Rutas colonizadoras en el Norte del Urabá antioqueño  

Fuente: Con base al trabajo de grado titulado colonización y poblamiento de la subregión del        

Urabá, (Monterrosa y Negrete, 2017) Elaboración Propia, (2019). 

 

En efecto La United Fruit Company (UFCO) buscaba ampliar su producción de 

Banano para el mercado norteamericano y el europeo, por lo que representaba una 
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oportunidad para masas campesinas despojadas de tierra y oportunidades económicas. 

Bucheli (2005), explica cómo la demanda de banano creció cuando pasó de ser considerado 

un artículo de lujo, a un alimento básico en la dieta de europeos y norteamericanos. La 

compañía se estableció primero en el territorio centroamericano, pero en la medida que la 

demanda del producto junto con otras frutas tropicales creció, también tuvo que expandir 

sus operaciones y eso la trajo al Caribe colombiano, a la región del Magdalena, en 1899.  

 

     Para Uribe (2007), la presencia de compañías extranjeras marca un cambio en la historia 

económica de Urabá durante el siglo XX: Primero fue la llegada de la Compañía Emery de 

Boston para explotar maderas en el año de 1906, produjo una oleada migratoria en la que 

participaron, principalmente, personas provenientes del Chocó y el Valle del Sinú. La 

explotación maderera se convirtió entonces, en la principal actividad económica de Urabá 

en la primera mitad del siglo XX. Luego, los sirio-libaneses, quienes trataron de establecer 

la agroindustria; “En los albores del siglo XX, los alemanes que estaban en plena expansión 

mundial, desarrollaron un proyecto estratégico, basado en la explotación bananera” con la 

compañía "Colombie Bananen Actien Gesellschaf” en 1906.  

 

     En efecto según Uribe (2007), el Consorcio Albingia de Hamburgo, que llegó en 1909 

pretendía desarrollar 5.000 hectáreas en banano, pero éste proyecto colapsó y abandonaron 

el país en 1914, después del estallido de la Primera Guerra Mundial. “La compra en 1960 

por parte de Coldesa, una empresa Colombo holandesa, de las tierras bananeras que habían 

pertenecido al Consorcio Albingia, significó un renovado apoyo para la economía de 

Urabá, con el establecimiento de un cultivo de palma africana. En 1966 ya se habían 

sembrado 2.000 hectáreas y poco tiempo después se llegó a 2.600”.  

  

     Para finales de la década de los cincuenta emerge en Urabá la agroindustria en forma 

permanente, con la aparición de la compañía norteamericana United Fruit Company, 

posteriormente Chiquita Brand, por medio de su subsidiaria en Santa Marta. Dando inició a 

la Compañía Frutera de Sevilla, en el área de Turbo, en los territorios que comprende la 

ribera norte del río León y las estribaciones de la serranía de Abibe, para un proyecto de 

producción para la exportación en gran escala de banano. Esto condujo a la región a 
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proyectar uno de los proyectos agroindustriales más exitosos en la historia económica del 

país junto con la caña de azúcar en el Valle del Cauca, permitiendo, además, la 

conformación de grandes empresas nacionales para la comercialización internacional de la 

fruta, en abierta competencia con las compañías americanas que habían dominado la 

producción y el comercio de ésta mundialmente. Éste proyecto, que marcó la vida 

económica de Urabá, continúa vigente en la actualidad, no obstante, las crisis de distinto 

orden que ha tenido que padecer.  

  

     A finales del siglo XX, nuevas empresas transnacionales se han vinculado a la 

agroindustria del banano en Urabá. Las compañías Chiquita Development Co., Dole y Del 

Monte actuaron en la región, junto con las comercializadoras colombianas. En el año de 

1976 se inició un nuevo período con la creación de la comercializadora internacional 

Unibán, creando además en 1979 una fábrica de cartón, para la producción de empaque 

para la exportación del banano. Posteriormente, la comercializadora Banacol se inició en 

1981, y Probán en 1984. Básicamente las compañías bananeras, reactivaron el flujo 

migratorio de personas de todas las regiones del país, generando las mayores tasas de 

crecimiento del departamento y aún del país (Uribe 2007).  

  

     Las fincas bananeras serán en la década de los ochenta y noventa epicentros de una de 

las confrontaciones más álgidas que se conozcan en el país, lo cual conllevó a una crisis 

social sin precedentes de masacres, asesinatos, desapariciones y desplazados, presentando 

las poblaciones un crecimiento acelerado sin planificación y carente de todo tipo de 

servicios, situación que solo se ha detenido en la segunda década del siglo XXI. Además, 

en la zona norte de Antioquia, es el sector que ha recibido la presión del poblamiento 

cordobés, desplazado por los procesos de crecimiento del latifundio ganadero, la 

agroindustria y el deterioro del suelo en el Valle del río Sinú.  

  

     Igualmente, en la zona norte la ganaderización de los campos es, el factor preponderante 

que marca el paisaje y la dinámica poblacional.  Las haciendas ganaderas se expandieron y 

la población campesina fue siendo desplazada de sus campos de cultivo hacia los cascos 

urbanos.  Proceso que potencia la violencia, la desunión ciudadana y la paramilitarización.  
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Sin embargo, en el Municipio de Arboletes se viene dando un proceso de “Incorización” 

(parcelación de predios), que se ha iniciado en el corregimiento de Trinidad y se planea 

continuar en el corregimiento de Naranjitas; también se han dado procesos de titulación de 

tierras a comunidades negras de Necoclí y San Juan de Urabá y parcelaciones en el 

corregimiento de Caribia en Necoclí. Estos procesos han abierto la esperanza de una 

redistribución del suelo rural en bien de la población con escasos recursos económicos.  

  

     De las actividades económicas agrupadas en el sector productor de materias primas en la 

zona norte de Urabá, puede decirse que: desde el punto de vista de territorio ocupado, la 

ganadería se ubica en primer lugar; bajo la óptica de generación de empleo la actividad de 

producción de plátano es la más importante; desde la perspectiva de la población que ocupa 

y la generación de alimentos, la economía campesina es la más relevante; otra actividad es 

la pesca artesanal, de bajo impacto económico para la población local, pues a pesar de ser 

una zona asociada al mar, este espacio territorial no ha sido asumido con visión de futuro 

(intercambio internacional, proyectos de aprovechamiento hidrobiológico, potencial 

turístico) y se presenta una mínima actividad económica asociada a la extracción de 

productos marítimos. La zona norte de Urabá no figura con aportes consecuentes con dicha 

producción, esto debido a que en esta zona no es donde se realiza el proceso de sacrificio de 

ganado (ante la falta de infraestructura para ello), solamente es el lugar donde se establece 

la ganadería en el suelo, pero sin generar rentabilidad colectiva, ni ningún tipo de valor 

agregado a los municipios que la sustentan (Alcaldía de Arboletes, 1999). 

 

     En efecto, un factor dinamizador de la economía en la zona norte de Urabá es la 

producción de plátano, cultivo que se viene incrementando en los valles aluviales y terrazas 

marinas mostrándose como un potencial estabilizador de los procesos de descomposición 

de la economía campesina y que está asociado a mercados externos a la región.  

 

 CAPÍTULO 3. ETAPAS DEL CONFLICTO ARMADO DESDE 1950 HASTA LA 

ACTUALIDAD  
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     El conflicto armado en la región del Urabá Antioqueño, ha sido una constante a través 

de los años, en todo el territorio desde la mitad del siglo XX, hasta la actualidad, por el 

Norte de Urabá se han dado procesos de expansión y consolidación de grupos armados, 

como las FARC, el EPL, y el Paramilitarismo. Procesos que tuvieron como resultado la 

expulsión violenta del campesinado de sus tierras, el asesinato y la desaparición forzada. 

Sin embargo, los diferentes procesos de paz desarrollados durante el presente siglo han 

disminuido ostensiblemente el conflicto armado. 

 

3.1.Causas y consecuencias del conflicto armado en el Urabá antioqueño desde los 

años 1950 a 1970 

 

     El conflicto armado en la zona norte del Urabá antioqueño comienza con la violencia, 

que está ligada a muchos factores, pero los más relevantes son: la lucha por la tierra librada 

entre campesinos y terratenientes y con ello con el Estado, la crisis de la bolsa de Nueva 

York y el alza del precio del café desencadenaron conflictos agrarios en las zonas cafeteras 

a finales de la segunda década del siglo XX.   

 

     El triunfo del partido liberal a partir de 1930 y la influencia del pensamiento socialista 

en la organización de ligas campesinas jugaron un papel significativo. Pero los 

conservadores no estaban dispuestos a perder más, usaron una fuerza muy poderosa que fue 

la iglesia católica, mientras que los liberales encabezaban sus luchas agrarias como apoyo 

político, esto desencadeno una gran mezcla y diferentes pensamientos ideológicos, llamado 

La violencia- 1925 y 1955, años más adelante en la década de los cuarenta Jorge E. Gaitán 

candidato a la presidencia de la República y jefe del liberalismo representó las aspiraciones 

populares y Laureano Gómez  las del Establecimiento. Entre esas fuerzas el choque era 

inevitable. Que incluso acabo con la vida de Gaitán y abrieron la vida a la guerra civil en 

1948. (Molano, s.f.).  

 

Como lo afirma Padilla mediante entrevista personal 2019: 
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“Viví la primera guerra entre conservadores y liberales, guerra que vino por la muerte de 

Jorge Eliecer Gaitán, esto me lo contaba mi mamá porque yo no me acuerdo, solo tenía 3 

años en esa época, vivíamos en una vereda llamada la Toyosa del Municipio de Arboletes- 

Antioquia,  nos tocó dormir 8 noches en la selva en diferentes sitios huyéndole a los 

conservadores que no nos fueran a matar porque si ellos llegaban a algunas casas donde 

fueran liberales quemaban a la gente dentro de sus viviendas, y los que no estaban metidos 

en la  guerra tenían que huir como nosotros” (párr. 2-).  

 

     Luego del asesinato de Gaitán la violencia se extendió a muchos lugares de Colombia, 

El Partido Conservador se propuso inhibir por medio del terror al liberalismo para 

recuperar el poder, el campo de batalla fueron las zonas rurales, donde fueron atacadas 

muchas comunidades campesinas y también zonas liberales o comunistas por 

organizaciones armadas. A mitad de siglo la situación se volvió tan crítica en Urabá,  

primeramente porque señalaban a esta región como lugar para importar armas de 

contrabando para sostener los grupos liberales que actuaban en el occidente colombiano y 

segundo  se convirtió en una zona de refugio y de resistencia social al recibir grandes 

migraciones de poblaciones víctimas de la violencia tales como campesinos, indígenas, y 

afrodescendientes provenientes de Córdoba, Choco, Antioquia, el Magdalena e incluso el 

eje cafetero; huyendo de la violencia  miles de campesinos abandonaron sus parcelas y 

tierras, fueron mal vendidas o  grandes caseríos eran quemados para pasar a manos de 

terratenientes, comerciantes o ganaderos (Escobar, 2018).  

 

Según Salas 2019 

 

En este contexto, los hechos políticos que indujeron a la conformación de grupos al 

margen de la ley en el sur de Córdoba se encuentran las tensiones surgidas durante 

la violencia de mediados de siglo con el surgimiento de las guerrillas liberales de 

Julio Guerra en el Alto San Jorge y de Mariano Sandón en el Alto Sinú, situación 

que también sería aprovechada para aglutinar campesinos para la causa guerrillera 

en la década siguiente, es decir, el EPL, que fue el primer grupo en emerger, 

contaría con la tradición de una guerrilla liberal que se formó en la violencia 



42 

 

 

política de los años cuarenta y cincuenta, y que en lo esencial se desmovilizó a raíz 

de la amnistía decretada por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (p, 57) 

 

     En este sentido, la violencia afecta no solo todos los territorios de Córdoba sino también 

su área de influencia en este caso en el norte de Urabá sobre la serranía de Abibe, que sirvió 

de refugio para aquellos que huían de los efectos de la violencia que sacudió estos 

territorios. El Urabá terminó siendo refugio de muchos desplazados de la violencia, los 

cuales fueron desprotegidos por el Estado y terminaron en un territorio donde la ley de la 

selva primaba sobre cualquier orden. Otros huyeron hacia las cabeceras de los municipios o 

hacia Medellín.  

 

     La violencia obligó a la gente a huir sin sus pertenencias como comenta Padilla (2019), 

después de tanto huir nos reunimos con 2 familias más, familiares de mi papá, ellos 

hicieron un rancho improvisado dentro de la selva a la orilla de la quebrada la Balsa, 

terreno que pertenecía al municipio de Arboletes, una tarde salieron los muchachos a 

amarrar los terneros y se encontraron que la casa le habían prendido candela con todos los 

animales y producción agrícola, el resto de personas rompieron monte y mi papá y un 

compañero de él, salieron a avisarle a unos vecinos, que ya la gente estaba en la región y en 

el momento de estar allí, casi los atrapan, pues allí quemaron a un anciano que no podía 

caminar, lo incineraron en la misma casa, a mi papá lo levantaron a tiro, pero no lo cogió la 

bala, y de ahí salimos hasta llegar a San Juan de Urabá, allí duramos un determinado 

tiempo y volvimos a la finca en la quebrada la Balsa, nos tocó quedarnos en la casa de un 

primo de mi papa.  

 

     En este orden de ideas, el período de la violencia sería formalmente cerrado por una 

coalición política pactada entre liberales y conservadores para disminuir el impacto de sus 

luchas ideológicas que llevaría a la conformación del denominado Frente Nacional en 1958. 

Que debió asumir nuevos retos de reorganización social en el mundo rural, para despegar 

los cultivos de la agricultura comercial, (arroz, algodón, caña de azúcar y banano 

posteriormente) lo que genero olas migratorias hacia todo el Urabá.  
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     En efecto, en la década de los sesenta llegó al Norte de Urabá un momento de pausa 

donde se logró cultivar y llegar las primeras escuelas a las zonas rurales, sin embargo, las 

dificultades de las comunicaciones dificultaban cualquier comercialización de los productos 

y la situación de pobreza se sentía con intensidad.  

 

     Para la época como consecuencia de todas las estrategias agrarias llega la compañía 

frutera de Sevilla, dependencia de la United Fruit Company, la cual implementa el cultivo 

de banano en el centro de Urabá en terrenos pertenecientes al Consorcio Albingia con un 

enfoque claro de siembra comercial. Surge entonces la nueva zona bananera colombiana 

con altas posibilidades de desarrollo, excelentes suelos para el cultivo y considerables 

ventajas comparativas con respecto a las zonas existentes en los países centroamericanos: 

suelos nuevos, libres de enfermedades, y una región tradicionalmente poco azotada por 

huracanes. Fue así como llegó para toda la región un período de gran auge de cultivos entre 

1964 y 1968 (Agudelo, 1989).  

 

     Posteriormente en la década de 1970, cuando la economía del planeta salió de la etapa 

de la prosperidad y se hundió en la crisis económica por los precios del petróleo, la 

exportación de banano de Urabá atenúo la crisis económica en Antioquia por la caída de la 

exportación de textiles. La población campesina de Urabá siguió siendo afectada por la 

ausencia total de servicios públicos y sociales, las vías eran inexistentes y solo las 

comunicaciones se hacían a través de trochas y transporte en mulas, por consiguiente, las 

distancias entre un lugar y otro hacían los viajes largos y extenuantes. 

 

3.2. Posicionamiento de los grupos armados y una nueva ola de violencia en la región 

norte del Urabá antioqueño (1970-1990). 

 

     Los conflictos registrados en los años anteriores generaron la creación y llegada de 

varios grupos armados a la zona norte del Urabá antioqueño, como el ejército popular de 

liberación (EPL) creado en las montañas de Antioquia, y que se acercó al Urabá por medio  

de los trabajos políticos con el campesinado en zonas rurales, y el cual se fortaleció durante 
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la década de los 70´ gracias al reclutamiento masivo, también empieza hacer presencia de 

Las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), estos  decidieron crear un  el V 

frente de las FARC en 1971. (Bejarano, 1988).  

 

     Como lo evidencia Lora 2019, a través de entrevista personal  

 

“En esa época se rumoraba que había presencia de guerrilla en la zona y aparecían 

de vez en cuando los grupos guerrilleros más o menos en los años 70 .́  La situación 

era muy difícil porque había mucho hostigamiento de la guerrilla como el EPL, y 

las FARC” (párr. 32). 

 

     Agregado a los grupos al margen de la ley que emergen en la zona, la expansión 

territorial de la industria bananera marcó nuevamente la violencia en el Urabá, el 

desplazamiento de campesinos por parte de bananeros e inversionistas que, a través de 

intimidaciones y actos violentos, los desalojaron de sus tierras.  Las precarias condiciones 

en las que laboraron los obreros llevó a que se dieran grandes tensiones entre obreros y 

patrones, lo que dio origen a los sindicatos bananeros que reclamaban mejores condiciones 

para trabajar (Bejarano, 1993, citado por García y Aramburo, 2011).  

 

     El protagonismo que se dio en los 80 por los Sindicalistas, llevó a que se promovieran 

paros cívicos, apoyados por grupos políticos de izquierda. Esta dinámica comenzó a ser 

influida de manera significativa por la guerrilla, provocando que el escenario de las 

confrontaciones entre “patronos y obreros” se confundiera con la disputa por el poder 

político y control territorial. Finalmente, las FARC y el EPL terminaron teniendo una fuerte 

influencia sobre los sindicatos. Por tanto, los enfrentamientos entre estos dos grupos 

comenzaron un conflicto, sobre todo cuando el EPL se convierte en partido político, las 

FARC lo declaran objetivo militar y comienza la disputa entre ellos y con sus respectivos 

brazos sindicales. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 

2010).  
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     Para esta misma década y con la llegada de Belisario Betancur a la presidencia, 

empiezan los primeros intentos del gobierno por lograr un diálogo con las guerrillas. Lo 

que permitió el fortalecimiento del movimiento sindical, los sindicatos contaban con cerca 

de 18.000 afiliados y con importantes logros en materia laboral, como, por ejemplo, el 

primer acuerdo colectivo consistente en la aprobación de un pliego único para el sector 

bananero, imponiendo condiciones claves frente al salario agroindustrial, y, sobre todo, la 

aceptación de los sindicatos como interlocutores legítimos frente al gobierno y los 

empresarios. Y en donde la respuesta de las elites políticas y económicas de la época, que 

comenzaron a enfrentar elevadas pérdidas fue la vía armada con la muerte de 40 obreros, 

luego de la firma del acuerdo. (Lombana, 2012).  

 

Lo anterior es confirmado por Bejarano 1988: 

 

Por primera vez en más de veinte años de producción se habló en la zona bananera 

de libertades sindicales, de la legalidad de los paros y de la presentación de pliegos 

de peticiones. Por primera vez en muchas fincas se empezaron a aplicar las normas 

laborales vigentes para el resto del país: el salario mínimo, la jornada legal, el 

régimen de horas extras y la contratación colectiva como resultado de esta 

coyuntura, no solo creció rápidamente la afiliación a los sindicatos, sino que 

aumentaron considerablemente las negociaciones colectivas (p, .50).       

 

      Durante el gobierno de Belisario Betancourt, en el año 1984, el EPL firmó un acuerdo 

para entrar en un proceso de paz que duró hasta mediados de 1985. Luego de su retiro de la 

negociación, se presentaron varios asesinatos de líderes sindicales, se incrementaron 

secuestros y acciones bélicas, a los cuales respondió la Fuerza Pública con una serie de 

acciones ofensivas contra sus militantes y combatientes. (Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2010).  

 

     Sin embargo, para Padilla (2019), cuando asesinaron a dos jefes políticos entre ellos el 

comandante militar del EPL, Ernesto Rojas y el político mayor llamado William Calvo, el 



46 

 

 

EPL cambie mi ideología, pues desde ahí se empezaron a cometer extorsiones, secuestros, 

atracos, la violencia aumento drásticamente en la región. estuve presente en varias 

reuniones convocadas por este grupo armado, en donde exigían divulgar las ideologías del 

grupo a tanto a amigos, y familiares, e inclusive en la política, debido a que estaba en el 

consejo del Municipio de Necoclí, pero dado a que no había divulgado las nuevas 

ideologías me empezaron a hacer seguimiento. 2010).  

 

     A mediados de la década los 80, muchos sectores que se veían amenazados debido al 

nuevo ordenamiento de fuerzas en la región, harían frente a esta situación mediante la 

conformación de organizaciones paramilitares, estos grupos se empezaron a financiar por 

parte de narcotraficantes  como medio para garantizar el desarrollo de los procesos de 

producción y acumulación de capital, de igual manera los empresarios que lograron el 

apoyo de los latifundistas ganaderos, expandiendo formas de violencia superiores a las 

hasta ahora conocidas en el país. Es así como en Urabá se fueron formando diversos grupos 

paramilitares o “escuadrones de la muerte‟‟ financiados y entrenados por la alianza 

empresarios-ganaderos narco terratenientes para enfrentar lo que se percibe como el 

enemigo común: la alianza guerrilla-trabajadores bananeros-grupos políticos de izquierda 

(Bejarano, 1988).  

 

     De acuerdo a lo anterior A finales de los 80 ocurrieron varios hechos que radicalizaron 

las identidades políticas de los actores y abrieron la puerta a una ola de violencia en la 

década siguiente la militarización de las fincas bananeras y las primeras incursiones de 

grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño, provenientes de Valencia y Tierralta 

(Córdoba) que llegaron haciendo masacres y asesinatos colectivos (Verdad Abierta, 2011). 

 

Para 1987 “más de doscientas personas fueron asesinadas en la región de Urabá. 

Las víctimas fueron en su mayoría dirigentes sindicales y trabajadores bananeros, 

pero también murieron administradores de haciendas, activistas políticos locales y 

un párroco” (Bejarano, 1988. p.52).  
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     Desde el año de 1987 en adelante apareció en el norte de Urabá el grupo guerrillero 

EPL, cuando llegaron con su política de que ellos con el apoyo de los pobladores de la 

región podían coger el poder en el gobierno, la política de ellos era buena pues fomentaban 

que trabajáramos en paz, en comunidad, que aseáramos las vías, y hablaban de 

Pensamientos Leninistas, pero el actuar era diferente y que esto fue lo que los llevó a la 

perdición porque en esa época solamente se oía mencionar la FARC, pero ellos no estaban 

en esta región, sino por la parte alta de Antioquia y Chocó, sin embargo, para la década de 

los noventa las FARC hacían presencia en toda le región como lo muestra la figura 3 

(Padilla 2019).  

 

Figura 3. Presencia de las FARC en el Norte del Urabá 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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3.3.Impacto del narcotráfico y de los grupos paramilitares en la región desde los años 

noventa hasta el 2005. 

 

     La década de los 90 fue la más violenta en toda la región del Urabá debido a la 

reorganización de los grupos armados, primeramente, por la desmovilización del EPL, su 

reinserción a la vida civil como el movimiento Esperanza, Paz y Libertad en 1991, y que 

fue objeto de una cruenta persecución armada que prácticamente lo llevó hasta a su 

desaparición.      

 

     Seguidamente las organizaciones de autodefensas lideradas por los hermanos Castaño 

que se consolidaron bajo el nombre “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” - 

ACCU, se presentaron como un modelo a replicar bajo lo que se comenzó a llamar el 

“proyecto paramilitar”. Fidel, el hermano mayor de los Castaño, envió paramilitares al 

Urabá ordenando masacres como las de El Tomate, en San Pedro de Urabá, y las de 

Honduras y La Negra y Punta Coquitos, en Turbo (Verdad abierta, 2016). La casa Castaño 

se localizó en los límites entre Córdoba y Antioquia, en la Serranía de Abibe, cerca de los 

municipios de San Pedro y Valencia, territorio estratégico para entrar a Urabá y al sur de 

Córdoba, donde libraron una fuerte confrontación con el EPL en un comienzo y luego con 

las FARC, quienes presentaban una fuerte beligerancia frente a la fuerza pública, 

extorsionando a ganaderos de los departamentos de Córdoba, el Sur de Bolívar y Sucre 

(Salas 2019, Romero, 2015; CNMH, 2014).  

 

    Lo cual comenta Lora (2019) en entrevista personal:  

 

 En San Pedro uno miraba cuando llegaban esos carros y se llevaban a la gente para 

esos centros de reclutamiento, ellos empezaron a desaparecer las personas, nos 

tocaba acostarnos muy temprano, nadie podía estar en la calle porque corría peligro, 

cuando hubo la masacre del Tomate se rumoraba mucho sobre eso, pero nadie se 

atrevía a decir nada, todo el mundo tenía que estar callado (párr. 33). 

 

     El conflicto aumentó según Duque 2019 a través de entrevista personal.  
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Allá empezó un conflicto súper fuerte con la guerrilla de las FARC en el año 1991, 

eso se complicó tanto la población estaba en medio del conflicto porque si uno vivía 

allá y venías a San Pedro donde estaban los Paramilitares, la guerrilla pensaba que 

uno tenía alguna relación y viceversa y por eso era mejor no venir a San Pedro, en 

el Alto de Mulato fue muy complicado porque estaba muy peligroso, casi todos los 

días había muertos (párr. 19). 

 

     Para 1994 emerge en los territorios del norte de Urabá los paramilitares con objetivos 

claros como la conformación de escuelas de preparación de combatientes para el conflicto 

armado como lo confirma la sala de Justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín 2016.  

 

Escuela de adiestramiento la 35, la agrupación armada acondicionó una serie 

de inmuebles rurales, adonde llegaban los nuevos integrantes con miras a 

lograr su preparación física, allí de la mano de algunos ex oficiales retirados 

del Ejército Nacional, aprendían manejo de armas, estrategias de combate y 

de forma generalizada les eran impartidas instrucciones castrenses, dándoles 

a conocer el reglamento interno de la organización; estas „escuelas‟ son en 

su orden: „Establecimiento de instrucción militar ilegal‟, que se encontraba 

ubicado en la vereda “El Tomate”, corregimiento de San Pedro de Urabá-

Antioquia, con extensión aproximada de 100 hectáreas, propiedad de los 

hermanos Castaño Gil; centro de adiestramiento que estuvo en 

funcionamiento desde el año 1994 hasta el 2003, anualidad en la que 

comenzó el proceso de negociación del Gobierno Nacional con las ACCU y 

AUC.  

 

Agrega la sentencia, dentro del grupo de instructores pasaron reconocidos 

cabecillas del paramilitarismo en Colombia, como Carlos Castaño Gil, alias 

“el pelao o Alex”, dos exmiembros de las Fuerzas Militares de Colombia con 

mucha experiencia en táctica contrainsurgente, Manuel Arturo Salom Rueda, 

alias “JL”, Carlos Mauricio García Fernández, alias “Doble Cero”; como 
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también José Efraín Pérez Cardona, alias “Eduardo 400”. Para el año 1998 

esta escuela fue ampliada, ubicando allí un campo de entrenamiento que 

alias “doble cero” llamó “la acuarela” o “la ECA” (Escuelas de combatientes 

de las Autodefensas), sitio que adquiere relevancia supra para la causa ilegal 

del paramilitarismo, pues las tropas tenían fácil acceso por el corredor del 

„Alto de Mulatos‟ hasta la zona de injerencia armada del Bloque Bananero 

en el municipio de Urabá; incluso fue precisamente en la denominada 

“ECA”, donde el grupo ilegal objeto de la decisión, entrenó a muchos de sus 

combatientes, recibiendo adiestramiento por parte de Carlos Arturo 

Hernández, conocido como “Duncan”, siendo este quien les brindó 

directrices en comunicaciones, posicionamiento, cartografía, manejo de 

armas, estrategia y táctica militar (p, 53-54). 

 

     Además, desde 1994 se estructurarán bloques como parte de la estrategia de expansión, 

en la zona norte del Urabá antioqueño el bloque Elmer Cárdenas liderado por “el alemán” y 

el Bloque Héroes de Tolová liderado por “Don Berna”, en San Pedro de Urabá y en el 

Urabá Cordobés; y por último, en la zona bananera se creó el bloque Bananero. Con la 

desaparición de Fidel Castaño, su hermano Carlos Castaño tomó el poder, hacia 1995 este 

grupo venía avanzando por el norte de Urabá en la frontera con Córdoba.  

 

Lo cual es confirmado por Salas (2019):  

 

Sobre los bordes de Córdoba que colindan con los territorios de Urabá se conforman 

los Bloques Bananero en el centro de Urabá en la zona bananera y en su parte norte 

en la zona ganadera el Bloque Elmer Cárdenas quien también ocupo los territorios 

del norte del Chocó (p, 105).  

 

 Con respecto a la conformación del Bloque Elmer Cárdenas la Sala de Justicia y Paz 

del Tribunal Superior de Medellín 2014 dice:  
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En declaración del postulado Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias „Carlos Correa‟ 

identificado con cédula de ciudadanía número 71.760.841 de Turbo Antioquia, 

conocido ampliamente en Necoclí como ganadero, fue el precursor por encargo que 

le hicieran las ACCU, de un pequeño movimiento de Autodefensas, dando inicio a 

lo que después sería el poderoso BEC, dominando buena parte de la geografía 

nacional. Así las cosas, Carlos Ardila Hoyos, empezó a organizar el nuevo grupo de 

Autodefensas en el sector de Necoclí, bajo la supervisión de Arnoldo Vergara 

Trespalacios, alias „Bola de Cacao‟, al parecer muerto10; hombre de confianza de 

los hermanos Castaño Gil; iniciando en los corregimientos de Totumo y Pueblo 

Nuevo, conformado por estos y también por Baltazar Mesa Durango, alias el 

“Cuñado Baltazar‟; Braulio López Hernández, alias „El Embustero‟; Aníbal Arturo 

Vásquez Calle, alias “Aníbal Calle‟; Adolfo Ardila Hoyos, alias “El Loco‟; y Oscar 

Lobo, alias “Lobo‟; este grupo empezó apoyado por trabajadores de fincas, 

realizando labores de inteligencia; recibiendo para 1995 el nombre de “Los 

Güelengues‟, siendo este el primero que tuvo el Bloque “Elmer Cárdenas‟, cuyos 

orígenes son guerrilleros y sus aliados de las “FARC ‟; “Carlos Correa‟, 

comandante y gestor del bloque, empieza a reclutar ex-integrantes de grupos 

subversivos y, neutraliza actividades económicas a la guerrilla (p, 28 y 29). 

 

     Asimismo, la arremetida de los bloques Elmer Cárdenas y Héroes de Tolova contra las 

guerrillas presentes en el territorio fue despiadada como lo señala (Suárez, 2007) los 

paramilitares en la región comenzaron una nueva ofensiva militar en el Eje Bananero contra 

las FARC y cualquier grupo que tuviera vínculos con ellas. Es decir, se caracterizaban 

principalmente por emprender una disputa de control territorial bajo el propósito de 

arrinconar a la guerrilla de las FARC a través de combates. Por tal razón, los grupos de las 

FARC les tocó retirar sus núcleos armados de las ciudades y una parte se replegó hacia la 

serranía de Abibe. En este mismo año, también se registró en el municipio de Necoclí, la 

muerte de 130 personas, otras 122 desaparecidas y 2.500 desplazados. (Dinámica reciente 

de la confrontación armada en el Urabá antioqueño, 2010). 
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Tabla 2. Masacres en la zona Norte del Urabá Antioqueño 

Masacres en la zona Norte del Urabá Antioqueño 

Año Lugar Victimas Autores 

1988 El Tomate, en el Municipio de San 

pedro de Urabá 

16 personas  AUC 

1988- 1992    Las Changas, en el Municipio de 

Necoclí     

14 personas  Guerrilleros y AUC 

1994 Vereda Nueva Esperanza Zona rural 

de Necoclí 

7 personas  AUC 

2001 Veredas  El Alto de San Juanito, La 

Culebra y La Rula, en San Pedro de 

Urabá 

13 personas  Frente 5 de las FARC 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

El documento “Informe sobre prácticas de derechos humanos - 1995”, elaborado por el 

Departamento de Estado de los EE.UU., citado por Barbosa, (2015). Da cuenta de lo 

ocurrido en ese año de la siguiente manera: El solo pueblo de Necoclí sufrió 130 asesinatos, 

122 desapariciones, y el desalojo de 1.307 familias durante el período febrero-abril. En 

enero, un grupo paramilitar que se identificó como las Fuerzas de Autodefensa de Fidel 

Castaño, torturó y asesinó a 6 supuestos guerrilleros en Necoclí. De acuerdo con los 

cálculos de Justicia y Paz, la guerrilla fue responsable de las muertes extrajudiciales de por 

lo menos 64 civiles entre enero y junio. De unos 90 asesinatos que se cometieron en Urabá 

en los meses de agosto y septiembre únicamente, la guerrilla fue responsable de más de 60 

de tales muertes. Para justificar las ejecuciones, la guerrilla de manera regular alegó que 

dichas víctimas eran informantes del Ejército o estaban relacionadas de alguna manera con 

el Estado, o que simplemente se rehusaban a apoyar las operaciones guerrilleras”. 

 

     Según la Verdad Abierta, 2008, el área de influencia del bloque Elmer Cárdenas 

liderado por ” el Alemán”,  eran los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, Arboletes, 

para esa época en toda la región de Urabá había presencia de las FARC, como era el frente 

V, 57 y 58; e inclusive habían algunos grupos del ELN, este grupo además se lucraba de las 
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extorsiones a los empresarios bananeros, despojo de tierra y el narcotráfico dado a que la 

ubicación geográfica y a la zona de puerto en la región, camuflaban drogas en buques 

bananeros y el Bloque les cobraba una cuota a todos los narcotraficantes para sacar la droga 

por Necoclí, y el Golfo de Urabá. Por esta misma zona ingresaban las armas para las 

autodefensas.  

 

     Finalmente, las AUC tuvieron una gran presencia histórica en la región norte del Urabá 

Antioqueño, donde lograron tener un dominio fuerte en la zona y fue un actor fundamental 

en la configuración regional, debido a que llegaron doblegar a aquellos grupos guerrilleros 

y desplazarlos a las zonas más montañosas y selváticas. El 2005 termina con la 

desmovilización de los diferentes grupos armados paramilitares como fue el caso del 

bloque bananero en 2004, el bloque “Héroes de Tolová” en 2005, en Valencia, Córdoba. A 

esas desmovilizaciones se sumaron la del bloque Elmer Cárdenas (dividido en el frente 

costanero, que desmovilizó a 309 hombres), con influencia en las costas del golfo de Urabá 

(Córdoba y Antioquia). Las consecuencias de estos grupos conllevo a unas dinámicas 

económicas y sociales como se puede evidenciar en la figura 4.   
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3.4. Proceso de paz y desmovilización de los grupos armados 2005- 2020. 

 

     Al principio del 2006  el bloque Elmer Cárdenas fue uno de los últimos grupos en 

desmovilizarse  durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y tras el transcurso de 

desmovilización de las AUC y el proceso de paz  en Antioquia y especialmente en  la zona 

norte del Urabá Antioqueño no tuvieron mayores efectos, la desaparición de las antiguas 

estructuras de las AUC fue seguida por el rearme de sus ex combatientes y vieron surgir 

nuevas estructuras narco paramilitares, herederas del poder ya instaurado de las AUC, 

como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) cuyo primer comandante fue 

Daniel Rendón, “Don Mario” se apartó del proceso de desmovilización para reincidir en el 

narcotráfico y reclutar a antiguos miembros de las AUC, entre ellos los hermanos Juan 

Usuga y David Usuga ,  y alias “El Gavilán” hermano de Fredy, “El Alemán”., Tras la 

captura de Daniel Rendón, serían Juan de Dios Úsuga, alias Otoniel, y su hermano Juan de 

Jesús, alias Giovanni, quienes quedarían al mando (Coordinación Colombia Europa 

Estados unidos- CCEEU Nodo Antioquia, 2017).  

 

     En la zona se empezó a dar una creciente del narcotráfico, se puede inferir que la 

presencia estatal  en la región siempre ha sido débil, lo que brindó un espacio propicio para 

que algunas estructuras armadas se asentaran y ejercieran dominio sobre corregimientos, 

veredas y en algunos casos, los mismos cascos urbanos, del mismo modo que la 

desarticulación de las Autodefensas abre la posibilidad de que en aquellos lugares donde 

éstas tenían presencia, la guerrilla, los narcotraficantes o la delincuencia común 

incrementen su accionar.  

 

     Después de la desmovilización de las FARC, Urabá fue priorizada en el marco del 

Acuerdo de Paz y es considerada como un núcleo de dominio de las AGC. Las AGC, 

comandadas por alias “Otoniel”, son el Grupo Armado Organizado (GAO) con mayor 

presencia a nivel nacional. Poseen dos componentes: el armado, ubicado en su zona de 

Figura 4. Estructura de las AUC en el norte del Urabá Antioqueño y sus 

dinámicas económicas y sociales. 
Fuente: Elaboración Propia, (2019). 
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presencia histórica en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, además del Bajo Cauca, y 

las redes de tercerización en otras partes del país bajo las cuales se contratan a grupos de 

menor envergadura dedicados a tareas asociadas al narcotráfico (Álvarez, Llorente, Cajiao, 

y Garzón, 2017).  

 

     Estos grupos también han sido responsables de afectar a la población civil en la zona 

norte del Urabá con restricciones a la movilidad, amenazas, homicidios selectivos, 

señalamientos, desplazamientos forzados, además de tener a la región en el proceso de 

tráficos de drogas, igualmente los paros armados con los que buscan construir una imagen 

de organización fuerte a través de restricciones de movilidad a las comunidades.  

 

     A raíz de esta problemática el gobierno nacional ha implementado operaciones en la 

lucha contra el narcotráfico en esta región, según un entrevistado de las fuerzas armadas  

donde resalta al modalidades del narcotráfico en esta zona del país, es de destacar que el 

Clan del Golfo ha sido conocido con muchos nombres anteriormente, Autodefensas 

Gaitanistas (AUC), bandas criminales (BACRIM), Águilas Negras, etc., de igual manera, 

actualmente se está dando la presencia de reconocidos pequeños grupos de las disidencias 

de las FARC que están ingresando a disputar parte de este corredor de movilidad por el 

Nudo del Paramillo y el ELN por el rio Atrato de salida al golfo de Urabá.  

 

La droga más traficada y que genera mayor ingreso es la cocaína, rutas de movilidad existen 

muchas, las cuales son modificadas constantemente para evadir los controles militares, 

identificados como corredores principales son los afluentes hídricos provenientes del choco 

por donde pasa la droga en búsqueda de una ruta hacia el mar caribe. [Entrevistado de las 

fuerzas armadas], (párr. 5).  

 

     Durante el 2016 las actividades de la Operación Agamenón, según la Policía Nacional, 

ha decomisado más de 19 toneladas de estupefacientes que serían comercializadas en el 

exterior; incautado más de 5.770 mil millones de pesos; destruido más de 15 laboratorios 

para el procesamiento del alcaloide; y erradicado más de 280 hectáreas de coca, lo que en 

palabras del Coronel Soler, representan fuertes golpes a esta estructura que tenía azotada la 
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región y que hoy en día ha tenido que cambiar esa zona de confort y, obligatoriamente, 

salirse de esos lugares; ya no se pueden mover como lo hacían anteriormente y hacer todas 

sus fechorías en la región de Urabá como lo hacían años atrás.  

 

     El norte de Urabá ha sido un territorio del país que  desde las épocas doradas de Pablo 

Escobar tiene movimientos de salida de drogas y entrada de recursos que financian esta 

actividad ilícita, actualmente comparando con esas épocas doradas del narcotráfico ha 

bajado de manera significativa, pero de igual manera, es una gran fuente de ingreso para 

estos grupos al margen de la ley, lo que significa que aún es de gran importancia para el 

narcotráfico y aun se mueve en gran manera fuertes cantidades de recursos.  

 

     En conclusión, la región norte del Urabá Antioqueño  ha sido estratégico por lo cual 

todos los grupos armados y narcotraficantes en un momento u otro han hecho presencia a lo 

largo de las últimas cuatro décadas, las bandas criminales y actores armados que aún se 

encuentran han aprovechado la estratégica ubicación del territorio, con sus  puertos y 

amplias zonas litorales como las del municipio de Necoclí, además de tener algunas 

situaciones complejas con respecto de las exportaciones de bananos y sus  vínculos con el 

tráfico de drogas. Es difícil determinar si esto tenga un fin próximo en la región porque, así 

como beneficia a gran parte de grupos ilegales, lastimosamente muchas personas de la 

región se benefician de manera económica, al no tener una mejor oportunidad de 

sobrevivir, al sembrar la hoja de coca, ocultar armas o caletas, avisar de la presencia del 

Estado a los grupos ilegales, además, los  tentáculos del narcotráfico van mucho más lejos 

de solo de Urabá, los hilos que mueven todo el engranaje están en personas o familias 

poderosas de Medellín y la capital del país. 

 

CAPÍTULO 4. ESCENARIOS FUTUROS DE LA REGIÓN NORTE DEL URABÁ 

ANTIOQUEÑO, EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL, DE LAS 

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS Y ECONÓMICAS QUE TIENE EL 

TERRITORIO. 

 



57 

 

 

     La zona norte del Urabá antioqueño cuenta con grandes potencialidades económicas, 

turísticas, y de desarrollo regional, en general por su privilegiada localización a orillas del 

mar Caribe e ideal para el comercio mundial, pues se espera convertir a Urabá en la mejor 

esquina de América, gracias a los trabajos articulados que se vienen haciendo en todo el 

territorio, como la construcción de mega obras que incluyen proyectos industriales y 

portuarios, el desarrollo de proyectos urbanos, educativos y de movilidad, y de igual 

manera los proyectos turísticos y de conservación ambiental.  

 

4.1 Turismo como eje principal de la economía en el norte del Urabá Antioqueño  

 

     El turismo es una de las principales actividades que ayudan a mejorar la economía de 

una región por su gran dinamismo. Día a día se aprecia que el turista cada vez busca más 

vivir nuevas experiencias conforme a preferencias, necesidades o simplemente gustos, en 

donde se destacan actividades al aire libre para interrelacionarse con la naturaleza, 

interactuar con comunidades receptoras, realizar actividades de reto físico para mantenerse 

en forma, mejorar la salud o buscar emociones fuertes, entre otras; lo más importante es 

que, según un informe llamado “El turismo en el mundo de hoy” elaborado por la OMT, 

nos dice que:   

 

“son más numerosos los turistas con sensibilidad ambiental y social que 

buscan destinos bien planificados y menos contaminados, y que dejan a un 

lado los mal diseñados con problemas ambientales o sociales” (OMT, 1999, 

p. 21)”. 

 

     Es preciso señalar que en el Urabá aún no se explota debidamente el potencial turístico y 

el desarrollo del dicho sector todavía no se aprecia de manera integral. pero todos los 

municipios del norte de Urabá cuentan con algún grado de riqueza turística, en particular 

para el turismo de sol y playa dado a que cuenta con extensión litoral de 128,5 km sobre el 

Mar Caribe.  
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     De igual forma, se pueden desarrollar otras actividades turísticas por las condiciones que 

presenta el territorio como el ecoturismo, acuaturismo, agroturismo, y etnoturismo, debido 

a que todos estos municipios albergan diversos ecosistemas de gran riqueza ambiental, y se 

perfilan como importantes corredores para el suministro de bienes y servicios para 

actividades productivas y recreativas. 2010).  

 

     Según los planes de desarrollo de la región norte del Urabá antioqueño, cuenta con 81 

sitios de alojamiento aproximadamente, entre hoteles, residencias y hospedajes, donde se 

ofrece alojamiento a todos los turistas que visiten los municipios. Además, poseen 6 

parques urbanos y grandes reservas ecológicas y naturales. Al mismo tiempo,  gracias a su 

diversidad cultural cuenta con diferentes  festividades, como es el  caso de Necoclí donde 

se celebra el festival nacional del Bullerengue en octubre, las fiestas del coco en enero, el 

festival del dulce, y el festival del cacao; por otro lado, en Arboletes se festejan las 

fiestas del mar y del volcán, en San Juan de Urabá,  se realizan las fiestas patronales de San 

Juan de la Cruz, y las festival folclórico de la cuenca del río San Juan, y por último en San 

Pedro de Urabá se celebran las fiestas en corralejas, y la semana cultural de San Pedro de 

Urabá.  

 

     De acuerdo con lo anterior en materia de riqueza natural y según El Plan de Desarrollo 

de San Juan de Urabá (2016), el municipio se caracteriza por su gran diversidad cultural y 

ambiental,  la cual busca fortalecer un turismo con el interés de impulsar la economía y  con 

este programa se le apuesta a la cultura turística de paz para lograr la integración de las 

regiones con el departamento y el país, en las que se le gana territorio a la guerra para 

convertirlos en sitios de interés turístico, cultural, ecológico, natural y de paz, las zonas 

propuestas para realizar turismo en este municipio son los manglares de Damaquiel, y las 

playas de Uveros.    

 

     Por otro lado, en el caso de Necoclí, según El Plan de Desarrollo de Necoclí (2016),  se 

ha propuesto que  la inversión en infraestructura y el turismo sea un tema estratégico y 

prioritario para el municipio, porque representa el medio para generar desarrollo y 

crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la competitividad, Necoclí 
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cuenta con las playas más turísticas de toda la región del Urabá e incluso de Antioquia , 

como la playa el Pescador, Punta Arena, y las playas de San Sebastián de Urabá y el 

Tomate, también en el municipio nos encontramos con otros atractivos turísticos, tal es el 

volcán de lodo Virgen del Cobre, de igual forma, en los últimos años se ha empezado a 

implementar el agroturismo en fincas productivas de cacao y plátano. 

 

     De la misma manera, existe una conexión de movilidad y turismo entre Necoclí y las 

demás zonas turísticas que últimamente han tenido un gran impulso en el Golfo de Urabá, 

con la salida de lanchas hacía, Sapzurro, Capurganá y la Miel en la frontera con Panamá, 

playas que poseen diversidad de ecosistemas de espacios naturales. De este modo, es 

importante destacar las riquezas naturales con las que cuenta el territorio, como lo son 

Ciénagas La Marimonda y El Salado, La ensenada de Rionegro, y los resguardos indígenas 

Caimán Viejo, y el Volao. 

 

Tabla 3. Áreas de reserva natural en la región del norte del Urabá antioqueño 

 

Fuente: elaboración propia, en base a CORPOURABÄ, (2016). 

Municipios Reserva       Hectáreas 

Arboletes   La Estación,  El Calabozo, 

Reserva acuícola La Arenosa 

       672 

Necoclí  Ensenada Rionegro, Los Bajos 

Aledaños, Marimonda y El 

Salado 

       30.760 

San Juan de Urabá  Cerro Zumba y                                        

quebrada las mujeres 

       19 

San Pedro de Urabá  Macondo y Alto de Brillasol, Q. 

Aguas Claras y Saltillo el Ají  

Reserva de la Sociedad  Civil                  

Horizontes 

       1.098 

Total   32.549 
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     Según El Plan de Desarrollo de Arboletes (2016), para el municipio de Arboletes la 

riqueza natural de este le permite focalizar su desarrollo turístico en la realización de 

nuevas actividades como recorridos ecológicos, observación de fauna y flora, canotaje por 

el río Jobo, El Volcán de lodo, las playas turísticas, y las fincas agro turísticas en donde los 

visitantes tienen la oportunidad de interactuar directamente con las actividades del campo 

como la agricultura y la ganadería, las cuales también hacen parte de las principales 

actividades económicas del municipio.  

 

     Finalmente, El Plan de Desarrollo de San Pedro de Urabá (2016), el tema turístico no se 

realiza en el municipio de manera formal a pesar de tener gran potencial por explotar en 

riquezas culturales y turísticas, actualmente el municipio de San Pedro cuenta con un gran 

potencial turístico, como es el balneario de Aguas Claras, El Salto del Ají, y el centro 

recreacional Buenavista. El resumen de la riqueza turística del norte de Urabá se aprecia en 

las figuras de la 5 hasta la8.  

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Figura 5. Diferentes atractivos turísticos de Necoclí 

Fuente: Propia, (2019).  
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Figura 7. Centros recreacionales en San Pedro de Urabá 

Fuente: Propia, (2019).  

 
 

 

 
 

 

  

Figura 6. Playas y volcán de lodo de Arboletes 
Fuente: Propia, (2019).  
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Figura 8. Mapa Turístico de la zona norte del Urabá Antioqueño 
Fuente: Elaboración propia, (2019).  

 

4.2 Estructuras y equipamientos: Realidad y Prospectiva en la región de norte del 

Urabá 

 

     El golfo de Urabá posibilita la contribución de manera significativa en el desarrollo de 

comercio exterior antioqueño, haciendo que este espacio geográfico sea mucho más 

competitivo y eficiente en cuanto los costos logísticos, aprovechando su privilegiada 

ubicación estratégica y geopolítica, para atender los mercados, del Caribe NAFTA, Europa 

y la cuenca del Pacifica; así como la intercomunicación de los mercados asiáticos y 

atlánticos, beneficiándose además de la modernización que Panamá va a realizar en su 

canal y la corta distancia que quedaría de el para el recalado de los buques.  
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     El desarrollo portuario en el Urabá antioqueño se convierte en un punto clave para las 

operaciones de comercio exterior, aunando a las propuestas de infraestructura que adelanta 

el gobierno nacional a través de las autopistas 4G, para hacer más competitivo el comercio 

internacional, ofreciendo una propuesta de servicios logísticos para las empresas 

exportadoras en el centro del país y en el departamento de Antioquia.  

 

     En la zona del Urabá se pretende desarrollar uno de los proyectos con más expectativas 

en la región, que es el Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International 

Port, en Necoclí. Estos proyectos de competitividad son uno de los más importantes de 

Colombia y uno de los grandes hitos de desarrollo, Autoridades, comerciantes, empresarios, 

pobladores y gremios del norte de Urabá esperan el pronto desarrollo de las obras del 

terminal marítimo, pues ven en el proyecto considerables oportunidades de desarrollo social 

y económico para la región.  

 

     El puerto Darién internacional Port que se proyecta en el municipio de Necoclí, en su 

proceso de construcción y puesta en funcionamiento demandará recursos por 440 millones 

de dólares, su operador portuario, se dará por socios brasileños, este tiene un tiempo 

estimado de construcción de 24 meses, con una capacidad inicial de dos muelles. Según 

González (2018), Pablo Agudelo, gerente del Puerto Internacional del Darién, fue quien 

buscó en 2005 a la Gobernación de Antioquia para relanzar la idea de un puerto en Urabá 

afirmando que ellos escogieron el sitio para desarrollar el mejor proyecto, no el mejor 

proyecto para desarrollar una tierra.  

 

     La posibilidad de construir estos puertos en la región de Urabá no solo beneficiaría a 

Antioquia, sino que sería una excelente opción para el Eje Cafetero que exporta el 70% del 

café nacional y la ciudad de Bogotá con su gran número de industrias, esto debido al ahorro 

que se obtendría en los fletes de transporte, pues la distancia entre Medellín y Cartagena es 

de 643 kilómetros mientras que la de Medellín a Necoclí es de 386 Km.  
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Tabla 4. Comparativo de distancias a Necoclí y a Cartagena 

 Cartagena Necoclí Diferencia en 

km 

Bogotá 1.101  785 316 

Medellín 643 386 257 

Manizales 837 580 257 

Cali 1.012 825 187 

 Fuente: Elaboración Propia, 2019.  

 

     Al analizar la Tabla 4, se evidencia que los costos logísticos desde Medellín hacia 

Necoclí favorecen significativamente a los empresarios del interior del país, puesto que se 

disminuye el valor de todos los procesos en los que incurre la acción de importación y 

exportación.  

 

     Otro sector empresarial que se beneficiaría con el desarrollo portuario son las 

exportaciones de banano para el año 2005 alcanzaron 1.289.500 toneladas. (Taborda, 2018) 

suponiendo un crecimiento anual de 1.5 % y un horizonte de 10 años, dichas exportaciones 

serían de 1.500.000.  De tal manera, se contaría con una capacidad portuaria para carga 

general de un poco más de 1.5 millones de toneladas al año. El total del comercio exterior 

de Antioquia, no incluido el banano, es de 1.386.253 toneladas para el año de 2003. 

Presumiendo una tasa de crecimiento anual de 10 %, en estos momentos se tendría un total 

de 1.7 millones de toneladas, cantidad que coparía la capacidad sobrante actual de las 

instalaciones portuarias en Turbo.  

 

     Sin embargo, las limitaciones de los puertos son por la capacidad de recibir 

embarcaciones, según los estándares internacionales, barcos pequeños de hasta 22 mil 

toneladas. Sumando a lo anterior la dificultad producida por las largas distancias que 

existen entre los puertos y nuestras industrias que se encuentran al interior del país, lo 

mismo que el mal estado de las carreteras, encarecen el transporte, lo cual se traduce en un 
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30% del costo de las mercaderías fabrica en puertos, lo que a su vez constituye un factor 

negativo para la competencia comercial. 

 

     Dentro de la gran gama de posibilidades y de proyectos, (Taborda, 2018) señala hay 

algunos que son fundamentales para consolidar en el corto plazo el proceso de desarrollo de 

Antioquia y el noroccidente del país:  

 

 Construir un mega puerto en Turbo y hacer un nuevo puerto en Necoclí (opcional 

para fortalecer la infraestructura actual). 

 Hacer un puerto en aguas profundas con sistemas de trasbordo por barcazas.  

 

     Estas y entre otras obras en términos de infraestructura, convertirán a la zona de Urabá 

en un lugar muy atractivo para la creación de nuevas empresas, que darán mucho más 

desarrollo a la región, estableciendo la necesidad de mejores servicios públicos como: la 

energía, el agua potable, las comunicaciones en general, y los servicios necesarios para un 

gran desarrollo industrial.  

 

     Además de la mano de este proyecto portuario el municipio de Necoclí, se prepara para 

tener su propio aeropuerto, aunque ya se contaba con una pista de aterrizaje el municipio 

está a pocos pasos de reabrir su aeropuerto, con su respectiva terminal aérea de pasajeros.  

 

     Según la alcaldía de Necoclí en el periodo de gobierno 2016- 2019, el alcalde de este 

municipio Jaime López, gestiono la construcción de 11,2 km  de placa huella en las vías  

rurales del municipio de Necoclí en las que se benefician la población para el futuro 

desarrollo de la región, de igual manera  actualmente se construye la base náutica que 

consta de una plataforma elevada ubicada en la playa, con un área de recesión para los 

usuarios del transporte marítimo, enfermería, zonas libre, esta base náutica va contar con 

una longitud de 70 metros, diseñada para la embarcación de los pasajeros.  
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     Finalmente, los puertos de Urabá sostienen un gran potencial a nivel económico, social y 

exportador, por lo que la puesta en marcha de estos proyectos garantiza a la región un 

aumento de beneficios con gran impacto en cada una de las comunidades del sector, 

cercanas a las vías en construcción. Debido a que se incrementa la afluencia de personas, 

mercancías y el turismo, por su variedad de playas y sitios turísticos, todos los planes de 

mejoramiento en la infraestructura turística y de conectividad regional, lleva a la 

prosperidad, todos los han empezado a implementar  proyectos de placa huellas  en las 

zonas rurales, y vías en la zonas urbanas,  conjuntamente con el mejoramiento de escuelas 

Figura 9. Obras de infraestructura en Necoclí 

Fuente: Alcaldía de Necoclí, (2019).  
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con los proyectos educativos en las zonas rurales y urbanas, polideportivos, puentes, y otros 

escenarios que son de suma importancia para vida de los pobladores, y turistas. 

 

4.3 Infraestructura vial hacia Urabá conexión entre (Medellín, Urabá y Montería).  

 

     El desarrollo de la infraestructura vial desde el interior del país hacia el Urabá y el 

surgimiento de iniciativas privadas han permitido que la región se empiece a enriquecer su 

oferta de servicios y el desarrollo urbano. Según González (2019), actualmente hay 21 

proyectos en marcha de las vías 4G en Colombia, son un programa de infraestructura vial 

nacional que busca construir y operar mejores vías, más modernas y eficientes, ya que las 

antiguas resultan ineficaces para alcanzar el desarrollo social, económico y turístico 

necesario en la actualidad.  

 

     Las vías de Urabá van a pasar de ser unas trochas hace 50 años, a tener unas vías 4G, 

según (El Colombiano, 2019), en Antioquia hay 1.180 kilómetros en obras que le 

cambiarán la cara al departamento. Su impacto no solo se verá en la reducción de los 

tiempos, costos de desplazamiento y en que los ciudadanos viajarán por vías más seguras, 

sino también en la competitividad. A través de la conectividad continua y eficiente entre los 

centros de producción y de consumo, con el fin de que los productos lleguen en mejores 

tiempos y precios a las principales zonas portuarias y con las zonas de frontera del país. 

recursos.  

 

     Para la agencia nacional de infraestructura, (2013), citado por Usuga, Zapata, y Zapata, 

(2018), el megaproyecto de autopistas para la prosperidad, corresponde a un  total  de 10 

tramos (Autopista conexión norte, autopista al Río Magdalena 1, autopista al Río 

Magdalena 2, autopista conexión Pacífico 1, autopista conexión Pacífico 2, autopista 

conexión pacífico 3,  autopista al mar 1, autopista al mar 2, Caucasia – Don Matías, túnel 

del Toyo ), en los cuales serán intervenidos más de 1.200 kilómetros, con obras de calzadas 

sencillas y dobles, puentes, túneles y viaductos. Enlazando los principales centros de 

producción de sur a norte del país, con los puertos de la costa caribe y el pacífico, 
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brindando múltiples beneficios a las empresas y a millones de colombianos que se ven 

beneficiados de manera directa e indirecta por los proyectos.  

 

      Además, tiene como objetivo principal generar una interconexión vial entre la ciudad de 

Medellín con las principales concesiones viales del país, y que a su vez, la conecten con los 

principales centros de intercambio comercial como la Costa Caribe, la Costa Pacífica, así 

como con el río Magdalena. Estas obras de infraestructura vial a cargo del proyecto 

Transversal de las Américas, que constituye uno de los corredores estratégicos más 

importantes para los departamentos de Magdalena, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre y 

Cesar, la Transversal de las Américas contribuya a reducir de 7 a 4 horas el tiempo de 

desplazamiento en el eje logístico Medellín- Turbo. (Uribe, 2019).  

 

     Otro megaproyecto que beneficiaría a la región es el Túnel de Toyo, en donde abran 30 

puentes, 18 túneles (incluido el Toyo), y 17 km de vías a cielo abierto. Este proyecto tiene 

como finalidad el mejoramiento de  las condiciones de conectividad de Medellín con el 

Urabá antioqueño y en general del departamento de Antioquia con el centro del país, la 

Costa Pacífica y Atlántica, logrando igualmente optimizar el transporte y facilitar el 

comercio exterior, así se espera que flujos de productos y mercancías con destino al 

mercado nacional e internacional , como son los productos textiles, confecciones y 

manufacturas, lleguen con mayor rapidez a los puertos de Urabá. Del mismo modo el 

trazado inicial en el municipio de Cañasgordas recibe a la concesión Mar 2 y la conexión 

Autopista al Mar 1 y 2 de las autopistas de la Prosperidad conectará eficientemente al 

centro del país con Medellín y la costa Caribe, el puerto de Urabá y la transversal de las 

Américas, generando en promedio ahorros del 35% en tiempos de viaje y costos de 

operación vehicular (Túnel del Toyo, 2018). (Ver figura 10). 
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     La adecuada infraestructura para el transporte es la clave en el desarrollo económico de 

un país o una región, ya que su importancia no es solo sobre la actividad económica, sino 

que también recae sobre la productividad. Estos se integran para mejorar la producción y 

consumo y en donde, el Golfo de Urabá puede contribuir de una manera significativa al 

desarrollo de comercio exterior antioqueño, haciéndolo mucho más competitivo y eficiente 

en cuanto a los costos logísticos, aprovechando su privilegiada ubicación estratégica y 

geopolítica. Pues la cercanía con los mercados de Centro América, EE. UU y el canal de 

Panamá, así como con los proyectos de infraestructura que hoy tienen presencia en la 

región, pueden verse reflejados grandes avances en la logística y el transporte de 

mercancías, esto tendrá menores costos por que los trayectos disminuirán, y también hará 

Figura 10. Prospectiva de los equipamientos e infraestructuras en el Norte del Urabá 

Fuente: Elaboración propia, (2019).  
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que los empresarios envíen sus productos por este puerto, aumentando la economía no solo 

de Urabá sino también de Colombia. 

         

4.4 Economía exportadora en el Norte del Urabá antioqueño  

 

     Las economías en el norte del Urabá Antioqueño, tienen un alto porcentaje en la 

agricultura, los ricos y fértiles suelos han sido aprovechados en importantes áreas 

productivas, la ganadería, la explotación maderera, han desbordado el flujo de la actividad 

comercial propiamente de dicha región, donde le apuestan a la productividad y desarrollo 

portuario. Es importante mencionar que la agricultura y la ganadería son la mayor fuente de 

ingresos para las familias campesinas.  

 

     Con respecto al plátano en la región de Urabá, es el cultivo de mayor importancia, 

Según la Alcaldía de San Juan de Urabá (2019), el área del Municipio es de 23.900 

hectáreas, de las cuales 21.508 están cultivadas lo que equivale al 90% del área total, 4.133 

en plátano que equivalen al 17.2% del área total del municipio, y el 19.21% del área 

cultivada, con un rendimiento de 10.000 kilogramos por hectárea año, una producción para 

el mercado nacional de 32.686 toneladas año, y una producción de 9.792 toneladas año para 

el mercado internacional y donde la variedad más cultivada es el hartón este producto se 

comercializa a través de fincas plataneras que venden a compañías exportadoras como 

Unibán y Banacol. En los últimos años este municipio ha empezado a fortalecer la 

diversificación del agro, e impulsar los productos agroindustriales.  

 

 

 

 

 

 Figura 11. Zona platanera en San Juan de Urabá 

 Fuente: propia, (2019).  
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     De igual manera, el cacao es otro de los cultivos agrícolas que está impactando la 

región, implementados en aquellas zonas de postconflicto, en Necoclí se inició el proyecto 

“El sueño de chocolate” que se inició en 2011 por medio de Casa Luker en el 

Corregimiento de Caribia. De acuerdo con Fernández, (2018), este proyecto permitió el 

desarrollo de un sistema de sostenibilidad a través de la producción de cacao generando 

visibilidad para la comunidad y así una mejor calidad de vida en cuanto al aumento de 

empleos, creación de vías, entre otros.  Esta iniciativa ha permitido que las familias en 

Necoclí estén pasando por un cambio positivo en materia económica lo que genera unas 

bases muy sólidas para su crecimiento y que lentamente va afrontando los mercados 

internacionales, exportando este producto hacia Brasil, Ecuador, Argentina y algunos países 

que hacen parte de la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Siembra y procesamiento de cacao en la finca El Rosario 

Fuente: propia, (2019).  

 

     Según la Cámara de comercio de Urabá (2016), el ñame es otro producto que se empezó 

a sembrar para exportación, en el año 2016 se exportaron cuatro contenedores de 20 pies, lo 

que representa un volumen de 50 toneladas de cultivos ubicados en los municipios de 

Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, pertenecientes a asociaciones campesinas que han 

recibido capacitación y recursos del SENA, ASOHOFRUCOL y Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural del departamento de Antioquia.  
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     Del mismo modo según la Alcaldía de San Pedro de Urabá (2019), en este municipio se 

da la ganadería extensiva, en donde se tiene un inventario de al menos 63.655 cabezas de 

ganado de las razas Brahmán, Holstein, Brangus, Guirolando, y Cebú, estas representan el 

10% de Urabá y el 2.5% de Antioquia, la región más productiva en materia de ganado es la 

de Santa Catalina, ubicada al norte del municipio. Por lo general se surte al mercado de 

Medellín con una producción vacuna, destinada al consumo humano y de la cual se 

aprovecha la carne, el queso, y la leche; de igual manera se extrae el cuero vacuno ya que 

son aprovechados y comercializados tanto a nivel interno como externo del municipio y 

que se espera que a futuro conquiste a mercados internacionales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Finca ganadera en San Pedro de Urabá  

Fuente: propia, (2019).  

 

     Sin embargo, esta actividad ha sido un atraso para el desarrollo de toda la región, debido 

a que son muy pocas las fuentes de empleo que genera, del mismo modo, a pesar de que el 

suelo cuenta con las condiciones agroecológicas y edafoclimaticas para un mayor 

aprovechamiento de la actividad agrícola, la actividad pecuaria a lo largo de los años ha 

tenido mayor fuerza.  

 

     Por último, cabe destacar que toda la región del norte de Urabá se encuentra en un 

proceso de crecimiento económico, por el cambio, restauración y aprovechamiento del 

sector agrícola, ganadero y turístico, en este tema de agroindustria se pretende desarrollar 

un clúster, con la actividad agrícola, y las obras encaminadas en el futuro, buscando que las 
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familias y la población cada vez con más oportunidades que los acerca a reducir la pobreza, 

la violencia y el atraso social. 

 

4.5. Diagnóstico de la región norte del Urabá antioqueño  

 

Tabla 5. Diagnóstico de la Zona Norte del Urabá Antioqueño en términos de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenaza 

 

DOFA de la Zona Norte del Urabá Antioqueño en términos de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenaza 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

El golfo de Urabá y su 

posición geoestratégica 

privilegiada para el 

comercio globalizado; 

cruce natural de 

caminos 

Ingreso a la red de 

ciudades intermedias 

interconectadas como 

foco de comercio 

nacional e 

internacional. 

Presencia de Grupos 

al margen de la ley 

en la Zona norte del 

Urabá. 

 

Alto flujo de 

narcotráfico en la 

región.  

Ventajas comparativas 

para la localización de 

empresas industriales y 

de logística para la 

exportación y de 

viviendas 

 

Desarrollo como 

centro de logística, 

servicios y comercio 

nacional e 

internacional, con un 

sistema portuario y de 

integración con 

Antioquia, Colombia 

y el mundo a través 

del transporte 

terrestre, fluvial, 

marítimo y aéreo. 

Deficiencias en 

calidad y cobertura 

de los servicios 

públicos 

Crecimiento urbano 

acelerado, 

desequilibrado y 

precario en dotación 

para la satisfacción de 

las necesidades básicas 

de la población. 
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Fuente: Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. (2019). Elaboración propia (2019). 

 

 
 

 
 

Atractivos turísticos 

naturales. 

Aprovechamiento del 

potencial de los 

recursos naturales y 

ordenamiento de las 

zonas de playa 

 

Presencia de Grupos 

al margen de la ley 

en la Zona norte del 

Urabá. 

 

Degradación de 

ecosistemas 

estratégicos, por sobre 

explotación turística, de 

recursos naturales y 

pérdida de 

biodiversidad, si no se 

realiza un plan de 

ordenamiento para estas 

zonas. 

 

Hato ganadero más 

grande de Antioquia; 

además, libre 
de aftosa. 

Incremento de valor 

agregado a la 

ganadería. 

Degradación de los 

recursos de suelo y 

agua , por uso 

inadecuado 

Extorsiones por parte de 

las bandas delictivas 

que se encuentran en la 

región   

Infraestructura 

aeroportuaria, vial y 

cobertura en servicio 
aéreo. 

Construcción de 

grandes proyectos 

viales, proyección de 

un sistema portuario 

vinculado al Sistema 

Nacional de Puertos 

Atlántico-Pacífico, y 

construcción del 

aeropuerto de Necoclí 

Desarticulación de 

las zonas y carencia 

de un sistema 

vial de interconexión 

entre centros 

urbanos, y de estos 

con las zonas rurales. 

Aprovechamiento de los 

grupos al margen de la 

ley para realizar sus 
actividades delictivas en 

zonas fronterizas  

Abundante oferta 

natural, ambiental y 
marina (biodiversidad) 

como medio natural 

óptimo para la 
producción de 

alimentos. 

Aumento de la 

producción agrícola 

Dinámica económica 

poco diversificada, 

dependiente del 

monocultivo del 

banano, con débiles 

encadenamientos 

productivos. 

Cambio climático y 

altos costos del flete 

marítimo por el 

aumento de gasolina 
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CONCLUSIONES 
 
 

     Colombia es un Estado que históricamente se ha caracterizado por registrar muchos 

conflictos y formas diversas de violencia, lo cual ha repercutido notablemente en varios 

factores, por tanto, lograr la comprensión de estos conflictos y su incidencia en la 

configuración territorial, es un verdadero reto para la consolidación de un periodo de post 

negociación del conflicto. 

 

     Dicho lo anterior, la región norte del Urabá antioqueño a través de los años ha tenido 

grandes dinámicas económicas, políticas y sociales que en gran parte han influenciado en la 

configuración territorial de todos los municipios que lo conforman, teniendo en cuenta que 

el territorio es un producto social resultante de la apropiación de un espacio geográfico por 

parte de un grupo humano que lo ocupa y lo transforma, forjando en él formas de vida y de 

relacionamiento. 

 

     Por tal razón, esta región sufrió un proceso de asentamiento poblacional asociados a su 

localización estratégica, debido a las características del territorio en materia de recursos 

naturales y a su posición en la geografía colombiana, lo cual la convirtió en un espacio 

propicio para el auge del comercio y del transporte de mercancías, viéndose esto reflejado 

en gran migración de pueblos indígenas hacia esta zona del territorio nacional, permitiendo 

así el poblamiento multicultural de la región norte del Urabá antioqueño.  

 

     En el primer capítulo, se describieron los distintos acontecimientos que dan cuenta de la 

configuración del territorio y el papel que han tenido los asentamientos humanos, la 

distribución y movilidad de la población para entender el proceso de colonización, 

partiendo de un periodo prehispánico y el poblamiento indígena (Emberas, Catíos y Cunas) 

que se asentaron en distintas oleadas migratorios, principalmente por parte de 

conquistadores europeos y nativos de distintos departamentos de Colombia, los cuales 

influyeron relativamente en el desarrollo y pautas económicas de la región, ya que se veía 

el porvenir de las élites locales en su ambición por establecer un fuerte nexo con el 

comercio mundial a través de la extracción y exportación de oro, plata y piedras preciosas 
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que se dio a través de rutas colonizadoras por vía terrestre y marítima, aprovechando las 

dos salidas al mar. 

 

     También cabe destacar la explotación de los recursos naturales por parte del capital 

extranjero; estas inversiones se instalaron con la figura empresarial de la compañía 

bananera La United Fruit Company (UFCO), dando un giro en la historia económica del 

Urabá tanto por el auge de empleos como por las confrontaciones y masacres que hubo 

producto del comercio bananero y la disputa territorial. 

 

     En el segundo capítulo, se analizó el papel que jugó el territorio en la conformación del 

conflicto armado y cómo los distintos grupos ilegales han aprovechado las condiciones 

físico- ambientales, sociales y económicas para asentarse y ejercer un control territorial, 

esto se logró saber a través de las historias relatadas por las víctimas de la zona y a partir de 

documentación histórica. En este sentido, se explicó la violencia en el norte del Urabá 

antioqueño que durante décadas sufrió por la lucha del poder y del control de un espacio 

geoestratégico del territorio por parte de grupos al margen de la ley, trayendo consigo crisis 

social, económica y sobre todo política, propiciando diversas problemáticas como la 

desigualdad sobre la tenencia de la tierra, los desequilibrios en el desarrollo entre lo urbano 

y lo rural, la inequidad social y la falta de oportunidades. 

 

     De una parte, el narcotráfico influyó en el desarrollo de la violencia armada; por otro 

lado, las reformas iniciadas por el Estado desde mediados de los ochenta: primero la 

descentralización, después la apertura económica y posteriormente las reformas políticas, 

administrativas y económicas. En lo referente a los grupos paramilitares y bandas 

criminales en la actualidad, la correlación existente entre presencia territorial, cultivos de 

coca y corredores estratégicos de economías ilícitas es abrumadora. El control territorial de 

grupos paramilitares y recientemente de bandas criminales, está orientado al 

posicionamiento y dominio de economías ilegales, especialmente el narcotráfico, la 

extracción ilegal de minerales y corredores estratégicos; dejando de lado una estrategia de 

financiación estrictamente contra insurgente. 
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     En el tercer capítulo, se crearon unos escenarios futuros de la región en función de la 

situación actual, teniendo en cuenta las grandes potencialidades turísticas con las que 

cuenta el Urabá, las cuales están asociadas principalmente con la riqueza ambiental y a la 

posición geográfica privilegiada que posee, además del predominio de la diversidad étnica 

que se ve representada en los territorios indígenas y las comunidades afrocolombianas. 

 

     A esto se le suma, la construcción de mega obras que incluyen proyectos industriales y 

portuarios, el desarrollo de proyectos urbanos, educativos, de movilidad y de igual manera 

los proyectos turísticos y de conservación ambiental que se adelantan en la zona, esta 

cuenta con hoteles, playas, actividades culturales, parques urbanos y grandes reservas 

ecológicas y naturales al servicio de los turistas, lo que busca fortalecer un turismo con el 

interés de impulsar la economía y apostándole a la cultura turística de paz para lograr la 

integración de las regiones con el departamento y el país, tiene las condiciones idóneas para 

impulsar actividades como ecoturismo, acuaturismo, agroturismo, etnoturismo y turismo de 

sol y playa, además de las enormes ventajas que representa el ser una región con acceso 

directo al mar,  

 

     Para finalizar, la región norte del Urabá antioqueño presenta muchas fortalezas y 

debilidades como se ha explicado en este trabajo investigativo, sin embargo es muy 

importante tener en cuenta las oportunidades con las que cuenta el territorio y cómo a 

través del ordenamiento territorial se pueden llevar a cabo grandes avances, debido que el 

OT orienta los procesos de ocupación de los territorios mediante el análisis de la 

disposición de los diferentes elementos que lo conforman y transforman, con la perspectiva 

de planificar e intervenir situaciones y tendencias existentes que resulten adversas al 

desarrollo y a la calidad de vida de sus habitantes, y en la búsqueda de mejores condiciones 

de desarrollo, apostándole a una cultura turística para lograr la integración de las regiones 

del departamento y el país, en las que se le gana territorio a la guerra para convertirlos en 

sitios de interés turístico, cultural, ecológico, natural y de paz, acciones que se realiza con 

apoyo de las entidades territoriales, corporaciones turísticas, empresarios y comunidad en 

general. 
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