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Los cementerios, una forma de representación de las dinámicas demográficas

y sociales en Caucasia, Antioquia.

Resumen: Las investigaciones de antropología demográfica en Colombia son muy escasas. Esta

es unas de las razones por las cuales nace la idea de analizar la mortalidad, entendida como uno

de los componentes transformadores de la población, a la luz de la influencia preponderante de

los componentes intrínsecos de los procesos socio-culturales de la población del municipio de

Caucasia. Todo este análisis entre la mortalidad y las dinámicas socio-demográficas de este

municipio se delimitaron temporalmente en el primer periodo de violencia de la historia reciente

de esta población (Caucasia), el cual según varios datos bibliográficos va desde el año 2008 hasta

el 2011. Pero para esta investigación se alargó dos años más el intervalo de tiempo anterior para

contrastar la información y verificarla, quedando así el periodo de estudio desde el 2007 hasta el

2012. Para esto se llevó a cabo una investigación mixta, donde los datos se sacaron por un lado

de la revisión de los archivos parroquiales de las dos iglesias encargadas de la administración de

los cementerios. Por otro lado, la información etnográfica se obtuvo a través de tres entrevistas

semiestructuradas guiadas por tópicos relacionados con el conflicto. Esta investigación constató

la relación entre la alta mortalidad masculina, quienes se encontraban en el rango de edad 27 a 45

años y una mayor proporción de muertes de personas foráneas que son acordes con un modelo de

mortalidad catastrofista entre los años 2008 a 2011.

Palabras claves: Antropología demográfica, conflicto armado, mortalidad, dinámicas socio-

demográficas.
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The Cemeteries, a way of representation of social and demographic dynamics

in Caucasia, Antioquia

Abstract: Demographic anthropology research in Colombia is very scarce. For this reason,

mortality was considered like a transforming components of the population structure, and

performs itself by the intrinsic components of the socio-cultural processes of Caucasian

population. This analysis of mortality and the socio-demographic dynamics of this municipality

was delimited inside the period of violence of the Caucasia’s recent history, which was developed

between 2008 to 2011 according to the bibliography. But, for this investigation the period of

observation was extended from 2007 to 2012. The information was obtained by mixed methods,

the quantitative based on the review of the parish archives from two churches responsible of

cemeteries’ administration. And, on the other hand, the qualitative data were provided by

ethnography by few semi-structured interviews guided by topics related to the conflict. This

research founds a high male mortality, whom were at age between 27 to 45 years old, and  higher

proportion of them were foreign, that was consistent with a model of catastrophic mortality

during 2008 to 2011period, which corresponds with the conflict.

Keywords: demographic anthropology, armed conflict, mortality, socio-demographic dynamics.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación gira alrededor del enfoque de Antropología Demográfica, el

cual se encarga de estudiar los fenómenos demográficos de las poblaciones humanas (fecundidad,

mortalidad, migración y nupcialidad) a través del proceso evolutivo y cultural que ha tenido la

especie Homo Sapien Sapiens a lo largo del tiempo y el espacio, donde evidentemente el factor

cultural desempeña el papel más importante en la trasformación de dichos fenómenos (Arieta

Baizabal, 2016). Para este caso el fenómeno demográfico que se estudió fue la mortalidad,

entendida como el número de muertes ocurridas en una población durante un tiempo determinado

y su evolución como resultante fundamental del proceso de cambio demográfico (Hernández

Espinosa, 2004, pág. 68). Este fenómeno se estudió específicamente en el municipio de Caucasia,

Antioquia, Colombia y en la temporalidad que abarca del año 2007 al 2012.

Este trabajo se dividió en siete capítulos. Se inició explicando el porqué de la investigación, que

nace justo en la realización de varias prácticas en el cementerio Campos de Esperanza del

municipio de Caucasia. Se hace un planteamiento de la pregunta de investigación y de los

objetivos a cumplir. También se habla de la importancia de realizar esta investigación por el

aporte que hace a la historia colectiva de la población y a la compresión del conflicto. Se miran

diferentes antecedentes relacionados con los estudios de la Antropología Demográfica para guiar

mejor así el camino de la investigación.

En el segundo capítulo se hace un recorrido histórico del contexto donde se realizó la

investigación de manera sucinta, se miran diferentes aspectos del territorio como lo económico,

las migraciones y la cultura. Pero se centra la atención más que todo en explicar el origen y las
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consecuencias que dejó la presencia de diferentes grupos armados que estuvieron en Caucasia

durante el 2008 al 2011y que han generado tanta violencia.

Luego en el tercer capítulo se explica en que consiste el enfoque teórico desde donde se está

analizando la problemática tratada. Se expone el estado del arte de la Antropología Demográfica,

la naturaleza de la información sobre la que se cimientan los estudios y se da cuenta de las

principales líneas de investigación se centran en la relación de los fenómenos demográficos con

la cultura.

El cuarto capítulo es metodológico, allí se dan a conocer las características de la población de

estudio, y los métodos empleados para la obtención y manejo de la información

Para el quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación. Donde se logró

determinar cuáles condiciones sociodemográficas estaban afectando la mortalidad del municipio

de Caucasia.

El sexto capítulo es la discusión, en donde se trata de comprobar si en el periodo crítico (2008-

2011) se presenta un modelo de mortalidad catastrófica con relación al periodo no critico (2007 y

2012). También se muestran los determinantes encontrados y cómo se asocian éstos con el

conflicto.

Por último, tenemos las consideraciones finales, en este capítulo se hizo una breve revisión de los

resultados más relevantes obtenidos en esta investigación.
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1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

El interés por realizar esta investigación nace en el marco de varias prácticas académicas que se

llevaron a cabo en el cementerio Campos de Esperanza del municipio de Caucasia. Prácticas

realizadas en los cursos de Métodos y Técnicas de Antropología Biológica, Osteología y

Antropología Forense.  Ese acercamiento durante varias ocasiones al mundo de los cementerios y

la muerte por medio de la Antropología Biológica generaron varios interrogantes en mí. Uno de

estos interrogantes era sobre la relación entre el mundo de los vivos y los muertos, en específico

pensaba durante varias noches en cómo demostrar que los cementerios son guardianes de nuestra

historia. Pues quería saber si en los cementerios de Caucasia, se podría ver la historia de la

violencia que se vivió hacía varios años.

A partir de este interés y con la ayuda de la profesora Bibiana, que me recomendó ciertas lecturas

llegue a conocer la Antropología Demográfica, que es un enfoque de la Antropología Biológica.

Este enfoque me ayudo a comprender mejor mi tema de interés y a entender que la estructura

demográfica de una población tiene la capacidad de dar cuenta de lo que atraviesa social,

económica y políticamente. Una de las formas de ver esa estructura demográfica es por medio de

la mortalidad que presentan los cementerios. Dicha mortalidad se vio afectada en Caucasia por

una dinámica de conflicto armado realizada por varios actores y que se ha agudizada por la

vocación económica de la región en los últimos 20 años. Ese conflicto armado que trae muchos

recuerdos a la población caucasiana y que en la actualidad se sigue presentando de nuevo como

una segunda ola de violencia. Ha generado una gran cantidad de víctimas como lo muestran las

estadísticas oficiales y de varias organizaciones. Pero es necesario entender el impacto biológico
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del contexto en las poblaciones de esta región y para eso se puede hacer una exploración del

comportamiento de la mortalidad presente en ese primer ciclo de violencia, resolviendo la

pregunta.

¿Cuáles son los determinantes que pueden estar reflejados en los patrones de mortalidad

evidenciados en los cementerios de la cabecera municipal de Caucasia durante el periodo

comprendido entre los años 2007 a 2012?

1.2. Justificación

“El primer objetivo del cementerio es representar
una reducción simbólica de la sociedad”
Philippe Ariès, El hombre ante la muerte

Teniendo en cuenta que los cementerios son lugares importantes y cargados de significados,

símbolos, creencias, religión, economía, política, entre otras cosas que hacen parte de las culturas

(Molina, 2017). Estos no son solamente tumbas, lotes u osarios, pues por medio del cementerio

podemos llegar a ver reflejado en cierta medida la sociedad. También porque nos pueden hablar

de nuestro pasado, presente y posibles futuros (Lamilla, 2011). Por tales razones, el cementerio es

un lugar conveniente para desarrollar diversas investigaciones desde varias áreas del

conocimiento como la antropología, la historia, el arte, la sociología, la arqueología, la

psicología, la arquitectura, entre otras.

Caucasia, nombrada por muchos como la capital del Bajo Cauca por ser el centro urbano,

comercial y de servicios más importante de la subregión (Villegas Villegas, Pimienta Betancur, &

Pimienta Betancur, 2006), es el lugar propicio para realizar esta investigación, porque su
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relevancia nos ayudaría a conocer parte de nuestra historia colectiva, a comprender nuestras

dinámicas sociales y a dar una mirada diferente a la manera como se ha estudiado la historia y la

cultura en el Bajo Cauca Antioqueño, en esta propuesta se aborda por medio de un objeto de

estudio totalmente diferente lo como son los cementerios y la mortalidad de la población que en

éstos está representada. Con esta investigación se ver datos importantes sobre la población como

los patrones de mortalidad, que puede ser interpretada a la luz los hechos que tuvieron lugar en el

municipio durante los años del 2007 hasta 2012, en especial los momentos de violencia que tanto

han afectado la región del Bajo Cauca Antioqueño. Además, esta investigación es pertinente

porque de acuerdo a lo que se exploró en el contexto, la historia de Caucasia, se ha abordado en

su gran mayoría desde el fenómeno económico de la minería y la ganadería. No obstante, la

realidad del país sugiere más cosas que Caucasia y el Bajo Cauca pueden reflejar, en especial por

la influencia que han tenido los grupos al margen de la ley y que son una verdad silenciada sobre

la realidad de la región.

1.3. Estado del arte en Antropología Demográfica

La Antropología Demográfica, es un enfoque de la Antropología Biológica que se encarga de

estudiar los fenómenos demográficos de las poblaciones humanas (fecundidad, mortalidad,

migración y nupcialidad) y donde evidentemente el factor cultural desempeña el papel más

importante (Arieta Baizabal, 2016)

El enfoque de la Antropología Demográfica hace parte de una serie de enfoques que desde la

Antropología han adoptado algunas técnicas y modelos de la Demografía para aplicarlos y

ampliar los cocimientos de los diferentes sucesos socioculturales. Algunos de estos enfoques son:

La Paleodemografía, “basada en el análisis de restos óseos y de materiales arqueológicos para la
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reconstrucción del perfil demográfico de poblaciones antiguas” (Hérnandez Espinoza, 2004, pág.

46). El otro enfoque que también hace parte de esta relación entre Antropología y Demografía es

el enfoque Biodemográfico, este consiste en el estudio de la demografía y la genética para dar

explicación a las dinámicas de las poblaciones y  su relación con el ambiente, en grupos de

tamaño demográfico grande, de no más de algunos miles de individuos (Fuster, 2005).

Desde la Antropología Demográfica, muchos de los trabajos se centran en tener como su

muestras o población de estudio aquellas más cercanas temporalmente, ya que de las poblaciones

arqueológicas o muy tempranas se encarga la Paleodemografía.

Una investigación realizada en Argentina, que analiza la variación de la transición demográfica

de los últimos 50 años en las 4 regiones geográficas (Puna, Quebrada, Valle y Ramal) de la

provincia de Jujuy.  La información para este trabajo fue tomada de varios Censos, de las series

de nacimientos y defunciones de la Dirección Provincial de Estadística y Censo y de la Dirección

de Bioestadísticas del Ministerio de Bienestar Social de dicha provincia. Con esta información se

calcularon por cada región tres indicadores los cuales fueron partir de la Tasa bruta de natalidad

(TBN), mortalidad (TBM) y crecimiento natural (TCN), se logró determinar que las regiones con

más altura (Puna y Quebrada) presentó un retraso de la fase de transición por su TBN elevada y

estas características obedecen a condiciones socioeconómicas y culturales de estas poblaciones,

lo que puede representar una estrategia reproductiva relacionada con el modelo de subsistencia

familiar basado en la descendencia (Eichenberger, Alfaro, & Dipierri, 2009).

Otro trabajo que hizo un análisis de la transformación de la familia en España en los últimos

años, muestra cómo a través del análisis de algunas de las tendencias demográficas del Instituto

Nacional de Estadística (INE) y del contexto Estado del bienestar que presenta España y otros
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países como Finlandia, las poblaciones se están viendo afectadas por un “invierno demográfico”

que no solo está afectando la estructura demográfica de la población debido a la inversión de la

pirámide poblacional, sino que también está transformando la configuración de la familia.

Pasando de tener hogares conformados por cuatro o más miembros, a tener en quince años más

tarde hogares conformados por uno o dos miembros según proyecciones del INE (2016-2031)

(Fernández Riquelme, 2018).

Los análisis en Antropología Demográfica tienen la posibilidad de evaluar los diversos factores

biológicos y sociales que determinan el patrón de fertilidad, así se hizo en un trabajo realizado en

la India que analiza en la tribu Lamkang de Manipur, el cual, buscaba responder la interrogante

sobre cuáles son los determinantes del patrón de fertilidad en la tribu Lamkang y como resultado

el estudio reveló que la población de Lamkang muestra una tendencia hacia la transición de la

fertilidad y esto demostrado los efectos positivos de la educación y el empleo en la reducción de

la fertilidad, así sean los hombres quienes tienen una mayor alfabetización y una mejor

ocupación que sus contrapartes femeninas (Kameih & Kshatriya, 2018).

La perspectiva Paleodemográfica se reconoce que la principal característica de este punto de vista

es que sus objetos de estudio son restos óseos arqueológicos, que permiten la reconstrucción del

perfil paleodemográfico de los diferentes contextos en los cuales éstos son encontrados y se

encuentra que la bioarqueología mexicana ha hecho una buena parte de las contribuciones

escritas en lengua hispana.

En el trabajo “Lecciones del pasado: la mortalidad infantil y la cultura”, se hace una reflexión,

que invita a los antropólogos a ir más allá de los análisis estadísticos descriptivos y enfatizar la

atención en las prácticas culturales de los pueblos al momento de interpretar las causas de muerte



18

o las diferencias en los patrones funerarios de los infantes. Su análisis parte de indicadores

paleodemográficos de cinco series osteológicas prehispánicas de México, encontrándose que hay

elevados niveles de mortalidad infantil en todas las muestras y esta mortalidad es mucho más

elevada en infantes de sexo femenino en relación a los de sexo masculino. Por lo que la autora

realiza varias analogías, donde supone que esta diferencia se debe a condiciones culturales donde

los nacidos varones tienen mejores condiciones por ser varones que sus hermanas, conclusión que

construye teniendo como base diversos relatos etnográficos y crónicas de la conquista española

(Hernández Espinoza, 2016).

También se encuentran trabajos como el realizado con la serie osteológica recuperada de un

cementerio Muisca en el barrio Portalegre, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia.

Con esta muestra se reconstruyó el perfil paleodemográfico que podrían tener los individuos que

conforman una muestra de población muisca que habitó la Sabana de Bogotá en dos escenarios

hipotéticos, el primero con una tasa de crecimiento del 0% y otro con el 1,5% anual. (Hernández

Espinoza, 2014).

Con la paleodemografía ha sido posible mostrar un panorama general sobre la probable dinámica

poblacional de algunos grupos mayas prehispánicos (Jaina, Palenque y Copán), mediante la

metodología paleodemográfica. Este estudio contó con una muestra de 676 esqueletos

provenientes de los sitios antes mencionados y a partir de una adecuada composición poblacional

en el que todos los grupos de edad y sexo están bien representados, se encontró que la edad media

a la muerte calculada es de 28,5 años.  La tasa de fecundidad, se estimó en un número de hijos de

5,0 para Palenque y Copán, y de 8,8 para Jaina (Márquez Morfín & Hernández Espinoza, 2013) .

En esta misma línea de aportes se encuentra el texto del antropólogo colombiano José Vicente

Rodríguez titulado “Perfil paleodemográfico muisca: El caso del cementerio de Soacha,
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Cundinamarca”, en el cual, se analizan las condiciones de vida de esta serie osteológica

comparada con otras poblaciones prehispánicas del altiplano cundiboyacense y se resalta la alta

tasa de mortalidad infantil que poseían estas poblaciones y la baja expectativa de vida al nacer

(1994).

El ultimo componente de esta serie de enfoques antropo-demográficos es el componente

Biodemográfico y son investigaciones que se han realizado en diversos lugares de Latinoamérica.

En Cuba el trabajo realizado por V. Vázquez Sánchez, tuvo como objetivo caracterizar la eficacia

biológica de la población residente en el municipio de la Plaza de la Revolución, una localidad

con de mayor porcentaje de población adulta mayor y con menor fecundidad del país, llegando a

la conclusión que la población presenta una baja eficacia biológica por la práctica de abortos

inducidos, el uso de la anticoncepción y el reducido tamaño familiar efectivo, el cual, representó

aproximadamente la mitad de la tasa de embarazos (Vázquez Sánchez, 2010).

De otra parte, los genetistas costarricenses Barrantes y Azofeifa, presentan los resultados de un

estudio biodemográfico realizado en cuatro grupos indígenas. Los dos primeros pertenecientes a

la etnia Bribri y Cabécar localizados respectivamente en Cabagra y Ujarrás, los otros dos grupos

son de la etnia Guaymí, uno ubicado en Abrojo y el otro en Limoncito, todos ellos ubicados al

sureste de Costa Rica. Se encontró que la mortalidad es alta, principalmente en los Guaymi, con

un predominio alto de la mortalidad infantil, lo anterior se explica porque se encontró que la

movilidad es de mayores proporciones en el grupo Guaymi, sin embargo, en todos los grupos

predominó la endogamia. La población Guaymi se distingue por conservar en mayor grado su

patrón de asentamiento, un potencial de selección natural alto y una infraestructura genética que

indica una menor mezcla con grupos no indígenas. Los grupos Bribri y Cabécar estudiados
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muestran algún deterioro en estas características lo que afecte su estructura poblacional

(Barrantes & Jorge, 1983).

Una tesis de doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba,

Argentina, de la antropóloga uruguaya Isabel Barreto Messano, tenía como objetivo conocer el

proceso poblacional de Villa del Soriano (Departamento de Soriano, sureste del Uruguay), desde

su fundación hasta la actualidad. Allí se encontró que la feminización de la población, el

envejecimiento y la emigración constante de los grupos reproductivos que generaron un descenso

en la natalidad. La reconstrucción genealógica de la población se hizo a partir de 344 entrevistas,

que contacto la permanencia de linajes maternos y paternos indígenas, verificados con estudios

moleculares de ADNmt y Cromosoma Y (Barreto Messano, 2011).

Por último, en “Biodemografía en poblaciones de la Puna (Chañarcito, Santa Rosa de los Pastos

Grandes y Olacapato) Salta, Argentina”, se buscó mirar los efectos de la deriva génica, el flujo

génico y la selección natural en estas localidades a partir de parámetro demográficos. El análisis

mostró una alta probabilidad de fijación por deriva genética para Santa Rosa, menor pero

importante para Chañarcito y por encima, aunque en una pequeña fracción. La deriva génica es

un factor de cambio evolutivo activo en las tres localidades. El Coeficiente de Endogamia F es

elevado como consecuencia del tamaño reducido y el aislamiento de las tres localidades. El

Índice de Oportunidad para la Selección (I) se estaría ejerciendo a través del componente de

fecundidad (Albeza, Acreche, & Caruso, 2002).

1.4. Objetivos
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Teniendo en cuenta los aportes que la antropología demográfica está en capacidad de hacer, esta

investigación busca:

Objetivo general.

Analizar las curvas de edades a la muerte que representan a la población inhumada en los

cementerios de la cabecera municipal de Caucasia, Antioquia, durante el periodo comprendido

entre los años 2007 a 2012, para entender qué determinantes sociales, culturales, políticos y

económicos pueden explicar su comportamiento.

Objetivos específicos

 Construir las curvas de mortalidad de los cementerios católicos de la cabecera

municipal de Caucasia desde el año el 2007 hasta el 2012, con base en el registro

eclesiástico disponible.

 Analizar la estructura de la población que murió durante el periodo del 2007 al

2012 y estimar las características sociodemográficas de quienes murieron durante esta

época.

 Mirar por año el comportamiento de las maneras de muerte que presentan los dos

cementerios católicos de Caucasia, para evaluar su rol como determinante de los patrones

de mortalidad observados.

 Evaluar críticamente si se observa un patrón de mortalidad catastrófica o atricional

durante el periodo analizado.
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2. CONTEXTO: EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO DESDE UNA PERSPECTIVA
HISTÓRICA

El Bajo Cauca antioqueño es una las nueve subregiones del departamento de Antioquia, que se

encuentra “…localizada en los límites con los departamentos de Córdoba y Bolívar en las

planicies del Caribe colombiano” (Villegas Villegas, González Cardona, & Rueda, 2009, pág.

181). Actualmente, la subregión está conformada por seis municipios los cuales son: Caucasia, El

Bagre, Nechí, Zaragoza, Taraza y Cáceres. Caucasia es considerada la “Capital del Bajo Cauca”

por ser el centro urbano, comercial y de servicios más importante de la subregión (Villegas

Villegas, Pimienta Betancur, & Pimienta Betancur, 2006, pág. i). Este municipio es la “frontera

intercultural entre el departamento de Antioquia y la Costa Atlántica” (Pimienta Betancur, 2007,

pág. 65), debido a su ubicación geográfica.

La variedad cultural del municipio de Caucasia también se debe a que por este territorio pasan

dos grandes vías migratorias como: La Troncal del Norte que comunica a Medellín con la Costa

Atlántica y el río Cauca que es una de las más importantes arterias fluviales de Colombia, gracias

a esto Caucasia tiene hoy en día gran diversidad cultural, que se refleja en su población. Por estas

vías migratorias llegaron personas de muchas partes del país en especial del departamento de

Córdoba y del centro y sur del departamento de Antioquia. Pero también llegaron personas del

Eje Cafetero, el Norte del Valle, el Magdalena Medio, Tolima y Chocó (Álvarez Gaviria, Arango

Cuartas, Gomez Giraldo, Maya Gallego, & Bejarano Castañeda, 2000, pág. 1). Esta diversidad

poblacional dio pie a lo que es la cultura de Caucasia hoy en día, una mezcla que es nombrada
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como cultura chilapa1. Esto se pude ver en el Proyecto del Plan de Desarrollo de Caucasia-

Antioquia 2016-2019 que dice lo siguiente:

“El área rural de Caucasia hace parte al área Andina donde se encuentran
alturas de 50 hasta 500 msnm, en un lugar que es confluencia de las subculturas
paisa y sabanera, dando origen a la cultura Chilapa que reúne características de
las dos culturas (Alcaldía de Caucasia, 2016, pág. 154).”

La economía del Bajo Cauca antioqueño, al igual que la de Caucasia se ha movido alrededor de

varios horizontes como: la minería, la ganadería, la agricultura, la pesca, la extracción maderera y

el comercio. Tanto el Bajo Cauca como Caucasia en sus inicios dependía en gran medida de su

actividad ganadera y agrícola, las cuales, eran incipientes. Desde la época colonial esta región se

encargó de suministrar “carne, sebo y cueros a los reales de minas de Cáceres, Zaragoza y

Guamocó (sur de Bolívar)” (Villegas Villegas, González Cardona, & Rueda, 2009, pág. 182). En

la economía de Caucasia se identifican tres fases registradas por Villegas y colaboradores:

La primera fase va desde 1949 hasta 1960, en esta fase la población caucasiana tuvo un

crecimiento del 43,75% pasó de tener 7.000 habitantes en 1949 a tener 16.000 habitantes en

1960, de los cuales, solamente 6.000 estaban asentados en el casco urbano y el resto en el área

rural. Esto se debe a la consolidación de la agricultura, la ganadería y el comercio (2009, pág.

187).

La segunda fase va desde 1960 hasta 1967, aquí la población creció un 35,83%, en donde 5.959

habitantes se encontraban en el área urbana y 18.974 se ubicaban en la parte rural, lo que nos

puede dar indicios de la importancia del sector rural debido a la consolidación de su economía

1 Se entiende por Chilapo(a) a la persona que tiene tanto características de la cultura paisa como de la costa, pero
que a la vez no se le considera perteneciente a ninguna de las dos por tener características de la otra cultura.
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agrícola y ganadera, pero el auge de la minería en la zona solo comenzó en los setenta ante el

aumento de los precios internacionales del oro (2009, pág. 187).

Y por último tenemos la fase que va desde 1973 hasta 1985, en esta fase se consolidó la minería

como una de las principales fuentes económicas del municipio. El crecimiento demográfico

siguió aumentando, tanto que en esta fase llegaron 11.868 nuevas personas, lo que representó un

aumento del 32,2% (2009, pág. 187).

A la fecha, la minería y la ganadería aún siguen siendo componentes muy importantes en la

economía de Caucasia. Pero además la industria alimentaria y el comercio se han desarrollado y

consolidado para hacer parte también de las principales fuentes económicas del municipio.

Debido a la llegada de grandes almacenes de cadena, de múltiples entidades financieras y de

servicios, que se han convertido en importantes fuentes de empleo para el municipio (Alcaldía de

Caucasia, 2016, pág. 186).

La ubicación geográfica de Caucasia así como ha influido significativamente en las dinámicas

sociales y económicas de la población, también le ha traído diferentes problemáticas entre las que

se destaca la violencia, misma que ha sido generada por el conflicto armado producto de la

disputa por el territorio que llevan  diferentes actores armados en la región como los grupos

paramilitares, las guerrillas y las BACRIM2 (Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015,

pág. 73). Problemas como: el desplazamiento forzado, la violencia política, la pobreza y el

conflicto militar entre guerrillas, paramilitares y ejercito (Álvarez Gaviria, Arango Cuartas,

Gomez Giraldo, Maya Gallego, & Bejarano Castañeda, 2000, pág. 10), ha afectado a lo largo de

la historia al municipio de Caucasia y a la subregión del Bajo Cauca debido a que es un territorio

2 Conformadas en su mayoría por disidentes del proceso de desmovilización de las AUC entre el 2005 y
2006.
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periférico, limítrofe y con muchas dificultades para el control social, donde existen diferentes

dificultades sociales y económicas, que lo único han favorecido la marginalidad y la ilegalidad.

Por tal razón es pertinente de forma sucinta hacer un recorrido histórico sobre la llegada de los

diferentes actores armados al territorio de Caucasia:

2.1. Las Guerrillas.

Como es bien sabido los primeros grupos armados organizados que se conformaron en Colombia

fueron las guerrillas, que fueron los primeros grupos al margen de la ley en hacer presencia en la

región del Bajo Cauca antioqueño, hay tres grupos guerrilleros que han incursionado en la zona

hasta el momento (EPL, ELN, FARC), los cuales, ingresaron en el territorio por diversos

argumentos y en distintos momentos. De manera general estos grupos armados hicieron presencia

en la región del Bajo Cauca entre los años 60 y 80 por ser una región militarmente estratégica y

con la idea defender la tierra de los grandes terratenientes y las multinacionales (Marín Carvajal

& Santos, 2014; Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015 & Álvarez Gaviria, Arango

Cuartas, Gomez Giraldo, Maya Gallego, & Bejarano Castañeda, 2000).

2.1.1. Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Fue una de las primeras organizaciones guerrilleras en hacer presencia en la zona a finales de la

década de los años 60, por medio del frente Camilo Torres. Este grupo guerrillero argumentaba

su presencia armada en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño bajo las banderas de detener el

“saqueo” de los recursos naturales, la lucha contra las economías de enclave usurpadoras de los

recursos no renovables y las condiciones en que el Estado negociaba la explotación minera, todas

estas propuestas iban en pro de la defensa de los derechos ambientales. En el Bajo Cauca, como

en otros lugares productoras de oro el ELN propuso un reglamento para la explotación de los



26

recursos no renovables y también propuestas sobre la distribución de las tierras, pues muchas de

ellas eran baldías (Marín Carvajal & Santos, 2014)

Para 1973, el Ejército le dio un duro golpe al ELN en Anorí, lo cual diezmó y debilitó la

presencia de este grupo en la región, situación que fue aprovecha por las FARC para tomar el

control del territorio. Más adelante, en la década de los ochenta este grupo armado se recuperó y

se asoció con las FARC y el EPL para hacerle un contrapeso a la ofensiva de las Fuerzas

Armadas Colombianas y emprender un conjunto de acciones contra las instituciones financieras y

las empresas mineras presentes en la zona, para cometer secuestros y extorsiones a hacendados,

ganaderos y pequeños mineros (Marín Carvajal & Santos, 2014 &Vélez Mejía, Guío Pérez, &

Junca Valero, 2015).

Hacia finales de los noventa y principios del dos mil, la guerrilla del ELN se debilitó

considerablemente por los constantes enfrentamientos entre el Ejército y las Autodefensas Unidas

de Colombia (AUC). A pesar de su debilitamiento y perdida de territorial esta guerrilla aún sigue

su accionar en la región, aunque limitado a algunas zonas como Cáceres, Tarazá y Zaragoza

(Marín Carvajal & Santos, 2014 &Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015).

2.1.2. Ejército Popular de Liberación (EPL)

Este grupo incursionó en la zona del Bajo Cauca en los años ochenta con el frente Francisco

Garnica, que ingresó por el norte a través de las Serranías de San Lucas y Ayapel y se concentró

en el municipio de Caucasia. Ya que esta ubicación era importante para la comunicación entre los

cerros antioqueños y la región del Urabá, aducían su lucha a la defensa de la tierra, razón por la

cual se convirtieron en un gran apoyo para las luchas campesinas, las movilizaciones por la tierra

y los procesos de toma de fincas en esa parte de Antioquia. Después de la desmovilización de
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este grupo armado en el año 1991, las FARC entraron a tomar el control de los territorios dejados

por esta guerrilla (Marín Carvajal & Santos, 2014, pág. 13)

2.1.3. FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incursionaron en la región a

principios de los años setenta, justo después de la abatida que le dio el Ejercito a la guerrilla del

ELN en el año 1973 con la llamada Operación Anorí. Las FARC hacen presencia en la zona por

medio de los frentes 5, 18, 36, todos pertenecientes al Bloque Noroccidental (conocido hoy como

Bloque Iván Ríos) y la Columna Móvil Mario Vélez. Su entrada al Bajo Cauca se da en el marco

de su proyecto expansionista por considerarla una zona militarmente estratégica. Además de

argumentar su accionar en la realización de una reforma agraria confiscatoria de los latifundios,

redistributiva a favor de los campesinos sin tierra, respetuosa de la mediana propiedad y

proveedora de factores técnicos de producción (Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015,

pág. 71)

En la década de los noventa las FARC y el ELN coexistían en el territorio, obteniendo una

capacidad ofensiva bastante importante en los municipios de El Bagre, Tarazá y Zaragoza. Las

FARC hacían presencia en la margen izquierda del rio Cauca, mientras que el ELN se ubicó en la

margen derecha. Para finales de los noventa estos grupos fueron desplazados por el accionar de

los paramilitares, viéndose trasladados a la zona oriental de la región y a las selvas del municipio

de Ituango. Tras la desmovilización paramilitar entre el 2005 y 2006 y la decadencia del ELN en

esta zona, las FARC pasaron a ser el grupo hegemónico en el Bajo Cauca y aumentaron los

enfrentamientos con la fuerza pública (Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015, pág. 71)

Empero, para el año 2008 la presencia y control de las FARC empezó a disminuir gracias a la

ofensiva lanzada por el Ejército, en el marco de la etapa de alistamiento y recuperación del
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territorio del Plan de Consolidación del Bajo Cauca y en 2013 esta güerilla hacía presencia con

sólo los frentes 5, 18 y 36, y con la Columna Móvil Mario Vélez, su actividad se centró en la

venta de la base de coca y el cobro de extorsiones (Marín Carvajal & Santos, 2014 &Vélez Mejía,

Guío Pérez, & Junca Valero, 2015).

Según el informe número 30, del mes de abril del 2018 de la Fundación Ideas para la Paz,

después de la firma del Acuerdo Final Para La Paz, en noviembre de 2016. Se señala que, el Bajo

Cauca se libera de las presencia de las FARC y se reporta el accionar de algunos disidentes del

proceso de desmovilización de los frentes 5, 18 y 36 en las subregiones aledañas del Norte y

Occidente de Antioquia, principalmente en los municipios de Ituango, Briceño, Yarumal y

Dabeiba (Álvarez Vanegas, Pardo Calderón, & Cajiao Vélez, 2018). A pesar de que en la

actualidad la disidencia de los antiguos frentes de las FARC no tienen una incidencia tan notoria,

éstas han encontrado nuevas alianzas con los disidentes de las AGC 3(Los Caparrapos o Frente

Virgilio Peralta), para controlar las rutas de narcotráfico, la extorción y la minería (Matta

Colorado, 2018).

2.2. Las Autodefensas

Los grupos paramilitares son los grupos armados organizados (GAO) que más violencia le ha

traído a la subregión del Bajo Cauca a lo largo de su historia reciente. Estos grupos llegaron a la

región aproximadamente en la década de los ochenta con la expansión del grupo Muerte a

Revolucionarios del Nordeste (MRN) o Muerte a Secuestradores (MAS), el cual, emprendió una

violencia sistemática en contra de líderes de la Unión Patriótica en las regiones del Magdalena

Medio y Nordeste antioqueño. Sin embargo, fue a mediados de los 90 que se produjo la entrada y

3 AGC hace referencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
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afianzamiento de estructuras paramilitares en el territorio con las Autodefensas Campesinas

Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) (Marín & Santos, 2014, pág. 24). La zona se convirtió en

un objetivo estratégico para los grupos paramilitares al formar parte del corredor geográfico que

comunica el norte y el oriente con el noroccidente del país, por lo que su incursión, concentrada

en el dominio territorial de áreas productoras de coca (Taraza, El Bagre y Cáceres), fue muy

violenta, principalmente, a través de homicidios selectivos, despojo de tierras y masacres. El

objetivo principal de las ACCU fue crear un corredor que comunicara las regiones del Urabá,

Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo, para así tener el control del norte de Colombia (Marín

Carvajal & Santos, 2014, pág. 24)

Los encargados de lograr esta labor de consolidación paramilitar en la región del Bajo Cauca fue

el Bloque Mineros al mando de alias “Cuco Vanoy”. Quien crea en Tarazá el Bloque Mineros por

donde pasa la Troncal del Norte, que conduce a la Costa Atlántica con salida al golfo de

Morrosquillo, además porque en este lugar era propietario de la finca “La Ranchería”, que fue

utilizada como pista aérea para el transporte de droga. El Bloque Mineros extendió su dominio

tiempo después a la zona rural de Cáceres, Valdivia, Briceño, Ituango y Anorí (Marín Carvajal &

Santos, 2014 &Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015).

Las principales fuentes económicas de este grupo paramilitar fueron la minería y el narcotráfico

en lugares como Taraza, El Bagre y Zaragoza. Con la llegada de este bloque de autodefensas

aumentaron los asesinatos, desapariciones, desplazamientos y amenazas en toda la zona de

influencia, siendo los años 1996 y 1997 los más violentos antes de la desmovilización de este

grupo. Ya que se cometieron las masacres de La Graja, El Aro, el municipio de Ituango, en

conjunto con otros grupos paramilitares. Su desmovilización, se produjo el 20 de enero de 2006
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en la hacienda “La Ranchería”, ese día fueron 2.798 combatientes los desmovilizados, incluyendo

a su comandante (Marín Carvajal & Santos, 2014, pág. 24)

Otro grupo de autodefensas que hizo presencia en el Bajo Cauca fue el Bloque Central Bolívar

(BCB), liderado por alias “Macaco”, alias “Julián Bolívar” y alias “Ernesto Báez”. Este bloque

fue creado por los hermanos Castaños Gil en el año 2000 después de haber incursionado en el sur

de Bolívar que estaba bajo el dominio del ELN, con el propósito de no perder el control que ya

habían logrado en el departamento. Este bloque hizo parte de las ACCU conformadas en 1997

por los Castaño, cuando agruparon a todos los pequeños grupos paramilitares que había en el

Bajo Cauca y Norte de Antioquia (Marín Carvajal & Santos, 2014 &Vélez Mejía, Guío Pérez, &

Junca Valero, 2015).

En junio del 2002 Carlos Castaño se retiró del mando de las Autodefensas Unidas de Colombia,

esto produjo que el BCM 4se independizara de la organización. Los combatientes del bloque que

hacían presencia en Bajo Cauca se financiaron con el narcotráfico, explotación de oro y la

extorsión. Entre los años 2005 y 2006 los frentes del Bloque Central Bolívar se desmovilizaron

gradualmente con un total de 7.603 combatientes y su principal jefe alias “Macaco” (Marín

Carvajal & Santos, 2014 &Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015).

2.3. Las Bacrim

Después de la desmovilización de las Autodefensas y en específico de los dos principales bloques

paramilitares del Bajo Cauca y la extradición de sus cabecillas a mediados de 2008 a Estados

Unidos, se dio una fuerte lucha por el control del territorio y de los negocios ilegales que

manejaban estos grupos en la región (cultivos ilícitos, tráfico de drogas, extorsión, explotación de

4 Bloque Central Mineros
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oro, entre otros), que implicó el relevo de las autodefensas por parte de lo que hoy se denominan

bacrim. Estos grupos nacen a partir de ese proceso de desmovilización de las autodefensas, ya

que todos estos grupos armados organizados fueron creados y conformados en su mayoría por los

disidentes del proceso de desmovilización, del proceso de reintegración y por jóvenes reclutados

a través de organizaciones delincuenciales locales al servicio de estas estructuras criminales. En

esta reconfiguración de las redes dejadas por el paramilitarismo en la zona, se crearon bandas

criminales que se han asociado, disociado y reconfigurado ha sucedido con “Los Paisas”, “Los

Rastrojos”, “Los Urabeños”5 y los más recientes “Los Caparrapos”, que son parte ahora de los

diversos grupos armados ilegales que han azotado y siguen azotando con violencia el Bajo Cauca

(Marín Carvajal & Santos, 2014 &Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015).

A pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos para reducir a estas organizaciones como la

captura de más de “12 mil de sus miembros, incluidos cabecillas, y alrededor de 1.800

operaciones de la fuerza pública y de las autoridades judiciales en su contra entre 2006 y 2008, el

resultado, al menos en el Bajo Cauca, no ha servido para reducir la capacidad que estos grupos

tienen de renovarse y fortalecerse” (Vélez Mejía, Guío Pérez, & Junca Valero, 2015, pág. 73).

5 También conocidos como Águilas Negra, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y en la actualidad como el
Clan del Golfo.
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3.MARCO TEÓRICO: LA INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LOS
FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS

La demografía y la antropología son dos disciplinas que se han relacionado a lo largo del

tiempo desde varios aspectos como su definición, metodología, conceptos y teoría. La demografía

estudia los procesos de formación, conservación y desaparición de las poblaciones humanas

desde diferentes variables como la fecundidad, mortalidad, nupcialidad y migración, mientras la

antropología estudia el desarrollo y la cultura de las diferentes poblaciones humanas (Hernández

Espinoza, 2004).

La antropología demográfica, es un enfoque de la antropología biológica que se encarga de

estudiar los fenómenos demográficos de las poblaciones humanas a través del proceso evolutivo

y cultural que ha tenido la especie Homo Sapiens Sapiens a lo largo del tiempo y el espacio,

donde evidentemente el factor cultural desempeña el papel más importante en la trasformación de

dichos fenómenos. La transformación de estos hechos demográficos se puede ver reflejado en el

proceso de transición demográfica, que se define como el proceso mediante el cual, la población

pasa de una fase con altos índices a otra caracterizada por índices muy bajos. Esto quiere decir

que hay una variación entre los indicadores, primero la mortalidad y la natalidad muestran niveles

muy altos mientras que en otro momento estos niveles se encuentren muy por debajo para ambas

variables (Hernández Espinoza, 2004).

El enfoque de antropología demográfica hace parte de una serie de enfoques en los que se

encuentra también la paleodemografía y la biodemografía, estos desde la Antropología han

adoptado algunas técnicas y modelos de la demografía para ampliar los conocimientos de los

diferentes sucesos socioculturales.
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Esta serie de enfoques surgen en la antropología biológica ante la necesidad de interpretar el

cambio demográfico de las poblaciones, mediado en gran medida por los comportamientos

culturales. El desarrollo de esta orientación antropo-demográfica es reciente y ha sido adoptado

por aquello interesados en conocer las consecuencias demográficas de las condiciones de vida de

los grupos humanos a través de la historia (Hernández Espinoza, 2010).

El interés por la reflexión demográfica tiene sus raíces o antecedentes más viejos desde

pensamientos o propuestas muy antiguas llevadas a cabo por emblemáticos pensadores como el

reconocido sabio chino Confucio (551- 479 a.C.), quien pensaba que la dinámica poblacional

china estaba en desorden debido a la existencia de luchas internas y al alto grado de pobreza, por

lo cual plantea que: “si los rituales de matrimonio hubiesen sido costosos o la dote cara, se

hubiera disminuido la tasa de nupcialidad, lo cual a su vez reduciría la tasa de natalidad, con

población más pequeña los recursos para subsistencia aumentarían y la pobreza, el descontento y

el desorden social se aminorarían de forma significativa” (Arieta Baizabal, 2016).

En diferentes partes del mundo el interés por el pensamiento demográfico se logra identificar

a través del tiempo por medio de las diversas políticas poblacionales, que tenían como objetivo el

control del crecimiento poblacional. Una muestra de estas políticas se puede encontrar en la

historia de algunas sociedades antiguas como la egipcia, griega y romana. Un ejemplo de estos

son los pensamientos de Ibn Kaldhoun (1332-1406) historiador, filósofo y estadista tunecino que

“discutió la relación económica de la población y su aumento, el significado mercantil de una

mano de obra abundante y de la necesidad de elevar la producción de alimentos para mantener la

paz social” (Hernández Espinoza, 2010, pág. 1).



34

Otros sabios interesados en las dinámicas y problemas poblaciones los podemos encontrar en

la antigua Grecia, donde se resalta las propuestas de Platón y Aristóteles. El primero plantea el

principio óptimo de la población sustentado en la relación entre el crecimiento poblacional y la

cantidad de tierra para la subsistencia. Para la antigua Grecia se pensaba que el número ideal de

habitantes por cada comunidad tenía que ser de 5.040 pobladores, aunque para conseguirlo se

tuviera que recurrir a la inmigración, al aborto, al infanticidio y al geronticidio. Aristóteles por su

lado, se interesó en la conexión que hay entre el incremento poblacional y la subsistencia, por lo

cual propone que el Estado debe crear leyes para mantener una restricción y regulación sobre los

matrimonios y nacimientos (Arieta Baizabal, 2016).

Siglos más tarde encontramos diversas propuestas y pensamientos como las de Federico II a

quién se le atribuye la frase “el número de la población constituye la riqueza del Estado”, ya que

el aumento en la población se trataba de un bien público debido a que multiplicaba la cantidad de

guerreros defensores de la tierra. También tenemos la propuesta de Nicolás Maquiavelo, el cual

pensaba que los aspectos políticos y económicos de una sociedad determinaban su densidad y

distribución espacial. Más adelante, varios pensadores como Montesquieu, Hume, Wallace,

Möser, entre otros, observaron que no es muy propicia la relación entre el aumento poblacional y

los recursos de subsistencia. Tal como lo reconoce Adam Smith al afirmar que el aumento

poblacional de las clases más pobres se debía a la escasez de los alimentos. Así sucesivamente a

lo largo de la historia el interés por el estudio de la población se ha dado siempre desde diferentes

perspectivas y desde diversas disciplinas, que surgieron como respuesta al contexto socio-

histórico en el que se veían envueltas (Arieta Baizabal, 2016).

A pesar de todo ninguna de las anteriores propuestas profundizó en la interrelación,

desarrollo, evolución y dinámica de los factores inherentes a la sociedad como la migración, la
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natalidad, la mortalidad, la nupcialidad, el crecimiento o la densidad poblacional; fue por eso que

ninguno hasta ese entonces fue denominado el modelo demográfico precursor. Hasta la llegada

del economista y demógrafo Thomas Malthus6, quien plantea la tesis sobre la relación entre el

crecimiento demográfico con la producción de alimentos, en la que dice que la población crece

de manera exponencial o geométrica y los alimentos de manera aritmética o lineal y advierte que

de seguir así, la población no tendrá con qué alimentar a las generaciones futuras. Por lo cual

propone una solución que consiste en la creación de regulaciones sociales, como por ejemplo

normas que restrinjan las relaciones sexuales antes del matrimonio y la postergación o la

prohibición del matrimonio en parejas con escasa educación y bajos niveles económicos (Arieta

Baizabal, 2016).

Para la década de los años 70 se empieza dar una serie de discusiones académicas en Estados

Unidos en diferentes escenarios como seminarios, congresos y encuentros que tuvieron como

objetivo la construcción teórica y metodológica de la naciente antropología demográfica que se

diferenciaba de la demografía antropológica (enfoque de la demografía), porque implicaba en su

diseño la evolución biológica y cultural de las poblaciones y su impacto en las tendencias

demográficas de las poblaciones humanas (Hernández Espinoza, 2010, pág. 3).  Para los años

noventa la antropología demográfica se consolidaba como un nuevo enfoque de la antropología

biológica a partir de las constantes discusiones en congresos y por la publicación del libro

Anthropological Demography en donde participaron de manera importante como autores y

editores, los antropólogos David Kertzer y Tom Fricke. Esta obra hizo un recorrido donde

muestra cómo la demografía y la antropología tienen mucho para ofrecerse, por medio de un

6 Quien es considerado el padre de la demografía moderna debido a su obra: Ensayo sobre el principio de la
población (1798) en el cual plantea sus posiciones “pesimistas” respecto al crecimiento poblacional y la producción
de alimentos en el siglo XVIII.
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puente teórico y metodológico donde se destaca el accionar humano a través de la cultura (Arieta

Baizabal, 2016).

La antropología biológica a lo largo del siglo XX empezó a investigar temas relacionados con

el enfoque antropo-demográfico donde relacionaban el comportamiento de los fenómenos

demográficos con los comportamientos culturales de los grupos estudiados, muchos de estos

antropólogos aplicaron estos estudios en las poblaciones indígenas. Las temáticas llevadas a cabo

analizaban problemáticas como la lactancia, el trabajo femenino y la fecundidad, la mortalidad

materna, la mortalidad infantil, entre otros. Buscaban demostrar con estos trabajos como estas

temáticas culturales modificaban o influían de alguna manera en el perfil demográfico de las

diversas poblaciones (Hernández Espinoza, 2010).

No solamente la antropología biológica se apropió de estas temáticas de investigación, sino

que también la antropología social, en la cual se registra una larga historia de estudios

demográficos enfocados en la temática de la regulación del crecimiento poblacional en grupos

que no practican la anticoncepción desde la visión de la Demografía Antropológica, este tema se

puede ver evidenciado en los trabajos realizados por el sociólogo Alexander  Carr-Saundersen en

1922 titulado “El problema de la población; Un estudio sobre la evolución humana”, en el cual se

tiene como objetivo analizar el crecimiento de la población, mirar los orígenes de los problemas

de la población y partir de ahí para indicar su naturaleza e interdependencia. El otro trabajo fue el

realizado por los antropólogos Marvin Harris y Eric Ross en 1999 que tiene como nombre

“Muerte, Sexo y Fecundidad.  La regulación demográfica en las sociedades preindustriales y en

desarrollo” en el cual se explica la regulación de la población en diferentes contextos como

poblaciones cazadoras recolectoras, agrícolas, estales y en la época colonial (Hernández

Espinoza, 2010).
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La paleodemografía es el enfoque que más relevancia a tenido dentro de la visión antropo-

demográfica, este tiene su auge en los últimos veinte años del siglo XX, pero surge más bien

como un tema más de investigación de la osteología antropológica y trata de responder preguntas

como ¿Cuál era la longevidad del Homo sapiens en la prehistoria? ¿Cuáles eran sus patrones de

mortalidad?, entre otras preguntas. Este auge y relevancia que ha tenido la paleodemografía

contribuyó a cimentar las bases teóricas y metodológicas de la antropología demográfica

(Hernández Espinoza, 2010).

La antropología demográfica es un enfoque que ayuda a una mejor comprensión de los

diferentes retos adaptativos a los que las poblaciones humanas se ven enfrentados en variados

contextos y que se pueden ver o demostrar en las tendencias demográficas mostradas a lo largo

del tiempo. La antropología demográfica permite hacer también una interpretación integral de la

dinámica de población de las sociedades, ya que proporciona los elementos necesarios para

interpretar y explicar los resultados numéricos en el marco del desarrollo cultural de esas

sociedades. Ningún dato numérico puede explicarse por sí solo de ahí la importancia de la

antropología demográfica para explicar y darle humanidad a las innumerables tablas y gráficos de

la disciplina demográfica (Hernández Espinoza, 2010).

3.1. Fuentes de información en la antropología demográfica.

La antropología demográfica rescata de la demografía los registros parroquiales, civiles y

otros archivos como censos o encuestas para utilizarlos como fuentes importantes de

información, registros que eran considerados de uso exclusivo de los demógrafos. Además de

tener sus fuentes clásicas como la información obtenida a través de los restos óseos, los registros

arqueológicos y la información etnohistórica y etnográfica. La paleodemografía muchas veces

solo cuenta con la información que refleja el registro óseo por los cual muchos de sus temas de
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investigación giran alrededor de la composición por sexo y edad sus contextos analizados. La

situación es muy diferente para los antropólogos que trabajan con poblaciones contemporáneas

desde el enfoque de antropología demográfica o biodemográfico, porque cuentan con muchas

más fuentes de información que permiten ampliar la forma de entender los fenómenos

sociodemográficos como los problemas evolutivos de las poblaciones, la mortalidad, la relación

entre la nupcialidad y fecundidad, los desplazamientos poblacionales, la deriva genética, entre

otros (Hernández Espinoza, 2004). Como  por ejemplo se vio en el uso de la información que

Franz Boas en el trabajo titulado “Cambios en la forma corporal de descendientes de

inmigrantes” en el cual utilizó los patrones migratorios para explicar y demostrar el fenómeno

biológico de la plasticidad (Hernández Espinoza, 2010).

A pesar de lo laborioso que es la compilación y análisis de las diferentes fuentes de

información de primera mano, que muchos utilizan, pero que otros evitan. Es importante resaltar

lo valiosa que es esta información para resolver muchas de las preguntas que la antropología se

ha realizado a lo largo de la historia. Por lo cual se hace el llamado a la exploración de estos

archivos por parte de los antropólogos para nutrir sus trabajos de investigación (Hernández

Espinoza, 2010).
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3.2. Líneas de investigación de la antropología demográfica.

Las líneas de investigación de la antropología demográfica se derivan de la relación descriptiva

de la demografía y el análisis cultural de la antropología para la compresión de los fenómenos

demográficos (nupcialidad, fecundidad, mortalidad y migración). Las investigaciones en la

antropología demográfica no buscan obtener solo indicadores numéricos, sino que la clave está

en la explicación y la interpretación de las diferentes problemáticas a la luz de los problemas

sociales, económicos y políticos de las poblaciones estudiadas, como lo propusieron Kertzer y

Frike en su libro “Antropología demográfica, hacia una nueva síntesis” (1997), en el que se

señala el análisis a partir de tres elementos básicos: la acción humana, el enfoque de género y la

perspectiva de la economía política (Hernández Espinoza, 2010).

Ilustración 1. Esquematización de la relación entre la cultura y los distintos fenómenos
demográficos. Recuperado de Hernández Espinoza, P. O. (octubre de 2010). La
antropología demográfica: una propuesta desde la antropología física.
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a) Nupcialidad.

La nupcialidad o el estudio de la formación de parejas, es una de las líneas de investigación que

más ha tenido una estrecha relación con los antropólogos debido a su carácter sociocultural pues

la selección de nuestra pareja se ve afectado por las normas sociales que determinan el con quién

y cuándo se une una pareja.  No siempre la unión o el matrimonio de las personas indica el inicio

de las relaciones sexuales o la reproducción de la especie. En muchas de las sociedades antiguas

la edad a la unión era generalmente precoz (Hernández Espinoza, 2004).

Ilustración 2.Temas que involucra el estudio de la nupcialidad. Recuperado de Hernández
Espinoza, P. O. (octubre de 2010). La antropología demográfica: una propuesta desde la
antropología física.
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b) Fecundidad

La fecundidad es el proceso de reproducción biológica de nuestra especie, este proceso se ve

determinado no solo por la biología, sino también por la cultura, la ecología y la economía

política. Los posibles temas de investigación son múltiples y variados, sin embargo, los más

relevantes dentro de la antropología física son los relacionados con las poblaciones con régimen

demográfico de fecundidad natural, es decir que no utilizan anticonceptivos (Hernández

Espinosa, 2004).

Ilustración 3. Esquema que muestra algunos temas de estudio derivados de la influencia de la
cultura sobre la fecundidad. Recuperado de Hernández Espinoza, P. O. (octubre de 2010). La
antropología demográfica: una propuesta desde la antropología física.
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c) Migración

La migración hace referencia a la movilidad de las poblaciones y el constante desplazamiento de

individuos de su lugar de origen a un lugar de destino, influenciado por diversas razones que

pueden variar desde las económicas hasta las políticas y pasando por los cambios eco-

ambientales. La antropología biológica se ha interesado mucho en este fenómeno por la

influencia que tiene la movilidad como mecanismo reconocido por la selección natural para la

contribución a la renovación del flujo genético de una población y por ende responsable en cierta

medida de la variabilidad biológica de la especie humana.

Ilustración 4. Esquema de los distintos temas que se asocian al estudio de la migración.
Recuperado de Hernández Espinoza, P. O. (octubre de 2010). La antropología
demográfica: una propuesta desde la antropología física.
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d) Mortalidad

La mortalidad es el fenómeno demográfico más estudiado dentro de las disciplinas

antropológicas y también de la antropología demográfica, pues ofrece un panorama general del

grado de desarrollo de una sociedad. La mortalidad se puede entender como la terminación de la

vida.

La mortalidad junto con la fecundidad son los dos principales componentes de la demografía,

pues estos son la representación de la vida y de la muerte elementos fundamentales en las

dinámicas de las poblaciones. La mortalidad es la segunda causa del cambio demográfico

después de la fecundidad (Hernández Espinosa, 2004, pág. 68). Esta se estudia por medio de la

observación de las muertes que ocurren en una determinada población durante un tiempo

determinado.

La mortalidad tiene dos grandes modelos, los cuales son mortalidad catastrófica y mortalidad

atricional. El primero hace referencia a aquella situación en que el número de fallecidos supera el

número habitual y es producida por algún hecho excepcional como guerras, epidemias o

devastaciones naturales (Claseshistoria, 2004). El segundo modelo es aquella mortalidad

selectiva que solo se da en ciertos grupos de edad como por ejemplo las personas muy jóvenes o

las personas muy viejas quienes son las que más riesgos tienen de morir (Aranda & Beron, 2009).
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Ilustración 5. Esquema de los determinantes de la mortalidad y sus posibles temas de estudio.
Recuperado de Hernández Espinoza, P. O. (octubre de 2010). La antropología demográfica: una
propuesta desde la antropología física.
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4.METODOLOGÍA

La metodología que se empleó en el siguiente proyecto de investigación es no experimental, de

enfoque mixto y de corte trasversal. Se dividió el trabajo en varias fases relacionadas que van

desde la recolección de la información hasta su posterior análisis. Se abordó una metodología

mixta, ya que se buscó hacer un acercamiento a diferentes fuentes de investigación como son las

bases de datos, los gráficos y las tablas numéricas que hacen parte del enfoque cuantitativo y

también información obtenida por medio de entrevistas que pertenecen al enfoque cualitativo.

Además, con esta metodología mixta podemos abordar de manera más amplia el problema del

presente trabajo, puesto que la complejidad de todos los fenómenos y problemas que enfrentan

actualmente las ciencias sociales son tan amplios que el uso de un único enfoque resultó ser

insuficiente para comprender los diversos cuestionamientos sobre las realidades sociales. Por tal

razón se requiere el uso del enfoque mixto de investigación (Hernández Sampieri, Fernández

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 549).

4.1. Población

Para la recolección de información cuantitativa se tomó como universo, el registro total de las

personas inhumadas durante el periodo comprendido entre el año 2007 a 2012, que fueron

anotadas en los libros de defunción número 4 y 5 del Cementerios Campos de Esperanzas y del

libro de defunción del Cementerio Las Misericordias. Estos libros se encuentran respectivamente

en la Iglesia El Sagrado Familia y en la Iglesia Las Misericordias que son las encargadas

administrativamente de los cementerios del municipio de Caucasia, Antioquia.
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Se complementaron los hallazgos con lo recabado en entrevistas semiestructuradas con tres

personas que vivieron en Caucasia en el periodo del 2007 al 2012, que eran mayores de edad para

cualesquiera de los años del intervalo de tiempo del presente trabajo.

4.2. Variables.

Para el análisis de la información se utilizaron las siguientes categorías con sus respectivas

variables las cuales se enumeraron para un mejor manejo de los datos.

4.2.1. Edad a la muerte: Hace referencia a la aproximación en tiempo que vivió ese individuo

desde su nacimiento esta su fallecimiento. Esto sería representado por la edad que se encuentra

registrada en los archivos eclesiásticos o por la fecha de la fecha de nacimiento registrada por la

de fallecimiento.

4.2.2. Grupos de edad: Intervalos de años perteneciente a una determinada etapa del Ciclo Vital

humano. Estas etapas se dividieron de la siguiente manera.

1= Primera infancia (0-5 años)

2=Infancia (6-11 años)

3=Adolescencia (12-18 años)

4=Adulto joven (19-26años)

5=Adulto medio (27-45 años)

6=Adulto mayor (46-65 años)

7=Senil (66> años)
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4.2.3. Lugar de nacimiento: Corresponde a la zona en donde nació la persona inhumada, según

la información de los libros de defunciones de las iglesias. Estas son las categorías que se

utilizaron:

1=Caucasia urbano: Los nacidos en el caso urbano de Caucasia.

2=Bajo Cauca urbano: Nacidos en el casco urbano de la región del Bajo Cauca antioqueño,

pero en un municipio diferente al de Caucasia.

3=Antioquia: Nacidos en el departamento de Antioquia menos en la región del Bajo Cauca.

4=Colombia: Los nacidos en Colombia menos en el departamento de Antioquia.

5=Extranjero: Las personas nacidas en cualquier país diferentes a Colombia.

6=Caucasia rural: Los nacidos en la zona rural de Caucasia.

7=Bajo Cauca rural: Nacidos en la zona rural de la región del Bajo Cauca antioqueño, pero en

un municipio diferente al de Caucasia.

8=Sin información: Personas inhumadas que no cuentan con la información.

4.2.4. Lugar de fallecimiento: Corresponde al lugar que registra el libro de defunciones en

relación a dónde murió la persona inhumada.  Estas son las categorías que se emplearon:

1=Caucasia urbano: Los fallecidos en el caso urbano de Caucasia.
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4.2.5. Sexo: Depende del género del nombre que se registra en los libros de defunción. La

categoría es binaria entre hombre o mujer.

2=Bajo Cauca urbano: Fallecidos en el casco urbano de la región del Bajo Cauca antioqueño, pero en

un municipio diferente al de Caucasia.

3=Antioquia: Fallecidos en el departamento de Antioquia menos en la región del Bajo Cauca

4=Colombia: Los fallecidos en Colombia menos en el departamento de Antioquia

5=Extranjero: Las personas fallecidas en cualquier país diferentes a Colombia

6=Caucasia rural: Los fallecidos en la zona rural de Caucasia

7=Bajo Cauca rural: Fallecidos en la zona rural de la región del Bajo Cauca antioqueño, pero en un

municipio diferente al de Caucasia

8=Sin información: Personas inhumadas que no cuentan con la información.

1= Femenino: Personas registradas con nombres de género femenino.

2= Masculino: Personas registradas con nombres de género masculino.
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4.2.6. Manera o forma de muerte: Se entenderá como “…una determinación legal basada en

pruebas y opinión. La deciden examinadores médicos empleados o elegidos por el gobierno y

jueces de instrucción” (Ramey Burns, 2007, pág. 37). Esta determinación es la que aparece en los

certificados de defunción. Para esta investigación se tuvieron en cuenta estas categorías:

1=Natural: Consecuencia de una enfermedad natural o de la “edad”.

2=Violenta: Causada por otro ser humano o por uno mismo de manera intencional.

3=Indeterminada: Falta de pruebas para llegar a una decisión.

4=Accidental: No intencionada, pero inevitable; no natural ni por violencia.

4.2.7. Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en función de si tiene o no

pareja. En nuestro caso será la condición registrada en los archivos eclesiásticos.

1=Soltero: Persona que no tiene vínculo de matrimonio.

2=Casado: Designa a aquella persona que ha contraído matrimonio.

3=Viudo: Que ha perdido, por fallecimiento, a su cónyuge o pareja y que no ha vuelto a

casarse.

4=Sin información: No se cuenta con este registro.
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5=Unión libre: Designa a aquella persona que vive en pareja, pero sin haber contraído

matrimonio
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4.3. Entrevistas semiestructuradas
Las entrevistas semiestructuradas estuvieron guiadas por los siguientes tópicos y preguntas que se encuentran en la presente tabla.

Dimensión Categoría Preguntas

Contexto social, económico
y político del municipio de
Caucasia con relación a la
percepción de seguridad en
el periodo de violencia  del
2007 al 2012

Percepción de las condiciones sociales.

¿Cómo estaba la economía de Caucasia en estos años?

¿Quiénes fueron los alcaldes de Caucasia en ese
periodo y qué puede decir de su gestión?

Percepción de la seguridad

¿Cómo observaba la seguridad de Caucasia en esos
años?

¿Fue afectado por el conflicto armando qué se presento
es esa época de forma directa  o indirecta?

Percepción sobre causas de muertes. ¿De qué estaba muriendo la gente en Caucasia?

Percepción de quiénes morían. ¿Quiénes estaban muriendo?

Diferencias generacionales

implicadas en las causas de muerte por violencia. ¿Estaba muriendo más personas jóvenes o adultas
mayores??
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Factores asociados a la
manera, el tiempo y el lugar
de la de muerte por el
conflicto armado el
municipio de Caucasia en el
periodo del 2007 al 2012.

Impacto diferencial de la violencia entre mujeres y
hombres

¿Morían más hombres o mujeres en Caucasia?

Dinámicas de violencia con relación al contexto
rural y urbano, regional y nacional (diferencias y
similitudes).

¿En qué municipios estaban muriendo estas personas?

¿Cuáles eran los barrios de Caucasia dónde estaban
muriendo las personas?

¿De dónde eran estas personas que morían?

Altos o bajos niveles de mortalidad observados en
el periodo de violencia establecido.

¿Cuáles fueron los años fue dónde hubo más
asesinatos o muertos en Caucasia y cuáles dónde
menos hubo?
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5. RESULTADOS.

Los resultados obtenidos en esta investigación se mostrarán de la siguiente manera: Primero se

abordará de manera general toda la población estudiada, en un segundo momento se mirarán los

resultados según los dos periodos establecidos (periodo crítico y periodo no critico) y, por último,

se hará una exploración más en profundidad del periodo crítico.

Se trabajó con un total de 1.118 registros eclesiásticos. De los cuales 958 pertenecían a la Iglesia

Las Misericordias encargada del cementerio de las Misericordias y 160 tomados de la Iglesia El

Sagrado Corazón encargada de administrar el cementerio Campos de Esperanzas. Esta diferencia

en las cantidades de los registros eclesiásticos por cementerios se debe a que el primer cementerio

es con relación al segundo mucho más económico. Además, porque el cementerio Las

Misericordias era el encargado de sepultar los cuerpos de las personas no identificadas que eran

hallados por las autoridades locales o la población.

En la toma de la información se detectaron varios vacíos, el primero de ellos es que no todas las

personas que mueren en Caucasia son inhumadas en el municipio, sino que son trasladadas a

otros lugares. Otro vacío en la información que se detecto fue en la toma de los archivos

eclesiásticos, ya que no toda la información de los registros estaba completa. Se observó en los

registros que mucha de la información faltante correspondía a la relacionada con la manera de

muerte, el lugar de nacimiento, fallecimiento y estado civil.

De manera general los resultados obtenidos del total de la población estudiada (1.118 archivos

eclesiásticos) nos muestran que las personas que más murieron en el municipio de Caucasia,

Antioquia entre el 2007 al 2012 fueron aquellas con las siguientes características



54

sociodemográficas. Según el sexo se estuvo como resultado que la población masculina es la que

más falleció según los archivos eclesiásticos entre el 2007 y 2012, ya que esta población

representa un 68,2 % del total de la población, esto nos da una razón que por cada dos hombres

registrados en los archivos hay una mujer.

Ilustración 6 Población total según el sexo. Elaboración propia.

Dependiendo del lugar de nacimiento se identificó que la mayoría de los registros muestra que la

mayor parte de la población analizada son nacidas por fuera del departamento de Antioquia con

un 40,3%.
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Ilustración 7 Población total según lugar de nacimiento. Elaboración propia.

Los grupos de edad con registros más altos fueron los grupos de adulto joven (19-26 años),

medio (27-45 años) y mayor (46-65 años) y el grupo de senil (66> años), cada uno con un 11,6%,

28,2%, 16,0% y 35,2% respectivamente. Encontrando el grueso de las muertes en el grupo de

adultos (19-65 años) con un total de 55,8 % de toda la población.
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Ilustración 8 Población total según los grupos de edad. Elaboración propia.

De los registros disponibles con información sobre el estado civil, se observó que las personas

solteras son las que más fallecieron en todo el periodo estudiado con un total de 74,5%.
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Ilustración 9 Población total según el estado civil. Elaboración propia.

El comportamiento de la mortalidad por año fue variable, los años en los que más personas

murieron según la información tomada de los archivos eclesiásticos fueron los años de 2009 y

2010 el primero con una frecuencia de 214 casos para un 20,9 % y el segundo con una frecuencia

de 196 casos para un 19,1% del total de la población estudiada.
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Ilustración 10 Población total por año de muerte. Elaboración propia.

Según los archivos de los cementerios podemos ver que las personas que más fueron inhumadas

en los cementerios son aquellas que fallecieron en el área urbana del municipio de Caucasia,

Antioquia con un 68,9%, frente a un 13,8% de lugares foráneos del departamento de Antioquia,

siendo menos frecuente la inhumación de personas del extranjero con un 0,39 % de registros

existentes en los cementerios Campos de Esperanza y Las Misericordias.
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Ilustración 11 Población total por lugar de fallecimiento. Elaboración propia.

La manera de muerte más frecuente fue por causas naturales con 54,2% y violenta en segundo

lugar con 31,7% como muestra la gráfica X
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Ilustración 12 Población total según la manera de muerte. Elaboración propia.

Los dos periodos en los cuales se dividió el intervalo de tiempo tuvieron las siguientes

frecuencias respectivamente: Periodo Crítico (2008-2011) 739 registros y Periodo No Critico

(2007/2012) 285 registros, para un total de 1024 registros eclesiásticos estudiados. El cementerio

donde más registros se obtuvieron fue en Las Misericordias, tal como lo muestra la tabla # 1 (ver

en anexos).
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Análisis de Chi-Cuadrado

Según el análisis de Chi-Cuadrano que se hizo para hallar la asociación, relación o dependencia

estadística entre los diferentes factores que pueden estar afectando las maneras de muerte

registradas en los archivos eclesiásticos entre los años 2007 y 2012, se obtuvo como resultado

una dependencia estadísticamente significativa entre la variable manera de muerte y las variables

sexo (0,000. CHI (3 gl) = 106,494, p < O, O5,) lugar de nacimiento (0,000. CHI (15 gl) =

130,854, p < O, O5), estado civil (0,000. CHI (9 gl) = 208,979, p < O, O5), grupos de edad

(0,000. CHI (18 gl) = 493,167, p < O, O5), año de muerte (0,000. CHI (15 gl) = 82,880, p < O,

O5), lugar de fallecimiento (0,000. CHI (18 gl) = 128,325, p < O, O5), periodos (0,000. CHI (3

gl) = 24,582, p < O, O5) y cementerio (0,000. CHI (3 gl) = 40,757, p < O, O5). Esto nos muestra

que todas estas variables independientes afectan las frecuencias de la variable dependiente

(manera de muerte).

Los resultados obtenidos en cada uno de los periodos, crítico y no crítico muestran el mismo

comportamiento obtenido en la población de manera general, ya que se repiten las mismas

categorías con las frecuencias más altas. O sea, para ambos periodos las personas que más se

encuentran inhumadas en los dos Cementerios urbanos del municipio de Caucasia son aquellas de

sexo masculino, provienen de un lugar diferente al departamento de Antioquia, solteras, con

edades a la muerte entre 19 a 65 años y mayores de 66 años, fallecen en su gran mayoría en el

casco urbano de Caucasia, mueren de manera natural y violenta y son enterrados

mayoritariamente en el cementerio Las Misericordias (ver en anexos tabla 2 y 3). A pesar de

todas estas semejanzas, podemos observar cómo se logra evidenciar en el párrafo anterior que

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las variables manera de muerte y

periodos porque el valor de Chi-cuadrado es significativo al nivel de 0,000. CHI (3 gl) = 24,582,
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p < O, O5. Esto nos quiere decir que si existe una diferencia en el cómo y cuántos (manera de

muerte) fueron inhumanos en los cementerios del municipio de Caucasia con relación a los dos

periodos (Critico y No Critico) en el que se dividió la temporalidad estudiada.

La diferencia más notable de estos dos periodos fue que el comportamiento de las frecuencias en

el periodo crítico aumentó considerablemente en relación con el periodo no crítico en todas las

variables. Esta diferencia nos permitió abordar más en detalle el periodo crítico (2008-2011)

porque nos ayudara a entender mejor el si lo que sé presento en esta temporalidad fue un patrón

de mortalidad catastrófico o atricional.

Ilustración 13 Pirámide poblacional del periodo crítico. Elaboración propia.
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El periodo crítico (2008-2011) muestra una alta masculinización de la población estudiada

correspondiente a un 68,9% de la población. La edad a la muerte con más frecuencias es de 34

años.  La mayor parte de las personas fallecidas en el intervalo de tiempo del 2008 al 2011 fueron

personas provenían de afuera del departamento de Antioquia (39,2%) y fueron personas que

fallecieron en la cabecera municipal de Caucasia (67,5%). El 76,2 % de estas personas son

solteras y mueren de manera natural en un 54,7% y violenta en un 38,8% (ver tablas # 2).
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6. DISCUSIÓN

El presente estudio de investigación revela que la población inhumada según los archivos

eclesiásticos de los dos cementerios de la cabecera municipal de Caucasia, Antioquia, durante el

periodo crítico (2008-2011) mostró una mortalidad catastrófica en contraste con el periodo no

crítico (2007 & 2012), como se desprende del análisis por sexo y edad realizado a la población.

Este aumento en el número de personas registradas por los archivos eclesiásticos durante el

periodo crítico se debe en gran medida a los sucesos sociales que se vivieron en esa época.

La violencia política que se vivió en los años 2008 al 2011 ha sido la principal causa de este

cambio demográfico en la mortalidad del municipio de Caucasia, según los resultados obtenidos

a partir del análisis de manera de muerte, donde se evidencia que la manera de muerte violenta ha

sido la segunda manera más destacada en la población de forma general. Pero diferenciando que

por sexo este comportamiento cambia, pues para los hombres la principal manera de muerte es la

violenta. Esta violencia política que se refleja en los resultados de los archivos eclesiásticos

también emergieron en los relatos de las entrevistas realizadas.

-…esa guerra, esa guerra a cuartel de estos señores disputándose el terreno. Y esta guerra viene

como consecuencia de, del presidente Uribe que somete a las, a los jefes paramilitares y se los

lleva para, los extradita a los Estados Unidos. Entonces los mandos medios quedaron sin ley acá

y esto se formó un despelote. Fue una guerra horrible, esto habían días de cinco, seis, siete, ocho

muertos… (Señor minero).

Las diversas investigaciones realizadas sobre el conflicto armado en Caucasia y en el Bajo Cauca,

antioqueño para el análisis del periodo crítico también tienen la misma hipótesis emergente del

relato recuperado de las entrevistas. En el libro Conflicto y formas expresivas de la violencia en
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contextos situados: aproximación a cuatro territorios de Antioquia. Se encuentra un análisis sobre

los diferentes contextos de violencia que han sufrido los municipios del Bajo Cauca en los años

más recientes a esta publicación. En él se resalta la problemática de la conformación de las

bandas criminales BACRIM, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia

(AUC) y la extradición en 2008 de los principales jefes paramilitares de la región. Condición que

aumentó el número de homicidios en el Bajo Cauca y en especial en municipio de Caucasia

(Hernández Cifuentes, 2012).

Tabla 1 Homicidios en el Bajo Cauca. Elaboración propia.

La tabla anterior ilustra la marcada situación sobre el lugar de fallecimiento de las personas y de

cómo Caucasia se convirtió en el foco del conflicto que se estaba dando por el territorio del Bajo

Cauca y que hoy en día se sigue dando en el municipio, como lo demuestra la alerta temprana que

solicito la Defensoría del Pueblo el paso 4 de abril del 2018, sobre la vulnerabilidad a la que se

encuentra expuesta la población civil debido a los graves enfrentamientos internos entre

estructuras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. También son muy claros al decir que

las condiciones actuales por las que está pasando el municipio de Caucasia parecen repetir los
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ciclos de violencia ocurridos en los años 2008 y 2011 debido a los actores armados ilegales

presentes en el territorio, los propósitos de la confrontación y los territorios en disputa.

Estas personas que estaban muriendo en Caucasia, son personas que en su gran mayoría eran

foráneos de la región y del municipio. Este resultado se asocia a los diversos procesos

migratorios que ha tenido el municipio de Caucasia a lo largo de la historia, en su gran mayoría

debido su labor minera y ganadera. Estos procesos migratorios tienen su anclaje incluso desde la

época colonial. En los últimos cien años de historia de Caucasia se logran identificar tres grandes

procesos migratorios el primero ocurrido a mediados del siglo XIX. En el cual se reconoce la

llegada de los primeros habitantes de Caucasia, caracterizados en su mayoría por ser trabajadores

que vinieron de Sucre y Majagual. Un segundo flujo migratorio se dio para la época de los años

de 1938 por la construcción del tramo de la troncal Valdivia-Caucasia. Este nuevo camino

impulso la llegada de gente proveniente del interior de Antioquia y el país. Muchos de los

individuos y grupos que llegaron se dedicaron al comercio de víveres y abarrotes. El último y

más importante movimiento migratorio que tuvo el municipio de Caucasia se dio en la década de

los 70 debido al alza del precio del oro a nivel mundial para el año de 1972. Después de este

boom que trajo el oro a la región del Bajo Cauca y los diferentes municipios, la vida de estas

poblaciones no volvió a ser la misma, ya que el impacto transformó las esferas socioeconómicas,

culturales, políticas y ambientales. Las personas que llegaron venían de diferentes partes del país

entre ellos un gran bloque de personas provenientes de Choco que se instalaron en su gran

mayoría en los focos de explotación minera como Zaragoza y El Bagre. Este hecho incremento

notablemente la población, pasando en 1973 a 1985 a la llegada de 11.868 nuevas personas

(Pimienta Betancur, 2007). Esta diversidad de personas prometiente de otros lugares es la que se

muestra en los resultados obtenidos.
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7.CONSIDERACIONES FINALES

Los determinantes sociodemográficos que más afectaron la mortalidad en el municipio de Caucasia,

Antioquia según los archivos eclesiásticos de los dos cementerios de la cabecera municipal entre el año

2007 y 2012 son: El sexo, la manera de muerte, el lugar de nacimiento, el estado civil, el lugar de

fallecimiento y la edad a la muerte. Dentro de estas variables hay unas categorías que resaltan con

relación a las demás y que nos ayudaron a identificar cual era el perfil de las personas que más fueron

inhumadas es este periodo de tiempo en Caucasia. El perfil que se logró identificar en esta investigación

fue que eran personas de sexo masculino con edades entre los 27 a 45 años y mayores de 66 años, que

morían de manera natural o violenta, que eran personas foráneas del departamento de Antioquia,

solteras y que fallecían en su gran mayoría en el área urbana del municipio de Caucasia.

Este perfil se muestra como el reflejo de las condiciones sociales que estaba viviendo la población en el

territorio de Caucasia y en la región de Bajo Cauca. Pues como se ha planteado en páginas anteriores en

aquella época de violencia (2008-2011) causada por los diferentes grupos armados incrementaron

considerablemente la mortalidad en el territorio. Dicha mortalidad se ve reflejada en este perfil, puesto

que muchos de los que estaban siendo parte de este conflicto de forma directa eran los hombres

jóvenes, que migraban de sus lugares de orígenes, en su gran mayoría a causa del desplazamiento

forzado generado por el conflicto causada también por grupos armados ilegales como paramilitares y

Bacrim (Blanco Arboleda, 2017, pág. 149). Muchos de ellos al llegar a Caucasia eran reclutados por estas

organizaciones, por el augurio del “dinero fácil”.

El otro perfil que se resalta en esta investigación es el de hombres en edad adulta (mayores de 65 años)

que mueren de manera natural, que también vienen de otros lugares diferentes al departamento de

Antioquia. Este perfil también refleja esa violencia vivida en Caucasia de forma indirecta porque nos está

hablando de esa violencia estructural que se ha generado en el territorio debido a la guerra. Al estar la
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población inversa en la guerra se intensifican los procesos de desigualdad de clases, dificultándose más

el poder lograr satisfacer las necesidades básicas como el acceso a los servicios de salud que tanto

necesita esta población de avanzada edad que se ve expuesta a el estrés generado por la violencia que

afecta e intensifica sus problemas de salud llevándolos más rápido a su fallecimiento.

También en esta investigación se logró identificar un proceso de mortalidad catastrófica producto del

conflicto armado que se dio en el territorio de Caucasia en el periodo crítico (2008-2011) por parte de las

diferentes bandas criminales que se disputaban el terreno, al ser extraditados los principales jefes

paramilitares de la zona. Se logró identificar este proceso por el aumento que se dio en todos los grupos

del ciclo vital humano estudiado y también por la presencia de la manera de muerte violenta todos los

grupos de edad, situación que no se presenta en el periodo no critico (2007 y 2012).

Este trabajo aparte de los resultados obtenidos, nos abre la puerta para la realización de otras preguntas

para futuros trabajos como, por ejemplo: saber cuáles son las dinámicas de los mecanismos utilizados

para reemplazar a la población fallecida. También para mirar que otras problemáticas sociales se pueden

desarrollarse a raíz de la muerte de los hombres del municipio de Caucasia específicamente en el caso

concreto de la transformación de la estructura familiar.
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ANEXOS

Tabla 2 Características socio-demográficas del total de la población. Elaboración propia.

Tabla de características sociodemográficas del total de la población

Recuento
% del N de

columna
SEXO FEMENINO 355 31,8%

MASCULINO 761 68,2%
LUGAR DE
NACIMIENTO

CAUCASIA URBANO 370 37,3%
BAJO CAUCA URBANO 88 8,9%
ANTIOQUIA 117 11,8%
COLOMBIA 400 40,3%
EXTRAJERO 0 0,0%
CAUCASIA RURAL 6 ,6%
BAJO CAUCA RURAL 11 1,1%

ESTADO CIVIL SOLTERO 737 74,5%
CASADO 150 15,2%
VIUDO 65 6,6%
UNIÓN LIBRE 37 3,7%

GRUPOS DE
EDAD

PRIMERA INFANCIA 37 3,6%
INFANCIA 11 1,1%
ADOLESCENCIA 45 4,4%
ADULTO JOVEN 118 11,6%
ADULTO MEDIO 288 28,2%
ADULTO MAYOR 163 16,0%
SENIL 359 35,2%

AÑO DE MUERTE 2007 176 17,2%
2008 181 17,7%
2009 214 20,9%
2010 196 19,1%
2011 148 14,5%
2012 109 10,6%

PERIODOS PERIODO CRITICO 739 72,2%
PERIODO NO CRITICO 285 27,8%

LUGAR DE
FALLECIMIENTO

CAUCASIA URBANO 708 68,9%
BAJO CAUCA URBANO 47 4,6%
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ANTIOQUIA 105 10,2%
COLOMBIA 132 12,8%
EXTRAJERO 4 ,4%
CAUCASIA RURAL 7 ,7%
BAJO CAUCA RURAL 25 2,4%

MANERA DE
MUERTE

NATURAL 606 54,2%
VIOLENTA 354 31,7%
INDETERMINADA 133 11,9%
ACCIDENTAL 25 2,2%

CEMENTERIO Cementerio Las
Misericordias 958 85,7%

Cementerio Campos de
Esperanza 160 14,3%

Tabla 3 Características socio-demográfica del periodo crítico. Elaboración propia.

PERIODO CRITICO

a Recuento
% del N de

columna
SEXO FEMENINO

230 31,1%

MASCULINO 509 68,9%
LUGAR DE
NACIMIENTO

CAUCASIA
URBANO 268 37,4%

BAJO CAUCA
URBANO 70 9,8%

ANTIOQUIA 84 11,7%
COLOMBIA 281 39,2%
EXTRAJERO

0 0,0%

CAUCASIA
RURAL 4 ,6%

BAJO CAUCA
RURAL 9 1,3%

ESTADO CIVIL SOLTERO
551 76,2%
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CASADO
100 13,8%

VIUDO
40 5,5%

UNIÓN LIBRE
32 4,4%

GRUPOS DE EDAD PRIMERA
INFANCIA 21 2,9%

INFANCIA 10 1,4%
ADOLESCENCIA

31 4,2%

ADULTO JOVEN
95 13,0%

ADULTO MEDIO
219 30,0%

ADULTO MAYOR
107 14,6%

SENIL
248 33,9%

LUGAR DE
FALLECIMIENTO

CAUCASIA
URBANO 496 67,5%

BAJO CAUCA
URBANO 37 5,0%

ANTIOQUIA 71 9,7%
COLOMBIA 101 13,7%
EXTRAJERO

3 ,4%

CAUCASIA
RURAL 5 ,7%

BAJO CAUCA
RURAL 22 3,0%

MANERA DE
MUERTE

NATURAL 404 54,7%
VIOLENTA 287 38,8%
INDETERMINADA

31 4,2%

ACCIDENTAL
17 2,3%

CEMENTERIO Cementerio Las
Misericordias

631 85,4%
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Cementerio
Campos de
Esperanza

108 14,6%

Tabla 4 Características de socio-demográfica del periodo no crítico. Elaboración propia.

PERIODO NO CRITICO

a Recuento
% del N de

columna
SEXO FEMENINO

114 40,0%

MASCULINO 171 60,0%
LUGAR DE
NACIMIENTO

CAUCASIA
URBANO 101 37,1%

BAJO CAUCA
URBANO 17 6,3%

ANTIOQUIA 33 12,1%
COLOMBIA 117 43,0%
EXTRAJERO

0 0,0%

CAUCASIA RURAL
2 ,7%

BAJO CAUCA
RURAL 2 ,7%

ESTADO CIVIL SOLTERO
182 69,7%

CASADO
49 18,8%

VIUDO
25 9,6%

UNIÓN LIBRE
5 1,9%

GRUPOS DE
EDAD

PRIMERA
INFANCIA 10 3,5%

INFANCIA 1 ,4%
ADOLESCENCIA

14 4,9%

ADULTO JOVEN
23 8,1%
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ADULTO MEDIO
69 24,4%

ADULTO MAYOR
55 19,4%

SENIL
111 39,2%

LUGAR DE
FALLECIMIENTO

CAUCASIA
URBANO 201 71,5%

BAJO CAUCA
URBANO 10 3,6%

ANTIOQUIA 34 12,1%
COLOMBIA 30 10,7%
EXTRAJERO

1 ,4%

CAUCASIA RURAL
2 ,7%

BAJO CAUCA
RURAL 3 1,1%

MANERA DE
MUERTE

NATURAL 202 70,9%
VIOLENTA 65 22,8%
INDETERMINADA

11 3,9%

ACCIDENTAL
7 2,5%

CEMENTERIO Cementerio Las
Misericordias

235 82,5%

Cementerio Campos
de Esperanza 50 17,5%


