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RESUMEN

Esta investigación se hace con el objetivo de 
analizar las dinámicas del conflicto armado 
en la Mojana Bolivarense estudiando esta 
problemática específicamente desde el sector 
agrario y teniendo en cuenta la participación 
activa de las guerrillas, el paramilitarismo y 
narcotráfico por la disputa territorial. Por lo tanto, 
pretendo identificar cuáles fueron las coyunturas 
más relevantes que imbricaron en el desarrollo 
del conflicto en esta zona del departamento 
de Bolívar y de qué manera este fenómeno se 
articula a las necesidades de los actores armados. 
Esta investigación es de carácter cualitativo y 
está orientada a la organización de estructuras 
teóricas y a la interpretación de información 
descriptiva que he encontrado, esto me permitirá 
plantear una nueva postura académica en cuanto 
a la temática de la violencia estudiada desde la 
tierra como recurso indispensable de producción.
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ABSTRACT

This research is done with the objective of 
analyzing the dynamics of the armed conflict in 
the Bolivarian Mojana by studying this problem 
specifically from the agricultural sector and 
taking into account the active participation 
of the guerrillas, paramilitarismo and drug 
trafficking by the territorial dispute. Therefore, 
I try to identify what were the most relevant 
conjunctures that imbricated in the development 
of the conflict in this area of the department of 
Bolivar and how this phenomenon is articulated 
to the needs of armed actors. This research is 
qualitative and is oriented to the organization of 
theoretical structures and the interpretation of 
descriptive information that I have found, this 
will allow me to propose a new academic position 
on the subject of violence studied from the earth 
as an indispensable resource of production.
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Algunas de las primeras indagaciones sobre la 
“violencia” y las condiciones en que habrían 
ocurrido sus primeras manifestaciones señalan 
como se produjeron en fases de transición política, 
en las que se anunciaban cambios en la organización 
de la sociedad apoyados por fracciones y alianzas de 
fracciones de los partidos llamados históricos. […]

La preocupación en torno a esta guerra ha sido 
motivada en gran parte, por las magnitudes de 
víctimas humanas producidas pero también han 
recibido atención las confrontaciones alrededor de 
los “proyectos de sociedad” asociados al conflicto, 
en los cuales están involucrados profundas 
divergencias en torno al acceso y el aprovechamiento 
de la tierra.1

Los albores de la guerra

El factor primordial para el desenlace de cual-
quier conflicto suelen ser las disidencias o dis-
crepancias entre una estructura y otra. La poca 
racionalización sobre la manera de ver el mundo 
nos ha llevado a ver la vida desde otra perspecti-
va; cuando la diplomacia y el dialogo no funcio-
nan como mecanismos de acuerdo mutuo para el 
armisticio, la única posibilidad de ejercer control 
y dominio sobre el otro es mostrando el poderío 
a través de las armas; o así ha sido en Colombia.

El fenómeno de las guerrillas en América 
latina surge coetáneamente con el inicio de 
los movimientos populares en el continente, 
influenciados por el marxismo-leninismo y la 
revolución cubana, que determinaron y trazaron 
el camino de los primeros grupos armados en 
Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Guatemala, 
México, Colombia entre otros países que, de 
hecho, pudieron superar este escollo forjado 
entre las dictaduras. 

Las guerrillas latinoamericanas permiten 
identificar una serie de problemas y también de 
reivindicaciones entre los sectores populares de 

1 Darío Fajardo Montaña, “Estudio sobre los orígenes del 
conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 
efectos más profundos en la sociedad colombiana”, en: 
Conflicto Social y Rebelión Armada en Colombia (Ensayos Críticos, 
Comp. Alfredo Molano Bravo, Renán Vega Cantor, Sergio 
de Zubiría Samper, (otros), Editorial Gentes del Común, 
Bogotá, D.C, 2015. p. 96.

América Latina. Asimismo, la recurrencia de los 
fenómenos guerrilleros, su permanencia en el 
tiempo, y sus nexos con los movimientos sociales 
ponen en cuestión una visión cara a la historiografía 
del continente.2

Pero ¿porque en Colombia aún persiste el 
problema de los grupos armados al margen de 
la ley? ¿Qué es lo que en realidad determina 
la violencia en el país? Podría deducirse que 
la ausencia en nuestra historia de dictaduras, 
caudillismos, movimientos populistas y regí-
menes militares que fracasaron, generaron el 
inicio de una parcelación del poder y la disputa 
por el mismo en el territorio nacional, según 
plantea Eduardo Posada Carbó en su libro “La 
nación soñada”. Pero, ¿Qué nos hace pensar que el 
hecho de que si Colombia hubiese gozado de la 
experiencia populista no hubiésemos sufrido los 
azotes de la violencia? ¿Acaso eso me garantiza 
la ausencia de guerrillas o por lo menos la 
minimización de la violencia? 

Los que ocurre con Colombia resulta ser un 
caso bastante particular, el país ha afrontado un 
conjunto de fenómenos sociales desde la década 
de 1960 con el surgimiento de los primeros grupos 
armados al margen de la ley, las principales causas 
de su origen tienden a ser la desigualdad social, 
el problema agrario del latifundio y minifundio, 
la expropiación de terrenos agrícolas para el 
uso de empresas extranjeras, el nuevo sistema 
de producción, las disidencias políticas, entre 
otros factores. En la mayoría de los casos quienes 
empezaron a conformar estas organizaciones 
solían ser campesinos olvidados por el Estado 
y estudiantes en formación profesional prove-
nientes de universidades públicas de corte 
marxista que luchaban en contra del sistema 
político sesgado en la segunda mitad del siglo XX.

El fenómeno del conflicto armado en Colombia 
tiene antecedentes remotos, no podemos hablar 
del inicio del periodo de la violencia sin tener en 
cuenta como ha sido el proceso organizacional 
del país tanto política como socialmente.

2 Pablo A. Pozzi, Claudio Pérez “Introducción: estudiar 
la guerrilla Latinoamericana”, en: Por el camino del Che Las 
guerrillas latinoamericanas 1959-1990, comp. Pablo A. Pozzi, 
Claudio Pérez, 1a ed. Buenos Aires, Imago Mundi editores, 
2011, p. 9.
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El paso de territorios coloniales a formación de 
Estados-nacionales y de allí a Estados globalizados 
se produce a través de las dinámicas del ejercicio 
de la violencia-poder como constructora de nuevas 
territorialidades y por lo tanto de nuevas realidades 
históricas.3

Pero lo cierto de todo esto es que haya o no in-
terés en esas zona de frontera, “el conflicto tiende 
a afectar desproporcionadamente a los pobres; la 
pobreza, a su vez, alimenta el conflicto en la medi-
da en que las menores oportunidades para los más 
pobres los llevan a asumir conductas de mayor 
riesgo y, en estas condiciones, la instituciones son 
menos capaces de resolver las disputas de manera 
pacífica.”4 Esto en cuanto a la organización y sur-
gimiento de actores armados y su actuar delictivo 
en los espacios donde se hallan ubicado hoy día; 
Para ello evoco una frase de Iván Marulanda, “Los 
colombianos administramos la vida en dos ex-
tremos enfermizos: Somos sumisos o violentos”5.

Por otra parte, estudiar esta problemática 
tomando como muestra de estudio un lugar o 
espacio específico resulta más complejo en la 
medida que dejamos de generalizar y empezamos 
a sintetizar esa realidad en una minoría. Lo 
particular del caso es que las dinámicas o 
producción de la tierra no son iguales en todo 
el territorio nacional y esto es lo que interesa o 
despierta el interés de estos grupos armados. 
Estudiar la tierra desde el punto de vista económico 
y sus factores de producción edafológicos*6 juegan 
un papel muy importante en esta investigación, 
“de hecho, dada la naturaleza del conflicto, de 
las marcadas diferencias entre las fases y entre 
las regiones, ello da cabida a un conjunto de 

3 Carlos Medina Gallego, “Primera parte: La guerra como 
objeto de estudio”, en: FARC-EP y ELN. Una historia política 
comparada (1958 -2006). UNAL, Bogotá, 2010, p. 51. 
4 Héctor Galindo, Jorge A Restrepo. y Fabio Sánchez, 
“Conflicto y pobreza en Colombia: un enfoque 
institucionalista – Antecedentes teóricos”. En: Guerra y 
violencias en Colombia Herramientas e interpretaciones, Editorial 
Pontifica Universidad Javeriana. Bogotá, 2009, p. 317. 
5 Eduardo Posada Carbó, “Retratos de un país asesino, 
Palabras que acusan”, en: La nación soñada. Violencia, 
liberalismo y democracia en Colombia, Grupo editorial Norma, 
Bogotá, 2006. p. 28.
6 *Entendiendo la “Edafología” como: Ciencia que estudia 
la naturaleza del suelo en tanto que hábitat de las plantas. 
Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española)

fenómenos particulares cuya existencia no puede 
negarse pero cuya convergencia en el tiempo es 
necesario explicar.7

Alejandro Reyes Posada en sus textos “El despojo 
de tierra por paramilitares en Colombia”, presenta 
una visión global sobre el proceso de expulsión 
de la población campesina y el despojo de tierras 
rurales en Colombia en la década de 1990. Su más 
reciente producción historiográfica “Guerreros 
y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia” 
estudia los conflictos agrarios, la expansión de 
las guerrillas, del narcotráfico y de los grupos 
paramilitares, analizando críticamente las 
políticas estatales que se han adoptado para 
enfrentarlos. Así podríamos entender que:

La violencia ha sido usada en Colombia como recurso 
para presionar reformas sociales, para impedirlas, 
para imponer o rechazar dominios territoriales y 
para impugnar o recuperar la soberanía del Estado. 
En todos los casos, la violencia se asocia a conductas 
criminales, que a veces intentan encubrirse bajo 
justificaciones políticas. La violencia es capaz de 
destruir el poder de la sociedad para plantear y 
resolver sus conflictos, pero es incapaz de generar 
nuevo poder, como enseñó Hanna Arendt.8

Para entender la magnitud de esta problemática 
en el sector agrario, Reyes Posada se remite 
a los conflictos agrarios entre terratenientes 
y campesinos durante la década de los años 
ochenta, en ese periodo enfatiza sobre las 
consecuencias de dicho conflicto, provocados 
por causa de la expulsión del campesinado, la 
concentración de la propiedad rural en sectores 
privados, la derrota del movimiento reformista 
agrario, el fortalecimiento de los grupos armados, 
y el posicionamiento del mecanismo de la 
violencia como forma de tramitar los conflictos, 
ante el fracaso de reformas y mecanismos 
institucionales para redistribuir la tierra y regular 
los conflictos de intereses.

7 Jesús Antonio Bejarano, “Campesinado, luchas agrarias 
e Historia social: Notas para un balance historiográfico”, 
En: Anuario Colombiano de historia social y de cultura, N°11, 
Universidad nacional de Colombia, Bogotá, 1983, p. 285.
8  Tomado de: Archivo Digital Revista Semana – 27/05/2016 
| Fecha de documento 04/09/2009 Referencia: http://
www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/el-
despojo-tierra-colombia/101964-3
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A su vez, Camilo González Posso en su libro “La 
verdad sobre el abandono forzado y el despojo de tierras”, 
nos permite apreciar una realidad nacional 
sobre esta problemática, que entre otras cosas 
puedo amoldarla o esquematizarla al espacio 
que estoy trabajando (La Mojana Bolivarense). 
Esa dicotomía entre abandono y despojo de la 
tierra se vuelve ahora otro aspecto a tener en 
cuenta, de esta manera podríamos entender 
otra dimensión del problema “la controversia 
por la verdad en este tema de la tierra incluye 
muchas dimensiones, desde el objeto mismo 
de referencia, el universo que se considera, la 
identificación de hechos, cifras y geografía, hasta 
la definición de responsabilidades y beneficiarios 
de los ciclos de violencia, abandono, desposesión 
y despojo.”9

Así mismo múltiples estudios se han realizado 
sobre la tierra, sobre su importancia y el papel 
trascendental que juega en el conflicto armado, 
la mayoría de estos estudios se han llevado a 
cabo en zonas periféricas del país, especialmente 
las zonas de frontera. El Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH), la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación (CNRR), Línea de 
Investigación Tierra y Conflicto, en conjunta labor 
con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales (IEPRI) han diseñado un acervo 
bibliográfico en el que estudian específicamente 
esta temática a nivel nacional. El libro llamado 
El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación 
conceptual “busca aportar elementos a la discusión 
sostenida por un sector de la academia nacional 
y de la opinión pública desde hace varias décadas 
sobre la aparente relación de causalidad entre el 
conflicto armado colombiano y la estructura de la 
tenencia de la tierra a nivel rural.”10

Por lo tanto puedo demostrar así la conver-
gencia que tienen mis dos variables (tierra y vio-
lencia) y de qué manera las puedo asociar o re-
lacionar para trabajar esta investigación desde 
el espacio y tiempo que tengo previsto utilizar, 
cabe resaltar que si bien el material bibliográfico 

9  Camilo González Posso, “¿La verdad de la tierra a que se 
refiere?”. En: La verdad en el abandono forzado y el despojo de tie-
rra, Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 3 
10 IEPRI, CNRR & CNMH. El Despojo de Tierras y Territo-
rios. El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación con-
ceptual. Bogotá, editorial Kimpres, 2009, p. 11.

utilizado es amplio y extenso, muestra a su vez 
un bosquejo especifico de la realidad de nuestro 
país en cada región y los lugares más afectados, 
teniendo en cuenta las condiciones de vida y la 
injerencia del Estado Nacional en sus políticas de 
construcción ciudadana.

La Mojana Bolivarense, Lucha Agraria Y 
Actores Armados 1980 – 1995

Colombia ha venido sufriendo el impacto de 
una dura prueba desde 1930, agudizada desde 
1948, a la que por sus características siniestras 
se ha denominado <<La Violencia>>. Mucho se ha 
escrito sobre ella, pero no hay acuerdo en cuanto 
a su sentido. Se acentúa, en cambio, el peligro 
de habituarse a la situación patológica que la 
conlleva.”11 El conflicto armado interno ha cobrado 
miles de víctimas y las cifras son devastadoras; 
campesinos desplazados de sus terruños y 
parcelas, población civil marginada, violación 
de los DD.HH, atentados a la infraestructura 
energética y minera, entre otras cosas, solían 
ser el pan de cada día en nuestro país, esto es 
producto de la tergiversación de una guerra que 
perdió el tinte político y paso a trascender todas 
las aristas o facetas de la vida del colombiano del 
siglo XX, incluso aun los que no viven en el campo 
y no han padecido directamente las secuelas de 
esta guerra sin nombre.

Al trabajar un tema que suele ser en algunas 
ocasiones tan común como la violencia o el 
conflicto armado en el país lo primero que se 
nos viene a la cabeza son los actores armados, 
masacres, guerra y otros aspectos que, si bien 
son preponderantes para el entendimiento de 
dicha temática, no cobijan en lo absoluto esta 
problemática que agobia al país hace más de 
60 años. Estamos acostumbrados a ver en este 
tipo de estudios a los actores armados como eje 
central de toda investigación, pero en esta ocasión 
he decidido analizar el tema desde otro punto de 
vista, tomando como objeto de estudio la tierra 
y lo que esta genera en el marco del conflicto 
armado. Resulta importante saber que más allá 

11  Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo 
Umaña Luna, “Antecedentes históricos de la violencia”. 
En: La Violencia en Colombia Tomo I. Distribuidora y editora 
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A, Bogotá, 2010, p. 37.
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de la realidad que vive hoy día la comunidad 
bucólica o del campo, es menester de nosotros 
como investigadores entender el porqué de la 
guerra, y que mejor forma de analizarla que desde 
el mismo espacio en que laboran estos actores. 

A nivel regional el acervo historiográfico sobre 
la violencia en el Caribe Colombiano ha sido muy 
denso, la fuerte presencia de grupos armados en 
el interior de la región ha motivado a académicos 
del siglo XX realizar estudios muy bien estructu-
rados sobre esta problemática. Bolívar, Magdale-
na, Córdoba y Sucre son los departamentos más 
afectados por este fenómeno del siglo XX, sin em-
bargo, aunque se haya estudiado con múltiples 
propósitos y desde diferentes perspectivas (Cor-
poraciones, proyectos estamentales de remune-
ración de víctimas, trabajos de grado, fundacio-
nes, etc.) existen poblaciones y espacios que no 
han sido tomadas en cuenta para el desarrollo de 
una investigación por el simple hecho de que no 
genera interés o no hay material disponible para 
trabajar. Dado su extensión y las características 
sociales y económicas de país, “la Asamblea De-
partamental organizó territorialmente a Bolívar 
desde el 2001 en seis (6) Zonas de Desarrollo Eco-
nómico y Social ZODES12,” estas zonas son Dique, 
Montes de María, Depresión Momposina, Loba, 
Magdalena Medio y la Mojana. Todas conforma-
das por municipios del departamento. Mi estudio 
está enfocado directamente a esta última zona 
mencionada.

La posición geográfica de la Mojana permite 
que sea un espacio apetecido por quienes tienen 
intereses económicos particulares en esta “zodes”, 
los diferentes grupos armados predominantes allí 
utilizaron este escenario como uno de los fuertes 
económicos más productivos del Caribe, “cuya 
base comercial es la ganadería, la agricultura y 
acuicultura”13, posee tierras fértiles con potencial 
hídrico (ríos, ciénagas y caños), sin duda alguna 

12 “ZODES” o Zona de desarrollo económico y social. Según 
designación de la Gobernación de Bolívar, para estructurar 
geográficamente el departamento. Tomado el 27/11/2015 
Hr: 14:57 Véase en: http://www.bolivar.gov.co/index.php/
gobierno-transparente/informacion-institucional/zodes
13 Orian Jiménez Meneses, Edgardo Pérez Morales, 
“circuitos comerciales y vida material”, en: La Mojana. Medio 
Ambiente y vida material en perspectiva histórica, Imprenta 
Universidad de Antioquia, Medellín, 2007, p. 70

la biodiversidad en fauna y flora que posee este 
territorio y su posición geoestratégica tendían a 
ser aspectos relevantes a tener en cuenta para 
estos grupos armados que buscaban una zona 
segura y con diversidad en recursos, “En La 
Mojana se siembran cultivos comerciales (arroz 
y maíz mecanizado, sorgo, palma africana y 
algodón), cultivos de subsistencia o de pan coger 
(arroz y maíz manual, yuca, plátano, fríjol, patilla, 
entre otros) frutales como cacao, coco, mango, 
guayaba, y otros que fueron importantes en la 
región, como la caña panelera”14. Además, esta 
zona también suele utilizarse como el puente de 
comunicación entre el resto de la región Caribe 
y toda la parte occidental del país, comunica 
el Urabá Antioqueño y la zona fronteriza del 
Pacífico norte, donde el Estado no hace sentir su 
presencia, por lo que resulta endeble y frágil la 
custodia y vigilancia hacia los actores armados, 
geográficamente: 

La Mojana es un área fisiográfica ubicada en la 
subregión de la depresión Momposina que delimitan 
los ríos Cauca y San Jorge, básicamente entre el 
caño de Barro y el brazo de Loba. En la actualidad, 
esta zona comparte características geomorfológicas 
y ambientales con el resto de las llanuras del Caribe 
colombiano, cuyo territorio abarca desde el valle 
del Río Cesar hasta las serranías de San Lucas, 
Ayapel, San Jerónimo y Abibe.15

Esta sub-región del departamento de Bolívar 
está conformada por los municipios de Magangué, 
Pinillos, Tiquisio, Achí, Montecristo y San Jacinto 
del Cauca. Básicamente la importancia de la 
Mojana como zona de desarrollo económico y 
social (ZODES) radica en que ésta es el punto 
inflexible de comunicación entre el centro del 
Caribe colombiano y sus periferias. No contó 
simplemente con la presencia de guerrillas, lo que 
la hace diferente a otras zonas bélicas es que en 
este territorio convivían varios grupos armados 
considerados al margen de la ley. Cabe recalcar 
que el interés de las FARC, ELN e ínfimamente 

14 María M Aguilera Díaz, “Actividades Económicas, 
Agricultura”, en: Documentos de trabajo Sobre economía 
regional, La Mojana: Riqueza natural y potencial económico, 
Banco de la Republica, N°48, Cartagena, 2004, p. 28.
15 Orian Jiménez, Pérez Edgardo, “Tierra de promisión: 
Medio Ambiente y vida material en perspectiva histórica”, 
p. 39 y 40.
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la vinculación del narcotráfico auspiciando el 
paramilitarismo no se hallaba directamente 
ligado a una disputa territorial, sino a un buen 
repartimiento del espacio. Ese código de guerra no 
permitía la violación a las fronteras establecidas 
por ellos mismos (sectores armados), su labor 
mancomunada en ocupar el territorio tenía un 
objetivo en común: Tener el control absoluto del 
Caribe rural, pues esto permitía a grosso modo 
un beneficio colectivo que garantizaba a largo 
plazo ingresos económicos que consolidarían la 
presencia de estos grupos no solo en la Mojana, 
sino en otras zonas de frontera del país. 

Ahora, más allá de estudiar los actores 
armados, cobra relevancia el estudio y análisis 
específico sobre el uso de la tierra y lo que esta 
genera en el desenlace de la violencia armada 
en el periodo comprendido entre 1980 y 1995, 
ya que se empieza a gestar un nuevo orden 
económico esta vez no bajo el control del Estado, 
sino bajo las riendas de grupos armados ilegales 
“que entran a jugar un papel muy importante en 
la descomposición del campesinado mojanero y 
en la conformación del cuadro de conflictualidad 
de la zona con la presencia del narcotráfico, el 
cual aparece en el decenio de los años 70’s con la 
siembra de la marihuana y luego con el cultivo de 
coca”.16 Con el paso del tiempo se empezó a hacer 
uso de la extorsión y el despojamiento forzado 
cuando la situación lo ameritaba.

En base a lo anterior el cuestionamiento a 
realizar sería saber ¿De qué manera el fenómeno 
de la violencia reestructuró los usos de la 
propiedad sobre la tierra en la zona de la Mojana 
bolivarense durante el periodo comprendido 
entre 1980 y 1995? No obstante, se hace necesario 
precisar sobre otros aspectos dinamizantes que 
confluyen directamente con la problemática 
sobre la tierra, encontramos así una relación 
tripartita entre el Estado, los grupos armados y la 
población civil afectada. 

No obstante, sería pertinente saber cómo eran 
las relaciones de poder entre las F.A.R.C-EP. 

16 Edgar Rey Sinning, Bernardo Ramírez Del valle. La 
tierra de nadie: El narcotráfico y el nuevo orden económico, en: 
“La Mojana, poblamiento, producción y conflicto social, Costa 
Norte Editores Colombia, 1994, pág.182.

Imagen 1. Mapa hidrográfico
Tomada de: El perfil de los elementos estructurales de la 
región de la Mojana | Plan para el desarrollo de la Mojana, 
Gobernación de Bolívar. pág. 26.

Imagen 2. Ubicación Geográfica
Tomada de: http://localizacióndelasubregióndelamojanaBolí-
varColombia/File:Colombia_-_Bol%C3%ADvar_-_Mojana.svg.
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(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 
el E.L.N (Ejército de liberación nacional) y varios 
bloques de las A.U.C (Autodefensas Unidas de 
Colombia) que contaban con una vinculación 
directa al narcotráfico, cómo se daba la disputa 
por el control territorial en la <<Mojana>> para 
saber si había enfrentamientos o hubo pactos 
territoriales y conocer bajo qué parámetros 
confluían y se relacionaban tres grupos al margen 
de la ley en un mismo lugar. Para lo anterior 
es necesario esclarecer cómo llegan y de qué 
manera se consolidan estos actores armados. 
Sin duda alguna todo lo anterior “Coadyuvó en 
la polarización de la sociedad. Contribuyó a la 
consolidación de una ética política basada en el 
señalamiento, la estigmatización, la exclusión, la 
corrupción, el clientelismo armado y la violencia.”17 
Así podríamos entender que: 

El hecho de que el mapa de conflictos armados 
coincida en lo fundamental con las áreas de 
colonización de las últimas cuatro décadas, no 
hace sino expresar que el origen del problema está 
en las regiones campesinas densamente pobladas, 
inmersas en la estructura social del latifundio-
minifundio y especializadas en la producción de 
alimentos baratos y oferta de mano de obra. 18

La unidad de análisis escogida es el municipio 
de Achí ya que es el referente geográfico por lo 
que ha significado para la región como epicentro 
ganadero, apto para la explotación de los recursos 
acuícolas y núcleo de consolidación de sectores 

17 Edgar de Jesús Velásquez Rivera, “5. Reflexiones 
Finales”, en: Revista: HISTÓRIA, SÃO PAULO, Vol. 26, N°1, 
2007, p. 150.
18 Alejandro Reyes posada, “1. Presentación”, en: Estudios 
sobre la violencia y el problema agrario en Colombia. Tomado 
el día 25/05/2015 a las 23:07 Hrs – Enlace: https://www.
academia.edu/9561281/Estudios_La_violencia_y_el_
problema_agrario_LA_VIOLENCIA_Y_EL_PROBLEMA_
AGRARIO_EN_COLOMBIA

armados. El hecho más relevante ocurrió en 
esta zona de la Mojana bolivarense; la toma de 
este municipio la noche del 28 diciembre de 
1995 en los límites con Guaranda (Sucre) fue un 
acontecimiento memorable que dejó una nefasta 
marca indeleble en la memoria e historia de la 
comunidad mojanera. “El dolor era tanto que en 
momentos solo se alcanzaba escuchar un fuerte grito 
pidiendo justicia por este cruel episodio que segó la 
vida de ocho miembros de la Policía”19 incluyendo la 
muerte de “seis guerrilleros de las F.A.R.C. Otros 
doce agentes sufrieron heridas.”20 Dejando un 
saldo de 14 muertos. A finales del siglo XX, la 
Mojana se considera como la “tierra de nadie”, 
donde predominó el gamonalismo (desde la 
concepción de Donny Meertens y Gonzalo 
Sánchez), como la excesiva influencia en asuntos 
políticos y administrativos por parte de personas 
pertenecientes a un núcleo social común y 
cerrado, la politiquería entendida como el mal 
uso de la administración estatal a partir de un 
pseudodiscurso con el que se busca persuadir a 
la población y por último la inseguridad generada 
por los diversos actores armados predominantes 
en la zona, lo cual tiene un alto grado de 
conflictividad y riesgo para la población local. 
De esta forma víctimas y victimarios asumen un 
rol característico en el desarrollo del conflicto 
a partir de la disputa por la tierra, son estas las 
consecuencias que trae la guerra para ambos en 
el único país americano que no ha podido acabar 
con este fenómeno social arraigado a un pasado 
histórico que aún pervive. 

19 Archivo Histórico Cartagena de Indias (AHC), periódico 
el Universal Cartagena, domingo 31 de diciembre de 1995, 
p. 4B sucesos.
20 Archivo digital del periódico “El Tiempo”. Tomado el día 
25/05/2015 a las 23:14 Hrs. – enlace: http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM-495314
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