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Resumen
Introducción

El conocimiento del contexto social, ambiental y nor-
mativo es relevante cuando se aborda la minería au-
rífera de subsistencia. Esta actividad puede ofrecer 
sostenibilidad económica a ciertas comunidades, pero 
resulta contaminante si no se realiza siguiendo las 
orientaciones de las autoridades ambientales. En este 
sentido, la asociatividad entre los mineros se convierte 
en un elemento clave para lograr una práctica minera 
sostenible.

Objetivo

El estudio buscó identificar la influencia de la parti-
cipación de los mineros de subsistencia en la educa-
ción ambiental comunitaria, con el fin de promover 
una minería ambientalmente sostenible.

Metodología

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y 
deductivo, desarrollándose en dos fases: una des-
criptiva y otra explicativa. Contó con la participación 
de los mineros de subsistencia miembros de la Aso-
ciación de Mineros Artesanales del Tolima, del muni-
cipio de Chaparral.

Resultados

Se evidenció que los mineros poseen conocimientos, 
prácticas y tradiciones que favorecen la implementa-
ción de buenas prácticas mineras. Además, aprove-
chan y valoran los espacios participativos enfocados 
en la educación ambiental comunitaria y en los pro-
cesos de legalización de la minería.

Conclusiones

El entendimiento de las leyes ambientales, junto con 
su adecuada implementación, es fundamental para 
garantizar el bienestar de las comunidades y la pro-
tección del medio ambiente. Este conocimiento ha 
sido fortalecido gracias al apoyo, la orientación y el 
monitoreo proporcionados por la Asociación de Mi-
neros Artesanales del Tolima, lo que ha llevado a la 
adopción de buenas prácticas mineras y a una mayor 
sostenibilidad en la actividad.

Palabras clave:

minería; aprovechamiento de recursos; 
desarrollo sostenible; educación ambiental.

Abstract
Introduction

Understanding the social, environmental, and regu-
latory context is crucial when addressing subsisten-
ce gold mining. This activity can provide economic 
sustainability to certain communities but becomes a 
source of pollution if not conducted under the gui-
dance of environmental authorities. In this context, 
the association among miners emerges as a key ele-
ment for achieving sustainable mining practices.

Objective

This study aimed to identify the influence of subsis-
tence miners' participation in community environ-
mental education to promote environmentally sustai-
nable mining.

Methodology

The research followed a quantitative and deductive 
approach, conducted in two phases: descriptive and 
explanatory. It involved the participation of subsis-
tence miners who are members of the Asociación de 
Mineros Artesanales del Tolima, located in the muni-
cipality of Chaparral.

Results

The findings revealed that miners possess knowled-
ge, practices, and traditions that support the imple-
mentation of good mining practices. Moreover, they 
value and take advantage of participatory spaces fo-
cused on community environmental education and 
the processes of mining legalization.

Conclusions

Understanding environmental laws and their proper 
implementation is essential to ensure community 
well-being and environmental protection. This 
knowledge has been strengthened through the 
support, guidance, and monitoring provided by 
the Asociación de Mineros Artesanales del Tolima, 
resulting in the adoption of good mining practices 
and increased sustainability in their activities.

Keywords:

mining; resource utilization; sustainable 
development; environmental education. 
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1. Introducción
La minería aurífera de subsistencia es un pro-
ceso de extracción de minerales de forma ar-
tesanal. Según la Ley 1955 de 2019 (Congreso 
de la República, 2019), esta labor no incluye la 
realización de actividades subterráneas, el uso 
de explosivos, químicos o de maquinaria, ni el 
exceso en los volúmenes de producción esta-
blecidos por el Ministerio de Minas y Energía 
en la Resolución 40103 de 2017. Según Pardo 
(2018), las actividades que más generan modi-
ficaciones a un ecosistema se representan en 
el manejo inadecuado del ecoturismo, cacería, 
incendios, erosión y, principalmente, la mine-
ría. Estas acciones afectan a la biodiversidad y 
a los servicios ambientales, lo que evidencia la 
necesidad de estrategias para su conservación.

Tal es el caso del municipio de Chaparral, 
ubicado en el sur del departamento del 
Tolima en Colombia, en donde predomina 
un ecosistema de Bosque Seco Tropical (BST) 
vital en el territorio. Según el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2021), 
“se considera tácitamente un ecosistema 
estratégico y del cual solo existe en el país el 8% 
de su cobertura original” (p. 6). Este cuenta con 
amenazas de diversa índole, particularmente 
por su vegetación caducifolia tolerante a la 
sequía (Villanueva et al., 2015). Con el fin de 
velar por su conservación, resulta relevante 
conocer las afectaciones y su importancia en 
el desarrollo ambiental en el Municipio. Por 
ello, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima la designó como la séptima unidad de 
ordenación forestal de San Antonio – Chaparral, 
entre las 8 existentes (CORTOLIMA, 2011). En 
consecuencia, los mineros de subsistencia de la 
región fueron uno de los grupos poblacionales 
identificados y atendidos, mediante actividades 
de seguimiento, control y formación en buenas 
prácticas acordes con la normatividad sobre la 
minería aurífera artesanal (MAA).

Lo anterior, teniendo en cuenta que las activi-
dades de minería aurífera de subsistencia re-
presentan múltiples afectaciones, tales como 
impactos ambientales en el recurso hídrico, 
que repercuten en la salud humana debido al 
consumo de alimentos contaminados con mer-
curio; la pérdida de fauna acuática y terrestre 

en la zona; el desequilibrio de la economía lo-
cal, que conlleva al narcotráfico y al desplaza-
miento; los conflictos sociales por el uso del 
suelo y la ocupación de cauces; así como la 
pérdida de identidad cultural y analfabetismo 
(Correa, 2017). Sin embargo, es evidente el 
desconocimiento de la normatividad y la fal-
ta de apropiación por parte de la comunidad 
minera, especialmente por la devastación de 
ecosistemas, dada por la escasa gestión am-
biental en las zonas de explotación (López y 
Salazar, 2017). Se puede afirmar que las ca-
pacitaciones no logran sensibilizar frente a las 
buenas prácticas mineras ni concientizar sobre 
los efectos y sus repercusiones en el ambiente 
y en la comunidad.

La minería aurífera de subsistencia es una ac-
tividad que aporta a la economía del munici-
pio de Chaparral, y del Tolima, a partir de la 
extracción de materiales de construcción, me-
tales preciosos, minerales industriales, entre 
otros recursos (Agencia Nacional de Minería, 
2021a). Este tipo de minería contribuye a la 
economía de las familias de mineros y de la 
región, mejora las condiciones de vida de las 
comunidades y ayuda a la preservación de las 
prácticas culturales de las generaciones que 
han subsistido con esta actividad. En Colom-
bia, para octubre de 2022, se reconocen apro-
ximadamente 99.700 mineros de subsistencia 
que comercializan oro (Agencia Nacional de 
Minería, 2022); y en el sur del departamento 
del Tolima hay 6.700 mineros de subsistencia 
(El Nuevo Día, 2022). Para ejercer un control en 
las prácticas legales, la Policía Nacional verifica 
que los mineros cuenten con la aprobación de 
las autoridades competentes. Para tal fin, a tra-
vés de la plataforma GÉNESIS, busca formalizar 
y certificar a los mineros de subsistencia.

Uno de los beneficios de la formalización 
minera es la vinculación a la Asociación 
de Mineros (s.f.) y el acceso a los servicios 
que esta ofrece. Entre ellos, el derecho a 
los volúmenes máximos de producción y 
comercialización, el apoyo de las entidades 
territoriales para la formación y las gestiones 
ante el Departamento de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). La Asociación Nacional 
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de Mineros (ANM) hace acompañamiento 
en la resolución de conflictos comunitarios, 
auxilios económicos y oportunidades de 
participación. Precisamente, la asociatividad 
permite optimizar la productividad a través 
del trabajo colectivo, con el cual los individuos 
trabajan de forma coordinada con la finalidad 
de alcanzar las metas propuestas (Soto, 2017). 
Así mismo, busca mejorar la interacción 
con las entidades gubernamentales, para 
fortalecer la articulación con diversos actores 
(Mejía, 2020) y reducir las dificultades que 
genera la falta de participación. Al respecto, 
el Ministerio de Minas y Energía (2022a), a 
partir de una muestra de 113.446 mineros de 
subsistencia, identificó la baja participación en 
procesos asociativos, donde solo el 8,62% de 
los mineros pertenecían a una asociación.

La falta de procesos asociativos y de participa-
ción comunitaria se relaciona con el bajo sen-
tido de pertenencia en la comunidad minera. 
Aunque la minería aurífera de subsistencia se 
considera una actividad apoyada por las enti-
dades gubernamentales, se reconocen proble-
máticas relacionadas con la participación de 
los mineros, así como con la falta de sentido 
de pertenencia con el territorio donde se desa-
rrollan procesos comunitarios y se toman deci-
siones para el beneficio colectivo. Se presentan 
debilidades en la aplicación de los mecanismos 
establecidos en la Constitución para la vincula-
ción ciudadana de los mineros, lo que restringe 
la integración de esta actividad productiva con 
los asuntos gubernamentales (Grupo de Diálo-
go sobre Minería en Colombia, 2016).

Al respecto, los estudios muestran la falta de 
participación de la comunidad minera en los 
procesos comunitarios, así mismo la debilidad en 
la acción democrática necesaria para fortalecer 
las Juntas de Acción Local (JAL) y los espacios 
políticos. También se identifica el interés científico 
por la perspectiva de género en la minería de 
subsistencia, ya que tradicionalmente se reconoce 
como una actividad realizada por hombres, como 
lo expresan Grand (2021), Guzmán (2022), 
Cifuentes et al. (2021) y González (2020). 
Otras problemáticas del sector de MAA son los 
conflictos sociales que derivan de las tensiones 
por la afectación de los recursos naturales (López 

y Salazar, 2017) y la extracción minera en predios 
privados (Parra, 2019). También la disputa sobre 
el territorio entre mineros de subsistencia (Cano, 
2018), la superposición de proyectos mineros 
entre Unidades de Producción Minera (UPM) y 
mineros de subsistencia (Grupo de Diálogo sobre 
Minería en Colombia, 2021) y la influencia del 
conflicto armado en el territorio (Guzmán et al., 
2019).

Por otro lado, los conflictos ambientales sur-
gen como resultado de las disputas de la hu-
manidad por la naturaleza, sus recursos y sus 
culturas. Estos conflictos suelen intensificar-
se cuando los bienes naturales son escasos, 
generando enfrentamientos impulsados por 
intereses económicos y sociales para su apro-
piación (Londoño et al., 2012). Para el caso de 
la comunidad minera en Chaparral, Tolima; 
los enfrentamientos se dan por la contamina-
ción de los recursos hídricos. Ya que la mine-
ría aurífera de subsistencia, al ser un proceso 
artesanal, puede causar impactos ambientales 
negativos, alteraciones en la calidad de los re-
cursos y afectaciones en la calidad de vida de 
la población (Urzola, 2019).

Ante las situaciones expuestas, resulta per-
tinente sensibilizar y educar a la comunidad 
que practica la MAA para conocer, conservar y 
proteger los recursos de los cuales derivan su 
sustento. Precisamente, la educación ambien-
tal comunitaria se presenta como herramienta 
clave para promover prácticas sostenibles en 
la minería aurífera de subsistencia. A través 
de estos procesos participativos, mecanismos 
educativos y acompañamiento en el territorio, 
se puede generar consciencia y responsabili-
dad socioambiental en la comunidad, garanti-
zando el cumplimiento de la normatividad co-
lombiana vigente y facilitando la resolución de 
conflictos. Para tal fin, algunas entidades inter-
nacionales y territoriales han desarrollado pla-
nes y programas dirigidos a los mineros. Entre 
ellas, la Organización Mundial de la Salud, la 
Alianza por la Minería Responsable (AMR), el 
Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Na-
cional de Minería (2021b).

Según Tréllez (2002), la educación ambiental 
es un espacio de interacción entre el pensa-



Sociedad y Economía N° 53 (Sep - dic 2024) / e-ISSN: 2389-9050 / e10512937
https://doi.org/10.25100/sye.v0i53.12937

La educación ambiental comunitaria y la minería ambientalmente sostenible en Chaparral, Tolima, Colombia
5

miento y la acción constructiva, cuyos resul-
tados se pueden convertir en propuestas sig-
nificativas, teniendo en cuenta la cultura y el 
entorno. En este proceso, las personas cono-
cen y comprenden la interacción entre la natu-
raleza y la cultura, las causas, consecuencias y 
el porqué de la necesidad de actuar de una ma-
nera armónica (Tobasura y Sepúlveda, 1997). 
Específicamente, la educación ambiental co-
munitaria se constituye en una vía para que 
las personas sean actores autónomos en sus 
territorios, a partir de estrategias pedagógicas 
no formales (Osorio, 2018).

Para el caso de los mineros de subsistencia, 
se presentan debilidades en la educación am-
biental. Vargas (2020) identifica un bajo nivel 
educativo que proviene de las situaciones de 
pobreza y falta de cultura, la descontextuali-
zación de la educación ambiental, la falta de 
continuidad en las capacitaciones y el débil 
acompañamiento en territorio por parte de las 
entidades. Otras investigaciones muestran que 
la educación ambiental en la actividad minera 
es indispensable para crear conciencia, con-
servar el patrimonio natural y cultural, mejo-
rar las condiciones de vida de la población y 
asegurar la calidad ambiental (Rentería, 2018; 
Mahecha, 2009).

En la comunidad minera hay muchos casos en 
los que existen conocimientos intergenera-
cionales sobre las prácticas productivas. Sin 
embargo, es reducida la educación sobre los 
efectos ambientales que ocasiona su actividad 
en los ecosistemas. Por otro lado, tienen cono-
cimientos empíricos del cuidado y protección 
ambiental, que se reflejan en buenas prácticas 
mineras, como el conocimiento de la norma-
tividad sobre: 1) la legalización, 2) las restric-
ciones en el uso de químicos y herramientas 
mecanizadas, 3) la gestión de residuos y 4) las 
prácticas seguras. Estos acercamientos pue-
den fomentar el razonamiento crítico ambien-
tal en la comunidad minera.

Al respecto, autores como Parra (2019), Cano 
(2018) y Güiza (2014), expresan que la edu-
cación ambiental en mineros de subsistencia 
debe ser adecuada al territorio, las prácticas 
de extracción, los saberes y tradiciones cul-

turales, como también a la normatividad co-
lombiana vigente. Así mismo, Meller y Meller 
(2021), Araux et al. (2021), Rodríguez (2017) y 
Saade (2014) destacan la importancia de gene-
rar conciencia mediante la educación ambien-
tal, la participación y el fomento a la legalidad 
de los mineros. Estas condiciones justifican la 
necesidad de avanzar en el pensamiento am-
biental con enfoque en el cuidado de la na-
turaleza, incentivar acciones que impidan la 
extracción irracional de los recursos, limitar la 
producción y consumo y crear una cultura am-
biental para el desarrollo humano sostenible 
(Boff, 2015).

Las investigaciones en torno a las prácticas 
de minería aurífera de subsistencia resaltan 
la importancia de continuar con el desarrollo 
científico para abordar los problemas 
socioambientales y los riesgos para la salud 
de la comunidad minera, derivados del 
uso de sustancias químicas. Autores como 
Gonzáles (2019), Villanueva (2018), Loayza 
(2017) y Gómez et al. (2015) afirman que la 
contaminación ambiental en su zona de estudio 
se centra en la generación de residuos peligrosos, 
especialmente por la minería artesanal e informal 
de oro, que deriva en deterioro por la presencia 
de mercurio (Hg), arsénico (As), plomo (Pb), 
cobre (Cu) y Cadmio (Cd). Pillaca (2016), Urán 
(2013), y Echavarría y González (2016) asocian 
el uso de compuestos químicos con el bajo nivel 
educativo de los mineros. Los estudios también 
evidencian la pertinencia de investigar sobre 
educación ambiental comunitaria, focalizada 
en las acciones sostenibles en la minería. 
Alvarado y García (2008) confirman que, con 
este tipo de educación, es posible conocer y 
comprender la realidad, como también orientar 
el conocimiento y el empoderamiento social 
en los territorios. Finalmente, Urzola (2019) 
y Osorio (2018) resaltan la importancia de la 
educación ambiental para la participación y la 
responsabilidad comunitaria.

En consecuencia, la presente investigación se 
interesó en analizar la influencia de la partici-
pación en los procesos de educación ambiental 
comunitaria para la minería ambientalmente 
sostenible en la Asociación de Mineros Artesa-
nales del Tolima, en el municipio de Chaparral. 
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El método de investigación fue cuantitativo –
con alcance deductivo– (Hernández et al., 
2014). Se aplicaron métodos cuantitativos des-
criptivos. Los instrumentos fueron encuestas 
cerradas. La población estuvo conformada por 
2.300 mineros y la muestra fue de 240 mine-
ros de subsistencia de oro aluvial, pertenecien-
tes a la AMAT. También se contó con métodos 
complementarios de orden cualitativo sobre 
los procesos que realiza la asociación con las 
entidades nacionales y territoriales.

Los principales resultados indican que los mi-
neros, pertenecientes a la Asociación de Mine-
ros Artesanales del Tolima, conocen y cumplen 
con la normatividad que aplica a este sector, 
cuentan con conocimientos ambientales, son 
conscientes de su seguridad para la actividad 
minera y acogen los procesos formativos reali-
zados por la Asociación y por las entidades gu-
bernamentales. Finalmente, se pudo concluir 
que, gracias a su participación en la educación 
ambiental comunitaria, esta práctica minera es 
ambientalmente sostenible.

2.  Materiales y métodos

La investigación fue cuantitativa-deductiva, 
se obtuvieron datos numéricos basados en 
la medición. Se desarrolló en tres fases: se 
inició con la fase descriptiva, que consistió 
en especificar propiedades y características 
de variables, conceptos o hechos en un con-
texto determinado. En este punto se definie-
ron, midieron y caracterizaron las variables 

(Hernández et al., 2018). Tuvo como alcan-
ce la descripción de los conocimientos y las 
prácticas de la comunidad minera sobre las 
buenas prácticas en minería. Para ello, se di-
señó una encuesta estructurada con base en 
las propuestas teóricas de las variables de 
investigación (Tabla 1). La tabulación de la 
información se realizó en una matriz de sis-
tematización de datos. El procesamiento de 
la información fue a través de sumatorias y 
porcentajes. El análisis consistió inicialmen-
te en la organización de la información obte-
nida, para luego contrastarla entre sí, con el 
objetivo de obtener resultados.

La población de esta fase estuvo representada 
por los 2.300 mineros identificados y se tomó 
una muestra de 240 mineros. Para determinar 
el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 
ecuación [1]:

Muestra: =
∗ ∗ ∗

( − )∗ + ∗ ∗   [1] 

Donde:
P= Proporción de la población que tiene la ca-
racterística que se desea estudiar
Q= Proporción de la población que no tiene di-
cha característica
Z= Nivel de confianza
N= Tamaño de la población
E= Error Máximo permisible

Como P y Q no son conocidos, cada uno co-
rresponde a un 50% [2]

Muestra: =
, ∗ , ∗ , ∗

( − )∗ , + , ∗ , ∗ ,
= ,

,
= ,  [2] 

La segunda fase fue la explicativa, se caracterizó por determinar las causas de los eventos o 
fenómenos identificados, para así establecer relaciones de causalidad entre los conceptos y las 
variables (Hernández et al., 2018). Esta fase tuvo como alcance la explicación de los modos de 
participación que realiza la comunidad minera en los procesos de las entidades gubernamenta-
les, en el marco de la formación y legalización. Para ello, se diseñó una entrevista estructurada 
a partir de las categorías de análisis (Tabla 2), la cual se aplicó a funcionarios de diferentes 
entidades del orden nacional y territorial. La sistematización se realizó en una matriz de aná-
lisis. El procesamiento de la información se basó en la transcripción de la información de cada 
entrevista. El análisis consistió en contrastar la información recopilada de las entidades guber-
namentales tanto nacionales como territoriales e información de la Asociación y algunos de sus 
mineros, con la normatividad, planes y programas de cada institución.
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Variables Concepto Subvariables Indicador Tipo de variable Valores de la variable

Participa-
ción

Es la unión entre la 
comunidad y las insti-
tuciones, con el fin de 
implementar acciones 
para mejorar la ca-
lidad de vida de la 

población (Londoño et 
al., 2012)

Participación 
comunitaria.
Participación 
ciudadana.

Participación 
política.

Participación 
Social

(Cunill, 1991)

Participación en capa-
citaciones en Buenas 

Prácticas Mineras (am-
biente, salud y seguri-

dad, y legalidad)

Dicotómica Sí – No

Participación en activi-
dades sociales y comu-
nitarias para realizar 
acciones colectivas en 

su territorio

Dicotómica Sí – No

Vinculación a la Aso-
ciación de Mineros 

Artesanales del Tolima 
(AMAT)

Politómica

Antigüedad en la 
AMAT:

1-3 años
3-5 años
6 o más

Educación 
ambiental 
comunitaria

Proceso mediante 
el cual las personas 

conocen y comprenden 
la interacción entre 
la naturaleza y la 

cultura. (Tobasura y 
Sepúlveda, 1997)

Educación 
formal.

Educación 
informal

(Hernández et 
al., 2020)

Registro en la plata-
forma GÉNESIS de la 

ANM

Dicotómica Sí – No

Dedicación a la mine-
ría de subsistencia

Politómica

• Sustento principal
• Obtener ingresos 

adicionales
• Falta de formación 

para otro oficio
• Actividad de tradición 

familiar

Realiza actividades de 
responsabilidad am-

biental minera
Politómica

• Usa algún tipo de 
químico

• Usa algún tipo de 
maquinaria

• Tala árboles
• Siembra árboles
• Lleva sus alimentos en 

portacomidas
• Deja sus residuos en su 

zona de trabajo
• Toma pausas de des-

canso en su jornada 
laboral

• Realiza pausas activas 
en su jornada laboral

• Realiza activida-
des que requieren 
sobreesfuerzo

Tabla 1. Variables de investigación
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Minería 
ambien-
talmente 
sostenible

Es un proceso que 
armoniza las normas 
y las instituciones, en 
un marco de prácticas 
mineras responsables 

y de buenas relaciones 
con la Comunidad y 

con el Gobierno
(Pantoja et al., 2016)

Legalidad.
Responsabilidad 

ambiental.
Seguridad y sa-
lud en el trabajo

Conoce los daños que 
puede ocasionar si usa 

químicos.
Conoce los daños que 
puede ocasionar al 

talar.
Conoce los daños que 

puede ocasionar si 
deja sus residuos en 

el río.
Conoce o realiza Bue-
nas Prácticas Mineras.
Aplicación de prácti-
cas responsables con 

el ambiente.
Cuida de su salud.

Observa cambios am-
bientales en su área 

de trabajo

Dicotómica Sí – No

Fuente: elaboración propia.

Variables Concepto Subvariables Indicador Tipo de variable Valores de la variable

Tabla 1. Variables de investigación (continuación)

Tabla 2. Definición de las categorías de análisis

Categorías Concepto

Asociatividad
Es un proceso de agrupamiento de individuos que trabajan 
de forma coordinada con la finalidad de alcanzar las metas 
propuestas (Soto, 2017).

Conciencia ambiental
Es el grado de preocupación que se genera por los proble-
mas ambientales y las actividades de apoyo e iniciativas para 
dar solución (Jones y Dunlap, 2002).

Buenas prácticas mineras
Es un grupo de criterios que permiten desarrollar actividades 
mineras en un contexto de sostenibilidad ambiental (Bertola et 
al., 2021).

Fuente: elaboración propia.

La selección de los funcionarios se realizó a 
partir de la identificación de las entidades del 
orden nacional y territorial relacionadas con 
la minería aurífera de subsistencia en el mu-
nicipio de Chaparral. En total se identificaron 
cinco entidades: la Gobernación del Tolima, la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLIMA), la Agencia Nacional de Mine-
ría (ANM), el Ministerio de Minas y Energía y 
la Alcaldía Municipal de Chaparral. También se 
entrevistó a quien tenía el cargo de presiden-
ta de la Asociación de Mineros Artesanales del 
Tolima y a algunos mineros del lugar.

Finalmente, se analizó la relación o el grado 
de asociación entre la información obtenida, 
los conceptos y las variables (Hernández et 
al., 2018), para establecer la relación entre 
los modos de participación comunitaria con 
el significado que le otorgan los mineros de 
subsistencia de la Asociación de mineros ar-
tesanales del Tolima, teniendo en cuenta lo 
hallado en los resultados de investigación. El 
análisis consistió en contrastar los resulta-
dos de la fase descriptiva y explicativa, para 
así llegar a inferencias sobre el fenómeno in-
vestigado.
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3. Resultados y discusión
Los resultados señalan que los conocimien-
tos y las prácticas están relacionados con las 
buenas prácticas en la actividad minera de 
subsistencia por parte de los miembros de la 
Asociación de Mineros Artesanales del Tolima 
(AMAT). Así mismo, se reconoce que los mine-
ros aprovechan los espacios de participación 
que disponen las entidades gubernamentales, 
especialmente en el marco de la formación y 
legalización. Finalmente, se pudo comprender 
que el significado que asignan los mineros a 
la minería aurífera de subsistencia, y a la par-
ticipación, están relacionados con la asocia-
tividad y la educación ambiental, ya que con 
estas acciones se mejoran los procesos de 
legalización, formalización y responsabilidad 
socioambiental. Los resultados se despliegan 
a continuación en el orden de las fases de in-
vestigación.

3.1 Conocimientos y prácticas de 
los mineros artesanales

Los conocimientos y las prácticas de la comu-
nidad minera respecto a las buenas prácticas 
en minería se reflejan en sus formas de parti-
cipación, en el ejercicio de la actividad minera 
y en su conciencia ambiental. Se destaca que 
esta comunidad se considera vulnerable, dado 
que, según los datos recolectados, el 100% de 
los mineros pertenece al estrato socioeconó-
mico 1, el 99% vive en la zona rural, y sus prin-
cipales actividades son agrícolas y mineras. Se 
identifica una exclusión de género en la mi-
nería, ya que más del 60% de los mineros son 
hombres. Esto se debe a que, en la mayoría 
de los casos, las actividades mineras requieren 
esfuerzo físico.

Respecto a la participación se tiene que, de 
los 240 mineros encuestados, el 100% tomó 
parte en capacitaciones sobre buenas prácti-
cas mineras en los últimos dos años, progra-
madas tanto por entidades gubernamentales 
como por la Asociación, lo que denota cultura 
y sentido de pertenencia. El nivel organizativo/
asociativo de los mineros es alto, ya los en-
cuestados están vinculados a la AMAT, el 2,5% 
tiene una antigüedad de 3 a 5 años y el 97,5% 

ha pertenecido por 6 años o más, lo que indica 
que la Asociación se interesa por la permanen-
cia en su vinculación, genera respaldo y bene-
ficios organizativos.

En cuanto a las agrupaciones sociales, el 65% 
distingue las funciones básicas de las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) y el 35% conoce lo 
que significa los Proyectos Ciudadanos de Edu-
cación Ambiental (PROCEDA), pero ninguno 
afirma que conoce o ha participado en el Comi-
té Ciudadano de Educación Ambiental (CEAM) 
o en el Comité Interinstitucional De Educación 
Ambiental (CIDEA). Lo anterior indica que es-
tos comités pueden desconocer las necesida-
des formativas de los mineros y las problemá-
ticas derivadas de la práctica minera, lo que 
se convierte en un factor determinante para la 
efectividad de los planes de gestión ambiental 
regional.

Frente a las prácticas de minería ambiental-
mente sostenible, la cual se desarrolla bajo 
aspectos de legalidad, seguridad y salud en el 
trabajo, y responsabilidad ambiental, se tiene 
que el 100% de los mineros encuestados se 
encuentran registrados en la plataforma GÉ-
NESIS y cuentan con su certificado. Esto se ha 
logrado gracias a la dedicación de la asocia-
ción, la responsabilidad de los mineros, y el 
seguimiento y control que ejerce la alcaldía. En 
cuanto a las razones por las que los mineros 
se dedican a esta actividad, para el 61% es su 
sustento principal, el 39% la realiza como acti-
vidad secundaria, y para el 25% es una activi-
dad de tradición familiar.

En temas de seguridad y salud en el trabajo, 
teniendo en cuenta que la minería aurífera de 
subsistencia no está obligada a cumplir con un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), el 95% de los mineros toma 
descanso en su jornada laboral y el 92% reali-
za pausas activas. Sin embargo, el 15% realiza 
actividades que requieren sobresfuerzo, como 
posiciones repetitivas y actividades que re-
quieren fuerza. El 34% de los encuestados re-
conocen que no cuidan su salud en el trabajo, 
esto se debe a la falta de formación y escaso 
seguimiento que realiza CORTOLIMA, la ANM, 
la alcaldía y la AMAT.
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En cuanto a la responsabilidad y conciencia 
ambiental, los mineros ejecutan prácticas para 
el cuidado del ambiente, el 80% de ellos lleva 
sus alimentos en portacomidas, son conscien-
tes de sus residuos y de mantener limpia su 
área de trabajo. El 69% reconoce los daños por 
uso de químicos, el 100% conoce el deterioro 
ambiental que ocasiona la tala de un árbol y 
la contaminación del recurso hídrico. Tenien-
do en cuenta las buenas prácticas mineras, el 
100% de mineros identifican las repercusiones 
de la minería ilegal y se consideran respon-
sables con el ambiente. Expresan que en los 
últimos cinco años han identificado cambios 
en el recurso hídrico: turbidez, sólidos suspen-
didos, reducción del caudal y disminución en 
la presencia de animales en la zona, aspectos 
que atribuyen a personas aguas arriba y al uso 
del recurso para el entretenimiento.

Los resultados se contrastan con otras investi-
gaciones que encontraron poca participación de 
los mineros en procesos asociativos (Ministerio 
de Minas y Energía, 2022a), contrario al caso de 
los mineros encuestados, ya que todos se en-
cuentran vinculados a la AMAT, indicando altos 
niveles de asociatividad. Adicional a ello, autores 
como Grand (2021), Guzmán (2022), Cifuentes 
et al. (2021) y González (2020) identificaron fal-
ta de participación en las estrategias comunita-
rias por parte de la comunidad minera.

Otros autores registran el desconocimiento 
de la normatividad y la falta de apropiación, 
marcada por la devastación de ecosistemas, al 
no realizar actividades de gestión ambiental 
en las zonas de explotación (López y Salazar, 
2017). Por su parte, Urzola (2019) afirma que 
la minería de subsistencia, al ser un proceso 
artesanal, no implementa prácticas sosteni-
bles, lo que causa impactos ambientales nega-
tivos. En este sentido, resulta fundamental la 
educación ambiental que reciben los mineros, 
enfocada en el conocimiento de la normativi-
dad, las buenas prácticas mineras y la concien-
cia ambiental.

Teniendo en cuenta los resultados favorables 
para la minería ambientalmente sostenible 
que, de acuerdo con los mineros participantes 

en el estudio, se evidenció en el presente estu-
dio, se puede afirmar que se requiere continui-
dad en los procesos formativos que brinda la 
Asociación (AMAT), la Gobernación del Tolima, 
y las actividades de seguimiento y control por 
parte de la Policía Nacional, la Alcaldía Munici-
pal y la Agencia Nacional de Minería. Esto im-
plica superar las rupturas en los programas y 
estrategias en el cambio de gobierno. Así mis-
mo, diseñar y mantener canales para socializar 
y aplicar la Política Pública de Minería de Sub-
sistencia, publicada por el Ministerio de Minas 
y Energía (2022a).

3.2 La participación en las 
estrategias formativas y de 
legalización 

Se encontró que los modos de participación, 
en los cuales se prioriza a la comunidad de 
mineros en los procesos formativos, son de-
sarrollados por diversas entidades guberna-
mentales, incluyendo a la alcaldía de Chapa-
rral, la Gobernación del Tolima, la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) 
y el Ministerio de Minas y Energía. Además, la 
Asociación juega un papel clave, abordando 
temas como el medio ambiente y la seguridad. 
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía 
cuenta con la Dirección de Formalización Mi-
nera, la cual tiene el grupo de Coordinación de 
Minería Artesanal y Reconversión Productiva, 
que lidera la Política Nacional para la Minería 
de Subsistencia (PNMS), implementada a tra-
vés de la Resolución 40217 del 28 de junio de 
2022 (Ministerio de Minas y Energía, 2022b). 
Esta política busca orientar la minería de sub-
sistencia en Colombia como una actividad or-
ganizada, con parámetros de legalidad y tra-
zabilidad. Respecto a las capacitaciones, en el 
año 2022 esta cartera ministerial celebró un 
contrato de consultoría con la firma ATG, cuyo 
objetivo se centró en diseñar e implementar un 
programa para la apropiación y generación de 
conocimiento y, además, construir un modelo 
de fortalecimiento asociativo para la minería 
de esta escala. A partir de allí, se llevaron a 
cabo mesas de trabajo con autoridades y con 
mineros del municipio de Chaparral.
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Con el fin de dar cumplimiento a lo estable-
cido por el Gobierno Nacional, y en virtud de 
las funciones otorgadas al Ministerio, se es-
tructuró el proyecto de inversión denomina-
do “Fortalecimiento de la política de la mine-
ría de subsistencia en el territorio nacional” 
horizonte 2022-2025, el cual se encuentra 
incluido en el Sistema Unificado de Inversio-
nes y Finanzas Publicas (SUIFP) con el Código 
BPIN 2021011000107. Su objetivo es mejo-
rar los niveles de desarrollo socioeconómico 
de los mineros de subsistencia en el territo-
rio nacional.

Por otro lado, la Gobernación del Tolima cuen-
ta con la Secretaría de Desarrollo Económico, 
en su Dirección de Recursos Naturales No 
Renovables, en la cual se destaca las metas 
CP3MP30 y CP3MP31, que buscan capacitar 
y orientar en buenas prácticas mineras a los 
mineros de subsistencia y, en segundo lugar, 
formar en procesos organizativos a las asocia-
ciones de mineros artesanales. Con este pro-
pósito, la Gobernación ha venido trabajando 
con la AMAT desde hace varios años, realizan-
do capacitaciones sobre legalidad, responsabi-
lidad ambiental, seguridad y salud en el tra-
bajo, y erradicación del trabajo infantil. Estas 
capacitaciones se realizan entre 1 y 2 veces al 
año en cada asociación.

En cumplimiento con el Plan de Desarrollo De-
partamental, se han firmado convenios con el 
Centro Regional de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico del Tolima para brindar apoyo 
técnico y gestionar materiales que mejoren 
la calidad laboral de los mineros. Además, 
la subdirección de Administración de Recur-
sos Naturales de CORTOLIMA, encargada del 
subproceso de control y seguimiento de acti-
vidades mineras y formalización, lleva tiempo 
trabajando con la Asociación de Mineros Arte-
sanales del Tolima. Desde esta subdirección, 
se han realizado visitas de acompañamiento y 
de control en campo a los mineros, así como 
capacitaciones en territorio para enseñar so-
bre buenas prácticas mineras, normatividad 
ambiental, legalidad, reducción del impacto 
ambiental y concientización de las repercusio-
nes cualquier acción ilegal. Por último, la Al-
caldía de Chaparral, a través de la Secretaría 

de Gobierno, frecuentemente realiza segui-
mientos y controles, como autoridad principal, 
en compañía de la Policía Nacional, llevando a 
cabo visitas de inspección a los procesos de 
minería aurífera de subsistencia. En ellas, rea-
lizan procesos de acompañamiento y capacita-
ciones sobre legalidad, la plataforma GÉNESIS, 
responsabilidad ambiental y seguridad laboral.

Para el caso de la legalización, se cuenta con 
la alcaldía y la Agencia Nacional de Minería 
(ANM). Estas entidades, a su vez, se apoyan 
en la Gobernación del Tolima, CORTOLIMA y 
el Ministerio de Minas y Energía para capacitar 
sobre el tema. Además, la asociación cumple 
una labor importante en el registro minero, al 
orientar y guiar a los mineros en su registro y 
solicitud en la plataforma GÉNESIS. La Agencia 
Nacional de Minería, a través Punto de Aten-
ción Regional (PAR) Ibagué, se encarga de la 
atención en el departamento del Tolima, me-
diante planes de seguimiento y apoyo a las 
alcaldías. En lo que respecta a la seguridad y 
salud en el trabajo de los mineros, uno de los 
documentos que se solicitan al registrarse en 
la plataforma GÉNESIS es el registro en el SIS-
BEN, para así garantizar un acceso a los servi-
cios de salud públicos. Sin embargo, a la fecha 
persisten brechas para la formalización en los 
territorios, las cuales son de carácter institu-
cional, financiero, social, ambiental, técnico y 
legal, según lo expuesto por el Ministerio de 
Minas y Energía (2023).

En resumen, la Asociación de Mineros Artesa-
nales del Tolima cumple un papel fundamen-
tal para los mineros de subsistencia, ya que 
brinda apoyo en los procesos de legalización. 
En ese sentido, se resalta la legalización de 
mineros mayores de edad, contribuyendo a 
la erradicación del trabajo infantil. Asimismo, 
la Asociación cumple un rol importante en el 
componente ambiental y de seguridad y salud, 
ofreciendo acompañamiento en campo y capa-
citaciones constantes sobre buenas prácticas 
mineras. Londoño et al. (2012) afirman que la 
participación en una asociación es relevante, 
ya que permite desarrollar un equilibrio entre 
diversos actores, favoreciendo la interacción 
entre la sociedad y las entidades territoriales 
y nacionales. Sin embargo, los espacios de 
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participación para los mineros de subsistencia 
son reducidos, pues, según el Grupo de Diálo-
go sobre Minería en Colombia (2016), aunque 
las entidades gubernamentales reconocen esta 
población, no los integran de manera efectiva 
en los procesos de toma de decisiones, lo que 
reduce el interés de los mineros en participar en 
estos espacios.

El estudio de Mejía (2020) muestra que las in-
teracciones de las asociaciones mineras con las 
entidades gubernamentales son importantes 
para su desarrollo, mejorando la articulación 
entre diversos actores. También, Meller y Meller 
(2021), Araux et al. (2020) y Rodríguez (2017) 
resaltan la importancia de espacios que incen-
tiven la conciencia ambiental, mediante la edu-
cación y el fomento a la participación. De igual 
forma, destacan la necesidad del acercamiento 
con las entidades territoriales como alternativas 
fundamentales para reducir la ilegalidad, conta-
minación ambiental y los problemas en la salud. 
Esto se evidencia en esta investigación, puesto 
que las entidades del Estado trabajan para ga-
rantizar una minería aurífera de subsistencia 
adecuada, identificando y acompañando a las 
comunidades mineras en el país.

Los resultados confirman que las Asociaciones, 
en general, enfrentan dificultades para su soste-
nimiento debido al pago de tarifas en la Cámara 
de Comercio y otras cuotas establecidad por la 
misma junta directiva para la representación. En 
el caso de la AMAT, a través de alianzas con la 
comercializadora ORIGEN oro artesanal, se cu-
bren gastos para sus asociados, lo que contribu-
ye a la continuidad de sus integrantes. Para con-
tinuar con estos beneficios, la asociación debe 
fortalecer las alianzas con empresas del sector a 
nivel nacional e internacional. Así mismo, debe 
ampliar los vínculos con las instituciones del Es-
tado en aras de obtener mayores beneficios para 
sus asociados.

3.3 Significado de la participación 
comunitaria en los mineros de la 
Asociación

Entre los significados que emergen de los tes-
timonios de los mineros de subsistencia sobre 

la participación, formalización y las buenas 
prácticas mineras, se destacan su compromi-
so legal, ambiental y social, reflejado en el 
reconocimiento de la plataforma GÉNESIS y la 
importancia de renovar anualmente su certifi-
cado minero. Los mineros de subsistencia re-
conocen que, según la normatividad, no deben 
usar químicos ni maquinaria en su labor. Son 
conscientes de la importancia del cuidado de 
los árboles, los animales y gestionar adecua-
damente sus residuos para conservar el recur-
so hídrico. En cuanto a la seguridad y salud 
en el trabajo, practican pausas activas en su 
jornada laboral y no se exceden en su labor 
diaria. Sobre la participación, aunque conocen 
las juntas de acción comunal en sus veredas, 
no participan en ellas por falta de tiempo. Sin 
embargo, mencionan que, a través de la Aso-
ciación, reciben beneficios como capacitacio-
nes y dotaciones, lo que les permite ser más 
reconocidos por las entidades territoriales.

El seguimiento, capacitación y vigilancia a los 
mineros vinculados a la Asociación de Mineros 
Artesanales del Tolima, tanto por parte de las 
entidades gubernamentales como de la propia 
asociación, han producido buenos resultados 
al evaluar los conocimientos y prácticas actua-
les de estos mineros. Esto se evidencia en el 
cumplimiento de la normatividad minera, su 
participación en procesos formativos, su con-
ciencia ambiental al ser responsables de sus 
actos y su entorno, y su reconocimiento de la 
importancia de cuidar su salud durante la jor-
nada laboral.

Los resultados confirman que la educación am-
biental permite una reflexión profunda tanto 
desde una perspectiva filosófica y epistémica, 
como desde un enfoque sociológico y psicoló-
gico a nivel individual (Mora y García, 2023). 
El éxito de la educación ambiental comunitaria 
radica en su eficiencia y continuidad, según Ju-
rado (2020), la sustentabilidad de los procesos 
educativos se marca por el grado de autosu-
ficiencia de los sujetos. Es decir, después de 
trabajar con cada uno, inculcando y forjando 
una cultura ambientalmente responsable, la 
autosuficiencia se refleja en la realización de 
las actividades de forma consciente, sin nece-
sidad de un seguimiento riguroso.
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Ahora, diversas investigaciones encontraron 
que la minería es una de las actividades que 
más generan modificaciones a un ecosistema 
(Pardo, 2018). Esto sucede cuando no existe 
una adecuada relación con las entidades te-
rritoriales y cuando la educación ambiental es 
nula en la comunidad. Según Vargas (2020), el 
bajo nivel educativo proviene de condiciones 
de pobreza, lo que ha resultado en una falta 
de compromiso por parte de los mineros hacia 
su territorio). Aunque esta situación es común, 
los procesos de acercamiento entre las entida-
des y la población minera se están fortalecien-
do, como se observa en el caso de los mineros 
de la AMAT en Chaparral, Tolima.

Finalmente, autores como Parra (2019) y Cano 
(2018) expresan que la educación ambiental 
de mineros de subsistencia debe estar rela-
cionada con su territorio, sus procesos de ex-
tracción, sus saberes y tradiciones culturales, 
teniendo en cuenta la normatividad legal y am-
biental colombiana vigente. Afirmación que se 
ratifica con las buenas prácticas mineras iden-
tificadas en los mineros vinculados a la AMAT. 
Este enfoque constituye un reto para las ins-
tituciones gubernamentales, organizaciones 
civiles y para la comunidad en general, en aras 
de una protección eficaz que permita realizar 
procesos sustentables y la dignificación de las 
comunidades que practican la minería artesa-
nal (Ministerio de Minas y Energías, 2023).

4. Conclusiones

A partir de la investigación, se puede concluir 
que los mineros de la Asociación de Mineros 
Artesanales del Tolima, en el municipio de 
Chaparral, implementan buenas prácticas mi-
neras, evidenciadas en su participación activa, 
responsabilidad ambiental y compromiso con 
su área de trabajo. Estas prácticas contribuyen 
a la protección y restauración de las áreas mi-
neras, a la reivindicación del valor del patrimo-
nio natural y cultural, al uso sostenible de los 
recursos naturales y al bienestar socioeconó-
mico de la comunidad minera, en el marco del 
cumplimiento de la normatividad ambiental.

Es determinante el conocimiento sobre la nor-
matividad ambiental, su aplicación y la inci-

dencia que tiene en el bienestar individual, 
colectivo y ambiental. Favorecido por el 
acompañamiento, orientación y seguimien-
to a la actividad minera artesanal, lo que se 
traduce en buenas prácticas mineras. Por 
otro lado, la educación ambiental comuni-
taria sobre el ejercicio minero y sus efectos 
ambientales ha tenido un impacto positivo, 
impulsando la conciencia ambiental a partir 
del reconocimiento del impacto de las ac-
ciones humanas en los equilibrios ambien-
tales. Por lo tanto, se puede afirmar que los 
mineros poseen saberes y experiencias que 
contribuyen a la proyección de una minería 
responsable y ambientalmente sostenible.

En cuanto a las estrategias participativas, 
se concluye que las entidades guberna-
mentales tienen incidencia en el territorio 
en relación con la minería de subsistencia, 
generando y comunicando normativas que 
regulan y protegen esta actividad. Así mis-
mo, los conocimientos y las prácticas de la 
comunidad capacitan y acompañan a los mi-
neros en temas relacionados con la forma-
lización, responsabilidad ambiental, marco 
legal, seguridad y salud en el trabajo, erra-
dicación del trabajo infantil, entre otros 
temas importantes para esta comunidad. 
Por lo tanto, resulta fundamental compren-
der las relaciones entre los conocimientos, 
prácticas y tradiciones de los mineros y los 
planes y programas de la asociación y las 
entidades gubernamentales, con el fin de 
mantener y mejorar los equilibrios normati-
vos, ecológicos, sociales y ambientales. Esta 
comprensión permite reconocer realmente 
lo que sucede en el territorio y las acciones 
que se adelantan allí.

Es concluyente que para los mineros, la par-
ticipación comunitaria en el territorio es 
significativa, ya que les permite contribuir 
en la toma de decisiones, exponer las nece-
sidades del sector minero, y convertirse en 
agentes de protección y actores clave para 
la sostenibilidad ambiental. Así mismo, va-
loran el trabajo mancomunado, que aporta 
al crecimiento individual y comunitario. Sin 
embargo, se pudo identificar que en algu-
nos casos los mineros sienten abandono por 



Sociedad y Economía N° 53 (Sep - dic 2024) / e-ISSN: 2389-9050 / e10512937

https://doi.org/10.25100/sye.v0i53.12937
Wendy Mayerly Vega-Ávila y Martha Lucía García Naranjo

14

parte del Estado, lo cual dificulta su vinculación 
en las actividades y beneficios que este ofrece, 
y especialmente su formalización en la Asocia-
ción de Mineros Artesanales.

5. Recomendaciones

Es recomendable continuar con los procesos de 
capacitación y acompañamiento en territorio 
por parte de la asociación, para así reforzar las 
buenas prácticas mineras en su labor. De igual 
forma, se sugiere realizar un seguimiento más 
estricto de sus prácticas de cuidado, evitando el 
sobreesfuerzo y promoviendo el uso adecuado 
de elementos de protección personal. Además, 
se debe incentivar acciones de apropiación y 
protección del territorio, como actividades de 
reforestación y limpieza en el área de trabajo.

A las entidades del Estado se les recomienda 
la continuidad en la capacitación, además, te-
ner un mayor acercamiento a los mineros y su 
área de trabajo, para comprender su entorno y 
sus necesidades. Así mismo, es recomendable 
no solo trabajar con la comunidad minera, sino 
también con la población de los municipios mi-
neros, para así dar a conocer los procesos que 
involucra esta actividad artesanal y reducir los 
conflictos sociales provocados por el descono-
cimiento.

Para futuras investigaciones, se sugiere profun-
dizar en los impactos socioeconómicos y cul-
turales de los planes, programas y estrategias 
educativas que desarrollan las gobernaciones, 
corporaciones y asociaciones en torno a la acti-
vidad minera.
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