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   INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado para optar al título de politólogo es un estudio de la realidad 

económica, social, política y cultural de los campesinos mestizos del municipio de 

Caldono, a fin de entender la dinámica de los conflictos socio-políticos en torno a la 

propiedad de la tierra, que se vienen sucediendo entre comunidades indígenas y 

campesinas, identificar las limitaciones de identidad y de organización de los campesinos 

mestizos del Cauca y de Caldono, y poder visualizar su futuro comportamiento. 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes históricos del poblamiento del 

municipio de Caldono, identificando los tres sectores poblacionales que componen al 

municipio que son los pueblos indígenas nasas provenientes del Huila en su proceso de 

resistencia a la dominación española; los campesinos mestizos de origen yanacona, que los 

españoles trajeron consigo desde el sur del continente y que es la población mayoritaria del 

Valle de Pubenza y sus alrededores; y la población mestiza de origen colono que es una 

combinación de blancos, negros y mulatos, y mestizos provenientes del norte del Cauca, 

especialmente de los alrededores de Santander de Quilichao y Caloto. 

En el segundo capítulo se presentan los principales referentes de identidad de los 

campesinos mestizos del Cauca, la situación de los campesinos mestizos de Caldono, y se 

visualiza la relación que ha tenido este sector de la población con sus vecinos nasas, en el 

marco de que la mayoría de los campesinos mestizos de esta región de Colombia fueron 

dominados por la aristocracia payanesa y utilizados de alguna manera como barrera de 

contención frente a la resistencia y lucha indígena caucana por la recuperación de sus 

territorios ancestrales.  

La estructura productiva de los campesinos mestizos del municipio de Caldono es el tema 

del tercer capítulo del trabajo que se presenta. En este aparte se profundiza sobre la 

situación y evolución que ha tenido este sector productivo del municipio de Caldono en el 

marco de lo que viene sucediendo en el país, si se tiene en cuenta que se pasa en 30 años de 
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una economía de subsistencia a una producción parcelaria de carácter mercantil de café, 

panela, y en menor medida ganadería campesina.  

El cuarto capítulo desarrolla el tema de análisis político. Se narra allí como el campesinado 

indígena, afrodescendiente y mestizo obtiene importantes experiencias políticas en los años 

60 en el Movimiento Revolucionario Liberal MRL que lideraba Alfonso López Michelsen, 

y cómo mientras el movimiento indígena se organiza en el Consejo Regional Indígena del 

Cauca CRIC y abandona el escenario de la lucha política electoral, por efecto del Frente 

Nacional y la aparición de la insurgencia armada, el campesino mestizo queda ubicado 

dentro de los partidos tradicionales y se mantiene en una posición de no identidad ni 

autonomía política, lo que le ha impedido defender con independencia sus intereses. 

Esta situación se ha reflejado en el municipio de Caldono en los últimos años, en donde la 

Alianza Social Indígena ASI ha conseguido acceder a la alcaldía municipal en los últimos 

cuatro períodos, consiguiendo alianzas con sectores del campesinado mestizo, y derrotando 

a quienes representan a los partidos tradicionales.     

El trabajo finalmente presenta unas conclusiones que están dirigidas a visualizar el posible 

devenir de la política caucana y del municipio de Caldono en lo que respecta al 

comportamiento de los campesinos mestizos.    
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1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1. LA POBLACION ORIGINARIA DE LA REGION Y LA CONQUISTA 

De acuerdo a las investigaciones de Cristóbal Gnecco1, arqueólogo caucano, en los 

asentamientos de La Elvira y San Isidro, ubicadas a 10 Km al suroccidente de la cabecera 

municipal de Caldono, que hace parte de la denominada meseta o “peniplano” de Popayán2, 

se encuentran vestigios arqueológicos de la existencia de poblaciones aborígenes entre 

10.000 a 12.000 años AC., lo que concuerda con gran cantidad de yacimientos 

arqueológicos encontrados hasta la cota de 2.500 msnm, en lo que hoy son los resguardos 

de Caldono, Las Mercedes, La Laguna-Siberia, Pueblo Nuevo, y los corregimientos de 

Pescador, Siberia y Cerro Alto.3    

Desde el momento mismo en que se inicia la invasión española se desarrollan dos tipos de 

poblamiento de la región: uno, con origen en la resistencia de los pueblos nativos y 

originarios, y otro, surgido de la invasión europea, que trajo consigo pobladores de otras 

regiones como los “yanaconas”4 y los “africanos”5.  Posterior a la llegada de los españoles, 

el municipio de Caldono hace parte de dos grandes sistemas de poblamiento: la parte baja 

que agrupa a los corregimientos de Pescador y Siberia, que es la zona más septentrional del 

peniplano de Popayán, fue poblada por los españoles acudiendo a comunidades 

1  Gnecco, Cristóbal. Territorios Posibles. Gobernación del Cauca – Universidad del Cauca, Popayán, 
1998. T. II, p. 358 
2  Peniplano: es una planicie con presencia de lomas aplanadas. No es un plano perfecto. (Nota de los 
Autores). 
3  Municipio de Caldono. Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. Documento de Diagnóstico. 
2005. p. 54 
4  El término “yanaconas” es utilizado por los españoles y cronistas en forma genérica para denominar 
a todos los pobladores nativos que son reclutados en el imperio inca para hacer parte del ejército invasor 
dirigido por los españoles. Sin embargo es realmente una categoría social jerárquica del imperio inca. (Nota 
de los Autores). 
5  Se utiliza el término “africanos” para significar a los pueblos de origen del continente africano, 
principalmente de raza negra, que fueron traídos como mano de obra esclava por españoles y portugueses a 
América, y posteriormente por ingleses y franceses, para cumplir tareas relacionadas con la extracción de 
minerales y otras labores productivas. (Nota de los Autores). 
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“yanaconas”6, desplazando a comunidades nativas que resistieron la conquista, 

fundamentalmente pueblos Misak7 asociados al cacicazgo de Piendamú.8  

La parte alta del municipio a partir del río Ovejas, que hoy comprende los resguardos 

indígenas tuvo un poblamiento complejo en el tiempo. Antes de la llegada de los españoles 

no existen referencias precisas sobre los diferentes pueblos que habitaban la región, aunque 

se vincula su población a los pueblos Misak (guambianos) allegados al cacicazgo de 

Piendamú y Guambía. Por el norte se reporta la existencia de pueblos Yalcones y 

Tunibíos9, de la familia de los Pijaos, pero hace falta mayor investigación de tipo 

arqueológico e histórico.  

De acuerdo a María Teresa Findji en su libro sobre los paeces “Territorio, economía y 

sociedad Páez”… 

“El espacio ocupado por los indígenas de la región de Popayán ciertamente 

controlado hacia 1570 por los conquistadores – encomenderos - parece poderse 

limitar, al norte por el río Mondomo, al sur por los ríos "capitales y 

Guachicono", al occidente por la Cordillera Occidental y al oriente por los 

páramos de Moras y Guanacas. Páramos por donde pasan los conquistadores y 

por donde avanzaba la colonización Guambiana hacia Tierradentro, muy 

probablemente en el período inmediatamente anterior a la conquista; o si nos 

atenemos al relato de Aguado, en el momento mismo de la conquista, cuando 

6  ACIN. “Resistencia indígena en el Cauca”. www.acin.net. Los antecedentes de este pueblo en el 
Cauca, como dice una reciente investigación antropológica (M. Sevilla, 2006: 129) habría que buscarlos en 
una mezcla de nombres propios, Quillas y Haxas, y de nombres comunes, yanaconas (con minúscula), 
españoles, y grupos tardíos de colonizadores blancos y mestizos que entraron al área a mediados del siglo 
XVIII. El yanaconaje, era una institución incaica de servicio, destinada a cumplir tareas públicas y privadas 
en ayuda de las élites. Puede pensarse que hubo yanaconas al servicio de los españoles que se quedaron en la 
región del Macizo durante siglos. (Nota de los Autores) 
7  Los Misak o Guambianos son un pueblo amerindio que habita en el departamento del Cauca, 
Colombia. Su Resguardo Mayor está en el municipio de Silvia y habitan también en otros lugares cercanos, en 
la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes colombianos. Algunos han migrado al 
departamento del Huila, para poder acceder a tierra cultivable. (Nota de los Autores) 
8  Llanos, Héctor. Los cacicazgos de Popayán a la llegada de los españoles. Archivo Histórico del 
Cauca.  p. 34 
9  Yalcones y Tunibíos: tribus indígenas de la familia de los Pijaos que habitaban al nor-oriente del 
departamento del Cauca en lo que hoy es el municipio de Toribío. (Nota de los Autores) 
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indígenas de la región huyen hacia allá, esquivando la presencia española, 

como ocurrió con los padres de Diego Calambás.”10 

Lo que está aceptado por la historiografía respecto de la población indígena de Caldono, es 

que en su mayoría es de origen Nasa, población que se fue desplazando desde la parte alta 

de la cordillera central durante el proceso de la conquista española. De acuerdo a los 

cronistas españoles, los pueblos nasas o “paeces” habitaban en dos zonas con ciertas 

diferencias. Juan de Velasco11 lo describe así: 

“Las vegas del Valle del Alto Magdalena alrededor de La Plata, donde viven 

"los menos rústicos" compartiendo fronteras con el territorio de Timaná y 

manifestando relaciones inter-tribales estrechas en tierras bajas; y las riveras 

del río Páez y el curso del bajo río Moras, (el actual Tierradentro) donde "los 

más rústicos" se están estableciendo. Para la zona del alto Moras, cerca al 

páramo, ningún cronista menciona una densidad considerable de población. 

Esto parece deberse a que la hilera de páramos (Moras, Guanacas, las Delicias) 

constituía frontera natural, tierra de nadie, entre ellos y los Guambianos de la 

vertiente occidental de la cordillera; los cuales también ocupaban las partes 

más cercanas a la altiplanicie de Popayán. Como toda zona de frontera natural, 

las partes altas de la cordillera eran, pues, zona de paso, zona de contacto, mas 

no zona de asentamiento. No podía serlo ese paisaje paramuno que los viajeros 

del siglo XIX describieron como mortífero dada su vegetación boscosa que 

cubría densamente las cadenas de montañas frías y húmedas, a partir de los 

2.000 metros, así corno buena parte de los pisos inferiores.”12 

Según Juan de Velasco, la fundación de San Sebastián de La Plata, en 1537 por Sebastián 

de Belalcázar, se hizo desplazando una tribu de la nación Páez que habitaba en la parte más 

10  Findji, María Teresa y ROJAS, José María. 1985. “Territorio, economía y sociedad Páez”. CIDSE, 
Universidad del Valle, Cali-Colombia. p. 22. 
11  Velasco, Juan de. "Historia del Reino de Quito en la América Meridional". Archivo Histórico del 
Cauca. 1789, citado por María Teresa Findji. Óp. Cit. p. 23 
12  Ídem. Óp. Cit. p. 22 
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baja de la cordillera, que “era menos rústica y bárbara que las otras, y fue por eso la única 

que se pudo conquistar por armas”.13 

Es así como el pueblo nasa, se ve obligado a desplazarse hacia la vertiente occidental de la 

cordillera central, relacionándose con pueblos nativos como los Timanaes y Guanacas, y 

bajan hacia el actual municipio de Jambaló, Caldono, Toribío, y las partes altas de los 

municipios de Corinto, Miranda, Caloto y Santander de Quilichao, además de ubicarse en 

zonas de cordillera de los municipios de Florida y Pradera en el departamento del Valle del 

Cauca.14    

Tal afirmación es ratificada por diversas investigaciones históricas realizadas en 

coordinación con los cabildos y organizaciones indígenas del Cauca y Tolima por 

investigadoras como Joanna Rappaport y María Teresa Findji15, así como por Víctor Daniel 

Bonilla16.   

Con relación a la migración nasa del actual departamento del Huila hacia el Cauca es 

interesante anotar las observaciones de Juan Friede17 cuando dice que la guerra contra los 

pueblos nasas y pijaos no es asumida por las gobernaciones de Popayán y Cartago y que la 

iniciativa y la dirección de esta pacificación fue asumida por la Audiencia de Santa Fe, 

nombrando para encabezar dicha guerra a Juan de Borja: 

"Lo único que se logró definitivamente fue, según parece, ahuyentar a las 

tribus más belicosas del Valle del Magdalena hacia los altos valles de la 

13  Óp. Cit. p. 15 
14  Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC. Historia del pueblo Páez. Unidad Indígena, Nº 46, 
archivo. 
15  Rappaport, Joanna y Findji, María Teresa. “Tierra Páez: La etnohistoria de la defensa territorial 
entre los paeces de Tierradentro (Cauca). Informe Final revisado (inédito) a la Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas del Banco de la República. 339 p.  
16  Bonilla, Víctor Daniel. Historia política de los Paeces. Editorial La Rosca, Fundación Colombia 
Nueva, Bogotá, 1982 
17  Friede, J. “Los Quimbayas bajo la dominación española”, Banco de la República, 1963.  p. 163 
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Cordillera Central y convertir el Valle del Cauca - la gobernación de Popayán - 

en su principal teatro de acción".18 

Existe documentación colonial criticando las actuaciones de Juan de Borja, con el siguiente 

argumento: 

"Sólo operaron en el Valle del Magdalena, por lo cual la infernal nación Pijao 

(y Nasa), perseguida por las tropas, se pasó de la banda del Nuevo Reino a 

Popayán, es decir a las vertientes occidentales de la Cordillera"19 

Sin embargo, los españoles logran constituir Encomiendas20 tanto con pueblos nativos 

como con los “traídos” del sur, de los hoy países Ecuador y Perú, en el proceso de 

conquista iniciado desde el controlado imperio inca. Es así como hacia 1570 los 

conquistadores – encomenderos – han logrado ocupar una gran franja alrededor de 

Popayán. De acuerdo a las crónicas de Fray Pedro Aguado21 se habla del cacique principal 

de los indios de don Francisco de Belalcázar, Calambár (en español don Diego), cuando 

este cacique accede a proveer de indios, de maíz y demás mantenimientos y bastimentos 

para la guerra contra los paeces. Señala que en su niñez, don Diego… 

"Había estado retirado en ella por temor de los españoles que habían poblado 

aquella tierra y tenía noticia y conocimiento de todos los indios que en ella 

había". 

"... y tomando el propio cacique otros muchos indios de guerra consigo, se 

entró con Juan de Olmo a la ciudad de Páez a ayudarlos a sujetar y pacificar 

con autoridad y gente, que era mucha, aquellos rebeldes y obstinados 

indios…”22  

18  Ídem. Óp. Cit.  
19  Ídem. Óp. Cit. 
20  Categoría económica y territorial mediante la cual el Rey español “encomendaba” un área del 
territorio americano a un colonizador ibérico, incluyendo indios, esclavos y bienes, para que los administrara 
en su nombre (Nota de los Autores).   
21  Crónicas de Fray Pedro Aguado, citadas por Juan Freide, Óp. Cit. (Nota de los Autores). 
22  Ídem. Óp. Cit. 
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De acuerdo con Aguado en el desarrollo de esta guerra, o inmediatamente después, hubo 

indígenas paeces y aliados que buscaron la paz con el conquistador, para evitar las 

consecuencias nefastas de una guerra de exterminio. Dice así: 

"(…) los indios de estas poblaciones ... trataron entre sí de confederarse con los 

españoles por mano de don Diego, cacique de Guambia, que en el pueblo había 

quedado enfermo, a quien ellos mucho tiempo antes conocían por haberlo 

tenido en su tierra, usar y gozar de aquella paz pudiesen y con ella atajar tan 

innumerables daños que cada día les venían a cuestas; y así le enviaron todos 

los más principales mensajeros al don Diego para que los españoles y su 

capitán se asentase la paz. Y como este principal en alguna manera quisiese 

gratificar a los Páez el beneficio que en otro tiempo se le había hecho en 

aquella tierra tomó la mano en el negocio… hizo que escribiesen cartas al 

capitán Domingo Lozano, para que no pasando adelante con la guerra que iba 

haciendo, se volviese al pueblo, donde todos los indios de la tierra los vendría a 

servir y reconocer"23 

Es decir, el poblamiento de muchas regiones del Cauca, entre ellas las actuales zonas 

indígenas del municipio de Caldono, fueron hechas en acuerdo con algunas tribus que ya 

habían concertado una especie de colaboración con los conquistadores españoles, como fue 

el caso de una parte del pueblo guambiano. Sin embargo, falta determinar con exactitud la 

forma como el pueblo nasa avanzó hacia el territorio actual, dado que ya a finales del siglo 

XVII (1698) Juan Tama de la Estrella, Cacique de Vitoncó y Pitayó, en alianza con Juan de 

Ciclos, delimita el territorio indígena en lo que se viene a llamar el “Título de los cinco 

pueblos”, y en algunas referencias se lo cita diciendo que… 

“(…) en su jurisdicción ha tenido muchos indios que tenían otras lenguas, no 

como las mías (…)."24  

23  Ídem. Óp. Cit. 
24  ACC/P Protocolo notarial, partida 959, año 1883 (1708) "Título del Resguardo de Vitoncó, f.218r., 
citado por G. Colmenares. "Problemas de la Estructura Minera de la Nueva Granada (1550-1700) "en: 
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Quiere esto decir que a pesar que la mayoría de la población indígena de Caldono es de 

origen nasa, es posible que durante la migración de resistencia, hayan tenido que hacer 

alianzas con pueblos y tribus menores que se vieron involucradas en la guerra y que hoy 

hacen parte del gran pueblo Páez.  

Así mismo, es importante resaltar, que del río Ovejas hacia la parte baja del municipio de 

Caldono, los españoles crearon grandes encomiendas que corresponden a los actuales 

corregimientos de Siberia y Pescador, en donde las poblaron – en lo fundamental – con 

población yanacona, y más adelante se fue configurando la población campesina mestiza.  

1.2. LOS GRUPOS POBLACIONALES DURANTE LA COLONIA 

Durante la colonia se van consolidando las encomiendas en todo el territorio colombiano y 

caucano. Sin embargo, el espacio era tan grande que el sistema de poblamiento era tipo 

“archipiélago”25, o sea, cada encomienda tenía un pequeño poblado o “pueblo de indios” de 

referente, y a su alrededor existían tierras inconmensurables que eran recorridos por tribus y 

familias indígenas no dominados. Por ello es importante recurrir a los historiadores para 

tener como referente las fundaciones y demás movimientos de la población.  

Popayán en 1637, un siglo después de que llegara Sebastián de Belalcázar, cuando los 

indios tributarios ya estaban reducidos aproximadamente a 5.000, se realizan las primeras 

reparticiones de tierra. Se legaliza la apropiación privada de tierra por parte de los 

conquistadores. Esta institucionalización de la Colonia y reafirmación del poder de la 

Corona permite también medir en cierto sentido el grado de riqueza de los conquistadores o 

de sus hijos asentados en la altiplanicie de Popayán. Muy cerca de la ciudad aparecen, unas 

pocas "haciendas de campo", pobladas por indígenas que producen maíz y trigo, indígenas 

yanaconas y algunos nasas que los encomenderos tuvieron que trasladar a las goteras de 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 6-7, Bogotá, Universidad Nacional, 1971-1972. 
p. 36 
25  Concepto de “archipiélago” elaborado por Guido Barona en sus conferencias y charlas. Ver: Guido 
Barona Becerra, Economía Colonial y archipiélago Regional en: Historia, Geografía y Cultura del Cauca: 
Territorios Posibles T II. Popayán, 1998. 
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Popayán para reemplazar a los indígenas que originalmente vivían ahí y que aniquilaron 

durante el proceso de explotación de las minas. 

Los trasladaban de la provincia de Páez, el actual Tierradentro, en cuyas montañas se 

habían internado de nuevo los sobrevivientes de las guerras. Pero también traían indígenas 

del Macizo Colombiano, de sitios como Rioblanco, Pancitará, Caquiona o San Sebastián, 

en donde se habían asentado los principales grupos de indígenas yanaconas. Alrededor de 

Popayán establecieron pequeños poblados como Puelenje, Cajete, Pueblillo, Yanaconas, 

Julumito, Poblazón, y establecieron más adelante haciendas como la de Calibío y Novirao.  

En el caso de Caldono se establece la encomienda de “Caldón”, nombre que supuestamente 

correspondía al nombre de un cacique Yalcón, aunque dicha información no está 

confirmada. Más adelante, a finales de siglo, Juan Tama de la Estrella, cacique de Vitoncó 

y de Pitayó, quien unifica a todo el pueblo nasa y logra acercamientos entre los caciques de 

Tacueyó, Jambaló y Togoima (Tierradentro), y consigue conformar una comisión para 

viajar a Quito, aprovechando que en ese momento existía una contradicción entre la corona 

y los encomenderos en cuanto al trato de la población indígena. 

Gráfica N° 1. Región de los Resguardos Nasas 
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Fuente: Los indígenas hoy. Elías Sevilla Casas PhD 

Vale la pena citar una referencia sobre este líder histórico del pueblo nasa (Páez): 

“Los documentos históricos por su parte, muestran no a un Juan Tama mítico, 

sino a un gran líder colonial, el cacique principal de Vitoncó y de todo el 

pueblo páez. El cacique que a través de la violencia y la guerra - utilizando la 

voleadora - según el mito, desterró a grupos indígenas enemigos, y mediante el 

manejo de la legislación colonial y los documentos escritos, defendió el 

territorio comunal de las manos de los blancos. A él se debe la creación de los 

resguardos y la delimitación del territorio páez. Dentro de la mentalidad de 

estos indígenas, el resguardo y su territorio tienen un origen eminentemente 

mítico y divino. Juan Tama, según el mito, desapareció en las profundas y 

heladas aguas de la Laguna de Pátalo dejándoles a los Páez por herencia un 

testamento político tendiente a la defensa de su territorio y su cultura, todo un 

acervo de conocimientos médicos a los chamanes y la promesa de su regreso 

cuando fuese menester. ‘Yo me iré a vivir a una laguna, yo no muero 

jamás’.”26 

Juan Tama y su compadre Quilo y Sicos, cacique de Tacueyó, Toribío y San Francisco, 

consiguen que la Corona Real les otorgue derechos sobre un gran territorio que se 

convertiría en el Título de los Cinco Pueblos, que comprendía a los actuales resguardos de 

Pitayó (municipio de Silvia), Quichaya, Caldono, Pueblo Nuevo (municipio de Caldono) y 

Jambaló (municipio de Jambaló), por un lado, y por el otro, se reconoció el gran territorio 

de Tacueyó, Toribío y San Francisco (municipio de Toribío).  

En el caso de Caldono el límite de este territorio es el río Ovejas, que hoy se conserva como 

la referencia entre territorio indígena y tierras campesinas mestizas, aunque la capacidad de 

movilización indígena ha conseguido que hoy en día nuevos resguardos como La Laguna y 

Las Mercedes en territorio al occidente del río.  

26  Pachón C., Ximena. “Introducción a la Colombia Amerindia. Tierradentro”. Biblioteca Virtual del 
Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/antropologia/amerindi/paez.htm  
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Oficialmente en esa fecha 8 de marzo de 1700 se dispuso la fundación de Caldono, en 

cabeza de Juan Tama de la Estrella. Más adelante es reconocido como parroquia, en 1742 

con la colaboración de la Marquesa de La Vega, quien se había vinculado a la región. 27 

De esa manera se fueron configurando los grupos poblacionales que hoy tienen presencia 

en el municipio de Caldono. Los pueblos indígenas, en su mayoría nasas venidos del Huila 

y de Tierradentro que configuraron alianzas con Yalcones y Tunibíos, por un lado, en su 

territorio reconocido por la Corona Española pero en conflicto con los encomenderos 

quienes siempre buscaban la forma de apropiarse de sus tierras.  

Por otro lado la población de servidumbre de los encomenderos y futuros terratenientes 

criollos, conformada por descendientes de la población yanacona, en proceso de mestizaje, 

que se ubica en la gran hacienda de Siberia, a la que se fueron sumando colonos libertos 

provenientes de Cali y alrededores de Santander de Quilichao, que más adelante serán los 

pobladores del corregimiento de Pescador.     

A principios del siglo XVIII estaba en pleno surgimiento el asentamiento de minas de 

Caloto en la medida en que los colonos de Popayán y Cali penetraban la frontera del 

Pacífico. Pero este movimiento interesaba principalmente a un núcleo reducido de 

comerciantes-mineros-terratenientes que aprovechaban el trabajo esclavo. 

Mientras tanto, ocurría otro fenómeno muy importante de revisar para entender la situación 

imperante entre 1750 y 1800 en las partes planas del Norte del Cauca, en especial la lucha 

que termina en la formación de la Villa de Quilichao, y no se logra sino a través de una 

serie de largos pleitos, de 50 años de duración, que podríamos comparar con los sostenidos 

por los indios con los representantes de la clase esclavista. 

En este caso no se trata de indios, se trata de una población de blancos pobres, de mulatos y 

mestizos que se asentaron al pié de las estribaciones de la meseta de Popayán cuando se 

empezaron a reactivar las minas de Caloto. Estas poblaciones libres, que vivían de 

27  Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, municipio de Caldono, Secretaría de Planeación, 
2005. 
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abastecer a las cuadrillas de esclavos, estaban ubicadas en los intersticios de las enormes 

posesiones de los Jesuitas y de los Arboleda. Desde 1721, estos, los mineros más poderosos 

de Popayán, atacaron a los pobladores afirmando que se trataba "de distintas personas 

forasteras, vagamundos y gente baldía, sin tener en dicho sitio más haciendas ni utilidades 

que el asiento de las casas donde viven"28. 

En otras palabras, se estaba tratando de asentar una población que no controlaba el estrato 

noble, gente sin oficios públicos ni hacienda propia, solamente dedicada al pequeño 

comercio. Verdadero desafío para los mineros terratenientes y comerciantes articulados con 

la administración colonial. Este conflicto toma la forma de un conflicto en contra de los 

privilegios patrimoniales de la antigua ciudad de Caloto o de la ciudad de Popayán, 

simbolizada en este caso por los Arboleda. Lo que nos parece importante de recalcar es que 

la nueva Villa de Quilichao gana de hecho. Por una parte gana derecho de asentamiento en 

América un poblamiento libre que lo hace al margen de la polarización extrema 

propiamente colonial: blancos contra indios y amos enfrentados con esclavos. 29 

Ya a finales de la Colonia surge, no sin lucha en el caso de Popayán, este poblamiento libre 

de blancos pobres y negros o mulatos cuya historia social y política está todavía por hacer. 

La importancia de este caso de Quilichao radica en que no es un hecho aislado. En otros 

pueblos de las partes planas anexas a la cordillera central como Santa Ana de la Candelaria 

(actual Miranda), Florida y Llano Grande se van también a constituir o consolidar en esa 

segunda mitad del siglo XVIII sectores sociales libres, poblaciones de colonos y 

arrendatarios, cultivadores de tabaco. 

Estos pobladores “libres” que en el caso de Caldono van colonizando la franja occidental 

del río Ovejas, hoy se encuentra representada en una parte del 20% de la población que 

habita el actual municipio. Es importante diferenciar estas poblaciones libres campesinas y 

28  Departamento de Historia, Universidad del Valle. Publicación en Mímeo. Si en 1753 se pudieron 
censar 200 habitantes en el llano de Quilichao, en 1791 ya hay 831 habitantes, contra 431 en Caloto. 
Poblamiento que está representado en un 47o/o por negros y mulatos; en un 38o/o por blancos pobres, y en un 
15o/o por mestizos, mientras en Caloto los blancos pobres no representan sino el 15o/o, los negros y mulatos 
el 18o/o y la mayoría de la población está constituida, el 60o/o, por mestizos. (Nota de los Autores). 
29  Colmenares, Germán. “Popayán: continuidad y discontinuidad regionales en la época de la 
Independencia". Archivo Histórico del Cauca, Universidad del Cauca, Popayán.  
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pequeños comerciantes que desde un principio surgieron en oposición a los sectores 

dominantes, de los sectores mestizos que se formaron en Caloto o en la Meseta de Popayán 

como sirvientes en las casas-haciendas de los grandes señores. Este estudio hace falta para 

poder abordar seriamente el problema de las relaciones entre los indios y los sectores libres 

"pobres" de la región. 

1.3 LA ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LA REPUBLICA 

La estructura de la tenencia de la tierra a principios de la República (1819) está 

determinada por la existencia de tres grandes categorías: los resguardos indígenas, que eran 

amplios territorios con límites establecidos en los títulos reconocidos por la Corona, que en 

el caso de Caldono son los resguardos históricos de Quichaya, Pueblo Nuevo, Pioyá y 

Caldono, en donde la propiedad privada no existe, los pueblos y familias indígenas 

establecen sus propias reglamentaciones, que se basan fundamentalmente en la asignación 

de unas parcelas específicas en diversos pisos térmicos (frío, templado y caliente), rodeadas 

de amplios territorios de caza, recolección y pesca, que dentro de la cosmovisión indígena 

es la “madre tierra”, que no admite dueños ni siervos.  

“El Resguardo es una institución legal sociopolítica de origen colonial español 

en América, conformada por un territorio reconocido de una comunidad de 

ascendencia amerindia, con título de propiedad colectiva o comunitaria, que se 

rige por un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones culturales 

propias.” 

“En orden a disponer de mano de obra y de provisión de alimentos, la 

legislación española procuró limitar la explotación de los indígenas por la 

comunidad, procuraron estructurar la vida de los poblados o "reducciones" de 

indios sobre la base de los Resguardos, reconocidos simultáneamente con las 

"Encomiendas" y Mitas que disponían la mano de obra para haciendas y minas 

y con las reparticiones de tierras en beneficio de los colonizadores.” 
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“El Resguardo como unidad territorial y económica estaba integrado por los 

alrededores de cada poblado o reducción indígena y como bien raíz era en 

conjunto inalienable, pero para el usufructo se diferenciaba por una parte entre 

las tierras que se distribuían "a censo" entre familias y por otra las de 

aprovechamiento comunal y otras que eran cultivadas en beneficio de la 

colectividad, por turnos denominados "obligaciones". Las "cajas de censos" de 

la comunidad se nutrían no solo de ingresos agropecuarios obtenidos en las 

tierras trabajadas por el sistema de "obligaciones", sino mediante los "obrajes", 

telares colectivos que funcionaban en los poblados y que servían para vestir a 

la comunidad y vender hilos, telas, mantas y otras vestimentas. Con las cajas se 

atendía las necesidades básicas de huérfanos, viudas, inválidos y ancianos.  La 

legislación colonial y republicana impuso tributos y obligaciones diferentes a 

las cajas. Un cacique o un gobernador, era reconocido como autoridad 

principal de cada Resguardo y era el responsable de orden interno. Además el 

resguardo fue una institución que se mantuvo a lo largo de las épocas colonial 

y republicana que finalmente mediante usurpaciones que se realizaron por 

medio de los gobiernos republicanos se destruyo lo que antiguamente se llamó 

resguardo.” 

“El resguardo era una porción de tierra la cual tenía como finalidad albergar a 

los aborígenes, ellos trabajaban la tierra y le rendían cuentas a los españoles.”30 

Por otro lado están las encomiendas.  

“La encomienda fue una institución socio-económica mediante la cual un 

grupo de individuos debía retribuir a otros en trabajo, especie o por otro medio, 

por el disfrute de un bien o por una prestación que hubiese recibido.” 

“La institución del Siervo sujeto a un Señorío estaba establecida en toda 

Europa. En Castilla y Aragón durante la Edad Media, se trataba de territorios, 

30  Ots Capdequí, José M. (1946) El régimen de la tierra en la América española durante el período 
colonial. Universidad de Santo Domingo. Ciudad Trujillo: Editora Montalvo. p. 235 
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inmuebles, rentas o beneficios pertenecientes a una orden militar a cuyo frente 

se encontraba un comendador. Constituyeron auténticas circunscripciones de 

las órdenes.” 

“En América, con la aplicación de las Leyes de Burgos se pretende limitar los 

abusos de los españoles sobre la población indígena, se buscaba que el 

encomendero tuviera obligaciones de trato justo: trabajo y retribución 

equitativa y que evangelizara a los encomendados. Sin embargo, a partir de la 

secularización del imperio español, estas obligaciones fueron omitidas 

transformándose la encomienda en un sistema de trabajo forzado para los 

pueblos originarios en favor de los encomenderos.”31 

En el caso del municipio de Caldono los archivos históricos hacen referencia a Siberia 

como una gran hacienda, y a Caldono - antes de su fundación -, como una gran 

encomienda, pero no se han encontrado registros verídicos que así lo confirmen. Es decir, 

hay una superposición en el tiempo, en cuanto a la existencia de una encomienda que fue 

reducida o expulsada de territorio indígena, que refleja históricamente el conflicto por 

territorio y por la propiedad de la tierra. En estas encomiendas se establecía la gran casona, 

y a los campesinos se les entregaba una parcela para su explotación, estratégicamente 

ubicadas para que sirvieran de contención a las avanzadas de indios, y con la obligación de 

entregar productos en especie al encomendero y de prestar servicios en obras públicas y 

trabajos de labrantío en los sectores o áreas que definiera el gran señor.    

Finalmente está el territorio de colonización, de campesinado negro, mulato, mestizo, libre, 

proveniente principalmente del norte del Cauca, que fue ocupando lo que hoy es el 

corregimiento de Pescador. Los referentes históricos escritos no existen, la tradición oral 

indica que dicha apropiación de territorio fue muy lenta y conflictiva, dado que durante la 

colonia quien no estuviera asignado a una encomienda, a un pueblo de indios, o como 

servidumbre en una ciudad, era considerado un maleante o vagabundo, y por tanto era 

31  García Icazbalceta, Joaquín "Colección de documentos para la historia de México" "Carta del 
licenciado Francisco Ceynos, oidor de la audiencia de México, al emperador." 22 de junio de 1532. 
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perseguido en calidad de delincuente o infractor de las normas vigentes. Además, el colono 

estaba sometido a la presión de pobladores indígenas que consideraban al colono como un 

intruso, y por tanto, le eran destruidos sus cultivos o robados sus animales.32   

En la medida en que entra la época de la república dicha estructura de la tenencia de la 

tierra empieza a modificarse, no sin darse los conflictos correspondientes. Los herederos 

del encomendero se transforman en grandes terratenientes, los campesinos asignados se 

convierten en aparceros y medianeros, conservando en lo fundamental las condiciones de 

relacionamiento con su respectivo “patrón”, y poco a poco el colono es reconocido por el 

gobierno patriota y republicano, que con base en la filiación partidista y la participación en 

las numerosas guerras que se suceden durante el siglo XIX, se van titulando y entregando a 

jefes militares nuevos territorios, que requieren mano de obra y buena vecindad.  

Durante la parte final de la colonia y la república, los terratenientes criollos se valen de 

muchas formas, artimañas, engaños, violencia, para penetrar los resguardos indígenas y 

conformar nuevas haciendas en dichos territorios. Así ocurre en Caldono y algunas zonas 

de Pueblo Nuevo y Quichaya, en donde a lo largo del siglo XIX y XX, se establecen 

numerosas fincas y haciendas, legalizadas en forma arbitraria aprovechándose de la 

violencia y de diversas leyes que ilegalizaron los resguardos, a pesar de la resistencia 

indígena.   

Entre las violaciones “legales” que los grandes terratenientes lograron llevar a cabo está la 

Sentencia del 24 de junio de 1899 en donde el Juez Superior de Popayán declaró extinguido 

el Resguardo de Caldono, por considerar que el título otorgado por Felipe V era apócrifo 

por cuanto en 1700 ya había muerto el Rey. Ésta solo fue una de las numerosas formas en 

que los grandes terratenientes y autoridades coloniales y – después – republicanas, para 

desconocer la legalidad de los resguardos e invadir esos territorios.  

De esa forma se va configurando la estructura de la posesión de la tierra que se conserva – 

con pequeñas diferencias y en medio de fuertes conflictos – hasta los años 60 del siglo XX, 

32  Colmenares, Germán. “Popayán: continuidad y discontinuidad regionales en la época de la 
Independencia". Archivo Histórico del Cauca, Universidad del Cauca, Popayán. p. 134 
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cuando en todo el departamento del Cauca se inicia, al calor de los aires de reforma agraria 

del gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y posteriormente de Carlos Lleras 

Restrepo (1966-1970), la lucha por la recuperación de la tierra y el territorio por parte del 

movimiento indígena, inicialmente organizado en la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos ANUC, y posteriormente en el Consejo Regional Indígena del Cauca.33     

No se puede dejar de mencionar que a principios de siglo, entre 1913 y 1923, las 

comunidades indígenas del Cauca y del Tolima, lideradas por Manuel Quintín Lame 

desarrollan una fuerte lucha contra la casta terrateniente de Popayán por el reconocimiento 

de sus derechos territoriales, que fue la antesala de la lucha contra el terraje que se impulsa 

a partir de los años 60 del siglo XX. Es importante citar aquí a la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca que plantea: 

“La llamada "quintiniada" es sólo una etapa de ese proceso. Quintín Lame era 

fruto de la resistencia al terraje, ya que era hijo de un indígena nasa de 

Tierradentro que había sido desplazado hacía las cercanías de Popayán. 

Representaba a la gran población indígena desarraigada que trabajaba al 

servicio de los grandes terratenientes de la aristocracia payanesa, heredera de 

los encomenderos españoles. Quintín Lame por su situación social, no podía en 

su momento, encabezar un verdadero movimiento indígena que luchara por 

autonomía y reconstrucción de sus estructuras sociales, políticas, económicas y 

culturales, pero sentó las bases para revivir el espíritu páez, para iniciar la 

lucha contra el terraje y toda esa experiencia se convirtió en un gran capital 

para el futuro de sus pueblos.”34 

 

 

33  Bonilla, Víctor Daniel. Historia política de los Paeces. Editorial La Rosca, Fundación Colombia 
Nueva, Bogotá, 1982. p. 13 
34  ACIN. “La resistencia indígena en el Cauca”. www.acin.org.  
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1.4 CONFLICTOS TERRITORIALES - LA LUCHA POR EL TERRITORIO 

DURANTE EL SIGLO XX – NUEVAS MIGRACIONES 

El departamento del Cauca acumula una compleja historia de migraciones y conflictos 

étnicos y sociales que están en el centro de la problemática que se plantea en este estudio. 

La localización de tierras de gran valor económico y estratégico como las ubicadas en los 

valles o planicies de Rioblanco, Chapa y Paispamba (municipio de Sotará), Paletará y  

Coconuco (municipio de Puracé), Gabriel López o Malvazá (municipio de Totoró), parte 

alta del río Piendamó o actual Guambía (municipio de Silvia), y otras zonas similares, 

además de la cercanía a un peniplano como el del actual Popayán, con acceso a los ríos 

Cauca y Patía por la existencia de un accidente geográfico como es “La Cuchilla de El 

Tambo”, va a hacer de esta región un sitio estratégico para el control territorial del 

suroccidente colombiano por parte de las clases dominantes españolas y posteriormente por 

sus herederos criollos a partir de la denominada República.  

Además, desde esta región se dominaban las principales minas de oro que estaban 

localizadas en el norte en los municipios de Suárez y Buenos Aires, en el sur en Almaguer 

y el municipio de Bolívar, las importantes minas de Chisquío en la cordillera occidental en 

el municipio de El Tambo, las minas del Raposo en la Costa Pacífica, y los numerosos ríos 

que alimentan el río Patía (Esmita, Bojoleo, Quilcacé, Timbío y otros), así como los de la 

cuenca del río Micay, en donde se fueron ubicando las comunidades afrodescendientes 

traídas como esclavos. No es casual que en la Cuchilla de El Tambo, a 30 km de Popayán, 

haya sido un lugar en donde se han protagonizado batallas de gran trascendencia histórica 

para toda la región.  

A la llegada de los españoles, según Héctor Llanos,35 lo que hoy es el Valle de Pubenza 

estaba habitada por los pueblos indios Misak, que los españoles denominaron “pubenenses” 

por el nombre de su cacique principal Yasquén, que se pronunciaba “pubén” en la lengua 

nativa. A su alrededor estaban localizados gran cantidad de pueblos y tribus entre los que se 

35  Llanos, Héctor. Los Cacicazgos de Popayán a la llegada de los españoles. Archivo histórico del Cauca. 
Popayán. p. 22 
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destacaban los Chisquíos, Coconucos, Polindaras, Totoróes, Calibíos, Timbúes, Calcacés, 

Esmitas, Bojoleos, y muchos otros, que habitaban las zonas correspondientes a los 

municipios aledaños al gran valle de Pubenza.  

El cacicazgo principal estaba constituido por el pueblo Misak, que por su capacidad 

productiva en agricultura, cerámica y tejidos tenía gran capacidad de relacionamiento y 

alianzas con pueblos vecinos y lejanos. Hacía parte de la Confederación Indígena que se 

enfrentó a la invasión y conquista española, y que básicamente recogió  en su seno una gran 

cantidad de pueblos y tribus que tenían características similares: eran pueblos sedentarios, 

su agricultura estaba en pleno desarrollo, su organización social era de tipo comunitario y 

colectivo, y por ello defendieron con tanto ahínco su territorio y sus vidas.36 

La Gran Confederación Indígena en resistencia al poderío español se enfrentó al ejército de 

Sebastián de Belalcázar en los alrededores de la Cuchilla de El Tambo, en la famosa Batalla 

de los Llanos de Guazábara (1.531), en la cual se enfrentan 45.000 indígenas a una alianza 

que los españoles también lograron conformar con pueblos y tribus. En esa batalla fueron 

derrotados los confederados indígenas, cayendo en plena batalla cuatro de los jefes más 

renombrados de estos pueblos: Calambás, Yasquén, Pandiguando y Piendamú. Es la derrota 

más fuerte que sufrieron los indígenas, y a partir de allí los indígenas de la región son 

sometidos, a pesar que estos pueblos hicieron todo lo posible por no dejarse esclavizar, al 

igual que más adelante los pueblos que van a ser llamados como guambianos y nasas, van a 

seguir dando una resistencia feroz y continua. 

Es interesante que en esta breve reseña, se resalte un hecho que empezó a marcar la historia 

de migración del Cauca hacia adentro y de esta región hacia otras partes, lo que va a influir 

en la situación que se estudia. Sucede que los españoles necesitaban dominar la región y a 

su población para poder explotar las riquísimas minas ubicadas en lo que se dio en llamar la 

Encomienda Real de Chisquío, que estaban localizadas en las faldas bajas del cerro de 

Munchique (montaña más alta de toda la Cordillera Occidental). Sin embargo, los indios 

chisquíos no se dejaron esclavizar ni dominar, y por ello, los españoles tuvieron que 

36  Ídem. Óp. Cit. p. 23 
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trasladar mano de obra indígena que Fray Juan del Valle37 había traído en un número de 

2.000 familias desde la región sur de lo que hoy es el Ecuador y Perú (hoy mal llamados 

indígenas yanaconas38), y que en su gran mayoría fueron ubicados en lo que hoy es 

Paispamba, Chapa, Río Blanco, Pancitará, y alrededores de Popayán.  

En este sentido se puede afirmar que desde la misma época de la conquista, los españoles 

promovieron la primera gran migración de población “yanacona” para dominar la región, 

dado que su ejército estaba constituido por sólo 327 españoles y más de 9.000 yanaconas 

traídos de las actuales naciones de  Perú y Ecuador. Más adelante trasladan y ubican esta 

población en todo el Valle de Pubén y sus alrededores, en un gran territorio que va desde la 

parte baja de Caldono (Pescador y Siberia) pasando por los municipios de Morales, 

Piendamó, Cajibío, Totoró, Popayán, El Tambo, Puracé, Timbío y Rosas, además de todo 

el conjunto del Macizo colombiano.  

Después de esta gran migración yanacona, que se sucede durante varias etapas, la región 

señalada se ve impactada por la llegada de esclavos negros para reemplazar parte de la 

mano de obra indígena que había huido de la región o que iba muriendo fruto de los 

trabajos forzados y las enfermedades. La gran mayoría de la población afrodescendiente, 

una vez se declaraba en huída o por conveniencia de los españoles, se fueron ubicando en 

los alrededores de los ríos o sitios estratégicos cercanos a ellos, como el río Cauca. En el 

caso de Caldono, las comunidades afrodescendientes están localizadas en las cercanías a la 

parte baja del río Ovejas, afluente del río Cauca.  

Otra gran migración hacia la región se produjo con ocasión de la guerra de los mil días 

(1899-1902), en donde comunidades campesinas e indígenas – según el partido que 

asumieran – eran despojadas de sus tierras y empujadas hacia otras regiones. En el caso del 

municipio de Caldono, un contingente importante de familias indígenas fueron desplazadas 

a la cordillera occidental hacia lo que hoy son los Cabildos de Cerro Tijeras y Nueva 

37  Crónicas del Cauca. Documentos históricos sobre la conquista y la colonia. Tomo XXVIII. Archivo 
Histórico del Cauca. Popayán. p. 13-23 

38  De acuerdo a diversos historiadores la categoría “yanacona” no era étnica sino que correspondía a diversas 
castas y jerarquías sociales que habían organizado los Incas como una forma de dominación imperial. 
(Nota de los Autores). 

25 
 

                                                 



Granada, que posteriormente recibieron nuevas migraciones tanto de Caldono como del 

municipio de Totoró (Paniquitá) con ocasión de la aprobación de la Ley 200 de 1936 

durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo.39  

“Desde 1905 se dan los primeros inicios de la lucha agraria en el Caribe con la 

movilización contra el sistema feudal de la ‘matrícula’ que sometía 

especialmente a los descendientes de los antiguos esclavos. También 

encontramos la experiencia de resistencia campesina contra una compañía 

inglesa en 1928. Los campesinos de Córdoba llegaron a organizar el Baluarte 

Rojo de Lomagrande y otros en San Bernardo, Canalete y Callejas.” 

“En el Cauca, desde 1910, surgió la lucha indígena bajo el liderazgo de Quintín 

Lame. En 1919, junto con José Gonzalo Sánchez, su lucha se extiende al 

Tolima y al Huila. En el centro del país, en Sumapaz, desde 1912 se desarrollo 

el movimiento campesino encabezado por Eufrosina Molina, por las tierras que 

ocupaban y que los latifundistas titulaban sin haber ocupado nunca.” 

“Estas y otras experiencias de resistencia al poder latifundista, expresa sus 

logros en algunas disposiciones legales, como la ley 74 de 1926, que reconoció 

por primera vez que la propiedad es una función social, lo cual conllevaría a 

afectar el régimen de la propiedad de la tierra.” 

“En 1928 ya se habían conformado organizaciones agrarias como las Ligas 

Campesinas y Partido Agrario Nacional en Sumapaz, la Unión Nacional 

Izquierdista Revolucionaria, y el Partido Socialista Revolucionario, del que 

surgiría más tarde el Partido Comunista. Para este momento también 

encontramos experiencias significativas de organización de sindicatos de 

obreros rurales.”  

“Como puede intuirse, este era un momento de creciente agitación en el campo 

colombiano, donde los pobladores hacían importantes esfuerzos de 

39  Bonilla, Víctor Daniel. “Historia política de los Paeces”. Óp. Cit. p. 29 
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organización para luchar por sus reivindicaciones que tienen que ver con tres 

tipos de conflictos: aquellos relacionados con los títulos de la tierra, por la 

condiciones de trabajo y por la posesión de la tierra. En este contexto, se 

consiguió la aprobación de la ley 200 de 1936, concebida como el primer 

intento de realizar una reforma agraria.” 

“Mediante esta ley se crea la Jurisdicción Agraria con la existencia de jueces 

especializados en dirimir conflictos de tierras y se introduce de la figura de la 

Extinción del Dominio o pérdida de la propiedad como resultado del 

incumplimiento de su función social, cuando el propietario deja sin explotación 

económica la tierra durante un lapso determinado.”40 

La región del Cauca también ha recibido diversas migraciones de población campesina de 

los departamentos de Antioquia, Eje Cafetero y Norte del Valle, promovida por dirigentes 

liberales como Víctor Mosquera Chaux,41 que se llevaron a cabo entre 1947 y 1962, como 

forma de quitarle presión al conflicto armado que se inició después de la muerte de Jorge 

Eliécer Gaitán (1948). Esta población fue ubicada en municipios como Corinto, Miranda y 

Caloto en el norte del departamento, y en los alrededores de la localidad de Huisitó, en el 

municipio de El Tambo, conformando importantes corregimientos como Costa Nueva y 

Playa Rica. En estas zonas durante más de 15 años fueron grandes productores de café, 

maíz y tabaco. Desgraciadamente por problemas económicos y ambientales42 dicha 

producción de alimentos se viene abajo a fines de la década de los años 60 y principios de 

los 70 del siglo pasado, y a partir de ese momento, se inicia en toda esta inmensa región, la 

producción – primero - de marihuana, y en los años 80, de hoja de coca, siendo centros del 

conflicto armado tanto entonces como en la actualidad. 

40  Mondragón, Héctor. 1996. “Historia de las luchas agrarias y la legislación agraria en Colombia”.  
Cartilla de difusión de pensamiento campesino. ANUC, Bogotá, 1986. p. 3 
41  Mosquera, María Lucía. Memorias de mi padre. Publicación del Partido Liberal publicada en la página 

Web de esta organización política. 
42  De acuerdo a la memoria histórica de algunos pobladores, el suelo de los bosques tropicales primarios, 

muy jóvenes, de  capa vegetal muy delgada, no resistió la explotación intensiva por parte de los 
campesinos ubicados en esta región, y ello provocó la crisis de producción de los años 70. (Nota de los 
Autores).  
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A partir del auge de la producción de cultivos de uso ilícito en la zona de colonización del 

Cauca (región occidental) hasta la fecha, se producen diversas migraciones de campesinos 

provenientes de varios departamentos vecinos, como ha sido la afluencia de gentes venidas 

de gran cantidad de municipios de Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Valle y de otras 

regiones del Cauca. 

Una de las migraciones hacia el municipio de Caldono que tiene que ver directamente con 

esta investigación ocurrió durante la década de los años 80 del siglo XX. Fue protagonizada 

por comunidades campesinas del municipio de Bolívar, que en número de más de 100 

familias decidieron comprar fincas cafeteras en varias veredas del municipio de El Tambo, 

utilizando para ello dineros ahorrados durante la época de bonanza de la producción y 

comercialización de hoja de coca en su municipio de origen.  

Sin embargo, el conflicto armado obliga a la mayoría de estas familias a volver a migrar 

hacia otros municipios a finales de la década de los años 80 del siglo pasado (XX), entre los 

cuales escogieron a Morales y Caldono, en su parte baja, para localizarse, siendo este 

contingente de campesinos un refuerzo muy importante para la experiencia de organización 

productiva que los campesinos del corregimiento de Pescador y Siberia, desarrollaron 

durante cinco años (1990-1995) en el área de la producción de frijol tecnificado.43 

“Nosotros fuimos desarraigados por las FARC del corregimiento de Piagua, 

municipio de El Tambo, en 1991. Habíamos llegado 9 años antes y adquirido 

fincas cafeteras con ahorros de la bonanza coquera del sur del Cauca. Se 

presentó un enfrentamiento por la posesión de una hacienda llamada Puente 

Alta de un terrateniente payanés y alguna gente de la región se alió con la 

guerrilla para impedir que los “bolivarianos” accediéramos a algunas parcelas 

de esa gran hacienda. De allí tuvimos que buscar otras zonas. Algunos amigos 

se ubicaron en Morales y otros vimos en Siberia (Caldono) una región muy 

43  Entrevista con Ceferino Muñoz, campesino “bolivariano”, desplazado de El Tambo por la guerrilla. 
Habita en la vereda La Venta, municipio de Caldono. Febrero de 2010. 
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parecida a la que estábamos ya acostumbrándonos en El Tambo. La gente, el 

clima, los suelos, todo es muy similar”.44 

Paralelamente a la recepción de pobladores de otras regiones, en el departamento del Cauca 

se ha presentado una continua salida de familias campesinas, aunque no son migraciones 

organizadas sino que tienen varias connotaciones, como: 

- Población desplazada por el conflicto armado. 

- Migraciones temporales realizadas por familias de campesinos que asistían (y algunos 

todavía asisten) a la gran cosecha cafetera que se lleva a cabo en los departamentos que 

conformaban el “eje cafetero” (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y 

del Tolima), en cuyas fincas y haciendas cafeteras trabajaban hasta 4 o 5 meses, 

ahorrando recursos para volver a invertir en sus fincas de las diversas regiones del 

Cauca. Este proceso les ofreció la posibilidad de aprender muchos conocimientos 

técnicos durante el ejercicio de su trabajo, y fue un aporte importante en el proceso de 

convertir al departamento del Cauca en una de las regiones más productora de todo el 

país.45 También, influye en forma determinante esa gran movilidad que tiene la 

población caucana en la resistencia frente al impacto de diversas situaciones violentas 

relacionadas con el conflicto armado. 

- Migraciones temporales de más de 1 o 2 años hacia regiones donde existen cultivos de 

uso ilícito como los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare y Nariño, que son 

realizadas en su gran mayoría por hombres jóvenes y maduros que van a esas regiones a 

“probar suerte”, empezando por jornalear arrancando hoja de coca (“raspachines”46) 

hasta hacerse con pequeñas fincas que cuando deciden volver al Cauca, las venden a 

nuevos emigrantes de otras regiones o de esta misma región. 

44  ´Ídem. Óp. Cit. 
45  Hoy el Cauca es el tercer productor de café en Colombia y el primero en cuanto a predios cafeteros, 
llegando a 82.000 fincas cafeteras, según estadísticas de FEDECAFÉ. (Nota de los Autores).  
46  Término utilizado en el “dialecto mafioso” para nombrar a quien realiza la operación de cosechar la 
hoja de coca, llamado así  porque a la operación misma la llaman “raspar” hoja. (Nota de los Autores).  
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- Población desplazada a cabeceras municipales u otros centros urbanos del Cauca, a 

Popayán o a Cali. Es sorprendente el tipo de movilidad de la población caucana si se 

tiene en cuenta que hoy en día existe una de las colonias más grandes del Cauca en la 

ciudad de Cali.  

1.5 CONCLUSION CAPITULO I 

Los antecedentes históricos de la región, investigados por Guillermo Vasco en 

coordinación con el Equipo de Historia del Cabildo de Guambía47, indican que el municipio 

de Caldono antes de la conquista y colonización española estaba poblado por tribus Misak 

(guambianas) o asociadas a ese gran cacicazgo. Durante la guerra de invasión, el pueblo 

nasa es desarraigado del Valle del río Páez (cuenca del río Magdalena en el departamento 

del Huila) teniendo que desplazarse hacia la vertiente occidental de la cordillera central. 

Hoy, el pueblo nasa es el mayoritario en el municipio de Caldono. 

Paralelamente, los encomenderos españoles trajeron consigo desde los inicios de la 

conquista a población indígena de los actuales territorios de Perú y Ecuador, a los cuales les 

denominaron yanaconas. Esta población no sólo sirvió para someter o derrotar a los 

pueblos nativos sino que sirvió de base para conformar las encomiendas y posteriores 

haciendas, en las cuales surgió la actual población mestiza que habita el gran Valle de 

Pubenza.  

En el caso del municipio de Caldono estas comunidades y gentes fueron ubicadas en los 

actuales corregimientos de Siberia y Pescador, que son territorios con grandes similitudes al 

resto de la región, con clima templado o medio, alturas promedios entre 1.200 y 1.800 

msnm.  

Además, en el proceso de poblamiento del municipio de Caldono, sobre todo en la parte 

baja del corregimiento de Pescador, se fue asentando una población diferente, de origen 

liberto, mestizos de “todos los colores”, mulatos, zambos, provenientes del norte del Cauca 

47  Cabildo Indígena de Guambía. “Somos de Aquí”. Equipo de Investigación en coordinación con 
Guillermo Vasco. Página Web AICO, Pueblo Misak y Guillermo Vasco.  
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y de los alrededores de Cali y Santander de Quilichao, que aunque no eran muy numerosos 

son un sector poblacional de gran importancia para el municipio de Caldono. 

Todo el proceso de poblamiento ha tenido que ver con el control territorial. A lo largo de 

cinco siglos la lucha por la tenencia de la tierra – que en el caso de los indígenas es por 

territorio – ha estado en el centro del conflicto social y político, y ha determinado las 

relaciones que se han ido construyendo a lo largo de tanto tiempo.   

Es evidente que las clases hacendatarias – herederas de los encomenderos españoles – 

necesitaban enfrentar a los campesinos mestizos con los pueblos indígenas, como método 

para mantener su dominación y control territorial.    

2 LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION CAMPESINA MESTIZA EN EL 

MUNICIPIO DE CALDONO 

El municipio de Caldono tiene una población de 31.956 habitantes, los cuales habitan en 

7.627 viviendas de las cuales 343 están ubicadas en la cabecera municipal, habitada por 

1.364 personas. La tasa de crecimiento poblacional para el sector urbano esta en 1.9 % y en 

el sector rural se encuentra en 1.72 %.48 

La división político–administrativa del territorio ha dispuesto a 86 veredas, 4 cabeceras de 

Corregimientos, 6 resguardos indígenas. El municipio es un territorio multiétnico y pluri-

cultural siendo habitado por un pueblos de indígenas de las etnias Nasa, Misak 

(Gambianos), población mestiza y una minoría de población afrodescendiente y blanca. El 

48% de la población son mujeres, el 52% hombres, el 96% ubicada en zona rural, el 4 % 

ubicada en zona urbana. La densidad de población es de 93.7 habitantes por km². 

El campesinado mestizo del municipio de Caldono, que representa aproximadamente el 

20% del total de la población,  en un 98% está localizado en los corregimientos de Siberia y 

Pescador. Es un campesinado que tiene fincas entre 1 y 12 has aproximadamente, cultivan 

café, caña panelera, plátano, maíz y demás productos de “pancoger”, y algunos – muy 

48  Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, municipio de Caldono, Secretaría de Planeación, 
2005. p. 12 
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pocos - combinan con pequeña ganadería (1 o 2 vacas), comercio al por menor, transporte y 

una serie de actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento de caminos, 

trabajo asalariado, migraciones temporales hacia regiones como el Eje Cafetero o zonas de 

colonización donde trabajan como “raspachines” o cosechadores de hoja de coca.  

A continuación se presentan los referentes que identifican tanto a los campesinos mestizos 

caucanos y en su gran mayoría a los campesinos del municipio de Caldono.     

2.1 LOS REFERENTES DE IDENTIDAD DE LOS CAMPESINOS CAUCANOS 

2.1.1. El campesinado caucano y la estructura de poder local, regional y nacional 

Antes de avanzar sobre la situación del campesinado caucano y de Caldono en particular, se 

hace necesario ubicar a éste sector social en el marco de la situación general del país y de la 

región, en relación a la forma como se estructuró el poder local, regional y nacional. 

Este proceso no se desarrolló de la misma forma en todo el país. En primer lugar dependió 

de la forma como los españoles conquistaron el territorio, de la reacción de los pueblos 

indígenas, de la manera como se organizaron las encomiendas y posteriormente las 

haciendas, y más adelante en el tiempo, una vez se organizó la república, como las 

estructuras agrarias consolidadas durante la colonia se mantuvieron o fueron impactadas 

por las guerras civiles o por el surgimiento de fenómenos de colonización.  

Una primera diferencia se puede identificar en relación al tipo de conquista y la relación 

con pueblos indígenas que habitaban los territorios. En unas regiones, especialmente en la 

meseta cundi-boyacense, en donde existía una especie de imperio muisca, los pueblos 

indígenas eran sedentarios, cultivaban la tierra, contaban con una estructura social y política 

relativamente estable, los españoles consiguen establecer una especie de “alianza 

sometida”, después de haber conseguido vencer con sus armas de fuego la resistencia de 

algunas comunidades que se les enfrentaron. Así, surgió una especie de convenio 

“amistoso” que les permitió a los pueblos indígenas sobrevivir y a los conquistadores 

españoles establecer una dominación que se basó en la servidumbre como forma de 
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relación con los pueblos subordinados, lo que más adelante sería la base de las relaciones 

de clientela o clientelismo en el proceso de estructuración del poder económico y político. 

En otras regiones en donde los pueblos no habían alcanzado los niveles de desarrollo 

económico, social y político como el que habían conseguido los muiscas, dichas 

comunidades se resistieron a la dominación mediante la resistencia armada o huyendo del 

territorio ancestral para adentrarse hacia regiones inhóspitas en donde los españoles no 

tenían ningún interés estratégico. Esta situación se presentó – a diferencia de lo que ocurrió 

en el Perú o México – en la mayor parte del territorio colombiano, y especialmente en la 

región suroccidental de la actual Colombia, esa resistencia fue muy fuerte como lo destaca 

la arqueóloga Ana María Groot Sáenz en su estudio sobre el poblamiento del actual 

departamento de Nariño.49      

En el caso del Cauca, la mayoría de los pueblos que habitaban la región se resistieron de 

una forma organizada en un primer momento, lo que obligó a los españoles a traer 

población del sur del continente (actual Perú y Ecuador) como ya se ha reseñado en el 

anterior capítulo. Sin embargo, después de varias décadas de enfrentamientos los pueblos 

Misak (guambianos), kokonucos, totoroés y otros, fueron sometidos y se establecieron 

relaciones de servidumbre basadas en la mita y en la organización de pueblos de indios que 

pagaban tributos en especie y en trabajo a los encomenderos españoles.  

Estas relaciones de servidumbre se mantienen hasta bien entrado el siglo XX cuando la 

resistencia indígena encabezada por Quintín Lame empieza a enfrentar el poder 

terrateniente. Esas luchas amenazan con influir en las masas campesinas y es así como en el 

departamento del Tolima y en la región del Sumapaz se inician desde 1920 diversas formas 

de lucha campesina por el reconocimiento de su trabajo y más adelante por acceder a la 

propiedad territorial. 

49  Groot Sáenz, Ana María. "Intento de delimitación del territorio de los grupos étnicos pastos y 
quillacingas en el altiplano nariñense". En: Colombia Boletín de Arqueología. Editorial Fundación de 
Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República. Año 3, 1988, No. p.3 - 31  
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A partir de la expedición de la Ley 200 de 1936 se inicia oficialmente la historia de la lucha 

de los campesinos colombianos por la tierra. La violencia de los años 50 del siglo XX tiene 

como principal causa la negación total de los terratenientes colombianos a aprobar una 

reforma agraria democrática. Más adelante se inicia un proceso de adjudicación de tierras 

con ocasión de los acuerdos de paz y desmovilización de 1959-61, se crea el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, y se intenta por parte del presidente Carlos 

Lleras Restrepo en 1966 la ejecución de una tímida reforma agraria que no es aceptada ni 

por los campesinos ni por los terratenientes.      

A pesar de que estas reformas normativas no fueron exitosas, los campesinos colombianos, 

en forma legal o ilegal, violenta o pacífica, subordinada o libre, ha conseguido permanecer 

en importantes regiones de Colombia, a pesar de los procesos violentos de despojo 

realizados durante la década de los años 50 del siglo XX, como más recientemente durante 

las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado y la primera década del siglo XXI, 

mediante el proceso de desplazamiento forzado, en donde según ha reconocido el mismo 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su proyecto de Ley de víctimas de la 

violencia y de restitución de tierras, la violencia paramilitar y guerrillera ha afectado 

predios campesinos en un monto cercano a las 4 millones de hectáreas, afectando a más de 

2 millones de personas desplazadas. 50       

Lo importante a destacar en este aparte consiste en identificar una permanencia del 

campesinado en la estructura social y económica colombiana, que en el caso del Cauca es 

más visible, dado que al igual que algunas zonas de la región andina, caracterizadas por una 

economía parcelaria de ladera y montaña, en términos relativos la población campesina se 

ha reducido de ser en 1936 un 82% de la población colombiana a representar en 2010 sólo 

un 32%, pero en términos absolutos se ha pasado de 8,2 millones de personas del campo en 

1927 a ser en la actualidad aproximadamente 14,4 millones.51  

50  Proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Congreso de la República. Noviembre de 
2010. www.congresocolombia.org.co 
51  DANE. Censo 2005. www.dane.org.co 
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En el caso de la región que estamos estudiando las comunidades campesinas del municipio 

de Caldono que están ubicadas en los corregimientos de Siberia y Pescador, desde el siglo 

XVII fueron ubicadas por los encomenderos en los límites de las encomiendas que 

colindaban con territorio indígena mientras ellos conservaban las mejores tierras para la 

cría de ganado. A partir del siglo XX, en la medida en que la población fue creciendo y que 

la presión por la tierra se hizo más fuerte, el gran terrateniente fue entregando una serie de 

predios hasta llegarse a la situación actual en donde todo el territorio está en manos de 

campesinos parcelarios. Sin embargo vemos que la titulación y legalización de la propiedad 

hasta hace unos 30 años carecía de toda importancia.52  

Paralelamente se fueron dando procesos internos de colonización de tierras baldías tanto 

por comunidades campesinas como por los pueblos nasas. Los primeros lo hacían a partir 

de los predios que pertenecían a las antiguas encomiendas o haciendas de grandes 

terratenientes, y los nasas se fueron expandiendo desde las partes altas de la cordillera hacia 

las zonas aledañas al río Ovejas, pero a diferencia del campesino, el nasa lo hacía con una 

visión de territorio y no de finca unifamiliar.  

Este proceso ha sido caótico, no planificado ni por la autoridad indígena ni por el Estado 

oficial. Lo que se evidencia en la actualidad es que legalización de la tenencia de la tierra se 

ha hecho de una forma informal mediante documentos registrados en las notarías que 

requieren de una legalización o titulación legal, proceso que actualmente está en desarrollo 

y que sólo en los últimos años ha empezado a contar con la participación del Estado. El 

actual Gobernador del Cauca ha incluido en su programa de gobierno este tema pero en 

general se puede afirmar que la participación del Estado ha sido escasa o nula en la 

redistribución y legalización de la propiedad de la tierra.53 

Por otra parte, se aprecia en la zona de estudio un gran vacío de información histórica 

significativamente importante. Tal fenómeno obedece a que cuando se declara por primera 

vez la tenencia no se registra la información de la tradición, no se hace el inventario del 

52  Entrevista con Luis Enrique Chepe, ex-personero del municipio de Caldono. Marzo de 2010.    
53  Gobernación del Cauca. Plan de Desarrollo 2008-2011. Óp. Cit. p. 92 
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origen y la movilidad social del predio, y durante los últimos 30 años se ha presentado un 

proceso de comercialización de pequeños predios, tanto entre herederos de las familias 

campesinas de antiguo origen como entre familias campesinas que han llegado de otras 

regiones del Cauca  o de otros departamentos. 

Siguiendo la antigua tradición de las comunidades campesinas y aborígenes de la región la 

producción agrícola se centró – desde los tiempos de la colonia - en los cultivos de maíz y 

fríjol, acompañado también de la cría de cerdos. Esta es una constante en la región de 

estudio. Tanto las familias campesinas de origen “yanacona” asentadas por los 

encomenderos como las familias campesinas colonas, así como los indígenas nasas, abren 

la selva virgen o tierras baldías con siembras de maíz y fríjol. Es comprensible que estas 

plantas al poder ser cultivadas en todos los pisos térmicos garantizan la alimentación y, por 

tanto, son los más propicios cuando los campesinos colonizadores inician el descuaje de la 

selva. 

Desde un comienzo el control del territorio por parte de los campesinos e indígenas nasas 

sentó las bases para la estructuración de una economía parcelaria de auto-subsistencia, de 

escasa vinculación al mercado, cuyo eje estaba constituido por los cultivos mencionados. El 

aislamiento geográfico, las malas vías de comunicación y el escaso dominio del idioma 

español, por parte de los indígenas, operaron como obstáculos para el incipiente 

intercambio de los excedentes, que por otro lado, no eran muchos.54 

Luego de estabilizada la economía de colonización se introdujo el cultivo del café arábigo 

no tecnificado que se mantuvo durante la segunda mitad del siglo XX en zonas campesinas 

hasta la década de los años 80 cuando se inició el proceso de tecnificación. Como este 

grano, a diferencia del maíz y el fríjol, es un cultivo de rendimiento tardío, no es empleado 

por los colonos para abrir la selva. Por tanto, en el proceso colonizador, el café tuvo que 

esperar a la consolidación de una economía colonizadora de subsistencia. Históricamente la 

primera relación de los campesinos de la región con el cultivo del café se desarrolló en el 

espacio de la hacienda cafetera caucana basada en las-relaciones semi-serviles del terraje.  

54  Entrevista con Luis Enrique Chepe, ex-personero del municipio de Caldono. Marzo de 2010.    
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El café estuvo desde muy temprano, asociado a la estrategia de dominación de la oligarquía 

caucana sobre los campesinos mestizos y algunos indígenas terrajeros. Sin embargo, en el 

caso de Caldono – hecho que deberá profundizarse en un estudio más detallado de la 

historia del desarrollo agropecuario del municipio – pareciera que las haciendas de la 

región no impulsaron con fuerza el cultivo del café por cuanto las mejores tierras ubicadas 

en la parte alta del municipio, están sobre una altura que no hace óptimo la producción de 

este grano. Sin embargo, en la zona de Siberia y Pescador, de acuerdo a la memoria 

histórica de los campesinos entrevistados, algunas áreas de las haciendas y predios 

campesinos contaban con dicho cultivo de café.  

Vistos en la perspectiva de la configuración de estructuras de poder local, tanto el poder de 

Estado como el poder político se desarrolló de una forma clientelista con base en las 

relaciones de servidumbre que se constituyeron desde la época colonial.  Dichos poderes, 

en cabeza de dirigentes de los partidos tradicionales herederos de la antigua aristocracia 

terrateniente han sido los poderes de articulación de la localidad con la región y la nación.  

Son, podríamos decir, los factores reales de poder por excelencia que están íntimamente  

relacionados con la estructura de poder de la región, aunque en la actualidad dicha situación 

viene cambiando como se relatará más adelante en el capítulo IV. Son poderes que se 

originan directamente en las relaciones de subordinación del campesinado con respecto a 

los funcionarios y los gamonales. Y en cuanto a su papel estructural, antes que 

considerarlos como determinantes lo que se puede observar es que en el momento actual el 

campesinado de Caldono ha conseguido construir una economía relativamente 

independiente con base en el café tecnificado y la venta de su mano de obra en otras fincas 

o en zonas cercanas, pero todavía se encuentra subordinado a poderes externos que tienen 

fuerza en cuanto a la distribución del presupuesto para construcción y apertura de vías, 

construcción de acueductos y electrificación rural, adecuación de sus regiones en servicios 

como la educación y la salud, y otros aspectos que tienen que ver con el bienestar social.  

Esta subordinación del campesinado es una cuestión compleja. Sólo la constitución de los 

campesinos en factor real de poder mediante su organización y la conciencia de su fuerza, 
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podría cambiar las condiciones en el municipio por cuanto los llevaría hacia un encuentro 

con las comunidades indígenas, unión que sería un factor de liberación del poder que 

actualmente los subordina a los intereses de los antiguos terratenientes que se han 

reconvertido por medio de pequeños y medianos comerciantes, funcionarios del Estado y 

de la Federación de Cafeteros, y políticos de los partidos tradicionales.   

Es interesante resaltar que de acuerdo a los teóricos del desarrollo, la permanencia del 

campesinado en el campo colombiano era identificado como una señal o síntoma de atraso. 

Se aceptaba la presencia del campesino sólo en la medida en que se asociara para poder 

competir con la gran producción. Sin embargo, lo que se observa en este instante, es que la 

producción de café en grandes extensiones y de manera intensiva no es sostenible, como lo 

evidencia que la economía cafetera se ha venido desplazando desde Antioquia y el Eje 

Cafetero hacia departamentos como Nariño, Huila, Tolima y Cauca, en donde las fincas 

campesinas cultivan un promedio entre 4.500 y 6.000 matas de café, lo siembran, 

benefician y mantienen con base en su mano de obra familiar y/o comunitaria, lo combinan 

con frutales, pequeña ganadería y otros cultivos, y a pesar de que utilizan el paquete 

tecnológico de FEDECAFÉ, adaptan dichas orientaciones tecnológicas a sus propias 

necesidades y condiciones, consiguiendo unos niveles productivos aceptables que les 

permiten subsistir y mejorar sus fincas, sin llegar a cumplir con las disposiciones o metas 

de productividad que los técnicos cafeteros tienen como metas estándar.  

De acuerdo a lo que se puede observar, en la medida en que las políticas de desarrollo rural 

impulsadas por el Estado durante los años 80 y 90, que estuvieron en parte inspiradas por 

tales teorías "progresistas", se indujo y se promovió la organización del campesinado, para 

que fuese actor de su propia transformación, pero las teorías de la “modernización”, cuyo 

énfasis está puesto en los determinantes económicos y tecnológicos, sin tener en cuenta los 

factores sociales y culturales - teorías que siguen siendo el eje de una concepción del 

desarrollo rural sin campesinos -55, inspiraron las políticas opuestas a la apertura de la 

55  Moncayo, Héctor León. “El campo sin campesinos”. Cerecs-Ilsa, Bogotá, 2001. 
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estructura de poder, con el consiguiente rechazo a la aceptación de los campesinos como un 

factor real de desarrollo. 

Resumiendo podemos afirmar que el campesinado colombiano en el momento actual ha 

sobrevivido a una apertura económica que liquidó muchos de los desarrollos económicos y 

productivos que se impulsaron en los años anteriores a los 90 del siglo XX, ha logrado 

mantenerse en muchas regiones de Colombia a pesar de los fenómenos de violencia y de 

desplazamiento forzado, sigue produciendo café y algunos productos alimenticios para el 

mercado interno como papa, plátano, frutales, hortalizas y otros productos, pero se 

encuentra en una situación de subordinación frente a los poderes locales, regionales y 

nacional, dado que su dinámica económica es de tipo parcelario individual, no ha logrado 

articularse en torno a procesos organizados de comercialización de sus productos – a 

excepción de los cafeteros -, pero éstos se encuentran sometidos a las políticas 

internacionales en donde ellos aportan la materia prima y son las grandes transnacionales 

las que procesan el grano y lo venden al consumidor obteniendo grandes ganancias, y 

tampoco han podido crear organizaciones sociales y políticas independientes que les 

permitan acceder a escenarios o niveles de poder del Estado para fortalecer sus espacios y 

sectores productivos, sociales y culturales.  

2.1.2 Referentes de identidad específicos 

El campesino caucano mestizo, que es el sujeto social de estudio, se caracteriza en su 

origen por su procedencia u origen yanacona – en su mayor porcentaje -, mientras que un 

sector minoritario tiene una procedencia muy variada, fruto de migraciones de otros 

departamentos y regiones, especialmente del eje cafetero (paisa), nariñense, huilense, 

tolimense y caqueteño.  

En ese sentido, el campesino mestizo caucano no tiene una identidad étnica marcada, si se 

tiene en cuenta que los mismos pueblos yanaconas localizados en la cordillera central, en el 
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corazón del Macizo Colombiano56, a pesar de que se reconocen indígenas saben que no son 

originarios. Fueron “traídos” por los españoles en el proceso de conquista, y su origen 

étnico es también múltiple.57 Por ello perdieron su lengua y su historia está por 

investigarse, muchas de sus costumbres se han ido afincando a lo largo del tiempo a partir 

de las que impuso el imperio incaico antes y después de la conquista, y lo que mantienen es 

cierta disposición al manejo y respeto de las leyes establecidas.58 

En ese sentido, el campesino mestizo caucano es conforme, relativamente sumiso, adaptado 

durante siglos a un régimen de servidumbre similar al feudalismo de Europa, y desde un 

principio, al igual que los yanaconas de la conquista, sabían que eran la mano de obra servil 

que el español o el criollo poderoso necesitaba en reemplazo del negro esclavo o del indio 

nativo montaraz y rebelde que el español nunca pudo dominar, y al cual le temía. 

Otro referente de identidad que se ubica en esta investigación es su aferramiento a la 

parcela, con sentido de propiedad privada familiar, dado que el encomendero y después, el 

terrateniente criollo, siempre se vio obligado a establecer una especie de contrato de 

propiedad con el campesino sobre la “finca” que le entregaba a título de aparecería59 y 

56  Se entiende por Macizo Colombiano el lugar donde se desprende la cordillera oriental de la 
cordillera central en Colombia. Allí nacen los 5 principales ríos: Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá y 
Putumayo. Por allí entraron los españoles con el ejército yanacona, dado que por el Valle de Atriz (Pasto), la 
alianza Pastos, Quillacingas y Sindaguas impedía el paso hacia el norte (Nota de los Autores). 
57  El término "yanaconas" es utilizado por los españoles y cronistas en forma genérica para denominar 
a todos los pobladores nativos que son reclutados en el imperio inca para hacer parte del ejército invasor 
dirigido por los españoles. Sin embargo es realmente una categoría social jerárquica del imperio inca. Los 
antecedentes de este pueblo en el Cauca, como dice una reciente investigación antropológica (M. Sevilla, 
2006: 129) habría que buscarlos en una mezcla de nombres propios, Quillas y Haxas, y de nombres comunes, 
yanaconas (con minúscula), españoles, y grupos tardíos de colonizadores blancos y mestizos que entraron al 
área a mediados del siglo XVIII. El yanaconaje, era una institución incaica de servicio, destinada a cumplir 
tareas públicas y privadas en ayuda de las élites. Puede pensarse que hubo yanaconas al servicio de los 
españoles que se quedaron en la región del Macizo durante siglos. (Tomado de Resistencia Indígena en el 
Cauca, ACIN). www.acin.org  
58  Zambrano, Carlos Vladimir. “Los Yanaconas”. Biblioteca  Virtual del Banco de la República. 
www.banrepcultural.org/blaavirtual  
59  El contrato de aparcería es aquel por el cual el propietario (cedente aparcero) de una finca rústica 
encarga a una persona física (cesionario aparcero) la explotación agrícola de dicha finca a cambio de un 
porcentaje en los resultados. Habitualmente trae anexo un derecho de habitación a favor del aparcero sobre un 
inmueble sito en la finca. (Nota de los Autores) 
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medianía60, para que fuera explotada por la familia campesina, pero con el compromiso de 

pagarle en especie o en trabajo por la posibilidad de explotar ese pedazo de tierra.  

Sin embargo, ante la presión sobre la tierra que siempre tuvo el terrateniente por parte de 

las comunidades indígenas nativas, que habían sido desalojadas durante la conquista y la 

colonia pero que nunca habían perdido la perspectiva de recuperarlas, el campesino mestizo 

se sentía cada vez más seguro de “su propiedad”, en el sentido de que sabía que él era una 

herramienta de contención frente a la amenaza indígena.   

Sin embargo, esa situación lo hizo mental y productivamente débil. Era un propietario no 

formalizado porque sabía que lo que invirtiera en la finca podía perderse en una 

eventualidad en la que el “patrón” decidiera castigarlo expulsándolo de la hacienda. Las 

comunidades campesinas de la región recuerdan que situaciones similares ocurrieron con 

ocasión de la aprobación de la Ley 200 de 193661, en donde se legisló que un campesino 

que demostrara ante la autoridad que estaba en posesión de un predio durante más de 10 

años, la ley le reconocía el título de propiedad, pero los terratenientes caucanos amenazaron 

a la mayoría de campesinos aparceros con expulsarlos de las haciendas sin reconocerles 

ningún derecho, y en algunos casos – como sucedió con muchas familias en Caldono – de 

hecho el terrateniente los obligó a salir violentamente de sus predios para no reconocer 

dichos títulos y obligaciones por mejoras y otros emolumentos planteados en esa reforma 

legal. Ese fue el inicio real de la violencia contra el campesinado que se acrecentó después 

del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948).62 

Por ello, hasta la década de los años 70 del siglo pasado, cuando el Estado intentó impulsar 

nuevamente una reforma agraria en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), los 

campesinos caucanos en su gran mayoría mantenían una economía de subsistencia, de 

carácter parcelario, adjunta y complementaria de la producción extensiva de ganadería que 

se desarrollaba en la hacienda del gran terrateniente, sin ninguna perspectiva de crecimiento 

60  Es una figura similar a la aparecería pero se va al “partido”, mitad y mitad. Se utiliza también para la 
cría de ganado. (Nota de los Autores). 
61  Anales del Congreso. Ley 200 de 1936. 
62  Fajardo, Darío. “Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980”, 2ª edición, 
Bogotá, Universidad Nacional - Centro de Investigaciones para el Desarrollo. 1986. p. 78 
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o de tecnificación productiva. El café era de tipo arábigo o Bourbón63, los cultivos eran de 

“pancoger”64, “para el gasto”, y los niveles de procesamiento eran de tipo artesanal en el 

caso del beneficio del café y de la producción de la panela. 

Sólo a partir de la década de los años 80 el campesinado mestizo del Cauca inicia un 

proceso de cualificación para convertirse en un pequeño y mediano productor agrícola y 

pecuario, incentivado por varios fenómenos que brevemente reseñamos: 

- El desarrollo de relaciones de producción capitalista con mayor fuerza en el norte del 

Cauca, pero dicho desarrollo logra influir en todo el departamento del Cauca. 

- El auge de la lucha por la tierra entre la población indígena y la influencia política que 

ese fenómeno consigue entre el campesinado mestizo, especialmente porque se empieza 

a quebrar el dominio de la clase gran terrateniente caucana. 

- La aparición del fenómeno del narcotráfico que trajo mayor movilidad en la población, y 

se ha convertido en un factor que irriga recursos económicos hacia otros sectores de la 

economía lícita. 

- La migración temporal que los campesinos hacían año tras año al eje cafetero, que les 

permitió acumular capital y conocimiento técnico que ellos mismos transfirieron hacia 

sus pequeñas fincas y parcelas. 

- Las luchas sociales por derechos de diverso tipo, como la construcción de carreteras, la 

instalación de acueductos y electrificación rural, y el acceso a servicios de salud y 

63  Se trata de una variedad de café arábiga. Su nombre se debe a sui procedencia geográfica. Pues al 
parecer se empezó a cultivar en la Isla de Bourbon. (Nota de los Autores). 
64  Se denominan así aquellos cultivos que se cultivan en una finca pequeña para satisfacer parte de las 
necesidades alimenticias de la familia. En la zona cafetera son cultivos de pancoger: el maíz, el fríjol, la yuca 
y el plátano. (Nota de los Autores). 
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educación, entre las que se destacan las movilizaciones con ocasión de la construcción 

de La Salvajina65 entre 1984 y 1988.  

- El crecimiento de centros urbanos como Cali y Popayán que se convierten en mercados 

importantes y demandantes de productos agrícolas y pecuarios. 

2.2 LOS CAMPESINOS MESTIZOS DE CALDONO 

El Municipio de Caldono - Cauca, se encuentra ubicado en la zona Andina, en la vertiente 

occidental de la cordillera central a los 2· 48” y 3· 19” Latitud norte – 76· 05” y 76· 50” 

Longitud oeste y en el sector oriental del departamento del Cauca. Su área es de 373.98 

km², limita por el Este con los municipios de Jámbalo y Silvia al Oeste con los Municipios 

de Morales y Piendamó, al Sur con los Municipios de Silvia y Piendamó y al Norte con los 

Municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. 

Gráfica N° 2. Ubicación de las zonas 1 y 2 correspondientes a los corregimientos de 

Pescador y Siberia de población campesina mestiza.   

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Caldono. Alcaldía 2008-2011. 

65  La Salvajina es una represa construida sobre el lecho del río Cauca entre los municipios de Suarez y 
Morales, obra dirigida fundamentalmente a regular las aguas del río y beneficiar a los grandes productores del 
Valle del Cauca. También genera 285 MW de energía eléctrica. (Nota de los Autores).   
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Su cabecera municipal se sitúa en el nororiente del Departamento del Cauca a una distancia 

de 67 kilómetros de la ciudad de Popayán y a 92 Kilómetros de la ciudad de Cali. 

El municipio de Caldono tiene una población de 31.956 habitantes, los cuales habitan en 

7.627 viviendas de las cuales 343 están ubicadas en la cabecera municipal, habitada por 

1.364 personas. La tasa de crecimiento poblacional para el sector urbano esta en 1.9 % y en 

el sector rural se encuentra en 1.72 %. 66 

Los campesinos mestizos del municipio de Caldono son aproximadamente el 20% de la 

población total del municipio, de los cuales un 65% son propietarios de predios de una 

extensión entre 1 ha y 18 has, con una distribución tendiente al minifundio de acuerdo a las 

estadísticas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 67 

Cuadro N° 1. Tenencia de la tierra en los corregimientos de Siberia y Pescador, 
municipio de Caldoso, año 2004 
Corregimiento N° de 

predios 

% 

total 

1-5 has % 5-10 

has. 

% Más 

de10 

has. 

% 

Pescador 578 35,5 376 65 144 25 58 10 

Siberia 1.097 65,5 714 65 174 15 209 20 

Total 1.675 100 1.090 - 318 - 267 - 

Fuente: IGAC, 2004 

Como se observa el 65% de los predios corresponde a 1.097 predios ubicados en el 

corregimiento de Siberia y el 35% a los localizados en Pescador. En el caso de los predios 

campesinos de Pescador los de 1-5 has de extensión por finca son el 65% de los predios que 

se corresponden a 376 predios, el 25% o sea 144 son entre 5-10 has, y el resto, 58 predios 

son de más de 10 has lo que corresponde al 10% de los predios existentes. En el caso de 

Siberia la relación es similar: los predios de 1-5 has corresponden al 65%, los de 5-10 has 

66  Fuente PBOT, 2005. 
67  IGAC. Censo Catastral 2004.  
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son el 15% del total de los predios de ese corregimiento y los de mayor extensión a 10 has 

suben al 20%. En esta estadística se incluye a la población guambiana del pueblo Misak 

que ha venido adquiriendo fincas en forma individual, pero también se incluyen 25 familias 

que les fueron adjudicados el predio de El Pital, actualmente en conflicto con las 

comunidades indígenas nasas.  

En el municipio la población campesina produce una amplia variedad de productos 

agrícolas, pero hay algunas líneas productivas de mayor importancia como café orgánico de 

origen, especial, convencional, fique, caña panelera y productos de “pancoger”. En los dos 

corregimientos existen 12 trapiches con una relativa capacidad técnica e infraestructura 

regular, de los cuales 10 cumplen con las normas técnicas que exige el ministerio de 

protección social y el Invima. 

Los campesinos mestizos de Caldono comparten las características anteriormente 

mencionadas para el campesinado caucano. Sin embargo, existen unas características 

especiales que han hecho que este sector social empiece a manifestarse de una forma 

particular. Ellas son: 

- La experiencia organizativa en el terreno de la producción agrícola que los campesinos 

mestizos de Pescador y Siberia desarrollaron durante la década de los años 80 y 90 del siglo 

pasado (XX), que en lo fundamental los dejó marcados en forma negativa, ha influido para 

que – sin ser un comportamiento generalizado ni organizado -, este sector social haya 

empezado a forjarse un camino propio, con tendencia a la autonomía y a una relativa 

independencia de otros actores económicos.  

- En las últimas dos décadas los campesinos mestizos de Caldono han tenido que inter-

relacionarse e interlocutar en forma permanente con los pueblos indígenas nasas, y 

últimamente con familias del pueblo Misak (Guambianos) que en forma creciente han 

llegado a la región, y ello les ha permitido un mayor conocimiento de la forma de pensar y 

de comportarse de unas comunidades a las que desconocían y les temían. 
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- Este mayor contacto ha ocurrido fundamentalmente por efectos del ejercicio político local 

– la lucha por el control de la Alcaldía -, permitiéndoles a los campesinos mestizos 

liberarse del control de los herederos de los encomenderos y grandes terratenientes de la 

región que a través de los partidos tradicionales ejercían un gran control político e 

ideológico. 

- Así mismo, ese mayor relacionamiento les ha permitido a los campesinos mestizos de 

Caldono identificar con más precisión sus intereses de carácter económico – como 

pequeños y medianos productores que son -, y de alguna forma han empezado a influir en 

las propuestas e iniciativas que se vienen impulsando para el sector indígena en este 

terreno. 

Los anteriores elementos permiten afirmar que se vislumbra – para los campesinos 

mestizos del municipio de Caldono – un futuro de mayor relacionamiento y trabajo 

conjunto con las comunidades indígenas nasas y guambianas, rompiéndose de esta manera 

unas barreras históricas que desde el interés de los antiguos encomenderos y grandes 

terratenientes se habían construido entre comunidades campesinas e indígenas, y que 

todavía tiene una fuerte influencia en todo el territorio departamental. 

Por ello, si el relacionamiento entre estos dos sectores sociales subordinados se produce de 

una forma consciente, cualificada, a partir de las fortalezas y debilidades de cada uno de los 

sectores de esta sociedad, puede convertirse en un ejemplo para el resto del movimiento 

campesino e indígena de la región, y en potenciador de las luchas que más adelante se 

pueden presentar frente a otros actores que han empezado a tener mayor presencia en el 

departamento como lo son los grandes transnacionales capitalistas.  

En ese sentido es importante tener en cuenta este referente de análisis: 

“Lo que sucede en el departamento del Cauca (Colombia) es un ejemplo de lo 

que ocurre en el continente americano. La economía del narcotráfico –

manejada y utilizada desde Norteamérica – arrasa la vida de las comunidades 

campesinas indígenas, afros y mestizas.” 
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“Su impacto es notable en destrucción de lazos comunitarios, migración de 

población flotante que llega desde otras regiones (principalmente jornaleros 

recolectores de hoja de coca denominados “raspachines”), irrigación de dineros 

y costumbres propios de economías de “corto plazo”, al estilo de las 

explotaciones de caucho, guano y añil impulsadas por el imperio inglés durante 

el siglo XIX.” 

“La violencia, el desplazamiento forzado y la descomposición social son sus 

resultados visibles. La guerrilla, los paramilitares y el ejército oficial se 

disputan temporalmente el control territorial dependiendo de alianzas con 

narcotraficantes y otros intereses tácticos. Las comunidades y el ecosistema 

siempre pagan altas cuotas sociales, económicas y ambientales.” 

“Es la avanzada –ya utilizada y perfeccionada en diversas zonas de Colombia y 

del mundo- de la intervención territorial de las todopoderosas empresas 

transnacionales que vienen tras el oro, el carbón, la biodiversidad, el control de 

algunas empresas de servicios públicos (energía, agua potable, 

telecomunicaciones) y el ensanchamiento del mercado. Paradójicamente el 

conflicto armado –con orígenes en la resistencia campesina del siglo XX–, ha 

terminado siendo funcional a esa estrategia imperial, independientemente de la 

voluntad de los actores de la guerra, quienes son manejados y manipulados 

desde el exterior. Son fichas en un tablero mundial y regional. Su papel es 

desbrozar el camino.” 

“La Anglo Gold Ashanti y otras empresas similares han conseguido 

importantes concesiones mineras en toda la región. Unión Fenosa (empresa 

española) se apoderó desde la década de los 90 del principal embalse de agua 

para generación de energía (La Salvajina), y hoy tiene una alianza de grandes 

proporciones con Smurfit-Kappa, empresa reforestadora y productora de papel 

que está aposentada en el Cauca desde hace 50 años.” 
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“Importantes inversionistas han iniciado proyectos de producción de materia 

prima (palma africana y caña de azúcar) para agro-combustibles en la costa 

pacífica y en otras zonas del departamento o provincia. La financiación y 

presencia de la USAID es apabullante. El soporte de infraestructura se 

materializa en importantes proyectos viales y de ensanche energético que están 

en plena construcción. Es una verdadera ofensiva en un territorio de economía 

campesina.” 

“Fruto de dicha estrategia han conseguido que las comunidades indígenas, 

campesinas y afros, se enfrenten -entre ellas- por territorio. Pero, lo más grave: 

ayer (26.07.09) las comunidades indígenas del Cauca han denunciado ante el 

relator enviado por las Naciones Unidas, Sr. James Anaya, que la guerrilla 

colombiana es uno de los principales causantes de la violación de los derechos 

humanos de los pueblos indios.” 

“Los enfrentamientos con los actores armados son históricos en esta región, 

pero en este instante la confrontación parece desbordarse. El Estado, algunos 

sectores internos a las comunidades, y el empresariado capitalista (sobre todo 

los dueños de los ingenios azucareros del Valle del Cauca) azuzan el conflicto. 

Y parece que están consiguiendo su objetivo.” 

“¿Quién gana en esta confrontación? ¿Quién pesca en río revuelto? Alguien se 

frota las manos.”68 

2.3. LAS RELACIONES DE LOS CAMPESINOS MESTIZOS CON OTROS 

SECTORES SOCIALES Y PUEBLOS INDÍGENAS – CONFLICTOS POR LA 

TIERRA EN CALDONO 

Alrededor de 1988, fruto del avance de las luchas de los pueblos indígenas nasas de la 

cordillera central, y en general de todo el departamento del Cauca, y por intervención de 

68  ACIN. “Manipulación y complot avanza tras bambalinas en el Cauca, Colombia y América Latina”. 
www.acin.org. 
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agentes externos interesados en la confrontación entre campesinos e indígenas, se produce 

una fuerte tensión en la región.  

Los campesinos de Siberia y de Pescador se convierten – como en el pasado – en un fuerte 

centro de presión por parte de políticos tradicionales del departamento del Cauca, 

encabezados en el municipio por las familias Sandoval (liberales) y Sarrias 

(conservadores), quienes convencen a la mayoría de líderes comunales que si no se 

organizan para defenderse, las comunidades indígenas les arrebatarían o expropiarían las 

tierras ya fuera por la fuerza o presionando al gobierno.  

Hasta ese momento los problemas entre campesinos e indígenas eran relativamente 

manejables. La delimitación territorial anterior de la época de la colonia y del siglo XIX  

afectaba principalmente las relaciones entre los grandes terratenientes y comunidades o 

pueblos originarios indígenas, mientras que los campesinos – que eran aparceros o 

arrendatarios – no se involucraban en las disputas por territorio.  

Fruto de una campaña muy bien orquestada desde Popayán y Cali, se organiza un grupo de 

campesinos para tramitar ante la Secretaria Departamental de Gobierno y ante la Secretaria 

de Agricultura de la gobernación del Cauca una serie de proyectos de acueductos y de 

proyectos productivos. Dicha gestión termina siendo canalizada a través de la Corporación 

para el Desarrollo de Tunía, corregimiento vecino del municipio de Piendamó, institución 

que contaba con el apoyo y la asesoría de la Fundación Carvajal y Asocaña.69  

La organización campesina de Siberia y Pescador se fortalece alrededor de un proyecto de 

frijol que logra agrupar a 680 agricultores quienes consiguen créditos con intereses blandos 

en la Caja Agraria para sembrar en forma tecnificada semilla de “frijol sangre-toro”. El 

proyecto entra en furor en la etapa de la conformación a nivel nacional de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1991, y se presenta una fuerte campaña de oposición al 

reconocimiento de los territorios indígenas, principal reivindicación del movimiento 

indígena caucano y nacional, que estaba representado por 2 dirigentes caucanos, Lorenzo 

69  Corporación para el Desarrollo de Tunía. Corpotunía. Archivo institucional. 1991. 
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Muelas de la etnia guambiana pero poseedor de una finca en límites entre Caldono y 

Santander de Quilichao, y Alfonso Peña Chepe, ex-comandante desmovilizado del grupo 

armado conocido con el nombre del Quintín Lame, que había firmado en 1990 un acuerdo 

de paz con el gobierno nacional, y que era oriundo del municipio de Caldono, resguardo de 

La Laguna.70  

En este aparte es necesario transcribir parte de la entrevista que se hizo con el ex-

constituyente Alfonso Peña Chepe sobre la situación del momento político: 

“Mi nombre es Alfonso Peña Chepe. Soy del pueblo Nasa, del municipio de 

Caldono, del Resguardo indígena de La Laguna Siberia. Desde la edad de los 

12 años vengo trabajando con los pueblos indígenas y sobre los derechos de las 

comunidades. Ello me da para poder expresar que hemos venido trabajando en 

busca de la unidad entre diversas comunidades, sectores sociales, campesinos, 

afro descendientes y los siete pueblos indígenas que están asentados en el 

Cauca. 

La Constitución de 1991 fue un pacto de paz, un pacto donde participan los 

diversos sectores de la sociedad colombiana. A nosotros los indígenas nos tocó 

trabajar con los partidos tradicionales, con los militantes del M-19, de la Unión 

Patriótica (UP), con otros pueblos indígenas y también con la clase dominante 

de este país que ha tenido marginado a grandes mayorías. Hay que recordar que 

la Constitución de 1886 no daba garantías a los pueblos ni a la sociedad 

colombiana. 

Esa situación lleva a que en el año 1991 por primera vez seamos reconocidos 

como pueblos indígenas, con derechos; se reconoció que existíamos en 

Colombia, hasta esa época, cerca de 82 pueblos diferentes. Hoy existen 

reconocidos 102 pueblos con 86 lenguas diferentes. Eso hace que nuestro país 

70  Ayala Osorio, Germán. “Constitución política y pueblos indígenas. Reflexiones en torno a un 
camino de esperanza”. Universidad Autónoma de Occidente. Octubre de 2009. p. 7 
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tenga una riqueza cultural y que tengamos otra visión respecto a la sociedad 

que hoy nos viene, en la que vivimos. 

En ese sentido, nuestra participación en la Asamblea Nacional Constituyente 

no fue un regalo, ni tampoco fue una mera participación. Significó y es el 

resultado de décadas, o siglos diría, de lucha, de resistencia, desde la 

Conquista, pasando por la época de Manuel Quintín Lame, y de la cacica La 

Gaitana. 

Ha sido un proceso de reivindicación que tiene una etapa clave: la 

organización, en el año 1971, con el surgimiento del Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC), con el que nuevamente se reivindican los derechos 

de los pueblos indígenas. Esta circunstancia nos llevó a presentar propuestas 

con los compañeros Francisco Rojas Birry, un indígena embera del 

departamento del Chocó, Lorenzo Muelas, de la etnia guambiana del municipio 

de Silvia en el departamento del Cauca y una Nasa de nombre Alfonso Peña 

Chepe, en representación de los Nasas, que es la población mayoritaria, 

población grande en el Cauca y también en Colombia. 

Esa circunstancia ha hecho que hoy, después de más de 500 años, apenas en el 

1991 fuéramos reconocidos como sujetos de derechos, se reconoció que 

teníamos derechos, a pesar de que durante años se había planteado el respeto al 

derecho mayor o la Ley de origen, encarnada en las cosmovisiones y en las 

prácticas de nuestros pueblos indígenas. 

Se da, entonces, un reconocimiento jurídico a los derechos de los pueblos 

indígenas porque hasta esa época el único respaldo jurídico que teníamos era la 

legislación indígena, la Ley 89 de 1890. Era el único que medio reconocía los 

derechos a pesar de que era contraria, era la única herramienta jurídica que 

teníamos para seguir existiendo y seguir definiendo los derechos. 
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Uno de los puntos importantes en la Asamblea Nacional Constituyente era 

reclamar la territorialidad. Los territorios de los Pueblos indígenas son un 

factor clave, porque un pueblo sin territorio es un pueblo que está condenado a 

desaparecer. Por eso, para nosotros la tierra, el territorio, es el símbolo más 

importante de la existencia, para poder fortalecer los planes de vida, defender 

la cultura y aplicar la gobernabilidad dentro de nuestro territorio. 

El otro aspecto importante era la gobernabilidad, enfocados en la idea de que 

nosotros tenemos nuestra propia autoridad. Creo que muchos han escuchado lo 

que es el Cabildo, que el órgano que ejerce, controla y hace respetar y orienta a 

los mayores para poder que nuestros hijos, la juventud, tenga un camino 

correcto y que pueda seguir defendiendo nuestra propio elección. 

Fue así, en ese sentido, en el que logramos participar de la Constitución de 

1991, porque era una Constitución participativa, democrática, amplia, donde 

quedaron plasmados los principios fundamentales y logró el reconocimiento 

tanto de los derechos individuales como de los derechos colectivos. 

Hoy los pueblos indígenas siempre ejercemos lo que es la colectividad, por eso 

dentro del territorio nosotros no tenemos permitido tener una escritura de un 

lote. El territorio es general, yo hago parte de él y solamente soy dueño del uso 

o solamente tengo derecho a la ubicación que la autoridad indígena me dé. Yo 

no puedo vender, no puedo hipotecar. 

Es contrario a lo que se da dentro de la sociedad occidental, en la que usted 

puede ir a vender y se va. Nosotros no. Si yo quiero irme de mi territorio, me 

voy, lo abandono, pero no puedo vender, no puedo, y entonces esa es una 

situación de la colectividad y eso hace que hoy estemos defendiendo esos 

principios. 

El otro aspecto importante es el artículo 246 de la Constitución Política, que 

hace referencia a la jurisdicción especial indígena. Siempre se planteó que los 
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Nasa o los Guambianos o los Embera, cuando cometen algún tipo de delito o 

falta, serán castigados por las propias autoridades indígenas y no por otra 

jurisdicción. 

En ese sentido se ganó la autonomía de aplicar nuestra ley y poder 

reconocernos como capaces de administrar justicia y de vivir de acuerdo con 

nuestras costumbres. Por eso, la lucha por estos principios y el trabajo en la 

Constituyente ha representado años de organización con miras a fortalecer 

nuestros procesos culturales. 

Pero también, y para nadie es un secreto, que esto ha sido muy costoso para 

nosotros, dado que hemos dejado (ofrecido) la vida de muchos líderes, de 

comuneros, que por pensar diferente, por pensar que somos diferentes y por 

exigir unos derechos que siempre han sido nuestros, han sido asesinados y 

perseguidos. 

Hoy en el Cauca se dice que es que los indios quieren tener todo el territorio 

caucano, pero tampoco ha sido así. Las peticiones, reclamos y la exigencia de 

territorios se amparan en la historia de nuestros pueblos y en la relación que 

tenemos con la madre tierra. 

El principio constitucional nos dio la posibilidad de participar en diversas 

situaciones de la vida pública. Logramos crear nuestros propios movimientos y 

hoy tenemos la participación electoral, y el respeto de gran parte de los 

colombianos. En el Cauca venimos trabajando para que Colombia sea, de 

acuerdo con la Constitución, un país pluralista, participativo. 

Tenemos que construir nuestras propias formas de gobierno, que sean mayores 

y más influyentes ante las demás autoridades del Estado. Hay circunstancias 

que los demás colombianos deben conocer: por ejemplo, dentro de nuestras 
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comunidades el que fue gobernador, o alcalde, concejal, regresan a la 

comunidad como cualquier comunero.”71 

La desinformación interesada de parte de antiguos terratenientes que habían sido afectados 

por el proceso de recuperación de territorio por parte de las comunidades indígenas logra 

generar no sólo la nueva organización campesina alrededor de la producción, sino que se 

relacionaba con las campañas políticas electorales, dado que ya era evidente que la mayoría 

de la población de Caldono que representa el 80% del total, que era indígena, estaba en 

capacidad de colocar alcalde popular. 72 

Es así como se estimulaba al campesinado a unirse por encima de partidos políticos para 

impedir que dirigentes de la Alianza Social Indígena consiguiera acceder al poder local, 

dado que se decía, que si ello sucedía, desde la alcaldía se iba a declarar todo el territorio 

del municipio como de jurisdicción indígena, y ello serviría de base legal para ir 

apoderándose de las tierras que los campesinos poseían, aunque no tenían los títulos 

completamente legalizados.73    

“En ese tiempo se nos metió mucho miedo. Recuerdo que nos obligaban a salir 

a Pescador. Allí venían dirigentes de ASOCAÑA a decirnos que si no 

impedíamos que los indios consiguieran los puntos que estaban exigiendo en la 

Constituyente, como era eso de los territorios indígenas, entonces los indios 

nos iban a quitar la tierra. Me acuerdo que se pusieron pancartas en Mondomo, 

Santander de Quilichao, Pescador, Tunía y hasta en Piendamó.”74    

Sin embargo, a pesar de que los campesinos se organizan tanto en el nivel gremial como 

productores de frijol tecnificado como para la acción política electoral, de acuerdo a las 

71  Entrevista con Alfonso Peña Chepe, ex constituyente de 1991, líder indígena de Caldono y 
representante de la Alianza Social Indígena ASI. Citado en “Constitución política y pueblos indígenas. 
Reflexiones en torno a un camino de esperanza”. Universidad Autónoma de Occidente. Octubre de 2009. p. 
23-41 
72  Entrevista con Fredy Mera, profesor del Bachillerato Madre Laura de Caldono. Marzo 2010.  
73  Entrevista con Isaías Paz, líder campesino e historiador natural, vereda La Venta, corregimiento de 
Siberia, municipio de Caldono, abril de 2010.  
74  Ídem. , Óp. Cit. 
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entrevistas realizadas con dirigentes de la región, el verdadero interés que los motivaba era 

fortalecer su economía, mejorar sus fincas en cuanto a tener vías de comunicación, 

servicios públicos y acceder a programas de apoyo para mejorar su producción 

agropecuaria.  

Durante este proceso, de acuerdo a Carlos Pascué75, dirigente del municipio de Caldono de 

origen indígena pero muy vinculado a la población mestiza, los campesinos de Siberia y 

Pescador al tener mayores necesidades de mano de obra tuvieron que acudir a la población 

indígena para desarrollar diversas labores agrícolas o de obras de infraestructura, dándose 

cuenta que la interrelación que siempre habían tenido se fortalecía en el terreno económico, 

y por el otro lado, los indígenas nasas, veían con buenos ojos que sus vecinos campesinos 

les ofrecieran trabajo, dado que en la zona nativa indígena – por falta de crédito al no tener 

títulos individuales – la producción agropecuaria no tenía mayores incentivos, y los 

ingresos conseguidos en las fincas mestizas les generaban ingresos importantes y muy 

bienvenidos por parte de la población aborigen.    

“Recuerdo que mientras los jefes políticos y algunos técnicos de Corpotunía 

nos metían cuentos en contra de los indígenas, la verdad fue que el mismo 

proyecto económico que ellos ayudaron a gestionar, sirvió para que 

campesinos e indígenas nos acercáramos de una forma muy sencilla y práctica. 

Como muchos campesinos necesitaban arreglar los invernaderos que requerían 

madera y otros trabajos, tenían que recurrir a los indios. Aprendimos a trabajar 

unos con otros y el tema del enfrentamiento por tierra no aparecía por ningún 

lado”.76  

75  Entrevista con Carlos Pascué, ex-candidato a la Alcaldía de Caldono por el Polo Democrático 
Alternativo para el período 2008-2011  
76  Ídem. Óp. Cit. 
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Esta relación de alguna manera histórica entre estos dos sectores de la población se hacía de 

forma natural, “corría por debajo de la mesa” como dice Pascué, mientras a nivel público 

los campesinos le llevaban la idea a los “politiqueros que les ofrecían esta vida y la otra”.77  

La tensión acumulada durante este período es superada de dos maneras: una, que en 1994 

logra llegar a la alcaldía el candidato de la Alianza Social Indígena representada en 

Yolanda Lucia Garcés Mazorra, sin que ello significara realmente una mayor confrontación 

dada la estrategia utilizada por la dirigencia indígena de postular una persona no 

propiamente indígena, y por el otro, fruto de la política de apertura económica 

implementada desde 1990 por el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se viene abajo el 

precio de la semilla de fríjol que los campesinos ya estaban exportando hacia el exterior, y 

habían invertido importantes recursos en la Certificación de la semilla.  

La quiebra de más de 650 familias campesinas productoras de fríjol de los corregimientos 

de Pescador y Siberia, fue un golpe duro para la organización campesina, dado que muchos 

de los productores habían “tumbado” sus cafetales arábigos y “caturra”, para sembrar fríjol, 

y además se habían endeudado con la Caja Agraria en un capital aproximado entre 4 y 6 

millones por familia.78    

Pero la consecuencia más grave fue para los sectores y personalidades políticas de los 

partidos tradicionales quienes habían “embarcado” a los campesinos en esa empresa, y en el 

momento de la quiebra – además de que era su presidente César Gaviria quien había 

causado el problema con la política de apertura económica – no tenían soluciones concretas 

para resolver el problema de la deuda pero tampoco tenían ofertas para reemplazar la 

producción de frijol por otra alternativa diferente.  

Esa situación le permitió a ambas comunidades – campesinos mestizos y comunidades 

indígenas – empezar a construir puentes de entendimiento, que han servido para darle 

continuidad a los gobiernos locales en cabeza de la Alianza Social Indígena ASI,  pero con 

77  Ídem. Óp. Cit.  
78  Entrevista con César Quintana Secretario de Agricultura Departamental 200-2003, quien era 
funcionario de CORFAS  para 1990, y estuvo al tanto de este problema.   
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representación de candidatos de diverso origen étnico como es el caso en la actualidad de la 

señora Enelia Salinas Chivatá, quien es una campesina de origen étnico afrodescendiente y 

es la actual alcaldesa del municipio de Caldono.  

2.3.1 El caso de El Pital. El conflicto entre comunidades guambianas y el cabildo de 

Las Mercedes 

Es importante hacer un aparte para revisar lo que está sucediendo con un predio ubicado en 

el corregimiento de El Pital, vecino del resguardo nasa de Las Mercedes. 

Antes de avanzar sobre la descripción de lo que sucede en este caso específico es 

importante recordar que todo el territorio de Caldono, de acuerdo a lo que se ha podido 

investigar, hacía parte de la jurisdicción o influencia del pueblo guambiano, que fue 

mermado por enfermedades y demás contingencias de la guerra de resistencia a la invasión 

europea, y además, sufrió el embate desde la parte de la cordillera central por parte de las 

comunidades del pueblo nasa, que era presionado desde el otro lado de la cordillera por el 

ejército de Juan de Borja79. 

Después de ser casi reducidos al resguardo de Guambía, pareciera que las comunidades del 

pueblo Misak han iniciado un proceso de recuperación de territorio de una forma 

individual, comprando predios familiares. Así han logrado extenderse a lo largo y ancho del 

departamento del Cauca e incluso en otros departamentos. 80      

“A nosotros los guambianos nos ha tocado recuperar territorio de una forma 

diferente a los nasas. Nosotros somos buenos para el negocio y nos gusta 

cultivar la tierra. Eso nos hace muy buenos vecinos de los campesinos. 

Además, siempre hemos mantenido la tradición de tener pedacitos de tierra en 

los tres pisos térmicos. Juan Yalanda fue uno de los primeros que emigró a 

Munchique en el municipio de El Tambo por allá en 1970. Lorenzo Muelas 

tenía finca en Santander de Quilichao hace ya muchos años. De allí se han 

79  Findji, M.T. Óp. Cit. p. 12 
80  Entrevista con el Taita Segundo Tombé Morales, Silvia, febrero de 2010. 
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formado resguardos como el de La María en Piendamó, Bonanza en Morales y 

otros muchos en Cajibío, Caldono, Totoró y ahora tenemos comunidades en el 

Huila y Caquetá, que han tenido que ir a conseguir tierra por allá, porque acá 

en el Cauca las cosas no son fáciles.”81     

En cuanto al conflicto que se está presentando ente comunidades guambianas y nasas, hay 

que decir que en algunos momentos del año 2009 alcanzó a tener ribetes dramáticos de 

enfrentamiento violento. Los campesinos mestizos no intervinieron pero estaban a la 

expectativa ya que su relación con las familias guambianas es de mayor acercamiento dado 

que éstas en el terreno productivo y de comercio mantienen un comportamiento similar al 

del campesino.  

Entrando al detalle del asunto sucede que en cumplimiento del Convenio Autoridades 

Indígenas de Colombia AICO con el gobierno nacional el año 2007, el Ministerio del 

Interior y de Justicia - División de Etnias, compró once (11) predios de una extensión total 

de 142 ha en el Corregimiento el Pital - Municipio de Caldono Cauca y los entrega 

legalmente a la comunidad Guambiana representada por su Cabildo Mayor.  

La Comunidad Nasa del Resguardo Las Mercedes, representada por la Asociación de 

Cabildos de Caldono, presenta una reclamación82 en la mesa inter-étnica realizada en 

Caldono, argumentando que los predios  comprados para la Comunidad Guambiana hacen 

parte del Territorio Ancestral Nasa y proceden a ocuparlos en agosto de 2008, impidiendo 

el trabajo de la comunidad Guambiana asentada, y a partir de allí se genera un conflicto 

inter-étnico, que de alguna manera influye en las comunidades campesinas mestizas, dado 

que el grado de aceptación que tiene el pueblo guambiano entre los mestizos de Caldono es 

bastante alto, por cuanto su comportamiento en el aspecto de la producción y el comercio es 

muy similar entre guambianos y campesinos. . 

Después de múltiples hostigamientos a la comunidad guambiana presionada ilegalmente en 

la Finca El Pital, deciden abandonar el predio y ubicarse en 'cambuches' a orillas de la 

81  Ídem. Óp. Cit. 
82  Ver en ANEXO N° 2 
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carretera Panamericana, amenazando con interrumpir   el  tránsito   vehicular   como   una   

forma   de   visibilizar   su problemática y llamar la atención de las autoridades del Estado. 

La Secretaría de Gobierno y Participación del Departamento del Cauca procede de 

inmediato a atender a los familias ubicadas a la vera de la Panamericana e inicia gestiones 

urgentes ante el Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de obtener una respuesta que 

evite mayores traumatismos en el orden público. 

Gracias a estas gestiones se logra reunir a las Autoridades indígenas de los Cabildos de 

Guambia, Nasa, de Las Mercedes y la Asociación de Cabildos de Caldono, con el Director 

de Etnias del Ministerio interior el día 3 de febrero 2009 en la Institución Educativa 

Guillermo León Valencia en el Crucero de Pescador, Municipio de Caldono, Cauca. En 

esta reunión se firma un acuerdo sobre tres (3) aspectos básicos:  

Reconocimiento de la territorialidad Nasa sobre los predios de El Pital.  

1) Entrega de estos predios para ampliación del Resguardo  Las Mercedes en el marco  del 

compromiso de 1.000 hectáreas que el Gobierno Nacional pactó con la Asociación de 

Cabildos de Caldono, y  

2) Adquisición en un plazo de 90 días de un predio de similares características para 

reubicar  a los   comuneros  Guambianos.    

Este acuerdo ha tenido grandes obstáculos para ser concretado por cuanto a pesar de tener 

los recursos económicos la comunidad guambiana no ha podido adquirir un predio de 

similares condiciones, dado que existe una prevención en otras zonas del municipio o en 

otros municipios para no vender tierras a comunidades indígenas.  

En este caso se observa que la intervención del gobierno no es clara. Así como se da este 

caso, a lo largo y ancho del departamento el Incoder ha adquirido tierras que le entrega a 
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comunidades de diverso origen étnico, generando problemas y conflictos innecesarios, que 

sólo dividen a las comunidades y les generan problemas. 83    

2.4 CONCLUSION CAPITULO II 

Los campesinos mestizos de Caldono habitan la región más baja del municipio al occidente 

del río Ovejas que ha sido el límite histórico que ha separado a los pueblos indígenas del 

resto de la población. Tienen características similares al campesinado mestizo del resto del 

departamento del Cauca, habitan y viven de la explotación de fincas minifundistas con una 

extensión entre 1-15 has. Actualmente explotan el café, la caña panelera, cultivos de 

pancoger y otros cultivos menores, a los cuales le agregan ingresos provenientes de trabajo 

asalariado realizado en la zona, en el eje cafetero o en zonas de colonización coquera en el 

mismo departamento del Cauca u otros departamentos. 

La característica principal de este campesinado mestizo es su relación histórica de 

sumisión-alianza con los grandes terratenientes caucanos por cuanto la gran mayoría de esta 

población es heredera de las comunidades “yanaconas”, utilizadas por los españoles para 

poblar y controlar el territorio, siendo que este campesinado estuvo vinculado en calidad de 

aparcero hasta mediados del siglo XX. Sus condiciones empezaron  a cambiar por la 

presión sobre la tierra que realizaron las comunidades indígenas desde los tiempos de 

Quintín Lame (1916), lo que obligó a los grandes terratenientes a concertar nuevas 

relaciones para mantener su dominación. 

En el caso específico del municipio de Caldono el campesinado mestizo inicia un proceso 

de independencia social y política de los herederos de los grandes terratenientes caucanos 

con ocasión de la crisis económica del sector agropecuario propiciada por la apertura 

económica, que coincide con la obtención de importantes logros normativos en la 

Constitución de 1991 por parte del movimiento indígena, lo que obliga a las comunidades 

campesinas a buscar formas de hacer reconocer sus derechos.  

83  Tal situación se ha presentado con la compra de la Hacienda San Rafael en el municipio de Buenos 
Aires para ser entregada a comunidades indígenas nasa en territorio de fuerte presencia afrodescendiente. 
(Nota de los Autores).  
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Al igual que el campesinado colombiano que sobrevive a pesar de los grandes conflictos 

por la tierra, violencia de los años 50 y de fines del siglo XX, apertura económica y otros 

fenómenos y políticas económicas que no generan condiciones óptimas para vivir en el 

campo, los campesinos mestizos de Caldono – contra todos los pronósticos – están 

construyendo una economía parcelaria alrededor del café.    

Durante el último período de 12 años se ha venido generando una alianza socio-política 

entre campesinos mestizos e indígenas, que no es lineal ni ha sido fácil, por cuanto existen 

muchas interferencias de sectores políticos tradicionales que están interesados en la 

confrontación.  

3 LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA POBLACION CAMPESINA 

MESTIZA EN CALDONO 

3.1 ECONOMIA DE SUBSISTENCIA Y SU EVOLUCION EN EL CAUCA 

El departamento del Cauca tradicionalmente ha contado con escaso desarrollo industrial de 

tipo capitalista. El 85% de la población caucana habitaba hasta 1980 en zonas rurales. La 

economía era de subsistencia basada en la agricultura, minería, pesca y otras actividades 

artesanales. El departamento del Cauca mantenía una estructura productiva de carácter 

colonial porque subsistían relaciones sociales y políticas basadas en la servidumbre. El 

impacto de la economía capitalista era apenas visible. 

“El pensamiento y la práctica económica predominante era de carácter 

“señorial”. El ideal de un aristócrata propietario de la región era tener tierras y  

campesinos aparceros, atesorar riquezas, lo cual era la característica tradicional 

de los grandes terratenientes del Cauca. El trabajo físico y la inversión en la 

industria eran catalogados como actividades no viables ni convenientes para 

una persona prestante.”  

“Por ello, la construcción de infraestructura energética, vías y comunicaciones, 

era apenas incipiente. La clase obrera era algo excepcional dado que no había 
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industrias, y Popayán era una pequeña ciudad con aproximadamente 30.000 

habitantes.” 

“La única región con un relativo desarrollo agro-industrial era el norte del 

Cauca, el valle geográfico del río Cauca.  El bloqueo a la revolución cubana 

(1959) por parte del gobierno de los EE.UU. generó de manera indirecta el 

auge de la industria azucarera. Era el momento en que a nivel mundial se 

estaba promoviendo la instalación de cultivos industrializados en los países 

llamados “subdesarrollados” o del tercer mundo, que en el caso del Valle del 

Cauca y el norte del Cauca eran cultivos de soya, millo, maíz, sorgo y arroz. 

Todo este proceso hacía parte de la llamada “revolución verde” que se 

presentaba como el paquete de progreso para despegar con el verdadero 

desarrollo de los países pobres.” 

“En ese momento (1960) los EE.UU. están a la ofensiva en el mundo. Se 

crearon los “cuerpos de paz”, se organizó el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical CIAT en Palmira, las universidades abrieron facultades de 

agronomía y veterinaria, y la industria de producción de alimentos tuvo un 

relativo auge.”  

“Eran los tiempos en que desde los EE.UU. a través de la CEPAL, se impulsó 

la política de la sustitución de importaciones, que al igual que la revolución 

verde, era presentada como un efectivo apoyo para países como Colombia, que 

estaban bajo la órbita del imperio estadounidense.” 

“En el caso del norte del Cauca, desde los años 50 había avanzado la 

expropiación de los campesinos negros, quienes habitaban las mejores tierras 

de los valles del río Palo, La Vieja y Desbaratado – afluentes del Cauca -, y 

eran quienes habían domesticado esas tierras desde el siglo XIX después de 
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que se aprueba la liberación de los esclavos en el gobierno de José Hilario 

López (1851).”84  

Otro factor de producción moderna era la multinacional Smurfit-Kappa, que con el nombre 

de Cartón Colombia inicia su presencia en la región durante los años 60 con cultivos 

industriales de tipo agroforestal (pino y eucalipto) en la parte montañosa de los municipios 

de Toribío y Buenos Aires, al norte del departamento. Las pocas empresas instaladas en 

Popayán eran: Industrias Puracé del Grupo Enka-Celanese, Empaques del  Cauca, la 

Industria Licorera y una factoría de libros del Grupo Carvajal. La mayoría de los 

pobladores eran comerciantes, artesanos, albañiles, servidores del Estado, y otros 

trabajadores que desempeñaban labores de servidumbre en las haciendas y mansiones de la 

aristocracia payanesa.85 

El resto de la población caucana eran campesinos (indígenas, afrodescendientes y 

mestizos), atados a las haciendas latifundistas. Éstas acaparaban las mejores tierras en la 

cordillera central, valle del Patía, norte del Cauca y algunos municipios cercanos a la 

capital caucana, heredadas de los encomenderos desde la época de la colonia. En otras 

zonas del departamento existía una economía parcelaria de subsistencia basada en cultivos 

de pancoger y café tradicional (arábigo, borbón) sobre una estructura de propiedad de la 

tierra menos concentrada. En las zonas frías subsistían cultivos de trigo, papa y cebolla. 

A fin de contar con mano de obra cautiva y una clientela política manejable, y como una 

estrategia de control y defensa territorial, los grandes terratenientes entregaron – durante el 

siglo XX – tierras a campesinos mestizos no ligados a las comunidades nativas. En algunas 

regiones los resguardos indígenas subsistían a la presión de colonos y terratenientes. 

También permanecían amplias zonas apartadas en la Costa Pacífica y en la Bota Caucana, 

donde comunidades afrodescendientes e indígenas se habían asentado. 

84  ECOFONDO. “Cosmovisión, Territorio y Agua”. Publicación en torno al Referendo por el Agua. 
www.ecofondo.org.co 
85  Ídem., Óp. Cit.  
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Esa estructura semi-feudal se ha ido quebrando. En los últimos 20 años ha surgido una 

economía capitalista alrededor del cultivo del café, la ganadería, y la presencia de los 

cultivos de uso ilícito, especialmente, la coca. Además, el monocultivo de la caña de azúcar 

ha expandido su área, y las grandes empresas transnacionales están impulsando proyectos 

de infraestructura, de minería y de producción de agro-combustibles. La presión sobre las 

riquezas hídricas y la biodiversidad del Macizo Colombiano es evidente, que no sólo se 

presenta en el ámbito económico sino con la presencia de grupos paramilitares y violentos 

que desplazan a comunidades de sus territorios. 

3.2 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ENTRE 1970 Y 2005 

En el departamento del Cauca la mayoría de la población campesina es productora de café 

y de caña panelera. Sobreviven con base en una economía campesina que combina la 

pequeña actividad ganadera, forestal, artesanal, comercio, e incluso, canalizan recursos de 

la economía del narcotráfico, tanto en el intercambio de productos como en forma directa 

mediante la participación en el trabajo de procesamiento primario de la base de cocaína, así 

como en las labores contratadas con base en trabajo asalariado, que es la cosecha de la hoja 

de coca (“raspachines”).  

En algunos municipios los campesinos mestizos que son materia de estudio, se involucran 

actualmente en proyectos productivos de frutas, espárragos, ganadería estabulada, 

piscicultura, y otra gama de actividades, que la Federación Nacional de Cafeteros y el 

gobierno tratan de implementar a través de las UMATAS y otras entidades del Estado, pero 

que tienen una cobertura e impacto muy limitado en el conjunto de la población. En los 

últimos años estos proyectos han sido impulsados por medio de fundaciones y ONGs, 

financiadas con recursos del Plan Colombia (USAID). 

El impacto de la crisis que ha vivido el sector agropecuario por efecto de las políticas de 

apertura económica (1990), la privatización y/o liquidación de la mayor parte de entidades 

que medianamente apoyaban la producción campesina hasta principios de la década de los 

años 90 del siglo pasado, así como otras políticas neoliberales que han impactado con 

fuerza a la agricultura colombiana (importación de alimentos, liberalización de precios, 
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aprobación de normas sanitarias estrictas para la producción de panela, leche, carne y aves 

de corral, y otras), acompañado todo ello de las consecuencias del conflicto armado y la 

presencia del narcotráfico, ha hecho que los campesinos colombianos, y en particular, los 

caucanos, resientan el golpe en sus vidas, con el drama de la pobreza, el desplazamiento 

forzado, las fumigaciones con glifosato, y en general el abandono del Estado. 

A pesar de todos estos males, se puede afirmar que en el caso del Cauca la población 

campesina, en términos absolutos, no se ha reducido, sino que ha crecido. En términos 

absolutos se ha pasado en los años 70 del siglo XX, de 350.000 personas (75% de la 

población) a 540.000 personas en 2008 (40% de la población total del Cauca). Es claro que 

en términos relativos la población campesina se ha reducido con respecto al total. 86 

Ahora bien, esta población que en 1970 tenía una producción campesina fundamentalmente 

de subsistencia, con café tradicional (arábigo, Borbón), frutales, cultivos de “pan coger”, ha 

pasado a ser una población que – así en promedio tenga áreas cafetaleras menores a una (1) 

hectárea – contribuye con un porcentaje importante (8%) del Producto Interno Bruto del 

departamento, y ha colocado al departamento del Cauca entre los 6 principales productores 

de café, hasta el punto de que hoy ha conseguido elegir a un dirigente caficultor de la 

región como gerente general de la Federación de Nacional de Cafeteros de Colombia.87 

Después de 30 años de acumulación lenta de capitales y de experiencia productiva, hoy el 

campesino mestizo del Cauca, incluyendo el del municipio de Caldono, ha logrado 

fortalecer su presencia en la producción cafetera y panelera. De acuerdo a las estadísticas 

trabajadas por José María Rojas88, el departamento del Cauca en 2005 contaba con 79.800 

familias cafeteras con un promedio de 1,1 has por finca cafetera, lo que representaba un 

total de 80.000 has. Además, existían en ese año 11.500 familias productoras de caña 

panelera destinada al procesamiento de panela, y 4.300 familias campesinas tenían como 

mínimo 2 cabezas de ganado en sus respectivas fincas en promedio.  

86  Gobernación del Departamento del Cauca. Plan de Desarrollo “Arriba el Cauca”. p. 56 
87  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Ver: Estadísticas. 
http://www.cafedecolombia.com/economiacafetera/estadisticas.html 
88  Rojas, José María. “La modernización de la producción cafetera en la coyuntura actual en el 
Departamento del Cauca”. Universidad del Valle, Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural. 2008. Cali. 
p. 79 
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Esta producción cafetera y panelera tiene ya un grado importante de tecnificación, dado que 

desde la misma producción agrícola se hace utilizando técnicas modernas, buscando una 

mayor productividad por hectárea, así como en el proceso de beneficio del café y de la 

panela, se utilizan máquinas eléctricas para mover las despulpadoras y los trapiches para la 

molienda,  o fogones de gas o de combustible para el procesamiento de las mieles para la 

producción de panela.  

Esta circunstancia es muy diferente a la situación de 1970, en donde la mayor parte de los 

campesinos mestizos del departamento del Cauca, contaban con café arábigo, no abonado, 

sin ninguna tecnificación, y la producción de panela era de carácter absolutamente 

artesanal, dado que se utilizaba el caballo o la fuerza manual de los trabajadores para mover 

las despulpadoras o el trapiche.89  

Sin embargo, a pesar de que ha crecido el número de productores y – en cierto porcentaje 

todavía no es satisfactoria la productividad por hectárea –, según las estadísticas del 

departamento de Asistencia Técnica del Comité de Cafeteros del Cauca y de la Cooperativa 

de Caficultores del Cauca, quienes calculan que la productividad por Ha del departamento 

todavía está muy por debajo de los altos niveles que alcanzan las fincas del eje cafetero.90  

Ahora bien, esta población que en 1970 tenía una producción campesina fundamentalmente 

de subsistencia ha pasado a contribuir con un (8%) del Producto Interno Bruto del 

departamento, y ha colocado al departamento del Cauca entre los 6 principales productores 

de café, hasta el punto de que ha elegido a un dirigente caficultor de la región como 

Gerente General de la Federación de Nacional de Cafeteros de Colombia.91 

El principal factor de esta situación, según los técnicos de Fedecafé, es el tamaño de los 

predios cafeteros en el departamento del Cauca. El promedio por predio apenas supera la 

hectárea, lo que significa que si se descuentan las grandes fincas cafeteras de Timbío y 

89  Ídem., Óp. Cit. p. 86 
90  Entrevista con Carlos Alberto Llantén,  miembro del Comité de Cafeteros del Cauca y de la 
Cooperativa de Caficultores del Cauca. Abril de 2010.  
91  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Ver: Estadísticas. 
http://www.cafedecolombia.com/economiacafetera/estadisticas.html 
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Piendamó, el promedio de los demás municipios baja a 0,8 – 0,9 has por predio. Ese 

tamaño de la parcela cafetera no le permite al campesino conseguir una importante 

capitalización que le haga posible invertir en términos rentables, y prefiere entonces acudir 

a tecnologías agroecológicas, asociarse pata producir cafés orgánicos y/o especiales, como 

ocurre con la empresa asociativa Cosurca (Cooperativa del Sur del Cauca) o también otra 

serie de organizaciones campesinas e indígenas que como el Fondo Páez, Central de 

Cooperativas Indígenas del Cauca CENCOIC, Asociación de Productores Agroecológicos 

de Café “Nuevo Futuro”, y otra gran cantidad de asociaciones, grupos cooperativos y pre-

cooperativos han acudido a dicha estrategia, para evitar las inversiones en insumos agro-

químicos que no son compensados por los ingresos provenientes de la venta del café.92    

De acuerdo a lo expresado por René Ausecha, los campesinos caucanos están impulsando 

un proceso de construcción de “economía propia”, de carácter solidario, “alternativo”, 

utilizando técnicas agroecológicas, y en sus palabras expresa… 

“La economía propia es un proceso, un sistema ético, decente y abierto, es la 

transformación social profunda. 

La economía propia como proceso abierto requiere de políticas públicas y para 

esto los productores y consumidores deben incidir o transformar el poder local 

regional y nacional. 

El trabajo familiar, el intercambio de mano, la minga productiva son 

mecanismos, estrategias y espacios de resistencia, son los canales de 

reproducción del conocimiento, del pensamiento, de la cultura en la producción 

y ejes de vida fundamentales en el desarrollo de la economía propia. 

La defensa de la biodiversidad en la agricultura, de la diversidad de usos de los 

productos, la defensa del paisaje debe ser un objetivo permanente e la 

economía propia. 

92  Entrevista con el ingeniero René Ausecha, gerente de COSURCA, Popayán, marzo de 2010. 
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La recuperación, conservación y defensa de las semillas nativas, de las 

variedades, del conocimiento ancestral de los pueblos, de la cultura en la 

producción agrícola debe ser un objetivo vital en el desarrollo de la economía 

propia. 

El día que el modelo de desarrollo logre el monopolio total de las semillas, 

variedades y sus usos, sea privatizado la vida y no nos queda otro camino que 

el de ser esclavos. 

En todo el proceso de desarrollo de la economía propia son muy importantes 

las comunicaciones y los medios masivos de comunicación. 

La economía propia debe mantener el ciclo alimentario y mantener el poder de 

la distribución. 

La viabilidad de la economía propia esta en la derrota del modelo de desarrollo 

imperante. 

El intercambio no se puede desarrollar sin información, sistematización 

estadística permanente. 

El intercambio solidario puede competir con el mercado de grandes superficies 

con la relación organizada directa de los productores y consumidores, con la 

planificación del intercambio, con la búsqueda permanente de nichos de 

mercado en los estratos altos, medios populares e institucionales. 

Los canales naturales de intercambio, los espacios de mercado de la 

comunidad, los mercados campesinos, las galerías populares, son espacios de 

intercambio pero a la vez se convierten en espacios de relación, de 

interlocución, de encuentro, de comunicación, de recrear el trabajo, de recrear 

la memoria colectiva, la amistad y el afecto solidario con los demás 

productores y consumidores. 
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Para poder luchar con éxito en los procesos de intercambio hay que derrotar el 

individualismo organizando el intercambio colectivo masivamente. 

El desarrollo del proceso de economía propia, solidaria, alternativa o popular 

es una base para la reconstrucción de las organizaciones sociales y el 

fortalecimiento del movimiento social.”93 

3.3 LAS EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS DE LOS CAMPESINOS MESTIZOS DE 

CALDONO 

Las experiencias productivas de los campesinos mestizos del municipio de Caldono, a 

partir del fracaso obtenido durante los años 90 en la producción tecnificada de fríjol y 

semilla de frijol, ya relatada en el capítulo anterior, se han centrado en fortalecer lo que 

tienen en sus fincas, apoyándose en factores externos para mantener su independencia 

económica y no tener que vender sus predios.  

La evaluación que han hecho de lo ocurrido con los créditos de la Caja Agraria y la 

producción de la exportación, de acuerdo Luis Enrique Chepe94, ex-personero del 

municipio de Caldono, se puede sintetizar de la siguiente forma: 

- No involucrarse en cultivos que no tengan un precio sustentado, tipo café, o que ofrezca 

demasiados riesgos en cuanto a la comercialización. 

- No realizar inversiones de un momento para otro apoyándose en créditos bancarios, sino 

“apoyarse en sus propios esfuerzos” para realizar las inversiones en forma metódica, que 

puedan ser planificadas y sostenibles. 

- Fortalecer los cultivos y producción que ya es conocida, en la que se haya acumulado 

experiencia y conocimiento, y que les genere confianza.  

93  Óp. Cit. Entrevista con el Ing. René Ausecha, COSURCA. 
94  Entrevista con Luis Enrique Chepe, ex-personero del municipio de Caldono. Marzo de 2010.    
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- No depender de técnicos externos sino ir generando sus propios expertos y técnicos 

campesinos, que surgen del intercambio real y concreto de experiencias, en el terreno de 

las fincas de cada uno de ellos. 

- Hacer una planificación “propia”, medir la utilización de insumos sin dejarse llevar por 

obligaciones o metas de productividad que no corresponden con las realidades delos 

suelos, los gastos, las inversiones y los verdaderos rendimientos.  

- Combinar con la producción agropecuaria otro tipo de actividades comerciales, de 

servicios, trabajo asalariado, que le permita al campesino canalizar recursos de esas 

fuentes para fortalecer sus fincas.   

- Desarrollar relaciones de cooperación con otros sectores de la sociedad, campesinos de 

otros municipios (Tunía, Mondomo), empresarios, comunidades indígenas y otras, para 

tejer redes de apoyo y desarrollo mutuo. 

Es así como tanto en el sector de Siberia como de Pescador se ha recuperado la finca 

cafetera, que produce panela, plátano, maíz, frutales, “pancoger”, y se tiende a fortalecer un 

sistema autónomo de producción de alimentos y de intercambio local. De acuerdo Marcos 

Paz95, dirigente de Siberia, este proceso se está adelantando con el acompañamiento de las 

instituciones pero bajo la dirección del campesino interesado. Se está buscando 

implementar un sistema de comercialización local, construir redes de apoyo que 

comercialicen los excedentes de producción en centros urbanos pero buscando a clientes 

directos en los consumidores a fin de no dejarle las ganancias a los intermediarios.  

“Sucede que uno es muy ingenuo. Nosotros nos dimos cuenta que el café 

“caturra” daba mejores granos, más pesados y era más rendidor para el 

campesino. Pero para la Federación era diferente. Ellos nos obligaban a 

cambiar el caturra por la variedad Colombia, a quitar los árboles de sombrío y 

a utilizar toda clase de insumos, abonos, fertilizantes y venenos químicos, que 

no eran rentables para nosotros. Eso trajo muchas pérdidas, rencillas entre los 

95  Entrevista con Marcos Paz , dirigente de Siberia. Abril de 2010.  
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miembros del Comité de Cafeteros municipal y los delegados y técnicos 

departamentales que eran educados y formados por allá en Chinchiná, en donde 

no había campesinos sino grandes empresarios que no sabían de los 

sufrimientos  y de nuestras necesidades. Poco a poco fuimos dándonos cuenta 

de nuestras verdaderas necesidades.”96      

Con relación a los indígenas ha empezado a darse un proceso de acercamiento con las 

comunidades guámbianas, que tienen una importante presencia en el municipio, pero 

también están buscando alianzas productivas con la población nasa, dado que ellos también 

han evaluado diversas experiencias y con la Asociación de Cabildos de Caldono y la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica, se están impulsando programas y proyectos de 

nuevo tipo. 

3.4 CONCLUSION CAPITULO III 

Durante los últimos 30 años el campesinado caucano – incluyendo el del municipio de 

Caldono – pasó de tener una estructura productiva de subsistencia, que era un rezago de la 

producción colonial de carácter “semi-feudal” existente en esta región, a una producción de 

café y caña panelera vinculada al comercio nacional e internacional. Esta transformación se 

ha dado – en lo fundamental – gracias a la capacidad de sobrevivencia, la creatividad y la 

acumulación de experiencia, conocimientos y pequeños capitales ahorrados en labores de 

recolección de café en el eje cafetero o de hoja de coca en zonas de colonización del Cauca 

o de otros departamentos.   

Cuando se quiebra la economía de las grandes haciendas caucanas por efecto de la 

recuperación de territorio por parte de las comunidades indígenas y porque la relaciones 

capitalistas de producción entran a ser determinante en la economía y en la política de 

Colombia, los campesinos caucanos se ven obligados a buscar ingresos alquilando su mano 

de obra en regiones cafeteras, lo que les permitió ampliar sus horizontes y fortalecer su 

propio proceso económico familiar.    

96  Ídem. Óp. Cit. 
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A pesar de las limitaciones estructurales en cuanto a extensión de las fincas y la actual falta 

de apoyo del Estado colombiano – suplida en parte por la Federación Nacional de Cafeteros 

-, los campesinos caucanos y caldoneños han avanzado desde el punto de vista económico-

productivo, lo que los viene preparando para dar saltos cualitativos hacia el futuro. Hoy, ese 

campesinado está en la búsqueda de fortalecer verdaderas empresas que les permitan 

avanzar en la apropiación de las diversas cadenas productivas, producción, comercio, 

transportes, procesamiento y ofrecimiento de nuevos tipos de servicios que están siendo 

demandados por el mundo capitalista, como los relacionados con servicios de turismo, 

nuevos productos artesanales, etc.  

En ese camino los campesinos han venido explorando nuevas alternativas de producción 

orgánica, una economía campesina que se ha dado en llamar de “resistencia”, propia, 

solidaria, alternativa, democrática, que en alguna forma los ha acercado a los pueblos 

indígenas que también sienten la presión de la economía mercantil. Los acercamientos y 

alianzas campesinas e indígenas que se están desarrollando en el municipio de Caldono 

tienden a hacer pensar que esa confluencia de intereses puede potenciar la fuerza de los 

campesinos de Caldono y fortalecer una alianza no sólo en el terreno económico sino 

también en lo político y cultural.   

4LA DINÁMICA POLÍTICA DE LOS CAMPESINOS MESTIZOS DEL CAUCA Y 

DE CALDONO 

4.1 EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LIBERAL, LA ANUC Y EL CRIC 

En anteriores capítulos hacíamos referencia como las luchas campesinas del siglo XX en 

Colombia se potencian, y se podría decir, adquieren una identidad de movimiento social, en 

1936 cuando se aprueba la ley 200 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Dicha ley 

reglamentó todos los aspectos que tenían que ver con la titulación de predios baldíos, en 

donde en su artículo 1º establece que “(…) Se presume que no son baldíos, sino de 

propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión 

consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de 

dueño como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otras de igual 
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significación económica”, con lo cual legalizaban la tenencia y posesión de una gran 

cantidad de predios que durante mucho tiempo cientos de mil de campesinos habían 

explotado en calidad de apareceros, terrajeros y arrendatarios y que los terratenientes de 

manera ilegal habían hecho constar como de su propiedad. Esta ley establece una serie de 

normas en relación a la extinción de dominio, formas de legalizar títulos y otros 

procedimientos que afectaban a tenedores ilegales de la tierra o que le permitían a los 

campesinos legalizar sus predios ante la ley, lo cual dio motivo a una serie de acciones 

legales y violentas por parte de los latifundistas tanto contra los campesinos como contra 

funcionarios del Estado que insistieran en el cumplimiento de la ley.97   

Dicha ley en su artículo 1° planteaba que… 

“Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos 

poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la 

explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de 

dueño como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otras 

de igual significación económica.”98 

La reacción de los grandes terratenientes en todo el país fue amenazar a los campesinos 

aparceros y a los indígenas terrajeros para que no reclamen sus derechos a la titulación de 

las tierras que tenían en posesión durante por lo menos 10 años, como lo establecía la ley, o 

arrecian contra los que ellos sospechan va a querer quedarse con las tierras, quemándoles 

sus casas y destruyendo las sementeras y mejoras que hubieren realizado a lo largo de sus 

vidas, para impedir el proceso de demostración de la posesión de las tierras. 

A partir de ese momento, que también es sufrido por familias campesinas de Caldono, 

especialmente indígenas que habitaban en predios de Caldono que fueron obligadas a 

migrar hacia la cordillera occidental, como fue el caso de la familias de Enrique Guetio, 

97  Ley 200 de 1936. Anales del Congreso de la República de Colombia. La Ley 0200 de 1936 fue 
derogada salvo los artículos 20, 21, 22 y 23 por el articulo 178 de la Ley 1152 de 2007 por la cual se dicta el 
Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan 
otras disposiciones, sin embargo la Ley 1152 de 2007 fue declarada Inexequible mediante Sentencia C-0175 
de 2009 de la Corte Constitucional.  
98  Ídem. Óp. Cit.   
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quien vive actualmente en el Cabildo de Cerro Tijeras en el municipio de Suárez99, se 

desarrolla todo el proceso de violencia que se incentivó a nivel nacional a partir del 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948) y que se atenúa en forma relativa cuando los 

partidos tradicionales realizan el acuerdo que le da vida al Frente Nacional, mediante el 

cual gobiernan los partidos liberal y conservador durante 16 años de 1958 hasta 1974.  

“Mis abuelos cuentan que a ellos el terrateniente de Caldono les quemó los 

ranchos y los pocos sembrados que tenían. Cuando fueron a reclamar les 

echaron la policía y los tuvieron presos varios meses. Cuando los liberaron se 

vieron obligados y acudieron al municipio de Suárez en donde tenían 

familiares que se habían asentado en estas montañas desde la guerra de los mil 

días. Así se fueron juntando. Las necesidades y penalidades nos hacen 

juntarnos. Sólo hace menos de 12 años pudimos hacernos reconocer como 

pueblos indios y aquí estamos, resistiendo.”100 

En 1961 se presenta a elecciones presidenciales Alfonso López Michelsen al frente de una 

disidencia del Partido Liberal denominada Movimiento Revolucionario Liberal. En el caso 

del Cauca el partido liberal era encabezado en su dirección oficial por Víctor Mosquera 

Chaux, quien lideraba en el Congreso de la República la oposición a cualquier iniciativa 

progresista y era quien realizaba las denuncias contra los campesinos que se habían 

localizado en lo que se denominó peyorativamente como “las repúblicas independientes” de 

Riochiquito (Cauca), El Pato (Huila), Marquetalia (Tolima) y Guayabero (Meta), como 

centro de “facinerosos armados de tendencia comunista”. 101  

Los partidos tradicionales – liberal y conservador – en el departamento del Cauca, 

representaban en lo fundamental los intereses de la clase de los grandes terratenientes 

poseedores de inmensos latifundios herederos de las familias encomenderas españolas. En 

el siglo XIX se presentaron algunas diferencias de tipo ideológico entre líderes de esa clase, 

99  Entrevista con Enrique Guetio, Cabildo de Cerro Tijeras, febrero de 2010.  
100  Ídem. Óp. Cit. 
101  Anales del Congreso. Intervención de Víctor Mosquera Chaux, Senador, marzo de 1962 
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como fue el caso excepcional de Tomás Cipriano de Mosquera102, pero durante el 

transcurso del siglo XX, la casta de los señores de la tierra unificaron sus puntos de vista, 

así unos militaran en el partido liberal y otros en el conservador. El gobierno de Núñez, fue 

en gran medida fruto de esa alianza entre los latifundistas de viejo cuño y los grandes 

terratenientes productores de materias primas de exportación (librecambistas).103 

Las luchas contra Manuel Quintín Lame104 a principios del siglo pasado (XX), así como la 

resistencia a las reformas planteadas por Alfonso López Pumarejo con su “revolución en 

marcha”105 en los años 30, fortaleció esa unidad terrateniente en la defensa de “sus 

propiedades” frente a la resistencia indígena y campesina. 

Al interior del partido liberal aparecían liderazgos populares que reivindicaban el ideario 

libertario y popular, caso de Jorge Eliécer Gaitán y sus seguidores, y posteriormente los 

militantes del Movimiento Revolucionario Liberal MRL, pero rápidamente eran asimilados 

a la disciplina del partido.  

A finales de la década de los años 60 y hasta mediados de los años 70, al calor de las luchas 

del MRL se constituye en el Cauca una fracción del partido liberal denominada Izquierda 

Liberal del Cauca, que era un grupo político conformado por antiguos gaitanistas y 

“emerrelistas” liderado principalmente por Víctor Chaux Villamil, Olid Larrarte, Omar 

Henry Velasco, Edgar “El Ronco” López, beligerante periodista, y en el que participan 

dirigentes de cierta importancia de Popayán y líderes indígenas y campesinos de diferentes 

regiones del Cauca. Dicha tendencia alcanzó a constituirse en un reto de gran importancia 

102  Partido Liberal. “Historia del partido liberal colombiano”. Bogotá, Plaza y Janes. 2001. 
103  En la segunda mitad del siglo XIX aparecieron grandes cultivadores de tabaco y añil estimulados y 
apoyados principalmente por inversionistas ingleses. (Nota de los Autores). 
104  Líder indígena caucano (El Borbollón, Hacienda La Polindara, cercanías de Popayán, octubre 26 de 
1880 Ortega, Tolima, octubre 7 de 1967). Ver: Castrillón Arboleda, Diego. “El indio Quintín Lame”. Bogotá, 
Tercer Mundo, 1971. (Nota de los Autores). 
105  Revolución en Marcha: proceso de modernización económico y político impulsado por un sector de 
la burguesía colombiana en alianza con sectores obreros durante los años 30 del siglo XX (Nota de los 
Autores). 

75 
 

                                                 



para la cúpula del partido liberal encabezada por Víctor Mosquera Chaux, quien era por 

entonces la cabeza política visible de la aristocracia terrateniente del Cauca.106   

Este importante movimiento político se frustra en 1974 cuando uno de los principales 

dirigentes de la Izquierda Liberal acepta la representación del partido liberal en el congreso 

nacional mediante un acuerdo con la cúpula partidista, que implicó concertar con la clase 

latifundista una claudicación de los ideales gaitanistas y revolucionarios de amplios 

sectores de la base social de ese movimiento. Ese acto llevó a la dispersión del proceso, que 

vino a ser canalizado en las regiones y municipios por nuevos dirigentes de la clase política 

tradicional que se fungían como contradictores de Mosquera Chaux, pero que no 

representaban una verdadera tendencia popular, como fue el caso de Aurelio Iragorri 

Hormaza, Edgar Papamija, Humberto Peláez Gutiérrez y Guillermo Alberto González 

Mosquera. 

Paralelamente los dirigentes campesinos e indígenas del Cauca, liderados por Gustavo 

Mejía, líder campesino de Corinto de origen “paisa”, se habían organizado en la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, organización creada por el gobierno de Lleras 

Restrepo que rápidamente se divide entre dos líneas: una gobiernista (Línea Armenia) y 

otra de oposición, revolucionaria y beligerante (Línea Sincelejo), pero además, a partir de la 

10ª Junta Nacional Campesina que se realiza en Popayán, los dirigentes indígenas del 

Cauca de ese entonces como Julio Tunubalá, Javier Calambás, Trino Morales y otros más, 

acompañados por el sacerdote Pedro León Rodríguez, Pablo Tatay y Víctor Daniel Bonilla, 

se dan cuenta que más del 90% de la fuerza campesina del Cauca estaba compuesta por 

indígenas, y así es como en 1971 se organiza el Consejo Regional Indígena del Cauca.  

Hasta ese momento la dirigencia campesina e indígena había actuado unida en el terreno 

electoral, llevando a la Asamblea Departamental en 1970 a Gustavo Mejía a nombre del 

MRL y muy cerca de la Izquierda Liberal. Era la única forma que tenían de obtener 

representación política dado que el Partido Comunista estaba prohibido. Pero en la medida 

106Mosquera, Olga Lucía. “Biografía de mi padre”. Partido Liberal Colombiano. www.partidoliberal.org  
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en que la lucha popular campesina e indígena inicia el proceso de recuperación de 

haciendas de manos de los terratenientes, empezando por La Susana en Toribío, la clase 

política tradicional se unifica, empieza la persecución violenta hasta llegar al asesinato de 

Gustavo Mejía en Corinto en 1974. 

Este es un momento clave en la actitud del campesinado caucano mestizo. Allí se observa 

con toda claridad cómo el campesinado liberal de origen “paisa” de Corinto, Caloto y 

Miranda, que era liderado por Gustavo Mejía decide seguir en la lucha, ya fuera al lado de 

los indígenas o vinculándose a las guerrillas liberales que siempre habían tenido presencia 

en la región desde los tiempos en que fueron traídos en 1947 por el mismo Mosquera 

Chaux en su época de juventud. 107   

Por el contrario, con contadas excepciones, la dirigencia campesina liberal rebelde de 

municipios como El Tambo, Bolívar, Rosas, La Sierra, Mercaderes, es cooptada por otros 

dirigentes del partido liberal que se muestran opositores a Mosquera Chaux, como los que 

se han mencionado anteriormente. En el norte Humberto Peláez Gutiérrez posaba de 

revolucionario en el discurso pero las comunidades indígenas acusan de haber mandado a 

asesinar no sólo a Gustavo Mejía, sino posteriormente es vinculado con la muerte del padre 

Álvaro Ulcué Chocué (1984).   

4.2 LAS LUCHAS CAMPESINAS EN CALDONO ENTRE 1970-2005 

De acuerdo a lo investigado con los líderes de la región, los campesinos de Caldono se 

vinculan a la lucha de la ANUC de manera formal, dado que el gobierno de Lleras Restrepo 

desde 1966 había planteado oficialmente esa reivindicación, y los dirigentes liberales del 

municipio en ese momento liderados por Darío Sandoval, prometían la entrega de tierras, y 

con ese compromiso aspiraba a enfrentar a campesinos mestizos con indígenas.  

Sin embargo, ante el riesgo, los campesinos mestizos – al igual que en todos los municipios 

donde habitaban campesinos de origen yanacona -, se mantienen vinculados a la línea 

107  Mosquera, Olga Lucía. “Biografía de mi padre”. Partido Liberal Colombiano. 
www.partidoliberal.org  
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gobiernista de la ANUC, y se consigue la titulación de algunos predios en el municipio de 

Caldono para el sector de Pescador en límites con Piendamó y Morales.  

En el sector de Siberia los campesinos mestizos ya habían conseguido acceso a la tierra 

desde las décadas anteriores a la violencia de los años 50, como ya se ha planteado. La 

estrategia de los terratenientes fue entregar parcelas y fincas en los alrededores de sus 

haciendas para servir de mojones de contención frente a la resistencia indígena.  

Es por ello que después de los años 80 los campesinos de Caldono se ven vinculados a una 

serie de luchas de carácter cívico, dirigidas a obtener del Estado la satisfacción de sus 

necesidades básicas, como la construcción de acueductos, la electrificación rural, la 

instalación de escuelas y de centros de salud, y la construcción y mejoramiento de vías.  

De igual manera, los campesinos de Caldono se vieron involucrados en el tema de la 

Salvajina. No fueron afectados directamente por la inundación, ni participaron en las 

marchas de 1984 y 1986 en contra de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca  CVC, la Empresa de Energía del Pacífico EPSA y el gobierno nacional que no les 

cumplieron a las comunidades de Suárez y Buenos Aires, especialmente campesinos 

mestizos y negros a los que les inundaron los predios y los sitios de explotación de oro de 

aluvión y de veta, pero más adelante de 1994, pero sí se organizan para oponerse a la 

desviación del río Ovejas que se pretendía en ese momento canalizar hacia la Salvajina para 

fortalecer el caudal y la capacidad para la generación de energía.  

También, los afectados por la quiebra de los productores de fríjol que por efecto de la 

apertura económica se organizan para intentar una salida negociada al problema de tener en 

riesgo sus propiedades que fueron hipotecadas en respaldo de los créditos, intentan la 

condonación de la deuda, pero la escasa tradición de lucha directa y la influencia de 

funcionarios de Corpotunía y de la Fundación Carvajal, impiden que ese proceso se 

desarrolle con fuerza y consistencia.         
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4.3 LA PARTICIPACION POLITICA DE LOS CAMPESINOS MESTIZOS DEL 

CAUCA 

Ya se ha descrito cómo el campesinado mestizo del departamento del Cauca tiene un 

comportamiento diferente según sea su origen étnico. Pero a partir de la década de 1990, la 

situación da un viraje en casi todo el departamento. Los campesinos del norte del Cauca, de 

origen paisa y tolimense, muy ligados al movimiento indígena nasa, desde la época de la 

violencia de los años 50 del siglo pasado, asumen – en un porcentaje importante – las ideas 

de Jorge Eliécer Gaitán, y se mantienen en una actitud de lucha, al lado de los indígenas. El 

núcleo principal de esta población está representado en Corinto.  

Esta tradición se mantiene a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello se da a principios de la 

década de los años 90. Como caso excepcional, la población de este municipio elige a 

Adolfo Quintana - ex sargento del ejército nacional pero con un pensamiento cívico e 

independiente - como el primer alcalde popular, derrotando a los partidos tradicionales.  

Igual sucede con el campesinado mestizo del Macizo Colombiano, que se había movilizado 

en 1991 en el Gran Paro de Rosas, y que lleva a las alcaldías de La Sierra, La Vega, 

Almaguer, Rosas y Bolívar, a dirigentes de coaliciones encabezadas por el Comité de 

Integración del Macizo Colombiano. Así sucede en el municipio de El Tambo, y se 

manifiestan movimientos fuertes de ese tipo en Cajibío y Morales.  

En el caso del municipio de Caldono la contradicción con el movimiento indígena impidió 

que los campesinos mestizos lograran independizarse de los partidos tradicionales. Éstos 

siguen dominando la política local, en Siberia, el partido liberal, y en Pescador, el partido 

conservador, aunque a nivel municipal a partir de 1994 pierde la alcaldía a manos del 

movimiento indígena para no volver a asumir ese cargo. 

En los últimos 15 años, posterior a la derrota local de los partidos tradicionales un sector de 

los campesinos mestizos ha iniciado un cambio importante en su comportamiento, que 

llevó a que en 2008 por primera vez llegara a la administración municipal una dirigente 

campesina de ancestros afrodescendientes. 
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4.3.1 LAS ELECCIONES LOCALES EN EL MUNICIPIO DE CALDONO 2008-2011 

De acuerdo a las cifras obtenidas en la Registraduría Nacional del Estado Civil que a 

continuación se detallan en el Cuadro N° 2, se observa un cambio notable en el 

comportamiento de amplios sectores campesinos mestizos. Dicho cambio significa 

básicamente que un importante sector campesino y afrodescendiente del municipio de 

Caldono, del sector de Pescador que era la zona más conservadora, decide hacer alianza con 

los indígenas en cabeza de la ASI, derrotando por un lado a un representante de los partidos 

tradicionales unificados, y por otro lado, a un sector heterogéneo liderado por un dirigente 

del Polo Democrático Alternativo.  Veamos las cifras: 

Cuadro N° 2. Resultados electorales para Alcaldía Municipio de Caldono 2007 
ALCALDE 

ELECCIONES: OCTUBRE 28 DE 2007 

 
CAUCA: CALDONO 

Total Mesas Instaladas : 44     Total Votos por Candidatos :  8,464  (89.77%)  
Mesas Informadas : 44  (100.00%)    Votos en Blanco :  94  (1.00%)  
  
Potencial Electoral :  15,954     Votos Válidos :  8,558  (90.76%)  
Total Votantes :  9,429  (59.10%)    Votos Nulos :  265  (2.81%)  
 Votos no Marcados :  606  (6.43%)  

 

Código Candidato Partido Votos Porcentaje * 
( % ) 

001 ENELIA SALINAS CHIVATA MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL 
INDÍGENA 3,621 38.40 

002 DARIO JESUS SANDOVAL 
FERNANDEZ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 3,318 35.19 

003 CARLOS PASCUE POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 1,525 16.17 
 

TOP 5 : CANDIDATOS CON MAYOR VOTACION 
ENELIA SALINAS CHIVATA      
DARIO JESUS SANDOVAL FERNANDEZ      
CARLOS PASCUE      

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Como se puede observar, la candidata de la Alianza Social Indígena ASI Enelia Salinas 

Chivatá obtiene un ajustado triunfo frente a Darío Sandoval del Partido Liberal 

Colombiano, quien representa a los herederos de los antiguos terratenientes del Cauca y 

había logrado unir tras de sí al partido conservador y a otros sectores tradicionales del 
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partido de la U, Cambio Radical y otros. El Polo Democrático Alternativo en cabeza de 

Carlos Pascué también obtuvo una importante votación, restándole a la ASI por cuanto él es 

un representante de comunidades indígenas, obteniendo una importante votación en el 

corregimiento y resguardo de Caldono.  

Estas diferencias se pueden apreciar con mayor nitidez analizando las cifras electorales del 

Concejo Municipal. Veamos: 

Cuadro N° 3. Resultados electorales para Concejo Municipal de Caldono período 

2008-2011 

 
CAUCA: CALDONO 

Total Mesas Instaladas : 44     Total Votos por Listas :  7,053  (74.90%)  
Mesas Informadas : 44  (100.00%)    Votos en Blanco :  181  (1.92%)  
  
Potencial Electoral :  15,954     Votos Válidos :  7,234  (76.82%)  
Total Votantes :  9,417  (59.03%)    Votos Nulos :  1,284  (13.63%)  
 Votos no Marcados :  899  (9.55%)  

 

Partido Votos 
Porcentaje 

* 
( % ) 

Con Voto 
Preferente 

MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDÍGENA 2,052 21.79 Si 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1,938 20.58 Si 

PARTIDO VERDE OPCIÓN CENTRO 1,250 13.27 Si 

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 1,022 10.85 Si 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 791 8.40 Si 

 
TOP 5 : PARTIDOS CON MAYOR VOTACION 

MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDÍGENA      
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO      
PARTIDO VERDE OPCIÓN CENTRO      
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO      
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO      

Fuente: Registraduría Nacional de Estado Civil 

Aquí se puede observar cómo la ASI logra para alcaldía un porcentaje del 38,4%, muy 

superior a lo obtenido para el Concejo Municipal que es de 21,79%, lo que significa que el 

sector conservador que tiene influencia sobre todo en el corregimiento de Siberia y 

Pescador colocó una importante votación para la candidata de la ASI. 
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Es importante anotar que de acuerdo a los datos obtenidos en la Registraduría municipal, no 

contabilizados estadísticamente sino procesados en forma empírica por los funcionarios, en 

la zona indígena la participación electoral es marcadamente menor que en la zona 

campesina mestiza, habiéndose incrementado en los últimos años pero no de una manera 

suficiente. De acuerdo a los registros, se puede elaborar el siguiente Cuadro N° 4. 

Cuadro N° 4. Participación electoral porcentual de la población por sectores 

geográficos  

Sector Población % 

Todo el municipio Diversa 59,1 

Resguardos indígenas Indígenas 38,4 

Siberia Campesino mestizo e 
indígenas en minoría 

69,5 

Pescador Campesino mestizo 72,6 

Fuente: Datos de la Registraduría municipal – elaboración propia  

También aparece en la elección para Concejo Municipal el Partido Opción Centro Verde, 

quien presentó candidatos provenientes de los partidos liberal y conservador, que para 

alcaldía tuvieron una relativa independencia, y según el profesor Fredy Vera108, apoyaron 

indistintamente a los tres candidatos a la Alcaldía, con cierta preferencia hacia el candidato 

del PDA. 

Es importante anotar que históricamente en Caldono el partido conservador ha tenido una 

fuerte presencia, siendo el partido tradicional que ha mantenido el control clientelista, 

mientras que el partido liberal, quien tenía su fortín en los sectores indígenas es el sector de 

la política tradicional que más ha sufrido deterioro con la aparición de la ASI desde 

principios de los años 90 del siglo XX. 

108 Entrevista con el profesor Fredy Mera . Óp. Cit. 
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Lo que se ratifica en el análisis de las cifras electorales es que se ha presentado una fuerte 

fractura en el comportamiento de los campesinos mestizos del municipio de Caldono, en 

cuanto a la fidelidad con los partidos tradicionales, pero así mismo, en relación a la actitud 

que históricamente habían tenido entre sí mismos, dado que a pesar que las fracciones 

liberal y conservador de los partidos tradicionales que se enfrentaron hasta con métodos 

violentos en el pasado, desde la aparición de la ASI se habían unido para intentar recuperar 

el control político a nivel local.    

Dicho comportamiento se corresponde con la diferenciación que se había presentado en 

capítulos anteriores respecto del origen de cada sector campesino mestizo. Quienes 

provienen del origen yanacona se mantienen en una posición más conservadora, anti-

indigenista, que está encabezada en Caldono por los campesinos de Siberia y alrededores. 

Por el contrario, quienes vienen de origen colono, del norte del Cauca, de raíces libertarias, 

a pesar que durante muchos años se mantuvieron lejanos y desconfiados de los indígenas, 

dieron el paso de colocar una de sus dirigentes para propiciar una alianza.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas en las diferentes zonas del municipio se nota que la 

actual administración municipal está obteniendo un amplio respaldo de la población 

campesina e indígena, independientemente de sus orígenes y anteriores alineamientos. 

Tanto será así que el ex-candidato del Polo Democrático Alternativo ha sido atraído por las 

elites políticas tradicionales para representar en las próximas elecciones de 2011 a una gran 

alianza que tendrá el aval del Partido de la “U”.           

4.4 PERSPECTIVAS POLITICAS DEL MOVIMIENTO CAMPESINO HACIA EL 

FUTURO   

En el municipio de Caldono se avizora un viraje de los campesinos mestizos que hasta hace 

unos años parecía imposible. Puede ser un augurio de lo que puede ocurrir en el 

departamento del Cauca, aunque una cosa ha sido el comportamiento del movimiento 

indígena en este municipio, en donde a raíz de una mala elección de un representante a la 
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Alcaldía, que fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación (1997), la dirigencia 

indígena ha reflexionado y diseñado una estrategia diferente. 109   

Ese viraje consiste en el fortalecimiento de la alianza político-electoral con la Alianza 

Social Indígena, con sectores pragmáticos y abiertos del movimiento indígena que se han 

empezado a preocupar por los temas relacionados con la producción agrícola y pecuaria, y 

que están dispuestos a minimizar o colocar en segundo plano el tema territorial. En esa 

dirección, de acuerdo a lo que informaba un dirigente del PDA, un gran sector de dirigentes 

de ese partido no van a respaldar a su ex-candidato en la pretensión de encabezar una 

alianza tradicional para derrotar a los indígenas. Entonces se configuraría un frente indio-

campesino mestizo con el respaldo de las bases del partido de izquierda, que en las 

elecciones de 2007 consiguieron un importante número de votos. 

De darse esa situación no significaría que el movimiento campesino se está plegando a los 

indígenas, sino por el contrario, sería un logro de los campesinos mestizos el hecho de que 

los indígenas asuman una de las principales reivindicaciones de los campesinos mestizos, 

que siempre han cuestionado al movimiento indígena de recuperar tierras y territorios para 

dejarlos “enrastrojar”, o sea, no ponerlos a producir, con la concepción nasa de que ellos 

son cuidadores de los bosques y de la madre tierra.   

A nivel del movimiento indígena existe un grave fraccionamiento a nivel departamental que 

no parece estarse reflejando en toda su dimensión en el municipio de Caldono. Esa división 

refleja las tensiones que existen al interior de las sociedades y pueblos indios, dado que la 

presión sobre la tierra más productiva y sobre la utilización de los recursos públicos que 

manejan los cabildos y las alcaldías municipales proviene de los sectores más pobres. En el 

caso del municipio de Caldono el ex-candidato del Polo Democrático Alternativo parecía 

tener muy buena aceptación entre algunas bases indígenas pero al virar hacia los partidos 

tradicionales puede haber tomado una decisión muy desgastante.       

109  Entrevista con el dirigente indígena Gilberto Yafué, Caldono, marzo de 2010.  
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En ese sentido el movimiento campesino de Caldono puede haber empezado un proceso 

que de fortalecerse estaría trazando una posible nueva ruta de avance, tanto para el 

campesinado caucano como para el conjunto de las fuerzas populares del departamento, 

incluyendo los indígenas. Ese camino se caracterizaría por los siguientes aspectos: 

- Establecimiento de una alianza económica, productiva y política entre la población 

campesina mestiza y afrodescendiente con las comunidades indígenas.  

- Esa alianza obligaría al movimiento indígena a hacer un replanteamiento en el tema 

territorial, dado que durante los últimos 20 años las comunidades indígenas le han dado 

prioridad al tema de las tierras, permitiendo que las clases dominantes herederas de los 

terratenientes propicien y estimulen el enfrentamiento. 

- La nueva orientación implicaría que los pueblos indígenas nativos asumieran el tema de 

la producción agropecuaria, artesanal o de otro tipo, con una nueva mirada, muy 

diferente a la que hasta el momento se ha impuesto, que ha sido la de querer sobrevivir 

sin involucrarse con la economía mercantil de la sociedad mayoritaria. 

- En el caso de las comunidades campesinas también tendrían que aclarar una serie de 

aspectos que tienen que ver con la tecnología, el manejo de los suelos, el problema de la 

seguridad alimentaria, el cuidado y defensa del medio ambiente, dado que las 

comunidades indígenas pueden avanzar hacia niveles de mayor productividad, de 

vínculos y relaciones con el mercado de pueblos y ciudades, pero no van a ceder en 

cuanto a criterios holísticos e integrales en su relacionamiento con la naturaleza, que 

corresponden a su cosmovisión ancestral. 

- Dicha alianza tiene su escenario ideal de concreción en las políticas estatales, que ya han 

empezado a ser establecidas en el escenario de la alcaldía municipal de Caldono pero 

que dada la existencia evidente de un fuerte centralismo en lo que tiene que ver con las 

políticas para el sector agropecuario, tendrán que irse transformando en la medida en 

que dicha alianza gane en claridad y fuerza.   
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- Una alianza de este tipo tendría fuertes implicaciones en la política regional dado que la 

preponderancia de los partidos tradicionales se ha sustentado principalmente en la 

división y enfrentamiento entre los sectores subordinados de la sociedad como 

campesinos mestizos, indígenas y afrodescendientes, y sobre todo, en la permanente 

campaña de desprestigio de los pueblos indígenas y sus movimientos de resistencia. 

- De igual forma, una posible alianza entre sectores campesinos y comunidades indígenas 

podrían trascender aspectos culturales que hasta el momento han sido fruto de 

confrontación. Las comunidades indígenas podrían reafirmarse en su cultura y 

cosmovisión ancestral pero sin menospreciar o desconocer aspectos que – así provengan 

de la sociedad occidental – son aportes para la humanidad y factores de desarrollo y 

avance. Así mismo, los campesinos y población mestiza y afrodescendiente podría auto-

reconocer algunos de sus valores culturales que están en su pasado y que por falta de 

autonomía son desconocidos y menospreciados, lográndose así niveles de inter-

relacionamiento que pueden fortalecer lazos interculturales que ayudarían en la 

construcción de identidad nacional sin que se entre en el terreno de homogeneizar la 

cultura de los pueblos. 

- También podría presentarse un fenómeno socio-político y cultural que influya sobre el 

conjunto de la población caucana, incluyendo la población citadina. Uno de los aspectos 

que podría tener una incidencia importante es lo relacionado con los recursos naturales, 

la defensa del agua, la resistencia a la entrega de bosques y fuentes hídricas a 

monopolios nacionales y empresas transnacionales, así como lo relacionado con 

garantizar una seguridad alimentaria para la población, que tiene que ver con el rechazo 

al actual modelo de desarrollo impuesto por las políticas neoliberales.       

4.5 CONCLUSION CAPITULO IV 

El proceso de acercamiento y alianza creciente entre comunidades campesinas mestizas del 

municipio de Caldono y el movimiento indígena de ese municipio, que se ha concretado en 

una alianza político electoral para acceder y mantener el control sobre la alcaldía municipal, 
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tiene una enorme importancia para el futuro de la región, por cuanto trasciende el marco 

meramente coyuntural. 

Esa alianza en la medida en que se desarrolle es la concreción práctica de una visión del 

desarrollo concebida desde los intereses y las necesidades de las comunidades indígenas y 

población campesina y afrodescendiente, y tendría como mínimo tres componentes: 

1. Respeto por los territorios que actualmente ocupa cada uno de los sectores 

comprometidos en esos acuerdos: campesinos mestizos, comunidades afrodescendientes 

y diversos pueblos indios, y establecimiento de mecanismos y procedimientos para 

resolver futuros problemas que se presenten en el campo de la tenencia de la tierra y el 

control territorial. Ello implica una responsabilidad colectiva sobre el territorio del 

municipio y sus riquezas hídricas – especialmente -, que se encuentran en continua 

presión.      

2. Diseño de una estrategia en el terreno de la economía y la producción que combine las 

fortalezas que han logrado construir y desarrollar los campesinos mestizos de Caldono 

(y del Cauca) en el campo de la producción agrícola a partir de la finca campesina y su 

diversidad alimentaria y productiva, con el respeto a la naturaleza que los pueblos 

originarios han mantenido a lo largo de su lucha heroica de resistencia, lo que significa 

repensar las técnicas de explotación, aprehender formas de trabajo ancestral que pueden 

adecuarse a las realidades actuales así como saber combinar la responsabilidad 

individual de la familia campesina con la utilidad colectiva que los pueblos indios 

colocan como prioridad para beneficio de la comunidad en general. 

3. Fortalecimiento de lazos interculturales entre campesinos mestizos, comunidades 

afrodescendientes y pueblos indígenas, no con la intención de acabar con las 

particularidades de cada formación cultural, sino con la finalidad de realizar un mayor 

reconocimiento y valoración de los diversos aspectos de la cultura de los pueblos, buscar 

fortalezas, reencuentros, reconocimientos, y poder potenciar ese encuentro hacia niveles 

que tienen que ver con la vida en armonía, la educación, la salud, y la construcción de 

una identidad multi-diversa.   
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Un encuentro de este tipo puede convertir el escenario político del municipio de Caldono y 

del departamento del Cauca en un laboratorio socio-político de gran importancia para el 

suroccidente colombiano e incluso para el nivel nacional.  

 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden elaborar de este estudio son: 

1. El municipio de Caldono refleja la situación general del Cauca en cuanto a la forma 

como fue poblado y a los diversos sectores sociales y étnicos que lo conforman. 

2. La población campesina mestiza en un porcentaje mayor al 80% tiene su origen en las 

comunidades yanaconas que los españoles trajeron desde el sur del continente (Ecuador 

y Perú) y que fue la base para conquistar y colonizar el Valle de Pubenza y sus 

alrededores. 

3. El otro 20% de la población mestiza es proveniente de Caloto, Santander de Quilichao y 

Cali, compuesta por colonos libertos, mulatos y afrodescendientes, campesinos libres 

que llegaron del norte y que se constituyen en la base de la población del sector de 

Mondomo (Santander de Quilichao) y Pescador (Caldono). 

4. Desde el punto de vista de la estructura productiva la población campesina mestiza de 

Caldono evolucionó de una economía de subsistencia que se mantenía hasta los años 70, 

a una economía cafetera y panelera de tipo mercantil.  

5. Políticamente los campesinos mestizos han tenido un comportamiento plegado a los 

partidos tradicionales que han utilizado la confrontación territorial con la población 

indígena para mantenerlos cautivos a una política conservadora y tradicional. 

6. Sin embargo, a partir de 1994 se ha empezado a notar un viraje, inicialmente por parte 

de campesinos mestizos de origen no-yanacona, en cuanto a construir alianzas con el 

movimiento indígena para acceder a cargos de representación popular como la Alcaldía. 
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Ello lo comprueba que la actual alcaldesa es parte de las bases campesinas mestizas de 

origen afrodescendientes. 

7. Hacia el futuro es posible que una alianza campesina mestiza se consolide con las 

mayorías indígenas que se muestran predispuestas a trabajar temas como la producción 

agropecuaria y a colocar el tema territorial en un segundo lugar.   

8. Ese encuentro campesino-indígena podría trascender el campo político electoral 

coyuntural y convertirse en una estrategia de desarrollo que combinara y potenciara 

aspectos de economía y producción alternativa y comunitaria, la construcción de lazos 

interculturales y de alianza territorial de mayor impacto frente a enemigos externos que 

atentan contra la estabilidad territorial, y por tanto, plantearse una alianza social, política 

y cultural de largo plazo e impacto.  

9. Los partidos tradicionales no tendrían ninguna posibilidad frente a una alianza de ese 

tipo. Por ello hacen esfuerzos por atraer dirigentes con ascendencia popular para poder 

competir en mejores condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 



BIBLIOGRAFÍA 

ACC/P Protocolo notarial, partida 959, año 1883 (1708) "Título del Resguardo de Vitoncó, 

f.218r., citado por G. Colmenares. "Problemas de la Estructura 

Minera de la Nueva Granada (1550-1700) "en: Anuario Colombiano 

de Historia Social y de la Cultura, No. 6-7, Bogotá, Universidad 

Nacional, 1971-1972.  

ACIN. “La resistencia indígena en el Cauca”. www.acin.org.  

ANALES DEL CONGRESO. Intervención de Víctor Mosquera Chaux, Senador, marzo de 

1962 

ARCHILA, Mauricio. 2001. “Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia”. 
Centro de estudios sociales. Universidad Nacional. Tercer 
observatorio sociopolítico y cultural. Bogotá.  

ARROYO, Jaime. 1955. “Historia de la gobernación de Popayán seguida de la cronología 
de los gobernadores durante la gobernación española.” Bogotá. 

ARROYO, Miguel. 1963. “El Cauca es así.” Popayán, Editorial Universidad del Cauca. 

AYALA OSORIO, Germán. “Constitución política y pueblos indígenas. Reflexiones en 

torno a un camino de esperanza”. Universidad Autónoma de 

Occidente. Octubre de 2009 

BALANTA, Carlos. 2000. “Los movimientos sociales en el departamento del Cauca”. En: 
Textos y Conferencias. Popayán, Universidad del Cauca.  

BARONA, Guido. 1989. “Las rebeliones de esclavos en la Gobernación de Popayán. Siglo 
XVIII”. Popayán: Becas Colcultura. 

--------------------------- 1983. “Estructura de la producción de oro en las minas de la Real 
Corona: Chisquío (Cauca) en el siglo XVII”. Anuario colombiano de 
historia social y de la cultura.  

--------------------------- 1995. "La maldición de Midas en una región del mundo colonial. 
Popayán, 1730 - 1830" Editorial Facultad de Humanidades. Popayán, 
Colombia 

-------------------------- Economía Colonial y archipiélago Regional en: Historia, Geografía y 

Cultura del Cauca: Territorios Posibles T II. Popayán, 1998. 

90 
 



BARONA BECERRA, Guido,  GNECCO VALENCIA, Cristóbal. 2002. "Historia, 
geografía y cultura del Cauca: Territorios posibles". Editorial 
Universidad del Cauca  v. 2 

BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Orígenes y Fundamentos del Poder Político. 
Colección Enlace. Grijalbo ed. México.1997 

BONILLA, Víctor Daniel. 1980. “Historia política de los Paeces”. Cali, Ediciones 
Colombia Nuestra. 

CASTRILLÓN ARBOLEDA, Diego. “El indio Quintín Lame”. Bogotá, Tercer Mundo, 

1971.  

COLMENARES, Germán. “Popayán: continuidad y discontinuidad regionales en la época 

de la Independencia". Archivo Histórico del Cauca, Universidad del 

Cauca, Popayán.  

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. 1978. “Diez años de lucha, historia y 
documentos”. Centro de investigación y educación popular. 
Controversia No. 91-92. Bogotá.  

-------------------------- Historia del pueblo Páez. Unidad Indígena, Nº 46, archivo. 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TUNÍA. Corpotunía. Archivo 

institucional. 1991. 

CRÓNICAS DEL CAUCA. Documentos históricos sobre la conquista y la colonia. Tomo 

XXVIII. Archivo Histórico del Cauca. Popayán. 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA, Universidad del Valle. Publicación en Mímeo.  

FAJARDO, Darío. “Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980”, 

2ª edición, Bogotá, Universidad Nacional - Centro de Investigaciones 

para el Desarrollo. 1986. 

FAJARDO MONTAÑA, Darío. 2002. “Tierra, Poder Político y Reforma Agraria y Rural”. 
Cuadernos Tierra y Justicia. Ediciones Antropos. Bogotá.  

FALS BORDA, Orlando. 1994. “Historia de la cuestión agraria en Colombia”. Carlos 
Valencia Editores, Bogotá.  

91 
 



FAUST, Franz. “Cauca indígena”. 2001. En: “Territorios posibles. Historia, geografía y 
cultura del Cauca.” Tomo I. Universidad del Cauca. Popayán.  

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Ver: Estadísticas. 

http://www.cafedecolombia.com/economiacafetera/estadisticas.html 

FERNÁNDEZ, María del Carmen. 2000. “La Crisis del Clientelismo y las Nuevas formas 
de Asociación Política en Silvia 1988-1995”. Maestría en Estudios 
Sobre Problemas Políticos latinoamericanos. Universidad del Cauca. 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Popayán. 

FINDJI, María Teresa y ROJAS, José María. 1985. “Territorio, economía y sociedad 
Páez”. CIDSE, Universidad del Valle, Cali-Colombia. 

FRIEDE, Juan. 1976. “El indio por la lucha de la tierra: historia de los resguardos del 
Macizo”. Central Colombiano. 3ed. Punta de Lanza. La Chispa. . 
Bogotá. 

----------------------------“Los Quimbayas bajo la dominación española”, Banco de la 

República, 1963.   

GNECCO, Cristóbal. Territorios posibles. Gobernación del Cauca – Universidad del 

Cauca, Popayán, 1998.  

GÓMEZ, Herinaldy y RUÍZ, Carlos Ariel. 2005. “Los Paeces: gente territorio-metáfora 
que perdura”. Fundación para la Comunicación Popular FUNCOP. 
Universidad del Cauca. Popayán 2001. En: WILCHES CHAUX, 
Gustavo. “Proyecto Nasa: La construcción de un plan de vida de un 
pueblo que sueña”. Editor Santiago Mutis. Bogotá.  

GONZALES, David. 1978. “Los paeces o Genocidio y luchas indígenas en Colombia”. 
Medellín, Editorial Rueda Suelta. 

GROOT SAÉNZ, Ana María. "Intento de delimitación del territorio de los grupos étnicos 
pastos y quillacingas en el altiplano nariñense". En: Colombia 
Boletín De Arqueología. Editorial Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales, Banco de la República. Año 3, 1988 

GROS, Christian. 1991. “Colombia indígena. Identidad cultural y cambio social”. Cerec 
Editores. Bogotá.  

HOUGHTON, Juan. 2005. “Paradojas del Movimiento Indígena Colombiano: Entre la 
Autonomía y la Inserción Institucional”. En: Revista Etnias y 
Política.  

IGAC. Censo Catastral 2004.  

92 
 



JIMENO, Myriam y TRIANA, Adolfo. 1978. “La cuestión indígena y el Estado”. En: 
Revista Enfoques Colombianos. Temas Latinoamericanos. No. 11. 
Bogotá.  

---------------------------- 2006. “Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida”. Bogotá: 

Colección CES Universidad Nacional de Colombia, ICANH, CRIC, 

Universidad del Cauca.  

KALMANOVITZ, Salomón. (1985) “Economía y nación”.  Siglo XXI —Cinep— 
Universidad Nacional, Bogotá. 

LAURENT, Virginie. 2005. “Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización 
electoral en Colombia 1990-1998”. Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia. Bogotá.  

LEÓN ZUÑIGA, Jesús Arturo. 2008. “Campesinos en proceso de fortalecimiento 
organizativo”. Artículo. Municipio de Silvia Cauca.  

LLANOS, Héctor. Los Cacicazgos de Popayán a la llegada de los españoles. Archivo 

histórico del Cauca. Popayán.  

MACHADO, Absalón. 1986. “Problemas agrarios colombianos”. Siglo XXI Editores. 
Bogotá.  

MONCAYO, Héctor León. “El campo sin campesinos”. Cerec-Ilsa, Bogotá, 2001.  

MONDRAGÓN, Héctor. 1996. “Reforma agraria y perspectivas del campesinado”. 
Ponencia presentada en el VIII Foro Nacional Paz, Democracia, 
Justicia y Desarrollo. Comité permanente de derechos humanos. 
Bogotá.  

--------------------------- 2003. “Colombia: O el mercado de tierras o reforma agraria.”  
Coordinador Nacional Agrario, Bogotá. 

MOSQUERA, María Lucía. Memorias de mi padre. Publicación del Partido Liberal 

publicada en la página Web de esta organización política. 

MUNICIPIO DE CALDONO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. Documento 

de Diagnóstico. 2005.  

PACHÓN C., Ximena. “Introducción a la Colombia Amerindia. Tierradentro”. Biblioteca 

Virtual del Banco de la República. RAPPAPORT, Joanna y FINDJI, 

María Teresa. “Tierra Páez: La etnohistoria de la defensa territorial 

93 
 



entre los paeces de Tierradentro (Cauca). Informe Final revisado 

(inédito) a la Fundación de Investigaciones Arqueológicas del Banco 

de la República.  

PARTIDO LIBERAL. “Historia del partido liberal colombiano”. Bogotá, Plaza y Janes. 

2001. 

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT, municipio de Caldono, 

Secretaría de Planeación, 2005. 

RESTREPO,  Luis Alberto. 1996. “El Potencial Democrático de los Movimientos Sociales 
y de la Sociedad Civil en Colombia”. Documento mimeógrafo. Viva 
la Ciudadanía. 

RINCON GARCIA, John Jairo. 2007. “Aproximación a la tensión entre comunidades del 
Cauca: ¿Indígenas vs. Campesinos?”. Red Voltaire, Periódico 
Digital. 

ROJAS, Axel Alejandro. 2004. “Si no fuera por los Quince Negros”. Memoria colectiva de 
la gente negra de Tierradentro. Popayán: Editorial Universidad del 
Cauca. 

ROJAS, José María. 1989. “Sobre el mercado de trabajo y la reproducción de la fuerza de 
trabajo familiar campesina”. Universidad del Valle, Cali, Colombia.  

---------------------------- 1990. “Agroindustria, economía campesina y movimiento indígena: 
Pro-celulosa en el Cauca”. En: Boletín socioeconómico. No. 21. 
Cali.  

--------------------------- 1993. “La bipolaridad del poder”. Caldono en el Cauca indígena. 
Universidad del Valle. Centro Editorial. Cali. 

--------------------------- 1994. “Ocupación y recuperación de territorios indígenas en 
Colombia”. En: Revista Análisis Político. Septiembre-Diciembre. 
No. 41. Bogotá. 2000.  

ROJAS, José María. “La modernización de la producción cafetera en la coyuntura actual en 

el Departamento del Cauca”. Universidad del Valle, Cuadernos de 

Agroindustria y Economía Rural. 2008. Cali. 

ROJAS, José María; SEVILLA CASAS, Elías. “El campesinado en la formación territorial 
del Suroccidente Colombiano”. En: SILVA, Renán. Territorios, 
Regiones y sociedades. Departamento de Ciencias Sociales, CEREC. 
Bogotá.  

94 
 



SÁNCHEZ, Gonzalo. 1985. “Ensayos de historia social y política del siglo XX”. El Ancora 
Editores. Bogotá.  

SEVILLA CASAS, Elías. 1983. “La pobreza de los excluidos: economía y sobrevivencia 
entre campesinos e indígenas del Cauca”. Universidad del Valle. 
Cali.  

--------------------------- 1976. Lame y el Cauca indígena. En: tierra tradición y poder en 
Colombia. Enfoques antropológicos. Bogotá.  

SOLARTE GÓMEZ, Leidy Carolina y MARTÍNEZ DÍAZ, Manuel Alfonso. 2008. 
“Conflicto por la tenencia de la tierra, vereda Chuluambo, 
resguardos de Quizgó y Quichayá, municipio de Silvia (Cauca) 
2003-2007”.  Universidad del Cauca, Popayán. 

TAUSSING, Michel. 1975. “Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca”. Bogotá: 
Ediciones la Rosca.  

VELASCO, Juan de. "Historia del Reino de Quito en la América Meridional". Archivo 

Histórico del Cauca. 1789, citado por María Teresa Findji.  

ZAMBRANO, Carlos Vladimir. “Los Yanaconas”. Biblioteca  Virtual del Banco de la 

República. www.banrepcultural.org/blaavirtual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
 



ANEXOS 

ANEXO N° 1. CUESTIONARIO CUALIFICADO PARA DIRIGENTES SOCIALES 

DE CALDONO 

Trabajo de Grado – Estudio de caso 

1) ¿Qué nos puede contar sobre la historia de Caldono? 

2) ¿Sabe usted como fue el poblamiento de este municipio? 

3) ¿Conoce cómo llegaron a la región los campesinos mestizos? ¿Cuál es su origen? ¿Qué 

nos puede comentar sobre el origen de la gente de Siberia o la de Pescador? 

4)  ¿Por qué pareciera que existen diferencias entre los campesinos mestizos de Siberia y 

los de Pescador? 

5) ¿Qué experiencias de organización han tenido los campesinos mestizos de Caldono?  

6) ¿Cómo ha sido la relación entre los campesinos mestizos y las comunidades indígenas 

nasas? ¿Ha existido un conflicto muy fuerte entre campesinos e indígenas nasas?  

7) ¿Y con los guambianos o pueblo Misak? 

8) ¿Tiene alguna idea de por qué han llegado a la región tantas familias guambianas? 

9) ¿En los conflictos inter-étnicos han existido factores externos? ¿Quién estaba interesado 

en incentivar los ánimos? 

10) ¿Conoce usted la experiencia de organización y trabajo de los campesinos frijoleros 

de los años 90? 

11) ¿Por qué fracasó esta experiencia? 

12) ¿Cómo surgió esa organización? ¿Quién ayudó para que tal proceso se diera? 
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13) ¿Qué papel jugaban Corpotunía y la Fundación Carvajal? 

14) ¿Recuerda anécdotas sobre ese tiempo? 

15) ¿Por qué dirigentes de los partidos tradicionales hacían parte de ese proceso? 

16) ¿Por qué los campesinos de Caldono casi no han participado en las luchas sociales del 

resto del departamento? 

17) ¿Recuerda usted si participaron de la lucha de la Salvajina? 

18) ¿Sabe qué posición asumieron los campesinos mestizos de Caldono sobre la desviación 

del curso del río Ovejas? 

19) ¿Cuáles han sido las influencias políticas predominantes en Siberia y Pescador? ¿Tiene 

idea de por qué ha sido? 

20) ¿La ASI de Caldono ha logrado conseguir apoyo político electoral en zonas 

campesinas mestizas? ¿Cómo lo han hecho? ¿Ha habido negociaciones? ¿Qué han 

conseguido los campesinos a cambio? 

21) ¿Cómo ha sido la lucha por la Alcaldía en los últimos 20 años? 

22) ¿En la pasada campaña electoral como participaron las diferentes fuerzas?   

23) ¿Cómo se explica que ahora la Alcaldesa sea de origen campesino mestizo 

afrodescendiente? ¿Tiene en este momento una buena imagen su gestión? ¿Sabe cuáles 

son sus prioridades? 

24) ¿Nota usted algún cambio en el comportamiento político de los campesinos mestizos 

en los últimos años? 

25) ¿Sabe usted por qué no hubo una alianza entre la Alianza Social Indígena y el Polo 

Democrático? 
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26) ¿Cómo interpreta Usted que Carlos Pascué el excandidato del Polo se haya alineado 

últimamente con Darío Sandoval? 

27) ¿Existe en este momento la posibilidad de que la ASI se divida? ¿El Polo ya está 

dividido? ¿Los partidos tradicionales y ahora la U ya han definido candidatos? ¿Cómo 

lo hacen?  

28) ¿Qué perspectivas le ve a los campesinos mestizos de Caldono para el futuro? ¿En 

términos económicos y productivos? ¿Cómo sector social? ¿Están vendiendo los 

predios cercanos a la panamericana? ¿Cómo hicieron para volver a fortalecer los 

cafetales? ¿Cómo se ha hecho la transferencia de tecnología? ¿La Federación de 

Cafeteros tiene un trabajo consistente? ¿Qué influencia económica tienen las 

rayanderías de yuca del corregimiento vecino Mondomo de Santander de Quilichao?  

29) ¿Podrán organizar una expresión política propia? ¿Seguirán en alianzas con la ASI? El 

Polo tiene una propuesta clara que atraiga a este sector social? ¿Los partidos 

tradicionales, además del clientelismo tradicional, tienen una propuesta para los 

campesinos mestizos? 

30)  ¿Cuáles son los peligros de que el conflicto por territorio pueda volver a presentar 

hacia el futuro entre comunidades indígenas y campesinas?  

31) ¿Qué otros aspectos se pueden investigar sobre los campesinos mestizos de Caldono? 
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ANEXO N° 2. PETICIÓN 

Caldono 24 de febrero del 2010. 

Señores 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICLA,  GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA, INCODER, VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA. 

E.S.D 

Asunto: Derecho de petición articulo 23 Constitución Política. 

La mesa inter-étnica del conflicto las mercedes del municipio de Caldono, instalada el 3 de 

febrero del 2009, representada por los aquí firmantes, hace uso del derecho constitucional 

de petición, con el propósito dé obtener la información correspondiente sobre los 

compromisos adquiridos para garantizar la solidad negociada a esta situación de conflicto 

así, como el restablecimiento de los derechos fundamentales de las 25 familias Misak 

afectadas por esta situación. Lo anterior con base en los siguientes 

HECHOS: 

PRIMERO: del día tres 3 de febrero del año 2009, se reunieron miembros del Gobierno 

Nacional, Departamental Municipal y autoridades indígenas con el fin de ofrecer una salida 

negociada al conflicto interétnico de las mercedes. Lo anterior bajo la creación de un 

espacio de acercamiento, dialogo y concertación ante la situación de conflicto que 

involucra a las etnias Nasa y Guambiana asentadas en el territorio del Municipio de 

Caldono (anexo neta 3 de febrero 2009) 

SEGUNDO: en este encuentro de concertación interétnica se hicieren presentes entre 

otros: 
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Pedro Santiago posada  Director de etnias Ministerio del 

     

 

Carlos Ariel Gallego  Facilitador ministerio del  interior y de 

  

 

Mario Fernando Ordoñez  Coordinador  de  derechos  humanos 

   

 

Hermedis Gutiérrez  Coordinador  de  derechos  humanos 

            
José Luis López.  Procurador agrario del cauca  

Sebastián Silva Iragorri 

 

Secretaria de Gobierno  Departamental 

   Teniente coronel. Carlos Rodríguez  Sub comandante policía del cauca.  

         
Luis Acosta  Delegado    guardias    indígenas    del 

            
Julio Hurtado Casso  Vicepresidente concejo municipal de 

        
Dolí Zúñiga  Presidenta J.A.C 

  Jair Hurtado  Presidente JAC 

        
TERCERO: los acuerdos logrados entre las partes señalan lo siguiente: 

1. El retorno de la comunidad Guambiana de inmediato al predio con unas condiciones: no 

comprar más predios dentro del ámbito territorial Nasa. 

2. Revisar proceso de compra del predio. 

3. Adoptar una Mesa que genere un Plan de Concertación para el Municipio de Caldono 

entre las comunidades indígenas, campesinas y autoridades locales. 

4. El Cabildo Las Mercedes propone que se reubique la comunidad Guambiana fuera de su 

territorio. 
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5. Se invita a una nueva reunión de análisis y delimitación de fronteras de los cabildos 

indígenas asentados en el Municipio de Caldono. 

CUARTO: El día nueve 9 de febrero del año 2009, se reunieron miembros del Gobierno 

Nacional, Departamental, Municipal y autoridades indígenas con el fin de darle continuidad 

a la salida negociada al conflicto inter-étnico de Las Mercedes. Lo anterior bajo la 

sostenibilidad del espacio de acercamiento, dialogo y concertación creada el 3 de febrero 

del 2009 (Anexo acta reunión 9 de febrero del 2009) 

QUINTO: el 24 de febrero del 2010 se sostuvo nuevamente una reunión interétnica en las 

instalaciones de la casa Cural del corregimiento de Pescador municipio de Caldono, espacio 

en el que se acordó continuar con la mesa de negociación y concertación interétnica, así 

como requerir definitivamente a las instituciones departamentales y nacionales (anexo acta 

24 de febrero del 2010) 

PETICIÓN 

PRIMERO: Señalar los avances obtenidos para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con las 25 familias del pueblo de los Misak, frente a la adquisición de un predio 

para la reubicación correspondiente. 

ANEXO 

1- Acta 001 del 03 de febrero del 2009 

2- Acta 002 del 9 de febrero del 2009 

3- Acta 001 del 24 de febrero del 2010. 

4- Avaluó Daños y perjuicios 25 familias Misak 

NOTIFICACIONES 
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Podemos ser notificados de este derecho en las instalaciones de la secretaría de gobierno y 

participación comunitaria del Municipio de Caldono teléfono Telefax (57) (2) 8473484 - 

8473485, Email: ó caldonointernacional@vahoo.es 

 

ATENTAMENTE 

 Secretario de Gobierno YPC 
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ANEXO N° 3. ACTA 

Silvia Cauca, Mayo 25 de 2010. 

ACTA 05 

Siendo las 12 pm nos reunimos para discutir el conflicto que está sucediendo con el 

Cabildo La Abonanza y el Cabildo de Guambia, con los desplazados de la finca el Pital, por 

la compra de fincas, en el municipio de Morales Cauca, por INCODER para compensar a 

las familias afectadas de acuerdo a lo estipulado en los convenios con el estado 01 y 02 y se 

analizo con los siguientes puntos: 

1. Nosotros los comuneros de Pital tenemos la decisión de que nos cumplan con los 

acuerdos 01  y 02 que es de comprar fincas solamente para las 25 familias que 

resistieron en la vía panamericana y posterior retorno a la finca el Pital hasta la 

reubicación. 

2. Que nos definan la entrega de predios comprados en el municipio de Morales; que 

pertenecen por derecho a las 25 familias afectadas y que ascienden a 103 hectáreas; por 

compensaciones y acuerdos con predios de similares condiciones y dimensiones a las del 

Pital, que nos restan más de 40 hectáreas. 

3. Igualmente no estamos de acuerdo a la distribución o repartición de las fincas en una 

hectárea de por familia, porque una familia no puede vivir y sostenerse en una hectárea 

de tierra y además a las familias afectadas les ubicaron las reservas, montañas ojos de 

agua y vertientes de ríos o quebradas sin previa cartografía social. Además de la 

medición del hectareaje no es la mas correcta, como consecuencia, que e! resguardo de 

la abonanza tomo el 60 % de las fincas adquiridas, quedándose así con los mejores 

terrenos y viviendas y e) 20% de las familias afectadas quedaron por fuera de la 

repartición de las fincas. 
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4. Por esta razón nosotros los comuneros afectados ''una vez más, ratificamos que no 

estamos dispuestos, ni estamos de acuerdo a someternos al Cabildo de La Abonanza, por 

manera ce actuar a íes desplazados ce Pital 

Por lo tanto tenemos derecho a existir como comunidad indígena, organizar y dirigirnos 

nosotros mismos y con nuestra propia idea. 

Siendo las 3 pm se da por terminada la reunión y firman quienes en ello intervinieron 

Para cualquier comunicación favor enviar a la Cra 4 # 9 - 62 barrio / Los Sauces de Silvia 

Cauca. 

Anexamos firmas 

Con copia: 

INCODER BOGOTÁ 

ÍNCODER POPAYÁN 

GARANTES DE LA NEGOCIACIÓN RAFAEL ALBAN,  ENELIA SALINAS 

(ALCALDESA DE CALDONO) Y PERSONERO MUNICIPAL DE CALDONO 

CABILDO DE GUAMBIA 

Atentamente, 

JESUS SARRIA 
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