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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación da cuenta de los impactos socioambientales y 

políticos generados por la producción de agrocombustibles en el departamento 

del Valle del Cauca en el período 2005-2010, en un contexto de cambio 

climático, dependencia alimentaria, destrucción de la economía campesina, 

desplazamiento forzado, aumento de prácticas de flexibilización o terciarización 

laboral en los diferentes sectores económicos del país, particularmente el 

sector azucarero y donde los conglomerados necesitan seguir acumulando 

capital a costa de los menos favorecidos, los cuales vienen siendo muchos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo del presente trabajo se estructura 

de la siguiente forma: en el capítulo 1 se presentan los antecedentes que 

originaron la producción de agrocombustibles en el Valle del Cauca y como 

éstos a través de la historia son desolados, llenos de muchas contrariedades. 

Posteriormente en el capítulo 2, se da cuenta de las políticas implementadas y 

promocionadas por el Gobierno colombiano para la consolidación de los 

agrocombustibles en el departamento del Valle del Cauca, de la Crisis 

ecológica y de los verdaderos intereses del sector privado. En el capítulo 3, se 

presentan los conflictos no solamente socioambientales y políticos, sino 

también económicos y culturales que se han originado a partir de la producción 

de agrocombustibles, como: la violación de los derechos humanos en la clase 

obrera, la cual precariza la mano de obra, el salario, la salud y la seguridad 

social, y como esta problemática genera miseria y violencia en la sociedad 

vallecaucana. Finalmente, siguen las conclusiones, la bibliografía y los anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy el mundo se enfrenta al problema ambiental más grave de todos los 

tiempos: El cambio climático. Pero a pesar de esta realidad, no hay intenciones 

serias de cambiar el estilo de vida que lo causa, por el contrario en occidente 

en el contexto neoliberal las grandes empresas promocionan nuevos negocios 

tecnológicos que permitan expandir el horizonte de sus ganancias. Un ejemplo 

de ello es la nueva geopolítica que se está conformando en torno al negocio de 

los agrocombustibles, ya que tienen como vocación asegurar que estos puedan 

sustituir lentamente al petróleo, debido a su agotamiento “y a la pérdida del 

control de las reservas de petróleo y gas por parte de EEUU en Venezuela, 

Bolivia y Oriente Medio. Se justifica su uso como un medio para reducir el 

calentamiento global”1, “y así perpetuar el patrón de vida de las sociedades del 

Norte, en base a la vieja dependencia de tipo colonial sobre los ecosistemas y 

pueblos del sur”2. 

 

En América Latina, Argentina y Brasil comparten un liderazgo en la producción 

de este agronegocio, ambos países se caracterizan por sus buenas 

condiciones climáticas y vastas extensiones de tierra fértil.  Pero sus bosques y 

selvas no protegidas son quemadas a un ritmo acelerado, generando el 

desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas, las cuales se 

han visto forzadas a abandonar apresuradamente sus territorios. En Colombia 

la plantación de caña de azúcar y palma aceitera para producir 

agrocombustibles ha tenido un sorprendente crecimiento3, 5 zonas se 

                                                           
1
 CAES. Agrocombustibles: Pan para los coches y hambre para los pobres. Consultado el  5 de mayo de 

2010. Disponible en: http://www.nodo50.org/caes/articulo.php?p=1111&more=1&c=1 
2
 BRAVO, Elizabeth. Una lectura Geopolítica a la problemática de los agrocombustibles. Consultado el  5 

de mayo de 2010. Disponible en: 

http://www.estudiosecologistas.org/documentos/reflexion/Ecosocialismo/agrocomb.pdf 
3
 Según la Misión Internacional el monocultivo de caña se ha expandido, existiendo cerca de 450.000 

hectáreas (ha.) sembradas, cuya producción se destina al procesamiento de azúcar y una cantidad 

significativa a la elaboración de etanol; por otro lado, según estadísticas de Corpoica y Cenipalma, se 

estimaron 328.973,8 ha. plantadas con palma en 2007, siendo 921.000 ha. la meta del gobierno nacional 
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encuentran afectadas por los monocultivos entre ellas: (I) Magdalena Medio 

(Departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá, Cesar y Bolívar), (ll) 

Curvaradó y Jiguamiandó (Departamento de Chocó), (lll) Meta y Vichada 

(Departamentos de Vichada y Meta), (lV) Valle Geográfico del Río Cauca 

(Departamentos de Cauca y Valle del Cauca), y (V) Tumaco (Departamento de 

Nariño). 

 
El departamento del Valle del  Cauca, escenario objeto del presente estudio, es 

conocido desde comienzos de la década del 60 del siglo pasado como territorio 

azucarero, en el se encuentran  “diez ingenios que procesan casi todo el 

azúcar producido en Colombia”4. El camino a la producción de 

agrocombustibles5 se abrió en el 2001 con la expedición de la ley 6936, donde 

está articulada a la ley 939/047, contribuyeron para que en varios ingenios del 

Valle del Cauca empezara a partir del año 20058, acaparando inmensas 

                                                                                                                                                                          
para el año 2010. MISIÓN INTERNACIONAL PARA LA VERIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LOS 

AGROCOMBUSTIBLES EN 5 ZONAS AFECTADAS POR LOS MONOCULTIVOS DE PALMA 

ACEITERA Y CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA (2009). Valle Geográfico del río Cauca. p. 2. 

Consultado el  18 de julio de 2010. Disponible en: www.broederlijkdelen.be/component/.../doc.../11030-

10058informees3851 
4
 AZÚCAR DE CAÑA. La caña de azúcar. Consultado el  5 de mayo de 2009. Disponible en: 

http://www.perafan.com/ea02cana.html 
5
 G.A.S (Grupo de Acción Social)  asegura que, los agrocombustibles son “portadores de energía 

obtenidos de materias primas renovables, como biomasa de plantas y animales”
5
, producidos bajo la 

forma de monocultivos (maíz, soya, caña de azúcar, etc.), tomado de: G.A.S. Periódico Semanal De 

Andalucía. Quince preguntas y respuestas sobre los Agrocombustibles. Consultado el  5 de mayo de 2009. Disponible 

en: http://www.redasociativa.org/gas/articulos/quince-preguntas-y-respuestas-sobre-los-agrocombustibles 
6
 El Grupo Semillas señala que, esta ley estimula el uso y la producción del alcohol carburante, establece 

que a partir del 27 de septiembre de 2005 la gasolina en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla debe 

contener un 10% de alcohol carburante. Tomado de: El Modelo De Los Agrocombustibles: Caso 

Colombiano de exportación? Grupo Semillas (Ayacucho Oct/09). Consultado el  7 de junio de 2010. 

Disponible en: http://www.raaa.org.pe/Seminario%202009/presentacion15.pdf 
7
 El Diario Oficial del Congreso de Colombia expide la ley 693/01 por medio de la cual se subsanan los 

vicios de procedimiento en que incurrió en el trámite de la Ley 818 de 2003 y se estimula la producción y 

comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en Motores diesel y se dictan 

otras disposiciones. Tomado de: Diario Oficial No. 45.778 de 31 de diciembre de 2004. Consultado el  25 

de octubre de 2010. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0939_2004.html 
8
 El Informe Económico y Empresarial (Economic & Business Report) da cuenta que, desde el 2005, se 

inició la producción de alcohol carburante o etanol con la entrada en operación de las destilerías de 

Incauca y del Ingenio Providencia. En febrero de 2006 se sumaron los ingenios Risaralda, Mayagüez y 

Manuelita. Tomado de: Economic & Business Report. Sector de Biocombustibles y Palma de Aceite en 

Colombia. Consultado el  25 de octubre de 2010. Disponible en: 

www.latinbusinessreport.com/.../Sector%20Aceite%20de%20palma%20y%20Etanol.doc 

http://www.broederlijkdelen.be/component/.../doc.../11030-10058informees3851
http://www.broederlijkdelen.be/component/.../doc.../11030-10058informees3851
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extensiones de territorio, destruyendo los ecosistemas y contaminando suelo y 

agua. Los campos fértiles de este Departamento han sido destinados para la 

producción de este agronegocio, llevando a la salinización de los mejores 

suelos y a ser la región con mayor dependencia alimentaria de toda Colombia, 

agudizándose así el problema del acceso a los alimentos siendo perjudicadas 

la población más pobre, puesto que la mayor parte de sus bajos ingresos son 

destinados para la adquisición de estos. 

 

La historia reciente sobre los impactos generados por la producción de los 

agrocombustibles en el departamento del Valle del Cauca en el periodo 2005-

2010, da cuenta de la destrucción no solamente de los ecosistemas, sino 

también del tejido social, explotando y  desplazando a comunidades que 

dependen de los recursos naturales para subsistir.  Los  agrocombustibles son 

producidos por el sector privado, para lo cual es necesario controlar territorios 

que pertenecen  a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, lo 

que conduce al desplazamiento forzado de estos y a la generación de guerras, 

arrebatándole no solo su territorio sino sus formas de vida. Además, el 

Gobierno colombiano ha promocionado mediante políticas agrarias la 

producción de este agronegocio en el país, para lo cual ha creado instrumentos 

que le generan estabilidad jurídica a los inversionistas permitiéndoles la 

intensificación de este, como la promoción de la ley 693/01, resolución 

180687/039, ley 939/04, resolución 351/0510, ley Forestal 1021/0611 y el 

                                                           
9
 El Ministerio de Minas y Energía adopta la resolución 180687/03, por la cual se expide la regulación 

técnica prevista en la Ley 693 de 2001, en relación con la producción, acopio, distribución y puntos de 

mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales e importados. Tomado de: 

Ministerio de Minas y Energía. Consultado el  25 de octubre de 2010. Disponible en: 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2003/R_180687_2003

.pdf 
10

 La Revista Semillas da cuenta de la resolución 351/05, por medio de la cual, el Ministerio de 

Agricultura reglamenta los procedimientos  para la inscripción y registro de los nuevos cultivos de tardío 

rendimiento, con miras la exención sobre la renta tributaria. Tomado de: Revista Semillas No. 34/35. 

Consultado el  25 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=d1c1--

&x=20155553 
11

 Ambientalistas en Acción señalan que, la Sala Plena del alto tribunal consideró el 23 de enero 

inexequible la ley Forestal, la cual fue criticada y demandado por distintos organismos ambiéntales y 

sociales del país, que como la ONIC demando a la Corte Constitucional a DECLARAR LA 
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Estatuto Rural 1152/0712, lo cual lleva a indagar con mayor profundidad  lo 

inequitativo e ineficiente que es el Estado, puesto que con su fomento en el 

periodo 2005-2010 ha desprotegido totalmente la economía campesina, la cual 

está siendo llevada a su total exterminio. 

  

La presente investigación se constituye en interés para la ciencia política en 

virtud a que la expansión de la cañicultura ha generado nuevas guerras, 

marcando así el curso de procesos políticos, sociales, económicos, culturales  

y ambientales no solamente de este Departamento, sino también de toda 

Colombia, lo que hace que está problemática  tienda a ser estudiada desde 

distintos puntos de vista, además debe ser analizada desde esta disciplina,  ya 

que el estudio de los intereses del sector privado, las relaciones de poder  y las 

acciones políticas que se encuentran presentes en esta dinámica requieren un 

análisis profundo donde se logre dar cuenta de la directa intervención de las 

comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas en esta problemática. 

Es pertinente hacer el estudio en Colombia, especialmente en el Valle del 

Cauca, puesto que es donde están ubicados 10 ingenios azucareros, los cuales 

son los mayores productores de agrocombustibles en todo el país, iniciando el 

estudio a partir del año 2005, ya que es cuando comienza la producción de 

agrocombustibles en estos ingenios; hasta el 2010 porque siguen siendo 

vigentes los grandes impactos generados por la propagación de este 

agronegocio. 

                                                                                                                                                                          
INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 1021/06; el 26 de julio del 2007, por permitir la explotación de 

bosques naturales y demandada por distintos órganos sociales y ambientalistas, la cual se aprobó sin 

consultar a comunidades afrodescendientes e indígenas, entre otros. Tomado de: Ambientalistas en 

Acción  # 62. Consultado el  25 de octubre de 2010. Disponible en: 

http://www.censat.org/ambientalistas/62/Nacionales5.html 
12

 En Planeta Paz (Sectores Sociales Populares para la Paz de Colombia) aseguran que en marzo del 2009, 

la Corte Constitucional declaró inexequible el Estatuto de Desarrollo Rural (ley 1152 de 2007) por la cual 

se establecían una serie de medidas institucionales y económicas para manejar el tema del desarrollo en 

áreas rurales. La ley fue objetada por diversas organizaciones populares, indígenas y afrocolombianas ya 

que éstas no fueron consultadas para su aplicación. Tomado de: Planeta Paz. Consultado el  25 de octubre 

de 2010. Disponible en: 

http://www.planetapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:corte-constitucional-

tumba-la-ley-de-estatuto-rural&catid=59:noticias-del-conflicto 
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En este sentido, se pretende indagar, ¿Cuales han sido los impactos 

socioambientales y políticos generados por la producción de los 

agrocombustibles en el departamento del Valle del Cauca en el periodo (2005-

2010)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

CAPITULO I. 

INSTAURACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL VALLE DEL CAUCA 

 

  

Para desarrollar la pregunta de investigación es necesario determinar las 

circunstancias históricas que anteceden y acompañan la conformación del 

sector azucarero en el departamento del Valle del Cauca,  

Según Asocaña, han pasado más de cuatro siglos y medio desde que Sebastián 
de Belalcázar plantara el primer esqueje de caña en su hacienda La Estancia 
Yumbo, sobre las vegas del río Cauca. La caña, agradecida por la generosidad de 
la luz, el fértil suelo y el agua abundante, se fue extendiendo hacia el sur y el norte 
del valle geográfico del río Cauca, hasta cubrir lo que ahora son 39 municipios, así: 
25 municipios del Valle del Cauca, siete del departamento del Cauca, cuatro de 
Risaralda y tres de Caldas.13 

 

Desde la Colonia el tipo dominante de apropiación ha sido la gran propiedad o 

latifundio, determinaciones de prestigio social que llevaron a la monopolización 

de ésta, este capítulo14 es importante ya que da cuenta del infame 

establecimiento del sistema de la esclavitud en el Valle geográfico del río 

Cauca continuando así con modalidades modernas, en épocas donde el gran 

capital conquista el azúcar para expandir la producción de agrocombustibles. 

La historia que data desde la instauración de la caña de azúcar en el 

Departamento hasta la consolidación en ingenios azucareros es desolada, 

puesto que es más frecuente el dolor que la felicidad, sólo se encontrarán  en 

ella contrariedades y sufrimientos de quienes siempre han vivido sujetos a las 

voluntades de los hacendados, sin poder hacer valer sus derechos de igualdad, 

de libertad y de propiedad.  

 

                                                           
13

 GAMBOA LÓPEZ, Jorge. Lo amargo de la Caña. Documento fotocopiado. Sin Editorial. 2009. p. 11 
14

 Quiero agregar que en este capítulo sigo la estructura de los acápites del sugerente texto: Colombia, 

Caña de Azúcar y Palma Aceitera. Biocombustibles y relaciones de dominación. (2007) de Héctor Hernán 

Mondragón Báez, porque considero que es importante tener en cuenta los períodos que estableció este 

investigador para identificar los antecedentes que originaron la producción de agrocombustibles en el 

Valle del Cauca. 
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1.1 Las Haciendas Esclavistas 

 

 
Gerardo Reichel Dolmatoff considera que los nativos llegaron al Valle del 

Cauca en la época del nacimiento de Cristo o aún antes, donde probablemente 

inmigraron de la costa Atlántica15.   

En el Valle del Cauca pescaban y cazaban, cultivaban algodón para hacer mantas, 
extraían sal de ‘pozos’ especiales y, por supuesto, extraían oro. Diferentes grupos 
como los Quimbayas, los Calimas, los Gorrones, los Lili, los Jamundí, los Calotos, 
los Paez, los Pijaos, los Bugas, los timbas, etc.) coexistían pacíficamente.16  
 

“Parece que fueron también comerciantes, intercambiando sal, oro y algodón.  

El oro y la sal eran comerciadas con gentes de lugares tan lejanos como 

Panamá y Venezuela”.17 “Habitaban en chozas bien construidas, con algunas 

características propias de cada cultura. Se agrupaban en conjuntos que en 

algunos casos llegaron hasta las cuarenta viviendas, casi siempre redondas, 

con techos de hoja de palma o de paja”.18  En esta sociedad no existía la 

propiedad privada y la ganancia individual de riquezas materiales no era 

significativa, se basaban en la reciprocidad y no en la explotación. “Eran 

hábiles agricultores. Esta gente comía bien y estaba en mejores condiciones 

materiales que después de la llegada de los españoles, y mucho mejor que 

hoy. Cuando se hacían guerra entre sí, ésta tenía un carácter ceremonial y no 

de extermino”.19  

Los cronistas del siglo XVI identificaron grupos de caciques menores que obraban 
subordinados a otros de mayor prestigio poder y riqueza. Lo cual indica que varias 
comunidades estaban en proceso de formación y concentración del poder, a nivel 

                                                           
15

 REICHEL DOLMATOFF, Gerardo. Colombia. Londres, 1965, pp. 61–142 
16

 MINA, Mateo. Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca. Publicaciones de la Fundación  Rosca 

de Investigación y Acción Social Apartado. Bogotá, D. E., Colombia, 1975. p.19 
17

 MINA. 1975, Esclavitud y Libertad en el Valle del…p. 20 
18

 ESPINOSA JARAMILLO, Gustavo. Valle del Cauca pobladores y fundadores ciudades, pueblos y 

aldeas. Editorial (USC) Universidad Santiago de Cali. Cali. 2005. p. 54 
19

 Mateo Mina señala que, antes de la llegada de los españoles, las guerras eran como juegos, aunque a 

veces se mataban y se comían como parte del ritual religioso y con miras a ganarse la fuerza y la virtud 

del enemigo. La sociedad variaba según los distintos grupos indígenas. Algunos de éstos eran muy 

pequeños, con sólo algunos cientos de personas y un solo jefe, mientras que otros tenían miles y eran casi 

como reinos. Pero todos diferían de la sociedad de los blancos que vinieron a conquistarlos y robarles; 

diferían en que no eran sociedades capitalistas. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que esas 

sociedades eran como enormes familias. Cada persona estaba relacionada por parentesco con todas las 

otras, sea como sobrino o tío, madre o padre. MINA. 1975, Esclavitud y Libertad en el Valle del…p. 20 
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de los verdaderos cacicazgos, hoy considerados el principio histórico en la 
formación de los Estados. Las denominaciones que se conocen para distinguir y 
diferenciar los pueblos indígenas existentes en los años del contacto hispánico, 
son las mismas que les dieron los exploradores, los cronistas y los primeros 
gobernantes hispanos de ese tiempo. El gran número de cacicazgos identificados 
permite deducir que eran muchos los habitantes y los rancheríos, en esta región y 
en algunos territorios circundantes, porque cada cacique representaba y dirigía una 
comunidad, a menudo con varios asentamientos, todos descendientes directos de 
pobladores y culturas que se habían sucedido durante más de diez mil años. Ellos 
fueron los fundadores, los primeros pobladores, y sus caseríos los iniciadores de lo 
que hoy es el Valle del Cauca y su entorno humano y territorial.20 

 

Desde la conquista Española del país, la población nativa era cuantitativamente  

escasa,21 “los aborígenes que habitaban esta región cuando llegó la invasión y 

la guerra de conquista de los españoles, eran descendientes directos de los 

fundadores y primeros pobladores”.22 Se encontraban asentados en la margen 

occidental del río Cauca, situada entre el río y la cordillera occidental, esto es, 

en la franja más estrecha del valle y menos fértil, donde la producción agrícola 

de los indígenas de esta zona proveía a la población de Cali. Pero en las tierras 

situadas al oriente del río Cauca, donde prácticamente no había población 

nativa, se dió un acaparamiento de la tierra como símbolo de prestigio, en lugar 

de significación económica. Por lo tanto en los siglos XVII y XVIII figuran ya 

como grandes terratenientes apellidos como Caicedo, Holguín, Mosquera, 

Arboleda, Garcés, Lourido, de los cuales son hoy el patrimonio de las familias 

más importantes de las empresas agroindustriales del sector azucarero, donde 

cuyo ascendente está en aquellos primeros propietarios de la tierra. “Las 

relaciones entre los españoles y los indígenas fueron de dominación, como ha 

sido siempre entre invasor con éxito y pueblo agredido. Pero tuvo modalidades 

                                                           
20 ESPINOSA. 2005, Valle del Cauca….  pp. 55-57 
21

 Mateo Mina asegura que, a la llegada de los españoles allí vivían aproximadamente medio millón de 

indios. Sesenta años después, sólo quedaba el diez por ciento. Fueron necesarios 350 años para recuperar 

el mismo número de habitantes que había antes de la llegada de los españoles. MINA. 1975, Esclavitud y 

Libertad en el Valle del…p. 19 
22

 Gustavo Espinoza cuenta que,  habían nacido en estos lugares más de 340 generaciones  de sus 

antepasados, según los registros arqueológicos realizados hasta 1995, algunos fechados con antigüedad 

superior a los 8.000 años. En los 200 años siguientes a 1535 se desintegraron sus comunidades, 

desaparecieron casi totalmente sus culturas, perdieron mucha de su memoria colectiva; sus caseríos se 

extinguieron, salvo unos pocos que se transformaron en poblados similares a los de los españoles pero 

compartidos con estirpes de blancos, mestizos, zambos, mulatos y castas de pardos y de mestizos. 

ESPINOSA. 2005, Valle del Cauca….  p. 105 
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en el curso del siglo XVI”.23 Los españoles trataron de esclavizar de muchas 

formas a los nativos para el cultivo de alimentos y la producción de oro, 

sometiéndolos directamente o por medio de las Encomiendas24, la gran 

mayoría de ellos lucharon o huyeron con el fin de no dejarse esclavizar, 

muchas veces se negaron a cultivarles a los españoles y como consecuencia 

de ello muchos murieron. “Los indígenas estuvieron en desventaja en esa 

guerra. No habían inventado las armas metálicas, no desconocían la pólvora ni 

los mosquetes, siempre a pie enfrentaban algunos hombres de a caballo”.25  

Debido a su avaricia por extraer más oro los españoles se vieron en la 

necesidad de importar africanos la gran mayoría provenientes de la costa 

occidental de África: Senegal, Guinea y Angola. “Los grupos más comunes 

fueron los llamados por los españoles así: Minas, Arara, Carabalí, Mandinga, 

Biáfara, Lucumí, Chala, Bran, Popo, Cetre, Angola, Guagui, Bibi, Satinga, 

Cambara, Bane, Yolofo”.26  

Desde hacía mucho tiempo en España y Portugal existía la esclavitud de africanos, así 
que los españoles estaban acostumbrados a este sistema de comprar y vender seres 
humanos. Sin embargo, sólo después del año 1600 los esclavos empezaron a ser 
importados en cantidad.27 

                                                           
23

 Gustavo Espinoza señala que, primero fue de conquista y esclavización, atenuada por la idea de 

repartirlos como fuerza laboral, hasta 1512. Luego se tornó en servidumbre de grupos de indígenas en 

comendados a un español, quien lo utilizó igual como fuerza de trabajo gratuita hasta 1549, cuando se 

adoptó la idea de organizar a los indígenas en comunidades controladas por las autoridades españoles. 

ESPINOSA. 2005, Valle del Cauca….  pp. 105-106 
24

 Mateo Mina menciona que, cada conquistador se hizo encomendero sobre tales o cuales indios y el rey 

de España les dió derecho a los conquistadores para cobrar una parte de los tributos de los indios. Pero el 

rey de España comenzó a preocuparse cuando supo que muchos indios morían, ya que esto mermaba su 

riqueza. Otro motivo de preocupación fué el gran monopolio logrado por los conquistadores sobre los 

indios, quienes así adquirieron mucho poder y riqueza, amenazando con convertirse en gobernantes reales 

de América. Entonces el rey trató de regular el uso de los indios por los conquistadores. Forzó a todos los 

indios a vivir en “reducciones” (pueblos de indios) y entre los conquistadores y los indios interpuso un 

oficial, llamado corregidor, cuyo trabajo era repartir un número fijo de indios en “mita” o “concierto” 

para los conquistadores, ahora convertidos en grandes terratenientes. MINA. 1975, Esclavitud y Libertad 

en el Valle del…p. 22 
25

 Gustavo Espinoza asegura que, luchaban desnudos o semidesnudos contra hombres que usaban 

defensas metálicas o tejidos gruesos para proteger partes vitales de sus cuerpos. Y los feroces perros de 

cacería de los españoles, animales desconocidos por los indígenas, tenían una eficacia devastadora. No 

obstante, la mayor parte de ellos lucharon contra los invasores cuando entendieron que la presencia de 

éstos significaba la desaparición de sus pueblos. La resistencia duró unas seis generaciones, casi 150 

años, sus ejes y promotores fueron los Pijaos, los Chocoes, los Paeces, Timbas y Yalcones. Muchos de 

quienes quedaron atrapados en las Encomiendas, en las minas y en las estancias, optaron por no trabajar o 

por hacerlo mal. ESPINOSA. 2005, Valle del Cauca….p. 123 
26

 MINA. 1975, Esclavitud y Libertad en el Valle del…p. 30 
27

 MINA. 1975, Esclavitud y Libertad en el Valle del…p. 23 
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Las condiciones en los barcos que los transportaban eran brutales. Los 

esclavos eran amontonados por varios meses en bodegas insalubres, sin aire, 

con agua putrefacta y comida inmunda; el viaje podía durar varios meses.28 “En 

múltiples formas rechazaron los esclavos su padecimiento. Recurrieron al 

suicidio, al infanticidio para que sus hijos no sufrieran la misma suerte, a la 

fuga”.29 

Los estudiosos de la diáspora afro en lo que sería primero Nueva Granada y luego 
Colombia, no se ponen de acuerdo sobre el número de africanos que fueron 
esclavizados en las haciendas y en las minas. Unos hablan de cinco millones, otros 
de diez, otros de veinte millones.30  

 
En el siglo XVII “el traslado de Buga desde los flancos de la cordillera al Valle 

del Cauca y su transformación de “presidio” de frontera en un centro agrícola 

encierra el Valle del Cauca y da comienzo a la formación de grandes latifundios 

con muy poca mano de obra”.31  

La ubicación del valle geográfico del río Cauca resultó estratégica durante el periodo 
colonial en la medida en que era lugar de tránsito obligado para los mineros y 
comerciantes que se desplazaban desde Popayán a Cartagena para los efectos de la 
adquisición de esclavos. 32 
 

Con la desarticulación de los latifundios que habían tenido su vigencia hasta el 

siglo XVII, se instauró la hacienda como nueva unidad de producción 

                                                           
28

 Mateo Mina menciona que, casi un tercio de los esclavos morían en este viaje a Cartagena, y a los 

sobrevivientes se les marcaba con el sello de su dueño, utilizando para ello un hierro candente. 

Generalmente los esclavos eran jóvenes y fuertes. Se les examinaba cuidadosamente su cuerpo desnudo 

como el ganado. A los recién llegados se les llamaba “bozales“ y se suponía que era más fácil dominarlos 

que a los nacidos en América Latina, llamados “criollos”. Durante la mayor parte de la época de la 

esclavitud se les vendía a 450 pesos el macho y 350 la hembra, lo que era bastante dinero en esos días. 

MINA. 1975, Esclavitud y Libertad en el Valle del…p. 29 
29

 Gustavo Espinoza indica que, los que huían, se refugiaron en sitios lejanos y en las montañas, donde 

hicieron ranchos y en algunos casos, construyeron fuertes y caseríos. ESPINOSA. 2005, Valle del 

Cauca….pp. 163-164. 
30

 William Mina asegura que, independientemente de las cifras, lo monstruoso es la “destrucción” del 

núcleo familiar a africanos de una cultura, de tradiciones, de unos valores, de una organización social, y 

por ende, de lo más valioso: la vida humana. MINA ARAGÓN, William. Derechos humanos 

afrocaucanos. Artes Gráficas del Valle Ltda. Cauca-Colombia. 2009. p. 45 
31

 COLMENARES, Germán. Historia Económica y Social de Colombia 1537-1719. Editorial Lealon. 

Medellín-Colombia. 1975. p. 206 
32

 ROJAS, José María. Empresarios y tecnología en la formación del Sector Azucarero en Colombia 

1860-1980. En: Sociedad y Economía en el Valle del Cauca. Universidad del Valle. Bogotá, Colombia. 

1983. p. 14 
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económica.33 Colmenares señala que la existencia de una economía minera al 

lado de una región excepcionalmente apta para la agricultura favorecía este 

doble carácter de mineros y terratenientes. En ausencia de otro tipo de mano 

de obra en las  haciendas, se imponía el empleo de mano de obra esclava 

cuyos costos elevados se compensaban por la inmediatez de un mercado 

floreciente. Aún más, la minería constituía un estímulo para la formación de 

haciendas y uno de estos estímulos consistía precisamente en la posibilidad de 

transferir capitales en forma de mano de obra esclava entre los dos sectores.34
 

En una sociedad como la colonial que estaba fundada en la propiedad sobre la 
tierra y los esclavos, como mecanismos de poder y prestigio social, en que la 
máxima jerarquía de las castas la detentaba la elite blanca, haciendo su ejercicio 
de poder en el nivel político, económico y eclesial, este último fundamental para 
sostener una ideología de sumisión, en que el esclavo debía aceptar su situación 
como un mandato divino y por lo tanto predeterminado. En tal sentido, la elite 
blanca desplegaba un control consuetudinario y jurídico en todas las esferas de la 
vida social y encauzaba, no sin grandes dificultades, el desarrollo de toda la 
sociedad colonial.35   
 

A finales del siglo XVIII la rebelión de los esclavos se hizo común 

generalizándose por toda Colombia, muchas de ellas ocurrieron el en el Valle 

del Cauca con el objetivo de expulsar a los españoles.  La época de la colonia 

se baso en la esclavitud y en la rebelión continua, tanto los nativos como los 

esclavos africanos36 preferían luchar y morir antes que hacerse esclavos de los 

españoles. 

                                                           
33

 Santiago Arboleda señala que, esta unidad sostenida por el trabajo esclavo guardaba directa relación 

con la explotación minera, en  la medida en que le suministraba los productos agropecuarios necesarios 

para el sostenimiento de las cuadrillas mineras y sus respectivos administradores. Varios estudios 

coinciden en plantear la dependencia  que guarda la hacienda con relación a la producción de oro, es 

decir; su presencia y desarrollo se explica en virtud del auge aurífero. cuando éste cae, también el 

funcionamiento de la hacienda se reciente en forma notoria, incluso obligando a la reubicación de las 

cuadrillas y al traslado interno del personal de la mina a la hacienda o viceversa, dado que generalmente 

se concentraban en el mismo propietario estos dos tipos de producción. ARBOLEDA, Santiago. El paso 

de hacienda a ingenio azucarero en Puerto Tejada. Grupo de Investigación Cununo Universidad del 

Valle, 1983. p. 150. 
34

 COLMENARES, Germán. Cali: Terratenientes, mineros y comerciantes, Siglo XVIII. Universidad del 

Valle, 1975. p. 99 
35

 ARBOLEDA. 1983, El paso de hacienda a ingenio…p. 151 
36

 William Mina menciona que, todos los esclavizados africanos que llegaron a América y que en 

diáspora se expandieron por el planeta, tenían conciencia de otra filosofía en su imaginario e inconsciente 

colectivo. “No te dejarás someter nunca”, “te liberarás por todos los métodos y maneras posibles porque 

así lo exige la divinidad de la danza, el fuego y la guerra: Changó”. MINA. 2009, Derechos humanos…p. 

37 
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Según Héctor Mondragón “desde la conquista española del país se 

establecieron trapiches para la producción de azúcar de caña, de manera  que 

los principales beneficiarios de las adjudicaciones de tierras usaron mano de 

obra esclava”.37 

“Durante el dominio de la dinastía de los Habsburgo (o Austrias), las haciendas 

fueron adjudicadas a los jesuitas. Su producción estaba en buena parte 

destinada a las minas de oro, donde también se explotaba a los esclavos  

africanos”.38 “Al ser sustituido el imperio español por el imperialismo del libre 

comercio, practicado por las potencias capitalistas de Europa y después por los 

Estados Unidos, el Valle del Cauca se aisló y se hizo autosubsistente”.39 Hasta 

1851 se mantuvo el régimen esclavista40.  

                                                           
37

 Héctor Mondragón afirma que fue inicialmente  indígena, suministrada mediante las llamadas 

"encomiendas" o cuotas de trabajadores que se imponían a las  comunidades y finalmente con esclavos de 

origen africano. También colonos pequeños productores sembraron la caña. Además del azúcar se 

obtenían el aguardiente y cada vez más panela (rapadura, papelón, piloncillo o chancaca). 

MONDRAGÒN BÀEZ, Héctor Hernán (2007). Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera. 

Biocombustibles y relaciones de dominación. Disponible 

en:http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Colombia_Cana_de_Azucar_y_Palma_Aceiter

a._Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion  
38

 Héctor Mondragón  cuenta que, los Borbones modificaron el esquema, especialmente tras la expulsión 

de los jesuitas y la confiscación de sus bienes en 1767, remataron sus haciendas, como Japio, 

Matarredonda (Findji y Rojas 1985, p. 36) y Agua Clara llamada después Manuelita y otras, en beneficio 

de ganaderos, comerciantes de esclavos o mineros, que devendrían posteriormente en poderes locales 

absolutos, gamonales que controlaban la tierra, la economía y la política. MONDRAGÒN. 2007, 

Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera… 

en:http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Colombia_Cana_de_Azucar_y_Palma_Aceiter

a._Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion  
39

 Mateo Mina señala que esto sucedió, porque no tenían un fácil acceso al mar que les permitiera 

exportar sus productos por los manufacturados de Europa. Esto no afectó significativamente a los 

campesinos, que no tenían que trabajar como jornaleros en centros de cultivo para la exportación. Pero sí 

significó mucho para los ricos, quienes persistían en mantener el antiguo sistema de haciendas y sus 

fortunas. En su afán de riqueza, aunque sin capital y sin acceso fácil a los mercados extranjeros y 

determinados a no soltar lo que les había pertenecido en la época de la esclavitud y la minería de oro, 

debieron enfrentarse a los campesinos por la fuerza para que éstos trabajasen para ellos. Pero éstos ya 

eran libres y estaban determinados a seguir siéndolo. Por esta razón en el Valle del Cauca se convirtió en 

un campo de batalla entre blancos ricos y campesinos negros durante más de medio siglo, hasta que 

aquéllos lograron abrir un camino hasta Buenaventura y adquirir capital. Solamente cuando consiguieron 

esto, pudieron dominar a los campesinos y convertirlos en el componente decisivo de toda sociedad 

capitalista: esclavos del salario o jornaleros. MINA. 1975, Esclavitud y Libertad en el Valle del…p. 47- 

49 
40

 Héctor Mondragón  menciona que, los hacendados-mineros vacilaron entre el apoyo a España o a la 

Independencia y finalmente se pasaron todos a las fuerzas patriotas después de la victoria de Bolívar en 

Boyacá en 1819 y su llegada al Cauca en 1821, pactando con el nuevo Estado que sólo serían libres los 

hijos de los esclavos, con lo cual lograron burlar la abolición. En 1851 tras ser derrotados en la guerra 
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En 1854 fue derrotada una revolución que pretendió oponerse al libre comercio en 
aras de proteger la producción artesanal y desarrollar la industria nacional. Las 
tropas de los hacendados de las diferentes regiones lograron derrotar a los 
artesanos y al ejército nacional, gracias al apoyo material de Estados Unidos, 
Inglaterra, Francia y Prusia (Vargas 1972). Como resultado de este conflicto la 
industrialización del país se retrasó medio siglo y los hacendados quedaron dueños 
del campo, de manera que impusieron las relaciones económicas, dejando la 
producción de la caña al trabajo servil.41 

 
Con el objetivo de generar la mayor productividad de azúcar en el menor 

tiempo posible, los terratenientes jalonan la innovación tecnológica, 

introduciendo herramientas y maquinaria de Europa y de E.E.U.U. Es el caso 

del cónsul de Estados Unidos en Palmira Don Santiago Eder, quien en corto 

tiempo innovó evolucionando el procesamiento de la caña de azúcar, como 

fueron las mejoras en el sistema de regadíos, la introducción del arado, cambió 

el uso de la leña por el bagazo para la combustión, enfatizó en instalar un 

sistema de transporte interno para movilizar la caña, el cual consistió en un 

pequeño ferrocarril.42   

 
Durante el siglo XIX como consecuencia de la caída de la minería y las 

continuas guerras civiles se generó una crisis que afectó la tradicional forma de 

propiedad sobre la tierra, manifestada en la fragmentación de esos latifundios, 

la cual se expresó en el aumento de las transacciones, venta de predios y de 

derechos sobre tierras en indivisos, originados en derechos de sucesión.  

                                                                                                                                                                          
civil en que pretendieron anular la ley de abolición de la esclavitud, procuraron convertir sus haciendas al 

régimen denominado en el Occidente terraje y en la región Caribe matrícula, un arrendamiento pagado 

con trabajo servil, que les permitía a la vez obtener caña y trabajo para molerla. MONDRAGÒN. 2007, 

Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera… en: 

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Colombia_Cana_de_Azucar_y_Palma_Aceitera._

Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion  
41

 MONDRAGÒN. 2007, Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera… 

en:http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Colombia_Cana_de_Azucar_y_Palma_Aceiter

a._Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion 
42

 Héctor Mondragón indica que, en 1867 el cónsul de Estados Unidos en Palmira, Santiago Eder 

estableció el primer ingenio azucarero que subsiste hasta hoy, Manuelita: adquirió un molino de hierro 

movido por energía hidráulica, que sustituyó en 1901 por maquinaria a vapor. MONDRAGÒN. 2007, 

Colombia, Caña de Azúcar y Palma 

Aceitera…….en:http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Colombia_Cana_de_Azucar_y_P

alma_Aceitera._Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion 
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1.2 El nexo: período de la Violencia – Oligopolio 

 

Entramos ahora en la historia moderna, la de este siglo, el siglo de las máquinas, 
ferrocarriles, automóviles, ingenios azucareros, bancos, envases metálicos y 

medicina moderna. Esta es la época que los libros, los gobiernos y los “doctores” 
llaman en Colombia “civilización”, “desarrollo” y “progreso”. Pero es necesario 

preguntarse: ¿Progreso para quién y para qué? ¿Qué pasó y por qué? 
Mateo Mina. 

 

Las primeras haciendas que realizaron la  transición de hacienda a ingenio 

industrializado en el Valle del Cauca fueron la Manuelita empezando el primero 

de 1901, posteriormente La Rita, Guengue y Guavito. Con la ampliación del 

mercado del azúcar a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX los 

propietarios de la Compañía Agrícola Caucana Don Santiago Eder y su familia, 

en términos de propiedad empresarial dieron inicio a un proceso de 

reagrupación de tierras, por lo tanto realizaron compras de tierra y derechos 

sobre indivisos.43 Es por eso que para comienzos del siglo XX cuando comenzó 

la industrialización del país ya estaban reagrupadas dichas tierras en tres 

grandes haciendas: la Manuelita, en el municipio de Palmira, el Guavito, en el 

municipio de Zarzal y Guengue, en el municipio de Miranda. Así mismo se 

consolidaron más ingenios industriales en Nariño, Cundinamarca y Tolima, 

pero debido a las ventajas comparativas de sus haciendas fue en el Valle del 

Cauca donde los ingenios azucareros tuvieron mayor éxito. Es allí donde 

“surgen por entonces los ingenios Riopaila de los Caicedo, Providencia de los 

Cabal y Mayagüez de los Hurtado Holguín, que siguen estando hasta hoy entre 

los principales productores”.44 

                                                           
43

 Mateo Mina cuenta que, después de la Guerra de los Mil Días, los ricos liberales y conservadores se 

unieron más firmemente que nunca. La clase dominante colombiana se convirtió en una totalidad 

consciente organizada alrededor de sus intereses comunes. Ella ayudó, por primera vez, a que un estado 

fuerte y centralizado creciese y controlase el país entero con mano de hierro. No otra cosa fue la dictadura 

del Presidente Rafael Reyes, buen amigo de Santiago Eder, el fundador del ingenio azucarero “La 

Manuelita”. Bajo este gobierno, fuerte y unificado, ahora sí era posible controlar a los pobres y a los 

campesinos. Tal estabilidad, realmente de pavor, atrajo a comerciantes y bancos extranjeros, 

especialmente de Estados Unidos. MINA. 1975, Esclavitud y Libertad en el Valle del…p. 83 
44

 Héctor Mondragón  asegura que, sin embargo el gran salto hacia delante dado por los ingenios del 

Valle del Cauca que consolidó su oligopolio sobre el mercado azucarero colombiano ocurrió al calor de 

La Violencia, período entre 1946 y 1958, durante el cual dos millones de personas fueron desplazadas 

forzadamente y perdieron 350 mil fincas. El Valle del Cauca fue el departamento con mayor número de 
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Una de las principales características del paso de hacienda a ingenio 

azucarero, es que se pasa de una estructura artesanal a una estructura fabril, 

puesto que en las instalaciones de la hacienda se utiliza el trapiche45 y es 

fundamental la presencia el herrero, mientras que el ingenio pasa a la 

condición de fábrica dependiendo de la capacidad instalada y no de la 

habilidad, técnica e intuición de los operarios, donde sus instalaciones son 

máquinas accionadas por agua, vapor o energía eléctrica y es esencial la 

presencia del mecánico. Por lo tanto “el gasto de energía humana de trabajo 

por unidad de tiempo se reduce sustancialmente”,46 logrando que los individuos 

pasen a un segundo plano. Aquí los obreros requieren un conocimiento de 

orden operacional y no científico, el cual les permita hacer la lectura del 

funcionamiento de las máquinas. 47 

                                                                                                                                                                          
desplazados, cerca de medio millón de personas que perdieron 98.400 fincas (Lemoin, citado por Oquist 

1978, 323). Más que de las tierras abandonadas por los desplazados, los ingenios se beneficiaron del alud 

de mano de obra barata que desencadenó La Violencia. No solamente se fortalecieron los ingenios 

Manuelita, Riopaila, Providencia y Mayagüez, sino los creados después de 1940, como el ingenio 

Meléndez de la familia Garcés, Pichichí de los Cabal, San Carlos de los Sarmiento o Castilla y El 

Porvenir de los Caicedo y los fundados después de 1950 como Cauca y La Cabaña de los Eder. Estas 

familias estaban unidas a los partidos tradicionales, especialmente al partido conservador, del cual eran 

jefes los Caicedo, los Garcés y los Holguín, por ejemplo. Entre 1950 y 1958, la producción industrial de 

azúcar aumentó de un millón y medio de toneladas a dos millones y medio de toneladas (Kalmanovitz 

1978, p. 305). La Violencia había dejado tanto los trabajadores disponibles, como también una masa de 

pobladores urbanos desposeídos de los trapiches y necesitados de azúcar y panela. MONDRAGÒN. 2007, 

Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera… en: 

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Colombia_Cana_de_Azucar_y_Palma_Aceitera._

Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion  
45

 Fray Juan de Santa Gertrudis señala que, trapiche llaman el ingenio de moler caña dulce, para hacer 

azúcar. Son tres palos parados redondos a punta de compás, de vara y media de alto, engarzados uno con 

otro con sus dientes al modo de rueda de la matraca. El de en medio tiene su espiga, y con ella engarza la 

hembra de un timón como en una noria. Este tira caballos o bueyes, y cuanta caña se mete entre los tres, 

metida por este y sacada por el otro, la estruja de tal suerte que sale hecha una hisca. El caldo cae abajo en 

una canal, y va a dar a una poza donde se recoge. De allí los pasan a los fondos de la hornaza, en donde 

con la candela se cuaja la miel. SANTA GERTRUDIS, OFM, Fray Juan De. Maravillas de la naturaleza. 

Bogotá: Banco Popular, 1970. Nueva ed.: 2 Vols., Biblioteca V Centenario Viajeros por Colombia. 

Bogotá, Colcultura, 1994. 
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 ROJAS. 1983, Empresarios y tecnología en la formación…p. 58 
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 José María Rojas afirma que, sin embargo, dado que el proceso de transformación de la caña en azúcar 

es rigurosamente integrado y masivo, el ingenio o fábrica funciona como un todo y por tanto se requiere 

de alguien que domine el conocimiento del conjunto. Este alguien es el ingeniero de planta. Se 

materializa entonces en el mismo proceso de producción una clara relación de dominación-subordinación 

entre trabajo intelectual y trabajo manual, ya que la organización del trabajo establece claramente una 

relación de autoridad o de mando  entre el ingeniero  y los operarios. ROJAS. 1983, Empresarios y 

tecnología en la formación… pp. 58–59. 
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Es preciso destacar una vez más que fue el ingenio La Manuelita la empresa que a 
comienzos de la década de los cincuenta marcó el inicio de una fase de desarrollo 
agroindustrial en el sector con el montaje de una moderna fábrica de refinación de 
azúcar, inaugurada en diciembre de 1952 por el entonces presidente de la 
república, Roberto Urdaneta Arbeláez.48  

 
En varios ingenios del sector azucarero los empresarios organizaron los 

sindicatos con el fin de controlarlos, como no los dejaban desarrollar se 

presentaron grandes huelgas49, el Sindicalismo comienza en el ingenio 

Manuelita (Palmira) en 1935, pero este es reconocido legalmente a partir de 

1945. En 1959 fundaron la Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña), la 

cual congregó a varios productores de caña, pero también fue controlada por 

los ingenios azucareros. En este mismo año “se presento la primera lucha que 

involucró a todo el sindicalismo azucarero fue el paro de solidaridad por el 

reintegro de 92 despedidos en el ingenio Riopaila, el 14 de julio de 1959”.50 El 

sindicato negoció un pliego de peticiones donde echaron atrás el contrato 

presuntivo y la cláusula de reserva.51 Como consecuencia de la coyuntura el 

gobierno de Alberto Lleras se aprovechó y expidió el Decreto 2164 de agosto 
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 Héctor Mondragón  dice que, el 21 de enero de 1966, 250 obreros del ingenio El Arado tomaron las 

instalaciones y las mantuvieron operando bajo su responsabilidad, para demostrar que la empresa podía 
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 Jorge Gamboa cuenta que, posteriormente a la negociación, el 14 de julio de 1959, estalló un paro 

porque el ingenio se negaba a salir de un grupo de “pájaros” que intimidaban a los dirigentes y activistas 

del sindicato. Ese mismo día, el paro fue declarado ilegal y reprimido con 92 despidos. Como se trataba 

de un sindicato filial de FEDETAV y esta federación orientaba al grueso del sindicalismo azucarero, la 

respuesta obrera no se hizo esperar, Fedetav ordenó el paro de solidaridad, el cual llegó a los ingenios 

Mayagüez, La Quinta, Tumaco, Papayal, Providencia, Oriente, Pichichí, Castilla, Manuelita, Bengala y 

La Cabaña, y a algunas empresas en Cali. El momento cumbre de esta lucha que se desarrolla entre el 14 

de julio y el 18 de agosto, fue el 14 de agosto de 1959 cuando se organizó una marcha multitudinaria 

sobre Cali, la que fue reprimida a sangre y fuego, en el Puente del Comercio sobre el río Cauca. Allí 

cayeron asesinados por el ejército, dos obreros del ingenio Manuelita: Chalacán y Rodríguez. A pesar de 

la represión, el paro se mantuvo hasta el 18 de agosto. Se dió una negociación en la Gobernación del 

Valle, que no resolvió las peticiones de los reintegros, pero se convino nombrar una comisión de “alto 

nivel” para que evaluara las denuncias del sindicato sobre los agentes violentos, y determinara si los 

despidos habían sido en derecho. GAMBOA. 2009, Lo amargo de… p. 22 
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de 1959, que modificó la ley 6 de 1945,52 en los artículos 450 y 451, los cuales 

prohibían los paros de solidaridad.  

 

En la década de los sesenta los ingenios mantuvieron un control de los 

trabajadores,53 asimismo el cultivo de caña desplazó por completo tanto a los 

cultivos tradicionales y cultivos industriales de la pequeña y mediana 

propiedad: el cacao, el plátano, el café, el algodón y el arroz. Esencialmente 

porque las características naturales de la conformación geográfica del valle del 

río Cauca permite que durante todo el año se pueda sembrar y cortar caña. 

Además como consecuencia del  aumento de las exportaciones de azúcar a 

Estados Unidos debido a la cancelación de sus compras a Cuba, se dió una  

repartición de las cuotas del azúcar cubano en el mercado norteamericano,54 

por tal razón los primeros años de esta década estuvieron marcados por la 

incorporación del sector azucarero al mercado internacional. 

“En 1977 12 ingenios pertenecientes a 4 familias controlaban el 76,3 por ciento 

del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal (17,8%) y Garcés 

(4,5%)”.55 En los setentas Riopaila era el ingenio más grande y líder del sector; 
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 Jorge Gamboa recalca, Artículo1º. Declarada la ilegalidad de un paro, el Ministerio de Trabajo 

intervendrá de inmediato con el objeto de evitar que el patrono correspondiente despida a aquellos 

trabajadores que hasta ese momento hayan hecho cesación pacifica del trabajo pero determinada por las 

circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro. Es entendido, sin 

embargo, que el patrono quedará en libertad de despedir a todos los trabajadores que, una vez conocida la 

declaratoria de ilegalidad, persistieren en el paro por cualquier causa. GAMBOA. 2009, Lo amargo de… 

p. 22 
53

 Héctor Mondragón menciona que, por medio de la influencia de los sindicatos pese a lo cual se 

presentaron grandes huelgas. Durante una de ellas, el 21 de enero de 1966, 250 obreros del ingenio El 

Arado tomaron las instalaciones y las mantuvieron operando bajo su responsabilidad, para demostrar que 

la empresa podía dar grandes utilidades a pesar de aceptar sus peticiones. MONDRAGÒN. 2007, 

Colombia, Caña de Azúcar y Palma Aceitera… en: 

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Economia/Colombia_Cana_de_Azucar_y_Palma_Aceitera._

Biocombustibles_y_relaciones_de_dominacion  
54

 Isabel Cristina Bermúdez asegura que, con toda esta estructura industrial, que implicó un acelerado 
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Para los setentas la importancia del Ingenio Riopaila en la economía del azúcar era 
de primer orden. En 1976, concentraba la mayor cantidad de tierras para la 
producción azucarera, entre arrendadas y propias, conservando dicho predominio 
en 1981. Para 1977 la familia Caicedo constituía el mayor poder de la industria 
azucarera colombiana, dueños del Ingenio Riopaila y Dulces Colombina, y socios 
de los ingenios Bengala y Central Castilla, que también habían aumentado sus 
tierras en el período, eran igualmente socios de la Compañía Azucarera del Valle. 
Los tres ingenios concentraban más del 30% de la tierra destinada a la producción 
azucarera en la región. El poder de la familia no tenía discusión, era un actor clave 
en los sectores económicos y políticos decisivos de la región. Contaba con notable 
participación en el sector ganadero, financiero y de la construcción, así como 
también en los medios de comunicación.56 
 

En esta década durante 1974 y 1976 se presentaron grandes huelgas en el 

ingenio Riopaila, donde se dieron agitaciones, despidos, paros y 

desconocimiento del pliego de peticiones presentado por los trabajadores 

del ingenio. 

 

1.3 El gran capital conquista el azúcar: Comercio y Mercado Mundial 

 

Como consecuencia del incremento en su producción, el sector azucarero 

colombiano ha alcanzado importantes desarrollos en investigación y 

biotecnología.  

El crecimiento de los ingenios se construyó con base en la explotación laboral, 
hasta convertirse hoy en día en una de las principales industrias del país, con más 
de 100 empresas relacionadas, en renglones como la energía, papel, 
sucroquímica, azúcar, mieles, abonos orgánicos, alimentos, bebidas, alcoholes, 
licores y otras.57 

 
Además este sector para poder competir en el mercado global implementó la 

política de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA)58 como formas de 

contratación laboral, este tipo de asociaciones están exentas de impuestos, 
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 SÁNCHEZ, Ricardo. Las iras del azúcar: La huelga de 1975 en el ingenio Riopaila. En: Historia 

Crítica Nº35. Enero-Febrero 2008. 
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 Álvarez ROA, Paula. PÉREZ RINCÓN, Mario Alejandro. Deuda Social y Ambiental del negocio de la 
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cañera. ARFO Editores e Impresores, Ltda. Bogotá – Colombia.  Marzo de 2009. p.9 
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 Jorge Gamboa dice que, son formas de contratación que hicieron de los corteros los esclavos modernos. 

Hombres que para alcanzar el salario mínimo diario tienen que descargar 5.400 golpes de pacora, 

expuestos al inclemente sol o la lluvia, soportar el calor de la caña recién quemada, respirar en medio del 

humo, las pavesas y el glifosato que utilizan para acelerar la maduración de la caña. GAMBOA. 2009, Lo 

amargo de… p. 35 
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reduciendo los salarios a cifras mínimas, evadiendo el pago de la seguridad 

social plena y la relación laboral directa. Los corteros ya no tienen contrato 

laboral sino de oferta mercantil, ya no reciben salario sino compensaciones, ni 

festivos, ni dominicales, ni extras, ni descanso, en jornadas de más de 12 horas 

cada uno de ellos no sabe cuánta caña corta, porque todo va a un solo montón 

y su peso se divide entre los que trabajaron en el lote asignado por el ingenio.  

La expansión de este fenómeno obedece a “la estrategia empresarial de las 
grandes unidades económicas industriales, agroindustriales, de distribución y de 
servicios especializados en el país que lleva a una terciarización en el enganche 
laboral de buena parte de su fuerza de trabajo, fenómeno paulatino ya visible 
desde las décadas del 80 y 90, pero que se hace más claro a partir del año 2000, 
como parte de los resultados de aprendizaje de la crisis económica que enfrentan 
las empresas en la búsqueda de alternativas de racionalización en el uso de la 
fuerza de trabajo”.59 

 
Esta fuerte explotación ocasionó una serie de paros escalonados de distinta 

duración y resultados contra las cooperativas,  

Sin embargo las "cooperativas" de corteros de caña han comenzado a realizar 
huelgas desde 2003 cuando 1.600 obreros pararon el ingenio La Cabaña y más 
recientemente desde mayo de 2005 cuando 2.700 corteros del ingenio Cauca 
pararon labores, seguidos de otros siete mil de Mayagüez, Manuelita y otros 
ingenios.60  
 

Estos conflictos fueron tratados como un problema de orden público, por lo 

tanto hubo heridos y “fue asesinado Édison Arturo Sánchez dirigente de la 

huelga en Castilla y además, en el ingenio la Cabaña han sido desconocidos 

todos los acuerdos con los trabajadores y despedidos los huelguistas”.61 

También los calificaron de subversivos, realizaron detenciones y 

judicializaciones.  
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Continuando con la lucha a través de un movimiento, en el 2008 se 

evidenciaron muchos más descontentos y reclamos por parte de los corteros,62 

el 15 de septiembre de 2008 paralizaron su labor por 56 días.63 Como lo 

menciona Elizabeth Ortega, uno de los hechos más importantes fue la 

participación de las mujeres de los corteros de caña en el paro del 2008, ellas 

actuaron con otras mujeres desde sus lugares, formas de vida, en solidaridad 

activa en el proceso de lucha que se estaba llevando acabo en ese momento.  

Los ingenios aliados con el Estado colombiano encabezado por el presidente 

Álvaro Uribe Vélez, se encargaron de desinformar mediáticamente acerca de lo 

que en realidad estaba pasando en el Valle del Cauca, acusando a los corteros 

de haberse reunido con integrantes de las Farc, donde los guerrilleros los 

habían obligado a levantarse en huelga. Al segundo día del paro, la fuerza 

pública reaccionó violentamente utilizando a policías antimotines-ESMAD, 

ejército y tanquetas para desalojar a obreros de los Ingenios Incauca y 

Providencia. Esta represión dejó heridos y volvió a repetirse en la madrugada el 

25 de septiembre contra los corteros del Ingenio Central Tumaco y el 21 de 

octubre se expidieron ordenes de captura bajo los cargos de “concierto para 

delinquir, sabotaje y lesiones personales a servidores públicos”, a los dirigentes 
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obreros, Oscar de Jesús Bedoya del ingenio Providencia, Omar Enrique 

Sedano del ingenio Pichichí; y el responsable de las comunicaciones, José 

Oney Valencia y de los integrantes de la Unidad de Apoyo del senador 

Alexander López, Juan Pablo Ochoa y Alberto Bejarano, proceso que en la 

actualidad no ha concluido. 

  

Con todo lo acontecido vale la pena resaltar, que detrás de esto siempre han 

existido quienes controlan al Estado con el objetivo de mantenerse en el poder 

y uno de ellos es el Grupo Económico Ardila Lülle de Carlos Ardila Lülle, quien 

ha sido el más interesado por el azúcar y los proyectos de producción de etanol 

o alcohol carburante. Quien “es propietario del ingenio Incauca, tiene el 52% de 

Providencia y por lo menos el 35% del ingenio Risaralda, principales ingenios 

en la producción de etanol. Los cuales concentran el 65% de la producción del 

etanol colombiano a partir de caña de azúcar”,64 es dueño de la empresa de 

bebidas gaseosas Postobón, de la cadena de radio y televisión RCN y del 

nuevo y alterno canal de t.v. de señal por cable denominado NTN24, de 

empresas textiles, del sector automotriz Los Coches S.A. Concesionario de 

General Motors en Colombia y de la Corporación Deportiva Club Atlético 

Nacional. 
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CAPITULO II. 

EL AGROCOMBUSTIBLE: UN COMBUSTIBLE PARA LA GENERACIÓN 

DEL CONFLICTO SOCIAL – POLÍTICO Y EL DETERIORO DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

A través de un discurso ideológico los agrocombustibles han logrado 

consolidarse, pintando de verde las gasolinas, presentándolas en armonía con 

el ser humano y con la naturaleza. Las catalogan como biocombustibles para 

promover la idea que este tipo de energías  van a remediar el cambio climático 

y la destrucción ambiental, es allí donde vale la pena tener en cuenta que bio 

significa vida, por lo tanto este término está siendo utilizado inadecuadamente, 

ya que la producción de estos generan muchos impactos sobre la tierra y todos 

sus habitantes, es por eso que el término agrocombustibles es más adecuado 

para representar el proceso del uso de la agricultura que produce combustibles 

líquidos, sólidos o gaseosos para autos.  

 Los pueblos del mundo entero a través de la historia han obtenido combustible de 
materiales biológicos, como leña, turba o estiércol. En la medida que el uso se hizo 
en forma moderada, en pequeñísima escala, mediante técnicas de manejo 
respetuosas y diversificadas, y para satisfacer necesidades que no eran lujo, tales 
combustibles sirvieron su propósito y fueron ecológicamente adecuados. Lo que 
vemos hoy son millones de hectáreas de monocultivos que no serán utilizados 
directamente, como la leña o la turba, sino que serán procesados industrialmente 
consumiendo millones de litros de petróleo y agua. Son combustibles para 
alimentar los casi 800 millones de automóviles que están en manos de menos del 
diez por ciento de la población mundial, y para hacer posible que continúe la 
expansión de la industria, sobre todo la automotriz y la petrolera, pero también la 
industria de agrotóxicos, la biotecnología, la industria semillera.65 

 
Este capítulo es importante puesto que en él se da cuenta de las políticas 

implementadas por el Gobierno colombiano para la consolidación de éste 

agronegocio en la región y municipios del Valle del Cauca, donde existe una 

influencia directa por parte de los ingenios azucareros en el periodo 2005-2010. 

Los principales ingenios de la región son Carmelita, Manuelita, María Luisa, 

Mayagüez, Pichichí, San Carlos, Central Tumaco, Castilla, Riopaila y 
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Providencia, los productos elaborados por este sector son el azúcar, las mieles 

y a partir del 2005 empiezan a producir etanol obtenido del procesamiento 

industrial de la caña de azúcar, que en la actualidad se expande no solamente 

a lo largo del Valle geográfico del río Cauca, sino en toda Colombia con el 

objetivo de producir combustible para automóviles y hacer más dinero.  

También es importante porque en él se analiza la crisis ecológica, la cual es 

relacionada con los objetivos de los agrocombustibles y el sector privado.  

 

2.1 La política del Gobierno colombiano: promoción de agrocombustibles 
en el departamento del Valle del Cauca 2005-2010. 
 
 

El Gobierno colombiano ha propiciado las condiciones necesarias para el 

fortalecimiento e intensificación de la producción de agrocombustibles, ya que 

ha diseñado políticas agrarias benévolas, con el fin de expandir el negocio de 

conglomerados transnacionales y de grandes terratenientes regionales. Como 

lo son: la expedición de la ley 693/01, la cual les permite vender más costoso el 

galón de etanol a US$4,25, mientras el de gasolina es vendido por Ecopetrol a 

US$2,1766, debido a que esta ley “estimula el uso y la producción del alcohol 

carburante, establece que a partir del 27 de septiembre de 2005 la gasolina en 

Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla debe contener un 10% de alcohol 

carburante”,67 luego “la mezcla de gasolina con etanol se amplió en Abril del 

2010 al resto del país”,68 la resolución 180687/03,69 la ley 939/04 donde los 

                                                           
66

 Jorge Enrique Robledo congresista del Polo Democrático agregó que a los monopolios que controlan el 

negocio de los agrocombustibles, el galón de etanol y agrodiesel se les paga a US $4,25 y a US $5,42, 

contra US $2,17 y US $2,1 que cuestan la gasolina y el ACPM sin impuestos y otros costos. Negocio que 

funciona porque a los colombianos se les obliga a consumir agrocombustibles costosísimos. ROBLEDO, 

Jorge Enrique. ¡En Colombia el galón de gasolina es más caro que en Estados Unidos! (US $4,35 vs. US 

$3,38). Consultado el  7 de Abril de 2011. Disponible en: http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-

galon-gasolina-mas-caro-estados-unidos-us-4-35-vs-us-3-38 
67

 GRUPO SEMILLAS (Ayacucho Oct/09). El Modelo De Los Agrocombustibles: Caso Colombiano de 

exportación?. Consultado el  7 de junio de 2010. Disponible en: 

http://www.raaa.org.pe/Seminario%202009/presentacion15.pdf 
68

 LONDOÑO CAPURRO, Luis Fernando (2010). Sector azucarero colombiano 2009-2010. p. 17. 

Consultado el  7 de Noviembre de 2010. Disponible en: 

http://www.asocana.org/modules/documentos/verdocumento.aspx?id=8814&url=/documentos 
69 Paula Álvarez Roa asegura que, el Ministerio de Minas y Energía reglamenta la producción, acopio, 

distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales e 

http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-galon-gasolina-mas-caro-estados-unidos-us-4-35-vs-us-3-38
http://www.kaosenlared.net/noticia/colombia-galon-gasolina-mas-caro-estados-unidos-us-4-35-vs-us-3-38
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agrocombustibles son exonerados del pago de impuestos (IVA70, impuesto 

Global71 y sobretasa a la gasolina72), por lo tanto “se subsanan los vicios de 

procedimiento en que incurrió en el trámite de la Ley 818 de 2003 y se estimula 

la producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal 

para uso en Motores diesel”73 y la resolución 351/05,74 con estas imposiciones 

defendidas bajo el criterio ecológico y social se le abrieron las puertas a este 

agronegocio, contribuyendo a que en varios ingenios del Valle del Cauca la 

producción de agrocombustibles diera inicio en el 2005, el primero en hacerlo 

fue el ingenio Providencia y en el 2006 se sumaron los ingenios Mayagüez y 

Manuelita.  

 

Posteriormente  el Gobierno nacional vuelve y juega con la promoción de la ley 

Forestal 1021/06 que permitía la explotación de bosques naturales, pero en el 

                                                                                                                                                                          
importados. ÁLVAREZ ROA, Paula (2007). La política del Gobierno colombiano en la promoción de 

Agrocombustibles. Consultado el  26 de octubre de 2009. Disponible en: 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/76714.   
70

 Paula Álvarez y Mario Alejandro Pérez mencionan que, el Art. 31 excluye a la caña de azúcar del pago 

de este impuesto el cual equivale al 16%, mientras que la producción de Alcohol Carburante para mezcla 

con gasolina para vehículo automotor queda exenta de este pago. ÁLVAREZ. 2009, Deuda Social y 

Ambiental del negocio… p. 25 
71

 Paula Álvarez y Mario Alejandro Pérez señalan que, el Decreto 1774 de 1996 colocó este impuesto al 

combustible (gasolina y ACPM), el cual se incrementaría anualmente acorde a la meta de inflación, 

partiendo de $ 330/galón de gasolina corriente y $405 para la extra. De esta cuantía, el 1.1% es para 

ECOPETROL y el resto (98.9%) para la Tesorería Nacional. El 1.1% se distribuirá en los departamentos 

acorde a su participación en los galones vendidos a nivel nacional. Del restante 98,9%, 25,6% será para 

cubrir las transferencias de la Nación a los municipios para los gastos de agua, educación, salud, etc. 

ÁLVAREZ. 2009, Deuda Social y Ambiental del negocio… p. 25 
72

 Paula Álvarez y Mario Alejandro Pérez  indican que, la sobretasa a la gasolina equivale al 25% de cada 

unidad vendida sobre el precio de referencia extra y corriente. De este 25%, 6.5% son para el 

Departamento y el 18.5% restante para los Municipios acorde a la Ley 488 de 1998. ÁLVAREZ. 2009, 

Deuda Social y Ambiental del negocio… p. 25 
73 El Diario Oficial del Congreso de Colombia decreta, Artículo 8°. Adiciónese el artículo 477 del 

Estatuto Tributario con el siguiente inciso: El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en 

motores diesel de producción Nacional con destino a la mezcla con ACPM estará exento del impuesto a 

las ventas. Artículo 9°. El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diesel de 

producción nacional que se destine a la mezcla con ACPM estará exento del impuesto global al ACPM. 

DIARIO OFICIAL No. 45.778 de 31 de diciembre de 2004. Consultado el  25 de octubre de 2010. 

Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0939_2004.html 
74

 El Grupo Semillas da cuenta de la resolución 351/05, por medio de la cual el Ministerio de Agricultura 

reglamenta los procedimientos  para la inscripción y registro de los nuevos cultivos de tardío rendimiento, 

con miras la exención sobre la renta tributaria. GRUPO SEMILLAS. Revista Semillas No. 34/35. 

Consultado el  25 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=d1c1--

&x=20155553. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/76714
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2007 ésta fue declarada inexequible por la Sala Plena del Alto Tribunal, y el 

Estatuto Rural 1152/07 que establecía una cadena de medidas institucionales y 

económicas para manejar el tema de desarrollo en áreas rurales que afectaban 

directamente a las comunidades Indígenas y Afrodescendientes, pero ésta 

también corrió la misma suerte que la ley Forestal, debido a que el Gobierno 

nacional no realizó una consulta previa a las comunidades para que se 

manifestaran sobre la conveniencia o no que iría a tener ésta ley en sus vidas y 

en sus territorios. También se han transferido recursos de financiación para el 

sector de agrocombustibles por parte del Ministerio de Agricultura, “tanto en su 

parte agrícola/primaria como en su parte industrial. Por ejemplo en el año 2007 

se destinaron 20 mil millones de pesos en crédito blando del programa Agro 

Ingreso Seguro (AIS) para 2 proyectos de etanol”.75 Además ha financiado 

proyectos de investigación de éste agronegocio “por 20 mil millones de pesos 

desde el 2008 al 2011, éstos son para mejorar la productividad de etanol y 

agrodiesel que se produce en Colombia y para evaluar materias primas 

alternativas y eficientes para la producción de agrocombustibles”.76 El Gobierno 

colombiano habla tanto de agrocombustibles, 

Porque es el negocio del siglo, por eso es que los ingenios están evadiendo 
impuestos, por eso las dobles calzadas que se han venido realizando, porque el 
gobierno día a día los está favoreciendo más. Un ejemplo: en Brasil el galón de 
Etanol vale $3.760 y aquí en Colombia  pagamos el doble $7.500 sabiendo que lo 
producimos aquí mismo, nosotros día a día estamos pagando  más en lo que 
fabricamos todo lo pagamos el doble, el azúcar y hasta el mismo café. Aquí se 
había dicho que sólo se iba a mezclar un 2% de Etanol con gasolina ahora se está 
pensando en un 15% sólo para favorecer a los grandes empresarios.77 

 

Con las políticas gubernamentales impuestas directamente por el Estado 

colombiano, se ha sacrificado el gasto público y el gasto social, disminuyendo 

la inversión en viviendas de interés social, agua potable y en educación. 

El Estado debe velar por el bienestar de la población, en este caso se está 
haciendo lo contrario, se habla de TLC, pero no tiene nada que ver con la gente 
que trabajamos para la industria que producen los agrocombustibles, se tiene en 

                                                           
75ÁLVAREZ. 2007, La política del Gobierno… en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/76714 
76

ÁLVAREZ. 2007, La política del Gobierno… en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/76714 
77

 Entrevista a Cesar Augusto Roa, Trabajador de oficios varios del Ingenio Providencia. Cerrito-Valle, 

16 de Abril de 2011. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/76714
http://www.ecoportal.net/content/view/full/76714
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cuenta no más el negocio, los dólares, cuanto se van a ganar, pero no se tiene en 
cuenta la gente que es lo más importante.78  

 
Este es el costo que han tenido que pagar los sectores más pobres del país, 

además estos subsidios entregados al sector cañicultor  son asumidos por los 

consumidores colombianos, ya que por cada libra de azúcar consumida pagan 

un precio más alto que por una importada.79 “Paradójicamente nuestros 

maridos trabajan para que se produzca el azúcar, pero muchas veces nosotros 

no la tenemos en nuestras casas porque es muy costosa”.80  

 

2.2 Dominio de recursos y territorios para la producción de 
agrocombustibles en el departamento del Valle del Cauca por parte del 
sector privado. 
 

Como consecuencia del problema ambiental más grave de todos los tiempos: 

El cambio climático y el calentamiento global, se creó “un acuerdo amplio 

dentro de la comunidad científica internacional en que si no se realiza un 

cambio drástico en el uso de energías fósiles al uso de energía limpia y 

renovable, el mundo estará destinado a un futuro apocalíptico”.81 Pero durante 

muchos años Estados Unidos negó este acuerdo, 

Y no solamente lo negaba teniendo una cantidad de científicos que argumentaban 
que no había cambio climático sino que además impulsó un cabildeo muy pesado, 

                                                           
78

 Entrevista a Juan Cambindo, Presidente de la subdirectiva de Sinaltrainal de Pradera-Valle. Pradera-

Valle, 15 de Abril de 2011. 
79 Paula Álvarez y Mario Alejandro Pérez afirman que, la política colombiana busca hacer atractiva la 

producción y distribución de estos combustibles de origen agrícola para los empresarios. Para ello, se 

plantean dos estrategias complementarias: la primera, mantener un precio de sustentación atractivo para 

los empresarios; y la segunda, exonerarlos de una serie de impuestos nacionales y municipales. Para 

apoyar la primera estrategia, el gobierno definió el costo de oportunidad (la alternativa de producir 

alcohol) como el de fabricar azúcar refinada, cuando la verdadera alternativa, como lo señala 

Kalmanovitz (El Espectador, XI/30/08), es el azúcar crudo. Ello permitió elevar el precio mínimo de 

referencia en 25%. Se estableció además que cada quintal de azúcar generaba 21 litros de etanol, cuando 

realmente genera 29 litros, lo que arroja un excedente adicional de 38%. Sumando ambos se obtiene un 

sobreprecio de 72,5% sobre el costo que debió servir de base del precio al consumidor, lo cual produce un 

efecto similar al del azúcar: que los consumidores terminemos subsidiando a los productores, pudiendo 

resultar más barato importar el etanol que adquirirlo en el mercado interno a esos precios. ÁLVAREZ. 

2009, Deuda Social y Ambiental del negocio… p. 25 
80

 Entrevista a Alfamir Castillo, integrante de la Asociación de Mujeres de Corteros de caña. Palmira-

Valle, 15 de Abril de 2011. 
81

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (2007). Proyecto ISO 26000. Parte 3. Consultado el 

21 de abril de 2009. Disponible en: 

http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=2351 

http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=2351
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de las industrias automovilísticas, petroleras y otras, frente a la Convención de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El gobierno estadounidense siempre se 
negó a firmar el Protocolo de Kyoto —un protocolo que acordaba reducir la 
cantidad de emisiones en un porcentaje bastante ridículo en cuanto a la gravedad 
del problema— alegando que la reducción era inaceptable por excesiva. Al 
comenzar su primer periodo de gobierno, George W. Bush advirtió que el Protocolo 
de Kyoto era una amenaza para el modelo de vida estadounidense, que no lo iba a 
firmar, y que desarrollaría aún más su industria consumiendo mayores cantidades 
de petróleo y combustibles fósiles. Pero a partir de 2006, Bush cambió el discurso 
notoriamente. En mayo de 2006 el New York Times lo cita al decir que hay que 
dejar de discutir si es un problema originado por la actividad humana o no. “Ya no 
discutamos las causas, concentrémonos en mitigar las consecuencias”, manifestó. 
Para el gobierno de Estados Unidos si había cambio climático era por razones del 
planeta, naturales. No tenía que ver con ningún tipo de actividad. Entonces 
enumeró las soluciones tecnológicas para el cambio climático: la energía nuclear, 
los biocombustibles, la geoingeniería y otras nuevas tecnologías. El gobierno 
estadounidense, a esa altura, sabía que la industria desarrollaba una serie de 
estrategias tecnológicas que le iban a permitir hacer negocios con el calentamiento 
global.82 

 

Desde un tiempo acá el interés de las grandes multinacionales por los 

agrocombustibles ha aumentado rápidamente,83 éste agronegocio aparece 

como una actividad inmensamente rentable, ya que comparada con la 

explotación petrolera, esta no tiene que recurrir a grandes gastos de 

exploración y explotación, por tal razón en occidente, en el contexto neoliberal, 

las grandes compañías de agronegocios se han encontrado con inmensas 

posibilidades para ir creciendo el capital que ha usado desde el siglo XVIII el 

discurso ambiental para multiplicarse como lo ha hecho. Por consiguiente han 

impuesto formas de regulación no solamente para controlar el espacio sino la 

vida, donde ayudados por el Estado y el sector privado han tratado de ocultar lo 

que verdaderamente hay detrás de este  jugoso negocio, 

                                                           
82

 RIBEIRO, Silvia. Las crisis propician los negocios. En: BIODIVERSIDAD SUSTENTO Y CULTURAS. 

El furor de quemar el futuro combustibles agroindustriales. Número 54, Octubre de 2007, p. 53. 
83

 Carlos Grain  dice que, la ola de inversiones en agrocombustibles está replanteando el agronegocio 

mismo. Hay nuevos y poderosos actores que convergen en el sector. Las empresas de cosméticos están 

vendiendo biodiesel. Grandes petroleras compran plantaciones. Especuladores de Wall Street firman 

acuerdos con barones feudales del azúcar. Todo el caudal del dinero que circula por el mundo reorganiza 

e intensifica las estructuras transnacionales, vinculando a la más brutal clase terrateniente del sur con las 

más poderosas empresas del Norte. GRAIN. El poder corporativo. En: BIODIVERSIDAD SUSTENTO Y 

CULTURAS. El furor de quemar el futuro combustibles agroindustriales. Número 54, Octubre de 2007, 

p. 15. 
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La política de agrocombustibles no es un invento del gobierno nacional, sino el 
reflejo de una decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos. Washington se 
ha propuesto reemplazar las importaciones de hidrocarburos por producción 
interna, por un problema de geopolítica de estos asuntos de la guerra. No es 
reemplazar combustibles de origen fósil por combustibles de origen vegetal, sino 
reemplazar importaciones, por los enormes líos que enfrenta el Imperio con sus 
fuentes de abastecimiento.84 

 

 
Desde su comienzo y en la actualidad, el tema sobre los agrocombustibles no 

sigue siendo tomado con seriedad, ya que quienes lo fomentan no tienen ni la 

más mínima intención de que la sociedad se dé cuenta de que éstos se 

encuentran lejos de contribuir con la solución de la crisis del calentamiento 

global, 

Es increíble que en todo el debate sobre agrocombustibles y cambio climático, 
ninguna de las autoridades responsables haya retrocedido hasta la pregunta de 
cuáles son las principales causas de las emisiones de gases con efecto de 
invernadero. Toda la atención está centrada en plantar cultivos para mover 
automóviles.85 

 

Los países en desarrollo son utilizados por el poder corporativo para satisfacer 

su derrochador consumo de energía, por eso muchos de los territorios 

latinoamericanos son explotados a ritmos acelerados alterando 

considerablemente el medio natural y los que todavía no lo son, ya se 

encuentran en la mira. Según el Panorama de la energía internacional del 

Gobierno de Estados Unidos, “se supone que el consumo mundial de la 

energía que se compra y vende aumentará en un 71 por ciento entre 2003 y 

2030”.86 

                                                           
84 ROBLEDO. 2008, Los Agrocombustibles significan… en: http://alainet.org/active/23619&lang=es. 
85

GRAIN, Carlos. ¡Paremos la fiebre de los agrocombustibles! En: BIODIVERSIDAD SUSTENTO Y 

CULTURAS. El furor de quemar el futuro combustibles agroindustriales. Número 54, Octubre de 2007, 

p. 8. 
86

 Carlos Grain señala que, el informe del Gobierno de Estados Unidos es rápido en señalar que gran parte 

de este crecimiento provendrá de países en desarrollo, especialmente los que se han subido con éxito al 

carro del comercio y la industrialización. ¿De dónde provendrá esta energía adicional? El consumo de 

petróleo aumentará en un 50 por ciento, el consumo de carbón, gas natural y energía renovable casi se 

duplicará para cada uno de los recursos, y la energía nuclear crecerá un tercio. Para el año 2030, toda la 

energía renovable (incluidos los agrocombustibles) constituirán no más que un magro 9 por ciento del 

consumo energético mundial. Casi todo el resto del creciente consumo de energía provendrá de la 

combustión de más combustibles fósiles. (Ver grafica 1). GRAIN. ¡Paremos la fiebre de los 

agrocombustibles!. En: BIODIVERSIDAD SUSTENTO Y CULTURAS. El furor de quemar el futuro 

combustibles agroindustriales. Número 54, Octubre de 2007, p. 12.  
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Las industrias más poderosas del planeta la ven como una fuente de jugosas 
ganancias y encima consiguen que muchos gobiernos las apoyen con leyes y 
subsidios. Por eso sigue avanzando la ola de los agrocombustibles, no porque sea 
buena para el ambiente ni aporte solución alguna al cambio climático global —de 
hecho lo va a empeorar. Las compañías de automóviles esperan que el nuevo 
combustible obligue a la gente a cambiar de carro, las petroleras controlan el 
sistema de distribución de combustibles, las que controlan el comercio mundial de 
granos ganarán tanto con el aumento de la demanda de agrocombustibles como 
con el aumento de precio de los alimentos que deberán competir con esto. Las 
grandes trasnacionales forestales y con plantas de celulosa (Stora Enso, Aracruz, 
Arauco, Botnia, Ence y otras) que ahora producen para la industria del papel, 
también avizoran negocios con los combustibles agroindustriales y con mínimos 
cambios tecnológicos pueden reconvertir sus plantas al procesamiento de etanol… 
Los fabricantes industriales de alimentos para engorde de pollos y ganado, como 
Tyson Foods, han hecho alianzas con petroleras para fabricar biodiésel a partir de 
grasa animal.87 

 
 

Figura 1. Uso de energía global comerciable según tipo de combustible, 1980-2030 (en 
miles de billones de BTU88 [1015]) 

 

 

Fuente: Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2003 (Mayo-Julio de 2005); 

proyecciones: EIA, System for the Analysis of Global Energy Markets (2006) 
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 RIBEIRO, Silvia. Corporaciones, Agrocombustibles y Transgénicos, La Jornada. En: 

BIODIVERSIDAD SUSTENTO Y CULTURAS. El furor de quemar el futuro combustibles 

agroindustriales. Número 54, Octubre de 2007, p. 63. 
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 Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) Energy Information 

Administration, BTU: significa literalmente unidad térmica británica [British Thermal Unit] y es una 

medida de la energía, utilizada sobre todo en Estados Unidos. Equivale a 1055 jules o 252 calorías 

internacionales, que es la medida de energía más común en el mundo. Para hacernos una mejor idea, un 

pie cúbico (28.3 litros) de gas natural genera unas mil BTU en promedio. GRAIN. 2007, ¡Paremos la 

fiebre… p. 12 
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En Latino América, Brasil lidera la producción de etanol con caña de azúcar y 

como consecuencia de su expansión89 “la inundación de dinero se vuelca a 

países vecinos, que ofrecen costos aún más bajos de producción y/o acceso 

comercial estratégico al mercado estadounidense”.90 

 

En Colombia el conglomerado Ardila Lülle91 es quien lidera los proyectos para 

la producción de agrocombustibles, “el 20% del consumo de azúcar en 

Colombia corre por cuenta de las bebidas, por lo que Ardila Lülle decidió 

adquirir el 15% de Manuelita”.92 “En 1981 se separó con su propio ingenio 

(INCAUCA) y actualmente se precia de ser "el productor individual de azúcar 

más grande del mundo", pues controla más del 33% de la producción y del 

mercado”.93 Pero además, “el oligopolio azucarero es completado por los 

grupos Caicedo (ingenios Riopaila y Castilla) y Manuelita y los aliados de este, 
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 Carlos Grain menciona que, el proyecto de São Paulo dice mucho acerca de cómo se está formulando la 

industria del etanol en la región. La fábrica reúne a Unialco sa de Brasil, cuyo principal socio comercial 

en 2006 fue Cargill, con Inversiones Manuelita de Colombia y Pantaleón Sugar Holdings de Guatemala, 

ambas empresas dirigidas por conocidos barones del azúcar. La familia Herrera controla Pantaleón y más 

o menos toda la industria azucarera de Guatemala, mientras que Manuelita, el segundo mayor grupo 

productor de azúcar con sede en Colombia y uno de los principales productores de Perú, es en parte 

propiedad del poderoso barón del azúcar, magnate de los medios de difusión e impulsor de los 

agrocombustibles, Ardila Lülle. Pantaleón y Manuelita están invirtiendo en esas empresas conjuntas a 

través de su compañía de propiedad mutua con sede en España, el Grupo Colgua. GRAIN. El nexo caña 

de azúcar-etanol. En: BIODIVERSIDAD SUSTENTO Y CULTURAS. El furor de quemar el futuro 

combustibles agroindustriales. Número 54, Octubre de 2007, pp. 38 - 39. 
90

GRAIN. 2007, El nexo caña de… p. 35 
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 Héctor Mondragón cita a: Luis Bernardo Naranjo y Silva Colmenares, señalando que,  la Organización 

Ardila Lülle, propietaria de INCAUCA, es uno de los principales grupos financieros que operan en el 

país. Se originó en la industria de bebidas gaseosas (Lux, Postobón, Colombiana, franquicia de Pepsi), de 

la cual controla cerca de la mitad del mercado, alcanzando un alto grado de integración vertical, al 

extenderse a la producción de envases, tapas, líquido carbónico y azúcar y a partir de esta, alcohol, etanol 

y electricidad. Además tiene importantes inversiones en los sectores de comunicaciones (RCN), disquero, 

textil y agropecuario (Agroindustrias de Urabá, Bananal, Ganadería Hipsala, Ganadera Seguros, Cipreses, 

Forestales Doña María). NARANJO (1998) y SILVA (2004) citado en MONDRAGÓN, Héctor. El 

ingenio voraz y los indígenas. El negocio del agroetanol. Consultado el  27 de octubre de 2009. 

Disponible en: http://www.lafogata.org/08planeta/planeta6/pla.22.5.htm 
92

 COLMENARES (1977) citado en MONDRAGÓN, Héctor. El ingenio voraz y los indígenas. El 

negocio del agroetanol. Consultado el  27 de octubre de 2009. Disponible en: 

http://www.lafogata.org/08planeta/planeta6/pla.22.5.htm 
93

 COLMENARES (2004) citado en MONDRAGÓN, Héctor. El ingenio voraz y los indígenas. El 

negocio del agroetanol. Consultado el  27 de octubre de 2009. Disponible en: 

http://www.lafogata.org/08planeta/planeta6/pla.22.5.htm 

http://www.lafogata.org/08planeta/planeta6/pla.22.5.htm
http://www.lafogata.org/08planeta/planeta6/pla.22.5.htm
http://www.lafogata.org/08planeta/planeta6/pla.22.5.htm


40 

 

los ingenios Mayagüez y La Cabaña. El grupo Caicedo liga su producción con 

la empresa Colombina, productora de confitería”.94 

Los ingenios azucareros día a día explotan las tierras del Valle del Cauca para 

la producción de agrocombustibles y así poder alimentar los automóviles. El 

desarrollo de plantaciones de caña de azúcar a gran escala conlleva a la 

desterritorialización violenta de comunidades Afrocolombianas e Indígenas y 

Campesinas que no tienen reconocidos sus derechos legales a la tierra. Para 

estas comunidades hablar de la tierra es un acto sagrado, puesto que todo 

atropello a ella es un atentado contra la propia Madre, ya que gracias a ella 

existen, es a ella a quien deben su procedencia. Es por eso que cuando sus 

tierras les son arrebatadas no solamente agreden su dignidad humana sino que 

destruyen su hábitat ocasionando una grave descomposición social. 

Con el objetivo de suplir las necesidades del capitalismo, muchos de los 

territorios de las comunidades les son desposeídos por la complicidad de las 

instituciones del Estado, que a través de actos administrativos los configuran 

legales sin importar que éstos sean inalienables.95 
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2.3 Crisis Ecológica  

 

En los últimos años  a nivel mundial por parte de los seres humanos que 

habitamos en este planeta se ha incrementado el deterioro del medio 

ambiente, es decir que la  sociedad  se ha puesto en contra de su propio 

entorno, todo esto debido a muchas razones, las cuales están determinadas 

por los constantes procesos de mundialización, especialmente la 

instauración de un orden social excluyente que impone a toda costa el 

sacrificio de la vida con el objetivo de satisfacer el afán lucrativo del gran 

capital. La degradación ecológica mundial principalmente se relaciona con la 

globalización, puesto que con las políticas de liberalización y la integración 

del mercado mundial, las empresas transnacionales han entrado libremente 

sin ninguna restricción y regulación alguna, a explotar, adueñarse y agotar la 

diversidad biológica de nuestro planeta, promoviendo actividades agrícolas 

que son nocivas para la existencia de los seres vivos. Los recursos como el 

agua, los minerales, bosques y la tierra siguen utilizándose a ritmos 

acelerados sin importar las nefastas consecuencias. Asimismo la pérdida de 

interés del Estado por resguardar la naturaleza y el medio ambiente ha 

acelerado los procesos de contaminación. 

En los últimos veinte años, mientras se triplicaba la humanidad, la erosión asesinó 
al equivalente de toda la superficie cultivable de los Estados Unidos. El mundo, 
convertido en mercado y mercancía, está perdiendo quince millones de hectáreas 
de bosque cada año. De ellas, seis millones se convierten en desiertos. La 
naturaleza, humillada, ha sido puesta al servicio de la acumulación de capital. Se 
envenena la tierra, el agua y el aire para que el dinero genere más dinero sin que 
caiga la tasa de ganancia. Eficiente es quien más gana en menos tiempo. La lluvia 
ácida de los gases industriales asesina los bosques y los lagos del Norte del 
mundo, mientras los desechos tóxicos envenenan los ríos y los mares, y al Sur la 
agroindustria de exportación avanza arrasando árboles y gente. Al Norte y al 
Sur, al Este y al Oeste, el hombre serrucha, con delirante entusiasmo, la rama 
donde está sentado.96 
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Los promotores de los agrocombustibles argumentan que éstos son la 

solución a la crisis ecológica en la que nos encontramos, sin tener en cuenta 

la soberanía alimentaria, el desplazamiento forzado, la economía 

campesina, los Derechos Humanos Y el impacto ambiental que causan, ya 

que según ellos 

Los biocombustibles son productos biodegradables, el 85% se degrada en 
aproximadamente 28 días, lo cual representa una reducción en los niveles de 
contaminación. El etanol es un componente libre de compuestos aromáticos, de 
benceno y de azufre que son indeseables en los combustibles, por lo tanto la 
mezcla contiene menos hidrocarburos tóxicos y contaminantes, produce menos 
humo en la combustión y genera menos emisiones por el tubo de escape (material 
particulado, humos, CO, hidrocarburos sin quemar, óxidos de azufre, etc.). Al utilizar 
el 10% de etanol en las gasolinas hay reducción de emisiones de CO entre 22% y 
50% en vehículos de carburador y reducciones menores en vehículos de inyección, 
así mismo se obtiene una reducción de emisiones de hidrocarburos totales THC 
entre 20% y 24%.97 
 

Sin contar con los graves problemas de salud que sufre la población 

mundial. La contaminación con químicos, la quema de gases y grandes 

cantidades de agua son utilizadas a diario, ya que no existe una voluntad 

real para cambiar los métodos de producción. La crisis ambiental, da cuenta 

del desinterés de la población en el tema, fundamentado en la falta de 

sensibilidad, producto de una carencia de valores referente a la preservación 

del medio ambiente, donde los poseedores del gran capital, a través de los 

medios de comunicación, los cuales son utilizados por éstos como 

instrumento de dominación, pretenden seguir contribuyendo con su “modelo 

de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas”98, porque lo que 

caracteriza a las sociedades de mercado es el consumismo y un estilo de 

vida derrochador, donde por medio de la publicidad,  

cotidianamente nos vende una idea del mundo de la cual tienden a estar excluidos 
todos los elementos negativos, peligrosos o inquietantes de la realidad; Bellos, 
jóvenes atléticos y felices pueblan ese universo de papel y de luz donde nadie 
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sufre tragedias que no pueda resolver el producto adecuado, donde nadie envejece 
jamás si usa la crema conveniente, donde nadie engorda si toma la bebida que 
debe, donde nadie esta solo si compra los perfumes o cigarrillos o autos que se le 
recomiendan, donde nadie muere si consume bien.99 
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CAPITULO III. 

CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL Y POLITICO DEL VALLE DEL CAUCA EN 

EL MARCO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

 

El Valle del Cauca ha sido el escenario donde se han presentado situaciones 

de injusticia y de irrespeto por la vida, como el desarraigo  territorial y 

sociocultural que han tenido las comunidades campesinas, afrocolombianas e 

indígenas de éste departamento, producto de la producción de 

agrocombustibles. Los recursos naturales, la tierra y hasta la vida misma se 

han convertido en mercancía, ahora todo tiene un precio, ya que los poderes 

corporativos y los conglomerados necesitan seguir alimentando su codicia 

insaciable, por consiguiente buscan a toda costa silenciar, someter, confundir, 

debilitar a quienes día tras día luchan por la liberación de sus vidas, territorios y 

de un mejor andar. 

Los ingenios azucareros alcanzaron utilidades netas en el año 2009 por valor de 
330 mil millones de pesos, disfrutando de precios históricos del azúcar en el 
mercado mundial, exenciones tributarias superiores a los 150 millones de dólares 
anuales, el apoyo de programas como agro ingreso seguro, el monopolio de la 
propiedad de la tierra en el valle geográfico del Río Cauca, la súper explotación del 
agua superficial y profunda de más del 90% de la cuenca del Río Cauca para los 
distritos de riego mientras que la población local en Candelaria y toda su área de 
influencia, carece de suministro confiable de agua potable, la contaminación del 
aire mediante las quemas industriales y la utilización de agroquímicos y piscinas a 
cielo abierto de desechos industriales (más de 300 mil hectáreas de tierra 
cultivable en menos de 1600 propietarios con el coeficiente Gini en materia de 
propiedad de la tierra alcanzando el registro del 0.85 en el Valle del Cauca). Todo 
lo anterior configura un orden material y de concentración intensiva de los recursos 
para sostener un régimen de gran propiedad rural y el modelo corporativo de 
desarrollo del monocultivo azucarero que perpetúa grandes privilegios en contra 
del bienestar de la población, su sostenibilidad en el territorio y la justicia social. En 
contravía de la tan promocionada noción de la responsabilidad social empresarial y 
la función social y constitucional de la propiedad.100 

 

Este capítulo es importante ya que en él se evidencia una violación de los 

Derechos Humanos en la clase obrera, precarizando la mano de obra, el 

salario, la salud y la seguridad social, dando cuenta de grandes conflictos no 
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solamente socioambientales y políticos, sino también económicos y culturales 

que generan miseria y violencia en la sociedad vallecaucana. Porque la 

producción de los agrocombustibles no afecta solamente a los corteros de caña 

y a sus familias sino a toda la población en general, ya que además de los 

problemas anteriormente mencionados y con la mecanización del corte de caña 

los trabajadores van a ser desplazados y sus salarios que antes eran 

destinados para la adquisición de alimentos de la canasta familiar  van a ir 

directamente a los bancos de los grandes barones del azúcar, perjudicando al 

comercio, a las tiendas y supermercados de barrio generándose así una 

centralización en la economía.   

 

3.1 Impacto sobre los Derechos Humanos: la Mundialización y el Espacio 

de los Pueblos. 

 
A través de la historia Campesinos, Afrocolombianos e Indígenas han sido 

satanizados, amenazados y perseguidos por el mismo Estado, donde 

ayudados por el ejército y los paramilitares preparan la entrada de empresas 

multinacionales e intereses económicos nacionales para la expropiación de 

territorios, saqueo de los recursos naturales, control de la población y 

desarticulación de los procesos organizativos de las comunidades, pero a 

pesar de los sufrimientos que han tenido que padecer, han luchado por no ser 

borrados de sus espacios ancestrales, resistiendo día a día por preservar lo 

poco que les queda. 

El Gobierno nacional ha mostrado su incapacidad y falta de compromiso con 

las comunidades, desprotegiéndolas por completo frente a las intenciones 

neoimperialistas y represivas del gran capital. Quienes todo el tiempo hablan 

de respetar, proteger y defender los DDHH de toda la población, pero en 

realidad enarbolan la bandera de la injusticia y la impunidad, donde lo más 

importante es seguir contribuyendo con la guerra contra la humanidad y quién 

no lo esté reproduciendo, piense diferente y se oponga, se desaparece, es por 

eso que no solamente en el Valle del Cauca sino en toda Colombia existe una 

persecución y satanización a quienes luchan por vivir dignamente y 
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solidariamente en comunidad. “El terror que viene directamente de los 

empresarios y del Estado tiene como objetivo destruir a las organizaciones 

sindicales ya existentes, e impedir la creación de nuevas organizaciones de 

trabajadores”.101 

Desafortunadamente todo el que lucha aquí en Colombia y quiere hacer respetar 
sus derechos laborales y sociales, es judicializado y si no es terrorista o guerrillero. 
Solamente por exigir nuestras reivindicaciones sociales en el paro de los corteros 
de caña en el 2008, algunos de nuestros compañeros, están judicializados no sé 
hasta dónde llegara este caso, hasta el mismo Senador Alexander López tiene una 
investigación en la Corte Suprema de Justicia por habernos apoyado. Otra de las 
cosas que nos ha llevado a esta lucha obrera son las persecuciones sindicales, ya 
que estamos trabajando y de pronto nos llega una visita extranjera o hasta 
estudiantes que quieran saber sobre los problemas políticos, económicos y 
ambientales, y se dirigen al corte, ya ellos van a ser un objetivo militar y les van a 
tirar panfletos, amenazándolos y haciéndoles un seguimiento, para esto se ha 
prestado la policía y el ejercito que te van a judicializar por alterar el orden público, 
pero es que en realidad tu estas investigando en la zona afectada, ya que no es 
como la pintan los medios de comunicación de los empresarios.102 

 
Con la producción de los agrocombustibles se ha generado un impacto en los 

Derechos Humanos, puesto que primeramente a profundizado el 

empobrecimiento de las familias vallecaucanas, desmejorando la calidad de 

vida de esta población y en especial la de los corteros de caña, quienes viven 

en condiciones de pobreza, muchos de ellos no tienen vivienda propia y los que 

si tienen es porque se han vinculado a cajas de compensación, pero estas 

viviendas se las entregan inconclusas por lo tanto estas personas tienen que 

tratar de terminarlas por su propia cuenta y con sus insuficientes salarios 

acabar de pagarlas al banco, es el caso del barrio Serrezuela en Pradera Valle: 

Nosotros adquirimos estas casas por medio de las cajas de compensación, no es 
como los ingenios dicen que nos las han regalado, nosotros se las estamos 
pagando al banco, hay muchos que le debemos porque nuestros salarios no nos 
alcanzan, porqué uno madruga a las 3:00 de la mañana y llega a las 7:00 de la 
noche con pagos de $70.000 mensuales, de los cuales tenemos que pagar el 
transporte, la seguridad social, la dotación y la alimentación. Estas viviendas no las 
entregaron con 2 piecitas, sin cocina, sin contador del agua y de la luz, sin rejas, el 
patio no lo entregaron despejado nosotros tuvimos que encerrarlo, también tuvimos 
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que pagar la escritura y el ingenio Providencia sacó unas cartillas diciendo que nos 
dieron todo que en 50 casas de los trabajadores pertenecientes al ingenio se 
invirtieron 150 millones pero realmente fueron 45 millones, según ellos 
supuestamente por medio de una fundación Carvajal nos patrocinaron para una de 
las paredes del patio, nosotros pusimos el ayudante el cual ellos tenían que 
ponerlo y se quedaron con esa plata, a muchas mujeres les tocó pasar ladrillos y 
cemento ya que no había un hombre en la casa que les colaborara, yo fui uno de 
ellos porque me encontraba en muletas pero eso si no lo pasaron en las cartillas 
sino a los ingenieros trabajando.103 

 

Los corteros de caña que habitan los municipios del Valle del Cauca no tienen 

posibilidades de acceder a una buena educación Básica, Media y mucho 

menos Superior, debido al carecimiento de recursos económicos que les 

permitan enviar a sus hijos a estudiar, dando cuenta de la violación de otro 

derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia, el de la 

Educación y más en situaciones de extrema pobreza. Pero a pesar de esta 

realidad los Ingenios plantean lo contrario “desarrollo social” y “oportunidades” 

para sus trabajadores104, es el caso del ingenio Providencia, 

80 años de arduo y consagrado trabajo, también han sido 80 años de desarrollo 
social tanto para los trabajadores de ingenio Providencia S.A., como para los 
habitantes de su zona de influencia. El ingenio, desde sus inicios en abril de 1926, 
ha destinado el recurso humano y financiero necesario para la realización de 
actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas. La Empresa cuenta con 
instalaciones y elementos deportivos que le permiten realizar sin ningún 
inconveniente, torneos de fútbol, microfútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, tenis de 
campo, tenis de mesa, sapo, ajedrez y tejo. Pero no sólo el deporte es importante 
para el Ingenio, su gran empuje lo ha dado a la educación de sus colaboradores y 
residentes de la zona. Esto se puede ver claramente en el programa de 
bachillerato semestralizado, en él se han graduado hasta el momento 221 
trabajadores y continúan estudiando otros 25. La firme convicción de la Compañía 
ha sido y continúa siendo que todos sus trabajadores sean del campo, la fábrica u 
oficinas se preparen cada día más y que ninguno tenga un nivel inferior al 
bachillerato. Y con la conciencia absoluta que los niños son los encargados de 
cambiar el destino de Colombia, Ingenio Providencia cuenta desde hace 43 años 
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con el Centro de Formación Integral Providencia, que se ha constituido en su 
máxima obra social.105 

 
Otros derechos que le son vulnerados y sacrificados a los corteros de Caña 

son los laborales, el derecho a un trabajo digno en condiciones de libertad y 

seguridad, los ingenios azucareros sólo se han interesado por el incremento de 

sus ganancias en detrimento de la participación e integridad física de los 

corteros de caña, la cual se ha manifestado en la precarización y formas 

indignas de exclusión social, 

De acuerdo a Asocaña, la industria cañera genera cerca de 36.000 empleos 
directos y 216.000 indirectos. Si se tiene en cuenta la composición demográfica de 
las familias de la región, se deduce que más de 1 millón de personas dependen de 
la actividad azucarera, algo así como el 30% de la población del departamento del 
Valle del Cauca y el 2.4% de la colombiana. De estos, 13.800 son corteros de caña 
vinculados a las más de 100 CTAs. En general, los corteros señalan la vulneración 
de sus derechos laborales a través de este sistema de contratación que implica la 
transferencia de responsabilidades de la empresa al propio cortero en materia de 
seguridad social, salud ocupacional, traslado a los campos, etc., reduciendo 
significativamente la remuneración neta; los corteros de caña reclaman la 
contratación directa por parte de los ingenios. Estos trabajadores están expuestos 
a condiciones infrahumanas como largas jornadas de trabajo, contacto directo con 
agrotóxicos, ausencia de equipamiento de protección laboral, y falta de servicios 
médicos de emergencia y servicios sanitarios en las zonas de corte. 
Adicionalmente, están sometidos a un sistema de pago por productividad (o “a 
destajo”) que agudiza su explotación pues se ven obligados a extender su jornada 
de trabajo e incrementar sus esfuerzos diarios para satisfacer sus necesidades 
básicas. Un agravante de estas condiciones de trabajo tiene que ver con los 
procesos de mecanización anunciados y puestos en marcha por algunos ingenios, 
ya que suponen un reemplazo de esta mano de obra.106 
 

El problema de la mecanización es uno de los conflictos actuales más 

importantes generados por la producción de agrocombustibles. Los ingenios 

azucareros han optado por la mecanización del corte de caña, prescindiendo 

de la labor de los corteros, ya que cuando se empiezan a producir  

agrocombustibles, el corte de caña que antes se hacía manual se va a 
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remplazar por las maquinas para producir la misma cantidad de caña.107 “Con 

la introducción de máquinas de corte de caña en los ingenios del Valle del 

Cauca, se desaloja por cada una de ellas a 120 corteros asalariados”.108 Lo 

que conlleva al incremento de la tasa de desempleo, aumenta progresivamente 

la miseria y deja sin condiciones laborales a los corteros de caña en los 

municipios del Valle del Cauca.  

El sector azucarero lucha porque el negocio de los agrocombustibles no se caiga, 
porque es un proyecto que sólo los beneficia a ellos, quienes son los dueños de las 
maquinas, de la tierra y la producción, no importándole la responsabilidad social de 
quienes le ayudan a producir esas riquezas, porque mientras más ganen ellos 
mejor, no tienen escrúpulos alguno en decir ya basta, vamos a garantizarle a los 
trabajadores un estilo de vida diferente con las mínimas garantías, por eso la 
mecanización, para remplazarnos por maquinas, ya que son mucho más rentables, 
porque ellas no se enferman, no necesitan dotación, no reclaman.109 

 

Pero a pesar de esta realidad que vive la sociedad vallecaucana, quienes se 

encuentran a favor de los agrocombustibles aseguran que este sector “emplea 

37.000 personas de manera directa o a través de cooperativas de trabajo y 

estas, a su vez, generan unos 222 mil empleos indirectos, convirtiéndose así 

en una de las mayores fuentes de empleo del departamento, con 259 mil 

personas”.110 Señalando además que éstos fomentaran el empleo, no 

solamente en esta región sino en toda Colombia,  

La agricultura energética o para el desarrollo de los biocombustibles podría generar 
un millón de empleos en Colombia, si se mantiene la política de estímulo al sector. 
Así lo afirma Jorge Bendeck, presidente de la Federación Nacional de 
Biocombustibles, quien presidió hace unos días en Cali la séptima Asamblea de la 
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entidad, evento en el que se discutieron las políticas de la industria. Según el 
directivo, el futuro de los biocombustibles está en los Llanos Orientales, la zona 
donde se espera la mayor expansión agrícola del país.111 
 

El Estado colombiano pretende acabar con el sistema de contratación de las 

(CTA) para remplazarlas por una peor que se denominan las (SAS) Sociedades 

Anónimas Simplificadas112, las cuales no tienen nada que ver con la naturaleza 

misma de los trabajadores, colocando en alto riesgo la estabilidad laboral.  

Otro problema que viven los corteros de caña es el de la salud, puesto que 

debido a las extensas jornadas laborales sin descanso alguno, la exposición a 

las altas temperaturas y el contacto con químicos utilizados en los cultivos, 

implican un fuerte desgaste físico, provocando muchas enfermedades como: 

hernias discales, Túnel carpiano, graves dolencias en la columna vertebral y en 

el manguito rotador, lesiones y perdidas de extremidades, pero a pesar de 

estos delicados problemas de salud, los médicos que pertenecen a los mismos 

ingenios le cambian los diagnósticos a los corteros, favoreciendo a su empresa 

y asegurando que no son enfermedades provocadas por su trabajo. 

 
El Estado colombiano también está patrocinado los proyectos productivos, que 

es otra forma de sacar a los trabajadores de donde están ejerciendo sus 
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labores, no solamente empeorando la condición de los corteros sino de sus 

familias quienes en busca de un mejor futuro terminan perdiéndolo todo, 

Porque llevan a los trabajadores a una zona de conflicto, donde no van a 
permanecer porque son personas desconocidas en ese sector, entonces les toca 
regresar  para donde estaban trabajando, pero resulta que ya no les van a devolver 
su antiguo trabajo, ya que no aparecen como trabajadores sino como empresarios 
porque se vincularon a unos proyectos, los cuales resultan ser fantasmas que no 
tienen nada que ver con lo que les prometieron, por lo tanto los compañeros ya no 
quedan como trabajadores ni como empresarios sino como mendigos, sin trabajo y 
no tienen para donde, irse haciéndoles un daño. Muchos han caído en ese 
engaño.113  

 

 

3.2 Detrimento de la Economía Campesina 

 

Como consecuencia  de los procesos de globalización que han generado 

grandes cambios en el mundo y por la irresponsabilidad, inequidad e 

ineficiencia del Estado colombiano, que en lugar de brindar una verdadera 

protección a quienes de verdad lo necesitan, ha desprotegido totalmente la 

economía campesina, un ejemplo de ello es el fomento que le ha dado a los 

agrocombustibles. Puesto que el auge de los agrocombustibles no tiene nada 

que ver con el desarrollo rural ni mucho menos con mejorar la calidad de vida 

de los campesinos pobres, sólo conlleva al total exterminio de la economía 

campesina.114 

Lo más fundamental en este proyecto de producción de agro combustibles es que 

el modelo actual, el monocultivo, significa la destrucción de la agricultura 

campesina, lo que corresponde al proyecto mundial del Banco Mundial, de hacer 

pasar la agricultura de la producción campesina a un modelo productivista de tipo 
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capitalista, lo que significa la desagregación de comunidades indígenas (en 

Indonesia, en Papúa Nueva Guinea, en América Latina) y de afro descendientes y 

también la destrucción de los pequeños campesinos, a veces de manera brutal.115  

La economía campesina es un estilo de vida que viene de muchísimas 

generaciones, que busca preservar el medio ambiente y favorecer a familias 

enteras. Debido a que este modo de producción está enfocado más a la 

supervivencia de la familia y la comunidad, que a la acumulación de capital. Ya 

que al mismo tiempo que se produce un bien éste es usado para su 

autoconsumo. Pero esta economía está a punto de desaparecer, porque ahora 

los pequeños agricultores no se contemplan en el proyecto de los 

agrocombustibles,116 sin embargo sus principales promotores hablan de 

oportunidades que favorecen a las comunidades campesinas, donde 

supuestamente éstas se revitalizarían con nuevos mercados. “Siendo parte de 

un sistema de agricultura de plantaciones controlado por las corporaciones, los 

nuevos agrocombustibles harán trizas los empleos locales, en vez de 

crearlos”.117 Los agrocombustibles no significan una ayuda para los 

campesinos pobres en los países en desarrollo, puesto que la mayoría sólo 

tienen pequeñas porciones de terreno y “la producción de las pequeñas 

parcelas no es rentable para los mercados globales. Para producir 

agrocombustibles se transforman grandes extensiones de tierras en 
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monocultivos. El negocio es de las empresas y los grandes terratenientes”.118 

“Los agrocombustibles son un impedimento para la lucha campesina, no 

significan una ayuda, es la maldición que el pueblo colombiano tenemos 

encima”.119  Además,  

El Gobierno colombiano quita valiosos recursos a los agricultores pobres 
necesitados de tierras, créditos blandos, investigación agropecuaria y transferencia 
de tecnología para entregárselos a los empresarios ricos, que se han hecho al 
poder de la tierra mediante métodos violentos de toda índole.120 

 

Estas medidas tomadas por el Estado colombiano profundizan el despojo al 

cual vienen siendo sometidos los Campesinos, Indígenas y Afrocolombianos, 

expulsándolos del medio rural hacia las ciudades. Un ejemplo de ello es lo que 

ocurrió con Agro Ingreso Seguro (AIS), donde en lugar de que los dineros 

fueran destinados para favorecer a los campesinos, se desviaron beneficiando 

a grandes empresarios,  “a cinco ingenios azucareros les prestaron cinco veces 

más que a todos los productores del Tolima y dos veces más que a los de 

Caldas y dos personas se quedaron con el 73 por ciento del crédito de 

Bolívar”.121 

El capitalismo salvaje y el Estado  Neoliberal siempre han visto como dañar al 
trabajador, un ejemplo de ello es lo que el Estado hizo con Agro Ingreso seguro, 
enriqueciendo a los pobres empresarios que recibieron platica como fueron los 
Ingenios: Castilla, Tumaco, la cabaña, Pichichí, Risaralda, Incauca, Manuelita, ellos 
fueron los que recibieron algunos dineros de Agro Ingreso Seguro, de lo que 
nosotros pagamos como impuestos, que en lugar de dárselo a los campesinos, a la 
gente humilde para que la trabajara, no esa plata se desvió. Y en este momento lo 
estamos viendo en las noticias que toda esta gente y toda la parlamentaria que 
estuvo con el ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias se está hiendo a la 
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cárcel y más aun día a día se está viendo que esta plata de Agro Ingreso Seguro 
fue un favor pagado a los políticos.122 
 

La tierra cultivable ya no pertenece a la población rural, puesto que éstas han 

sido destinadas para la producción de agrocombustibles, 

Los agrocombustibles impiden la lucha campesina, porque para los 
agrocombustibles tenemos que tener monocultivos. Todo lo que tenga que ver con 
agrocombustibles genera desplazamiento forzoso, tanto por parte de los 
terratenientes y paramilitares para poder apoderarse de las tierras, como paso en 
el Urabá Antioqueño con la palma aceitera y en otras regiones. Acá los grandes 
empresarios han desplazado a los campesinos con ese fin, para el monocultivo de 
la caña de azúcar eso incide mucho, ya que en el Valle del Cauca el 92% de las 
verduras y frutas vienen de otras regiones, porque aquí estamos cultivando la 
sacarosa no tanto para el azúcar sino para el Etanol.123 

 
 
3.3 Dependencia Alimentaria  

 

En el Valle del Cauca existen “37.000 hectáreas de caña sembradas para 

etanol”,124 en éste Departamento sus campos fértiles han sido sentenciados a 

una gran dependencia alimentaria, donde el problema del acceso de los 

alimentos cada vez empeora  perjudicando a la población más pobre, la cual 

destina la mayoría de sus ingresos para la compra de éstos.125 Como 

consecuencia de los subsidios que Estados Unidos y la Unión Europea le han 

otorgado a sus industrias de agronegocios y  a sus productores, “ya provocan 
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una competencia directa que causa estragos en algunos países pobres por el 

aumento del precio de los alimentos, además de reducir las reservas 

alimentarias mundiales”.126 “Un estudio interno del Banco Mundial que se filtró 

a la prensa responsabiliza a los biocombustibles por un 75% del alza del precio 

de los alimentos que en los últimos años hizo caer a unas 100 millones de 

personas por debajo de la línea de pobreza”.127 Los promotores de éste 

Agronegocio argumentan que tierras es lo que hay para destinarlas a la 

producción de Agrocombustibles, pero  

Decir que la abundancia de tierra disponible, valida la supremacía de los 
agrocombustibles sobre la comida, implica un desconocimiento de conceptos 
elementales de economía. Es sabido que cuando un país dedica mayores 
cantidades de recursos de producción a un determinado bien, debe reducir los que 
aplica a otros. Como la agricultura no necesita sólo tierra, sino también capital, 
mano de obra, tecnología y agua, la competencia entre dos productos del agro 
debe evaluarse considerando ese conjunto de requerimientos. Esto en Colombia 
es más necesario aún, teniendo en cuenta que casi todos estos factores son 
escasos, incluso la tierra, donde 10.000 dueños poseen el 65% del área total, algo 
similar a lo que ocurre en el Ecuador, donde la estructura agraria es un símbolo de 
inequidad, pues 636 375 unidades productivas agropecuarias (UPAs), con (1´463 
212 ha) de las 842 882 UPAs existentes en el país, apenas ocupan el 12 % del 
total de la superficie destinada a la producción agropecuaria (12´355 832 ha) . Es 
la lección elemental de texto, la de la decisión entre fabricar cañones o mantequilla, 
entre elaborar mermelada u otra cosa.128 
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producción de alimentos. Revista Eidos, No 2. Consultado el  15 de Enero de 2011.  Disponible en: 
http://www.ute.edu.ec/posgrados/revistaEIDOS/edicion2/art014.html 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7489000/7489230.stm
http://www.ute.edu.ec/posgrados/revistaEIDOS/edicion2/art014.html
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Existe una discusión profunda referente a lo que realmente significa el actual 

modelo de consumo y producción energética de los conglomerados 

trasnacionales, puesto que sí la producción de agrocombustibles compite con 

la producción de alimentos “les quita recursos productivos y, por esto, así como 

por la destinación de cereales y oleaginosos para la elaboración del 

combustible final, reduce los inventarios, contribuye al alza de los precios y 

refuerza la especulación financiera con la comida”.129 Hay que tener en cuenta 

que la alimentación es fundamental para mantener saludable a cualquier ser 

humano, por esta razón no vale la pena reemplazar los sistemas agrícolas de 

las familias Campesinas pobres que les garantizan alimentos, por plantaciones 

industriales extranjeras a gran escala. “Ya que antes del crecimiento de los 

monocultivos las personas que trabajaban en las haciendas tenían oportunidad 

de practicar “la requisa”, que consistió en recoger las sobras de las cosecha 

para consumo propio”.130 

Asistimos todos los días a la desvalorización del derecho humano de la 
alimentación, pues éste queda en los últimos lugares de la lista de prioridades de 
los Estados, y se deja en manos de transnacionales y grandes empresas 
agroalimentarias cuyo único objetivo es ganar cada vez más dinero, sin importar a 
quiénes se lleve por delante.131 

 
No obstante existen habitantes especialmente de las ciudades que no se 

preocupan por ésta problemática, porque consideran que no los afecta, pero a 

la larga también se ven perjudicados no solamente por el alza de precios, sino 

por la mala calidad de los alimentos. En la actualidad cada vez son más las 

enfermedades ocasionadas por los malos alimentos, como es el caso de los 

alimentos transgénicos, los cuales fueron creados con el objetivo de que las 

plantas fueran mucho más resistentes a las plagas y así, ahorrarse dinero en la 
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 SUQUILANDA VALDIVIESO, Manuel (2010). El conflicto con la producción de alimentos. Revista 

Eidos, No 2. Consultado el  15 de Enero de 2011.  Disponible en: 

http://www.ute.edu.ec/posgrados/revistaEIDOS/edicion2/art014.html 
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 MISIÓN INTERNACIONAL PARA LA VERIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LOS 

AGROCOMBUSTIBLES EN 5 ZONAS AFECTADAS POR LOS MONOCULTIVOS DE PALMA 

ACEITERA Y CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA. 2009, Valle Geográfico… p. 56 en: 
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 FORERO MARTÍNEZ, Lina Patricia (2009). La crisis alimentaria global el consumo responsable: Un 

acto político en defensa de la soberanía alimentaria. Revista Semillas, No 38/39. Consultado el  15 de 

Enero de 2011.  Disponible en: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=a1d1--&x=20156561 
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aplicación de pesticidas. Lamentablemente desde un tiempo acá son 

comercializados sin tener en cuenta los graves problemas de salud que 

ocasionan.   

La soberanía alimentaria aquí en nuestro país se acabado lamentablemente por los 
agrocombustibles. Quien más se preocupa por la soberanía alimentaria no son los 
que viven en la ciudad, somos muy poquitos los que nos preocupamos por esto, es 
la gente que vive en el campo, nosotros también vivimos hace un tiempo en el 
campo, pero como nos vinimos para la ciudad, nos han cambiado la mentalidad de 
que tenemos que comprar y no sembrar, porque ya dependemos de que otras 
personas siembren a su acomodo los alimentos y no sabemos cómo lo sembraron, 
que productos les echaron, para que nosotros en 2 o 3 meses tuviéramos un lulo, 
una cebolla o un tomate, sino que no los traigan y nosotros los compramos y los 
consumimos, no nos preocupamos por ello, a nosotros lo único que nos interesa es 
consumir y comprar económico sin saber todas las consecuencias que nos pueden 
generar más adelante.132 

 

3.4 Desplazamiento Forzado 

 
Los agrocombustibles van de la mano con el desplazamiento forzado, ya que 

éstos necesitan controlar territorios que pertenecen a comunidades Indígenas,  

Campesinas y Afrocolombianas, ocasionando el desalojo de manera violenta 

de sus tierras, de sus cotidianidades y formas de vida.133 La apropiación de las 

tierras de las comunidades del Valle del Cauca,  por parte de los grandes 

terratenientes regionales significa, la privatización de las mismas y el 

debilitamiento de las posibilidades de que las familias rurales determinen un 

futuro propio.  Este complejo fenómeno social afecta mucho más a la población 
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 Entrevista a Alfamir Castillo, integrante de la Asociación de Mujeres de Corteros de caña. Palmira-

Valle, 15 de Abril de 2011. 
133

 La Coordinación Campesina del Valle del Cauca indica que, los datos del Plan Departamental de 

Desarrollo plantean que en el Valle del Cauca el 14% de su población (cerca de 595.000 personas, 14% 

de la población) habita la zona rural cuyo sustento se deriva del desarrollo de labores agropecuarias. La 

inmensa mayoría de los habitantes de la zona rural en el Valle del Cauca (indígenas, campesinos y 

afrocolombianos), tanto de la zona plana como de la zona media y alta, no poseen suficiente tierra o no 

tienen propiedad alguna sobre la tierra, a causa de varios procesos de desarraigo violento al que han sido 

sometidas las comunidades rurales, esto ha conllevado a considerar al Valle del Cauca, como el 

departamento con mayor concentración en la propiedad sobre la tierra.” “Sobre las tierras arrebatadas al 

campesinado, a las comunidades Afrocolombianas e Indígenas, mediante métodos de violencia 

sistemática, se ha sembrado la caña de azúcar para hacer de la tragedia de las comunidades rurales, la 

fuente de riqueza de los agroempresarios azucareros.” COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE 

DEL CAUCA (2008). Agrocombustibles la tragedia del campesinado en la acumulación de riquezas del 

empresariado agroexportador del valle del cauca. Consultado el  26 de Marzo de 2009.  Disponible en: 

http://colombia.indymedia.org/news/2008/06/88877.php. 
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infantil, pero también de cierta forma a los adultos mayores, a mujeres cabeza 

de familia y a comunidades Afrocolombianas e Indígenas.  Además 

Como política de Estado, el ejército del Estado colombiano, asesina, señala, 
comete actos de vandalismo y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y 
posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la 
comunidad internacional como insurgentes dados de baja en combate o como 
hechos realizados por "malos" elementos de la institución castrense. 
Hechos realizados, en el afán del Estado colombiano por posicionar el sofisma del 
incremento de resultados cuantitativos de la política de "seguridad democrática" en 
su lucha frontal contra el "enemigo interno" y que en realidad son acciones 
sistemáticas de exterminio popular realizadas por el Estado colombiano en su 
función de control social y territorial, en donde a través de la intimidación y 
aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el Estado busca expropiar a 
campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus 
territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y 
a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de 
producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo 
sostenible.134 

 

Como consecuencia del fenómeno del desplazamiento forzado, muchos 

Indígenas, Afrocolombianos y Campesinos se dirigen a las grandes ciudades 

con sus hijos, los cuales suelen ser muy pequeños, creyendo poder empezar 

una nueva vida, pero en realidad tienen que exponerse a condiciones 

realmente preocupantes  de inseguridad, muerte e indigencia. 

Es necesario tener en cuenta que en el caso de las comunidades ancestrales 

Afrodescendientes, la expansión de los agrocombustibles trae consigo 

consecuencias que van más allá de la seguridad alimentaria y la destrucción de 

su economía, aunque esto no quiere decir que estos problemas realmente no 

les interesa, son factores alarmantes;  

Las comunidades afrodescendientes reiteraron su enraizamiento cultural e histórico 
en el territorio; así lo expresó Naka Mandinga, representante del Proceso de 
Comunidades Negras: “El vínculo con el territorio es lo central, lo visceral. La gente 
no se desprende del territorio por más que le ofrezcan otro lugar”. De esta forma, la 
degradación de las madres viejas y otros ecosistemas significa para estas 
comunidades no sólo la pérdida de unos recursos, sino también la pérdida de 
importantes espacios de reproducción social y transmisión cultural. Este arraigo 
territorial por parte de las comunidades afrodescendientes se manifiesta en su 
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 COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA - LA RED DERECHOS HUMANOS 

DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES" (2008). Continúa la 
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interés por constituirse en Consejos Comunitarios y recibir el reconocimiento del 
Ministerio del Interior y de Justicia, amparado por la Ley 70 de 1993; sin embargo, 
al no ser comunidades ribereñas del Pacífico, condición excluyente dispuesta por 
la normatividad nacional, las comunidades negras del valle del río Cauca han 
tenido dificultades para la constitución de los Consejos y, sobretodo, no han 
logrado el reconocimiento de sus tierras como “territorios colectivos”. 135 

 
 

3.5 Impacto Político Ambiental 

 
La biodiversidad es el fundamento de nuestra existencia, pero a pesar de ello, 

con el paso del tiempo se ha hecho más evidente la pérdida de la capacidad 

del sostenimiento de la vida. El planeta vive un proceso acelerado de 

transformación de sus entornos naturales y un ejemplo de ello son los 

territorios utilizados para la producción de agrocombustibles, ya que día a día 

expanden la frontera agrícola a costa de los bosques, esta continua 

deforestación implica acabar con la vida  de muchas especies que habitan en 

ellos. Además este agronegocio ocasiona varios problemas ecológicos como: 

la contaminación del aire y de uno de los recursos naturales más valiosos, el 
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 La Misión Internacional asegura que, uno de los principales beneficios de ser reconocidos como 

Consejos Comunitarios es el derecho a la Consulta Previa. Este mecanismo, avalado tanto por el 

Convenio 169 de la OIT como por la legislación nacional por medio de la Ley 70, tiene como objeto que 

las comunidades indígenas y tribales sean consultadas antes de que se tome cualquier decisión sobre sus 

territorios. Esto significa, en teoría, que cualquier empresa o entidad que pretenda realizar alguna 

actividad económica con la comunidad o en tierras de su propiedad debe sujetarse a este mecanismo. Sin 

embargo, según los testimonios de las comunidades y de algunos funcionarios gubernamentales 

encargados de supervisar el proceso de Consulta Previa, en la práctica esta consulta no se aplica o se 

realiza inadecuadamente. Por ejemplo, es preocupante que los estudios de impacto ambiental y los planes 

de manejo de los proyectos que se proponen en la región sean elaborados y “socializados” a las 

comunidades por las mismas empresas interesadas. Aunado a esto, se evidenció que los funcionarios 

públicos no cuentan con los recursos políticos, económicos e institucionales necesarios para hacer valer 

este mecanismo. Por otro lado, es importante señalar que el 70% de los corteros de caña de la región es de 

origen afrodescendiente, el 20% indígena y el otro 10% campesino mestizo. De esta manera se 

comprende que la actual proletarización de esta población es el resultado de un histórico proceso de 

esclavitud, semi-esclavitud y des-territorialización que, lejos de haber sido interrumpido por la abolición 

de la esclavitud y la legislación del trabajo, ha perpetuado y agudizado una situación de despojo 

sistemático de los bienes comunes de las poblaciones étnicas. Para la Misión, ésta es una expresión del 

racismo estructural existente en Colombia. MISIÓN INTERNACIONAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL IMPACTO DE LOS AGROCOMBUSTIBLES EN 5 ZONAS AFECTADAS POR LOS 

MONOCULTIVOS DE PALMA ACEITERA Y CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA. 2009, Valle 

Geográfico… p.p. 62-63. en: www.broederlijkdelen.be/component/.../doc.../11030-

10058informees3851 
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agua,136 también la destrucción de ecosistemas, la quema de territorios de 

caña llevando a la salinización de los mejores suelos.137  

Otro conflicto ambiental que trae consigo la promoción de éste agronegocio 

tiene que ver con la creación de árboles transgénicos, “los monocultivos de 

rápido crecimiento para usar como agrocombustibles implican debilitarlos, 

disminuirles el contenido de lignina (sustancia que le da consistencia y dureza 

a la madera), para que sea más fácil el procesamiento”.138  “El sector cañicultor 

es un usuario intensivo de recursos naturales, tanto de la función abastecedora 

del ambiente que provee de recursos a la actividad económica como de la 

función receptora que permite asimilar desechos”.139 En el caso del recurso 

natural agua, el sector azucarero del Valle geográfico del río Cauca afirma que, 

Es actualmente ejemplo nacional en la implementación de estrategias para el uso 
sostenible del agua, y para ello ha establecido acciones para el inmediato y largo 
plazo que buscan la conservación y preservación del agua. Estas acciones se 
enfocan en dos frentes. Uno, el uso racional del agua en las actividades 
productivas tanto agrícolas como industriales; otro, la conservación de las cuencas 
hidrográficas. Para el primer frente se ha conformado la Mesa del Agua, integrada 
por profesionales de la industria azucarera –quienes mejor conocen el manejo del 
recurso– y por investigadores de Cenicaña, quienes definen mejores prácticas, 

                                                           
136  Silvia Ribeiro afirma que, para que los agrocombustibles sustituyeran la gasolina habría que 

multiplicar la frontera agrícola en forma exponencial y por lo tanto el uso de agua sería descomunal. 

Además, como serían cultivos industriales, por la gran área se necesita también un enorme uso de 

insumos químicos (eso sí está contado como energía negativa en el caso de casi todos los estudios, y es 

energía de petróleo). Pero lo que no está contado es la contaminación que produce. RIBEIRO. 2007, Las 

crisis propician….  p. 54 
137

 Hendrik Vaneeckhaute da cuenta de, contaminación y degradación del suelo, provocada por la 

agroindustria (lo que a su vez contribuye al cambio climático). Según la FAO, hasta 500 millones de 

hectáreas de tierras arables desaparecerán en el tercer mundo a causa de estas prácticas. La agroindustria 

utiliza agrotóxicos químicos (derivados del petróleo) que causan contaminación y perjudican la salud. 
VANEECKHAUTE, Hendrik. Biocombustibles: la gasolina de la destrucción. En: BIODIVERSIDAD 

SUSTENTO Y CULTURAS. El furor de quemar el futuro combustibles agroindustriales. Número 54, 

Octubre de 2007, p. 66 
138 Silvia Ribeiro dice que, como esos árboles emiten polen durante toda su vida, las empresas, con el 

afán de proteger sus patentes proponen que se utilice una secuencia Terminator, una secuencia que hace 

que los cultivos en segunda generación sean estériles. Esto es gravísimo. Al hacer cultivos estériles en 

segunda generación, aumenta la dependencia con respecto a los dueños de la patente de cultivo, pero 

también está el riesgo de mutación porque Terminator es una construcción genética complicada. Primero 

hay que plantarlo, eso crece y luego tiene que ser estéril en segunda generación, lo que lo hace 

sumamente inestable. Entonces, finalmente, no sólo no vamos a saber cómo va a interactuar con el resto 

del ambiente, sino que además Terminator no va a funcionar al 100%. Quizá el 80% sería estéril en 

segunda generación y con todo lo que se cruzara alrededor, sería estéril. Pero el otro 20 o 30% se cruzaría 

y seguiría transmitiendo genes que no se sabe cuándo van a ser estériles o qué efecto van a tener sobre las 

plantas o seres vivos con las que se relacionen. RIBEIRO. 2007, Las crisis propician….  p. 55 56 
139

 ÁLVAREZ. 2009, Deuda Social y Ambiental del negocio… p. 33 
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procesos y desarrollos para el uso del agua en el momento indicado y la cantidad 
estrictamente necesaria.140  

 

Pero algunos estudios demuestran que se está usando más agua141 y otros 

recursos naturales de lo que corresponde, un ejemplo de ello es lo planteado 

por Paula Álvarez Roa y Mario Alejandro Pérez donde en la figura 2 dan 

cuenta de ello.142 “Las multinacionales hoy por hoy se vienen apropiando del 

recurso agua, parte esencial de la naturaleza, de todo lo que tenga que ver 

con “Vida””.143 Además una Misión Internacional encargada de verificar los 

impactos generados por los agrocombustibles en el Valle del Cauca señala 

que, 

Las organizaciones ambientalistas y rurales denunciaron que la siembra de caña 
hasta las orillas de los ríos causa erosión severa, empobrecimiento de suelos, 
vertido de sedimentos a los cursos de agua y contaminación de los mismos con 
agrotóxicos, situaciones que vulneran la soberanía y seguridad alimentaria de las 
comunidades. Así se lo expresó a la Misión una productora de frutales cuya finca 
se encuentra cercada por caña: “Mi finca era mi pedazo de paraíso. Hoy rodeada 
de caña es un paraíso envenenado”. Adicionalmente, el riego de los cultivos de 
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 ASOCAÑA (2010). Informe anual de Asocaña 2009-2010. p. 29. Consultado el  12 de Marzo de 2011.  
Disponible en: http://www.asocana.org/modules/documentos/secciones.aspx?tipo=3&valor=285 
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 Roberto Aguirre menciona que, la demanda de agua para la agricultura se duplicará hacia 2050 por la 

producción de agrocombustibles, asegura el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo (siwi por sus 

siglas en inglés). La necesidad de grandes superficies de siembra para el desarrollo de etanol y biodiésel 

se convertirá en un problema para las generaciones venideras. Los datos del siwi concuerdan con un 

informe realizado en 2006 por el Instituto de Administración del Agua que, con apoyo de Naciones 

Unidas, determinó que producir agrocombustibles podría agravar la escasez de agua hacia 2050: hoy el 

riego supone 74% del recurso usado, 18% se destina a las centrales eléctricas y otros usos industriales; el 

consumo doméstico supone apenas 8%. AGUIRRE, Roberto. Prensa Mercosur. En: BIODIVERSIDAD 

SUSTENTO Y CULTURAS. El furor de quemar el futuro combustibles agroindustriales. 

Número 54, Octubre de 2007, p.p. 65-66 
142

 Paula Álvarez y Mario Pérez indican que, se puede apreciar con claridad el uso intensivo de recursos 

naturales por parte del sector encontrando una dinámica creciente de la demanda de agua, tierra y energía 

en la función proveedora (parte A)19, y una dinámica que tiene diferentes comportamientos en la función 

asimiladora de la biosfera (parte B): por un lado, la contaminación de suelos y aguas y la atmosférica se 

han visto incrementadas en forma respectiva por el uso intensivo de herbicidas y fertilizantes y por la 

quema de la caña de azúcar para su cosecha21. Igualmente, los niveles de contaminación del suelo y del 

agua también se han visto presionados al alza por la generación de vinazas, principal subproducto de la 

producción de etanol que, aunque tiene un importante potencial de uso como abono, también tiene un 

significativo nivel de contaminación por su riqueza en materia orgánica22, aspecto que puede 

incrementarse por el efecto masa al aumentar la producción de etanol en el tiempo, fenómeno que afecta 

su potencial económico de reúso. Por el contrario, se aprecia una disminución importante de la 

contaminación hídrica (DBO5, DQO y SST) asociada a la producción de azúcar y etanol en los últimos 

años relacionada con las mejoras en el proceso productivo y la construcción y operación de sistemas de 

tratamiento. ÁLVAREZ. 2009, Deuda Social y Ambiental del negocio… pp. 33-34 
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 ARTEAGA RAMIREZ, Eliecer Hipólito. El Agua en los gobiernos de la Seguridad Democrática. En: 
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caña exige la utilización de buena cantidad del agua dulce disponible, lo cual 
compromete severamente el abastecimiento de las comunidades. Quizá el caso 
más urgente de escasez de agua para consumo humano sea el del municipio de 
Candelaria donde los pobladores manifestaron una necesidad urgente de 
abastecimiento de agua potable. La Misión comprobó que la extracción con dragas 
de aguas subterráneas para riego de la caña provoca daños importantes a 
humedales y madres viejas. La Misión conoció que en la cuenca del Río Bolo la 
caña de azúcar demanda el 100% del agua del río y otras aguas subterráneas 
cercanas, lo cual demuestra una apropiación abusiva de los bienes hídricos y 
compromete otros usos comunitarios.144 

 
 

Figura 2. Uso de recursos naturales por parte del sector cañicultor en Colombia: fases 
de cultivo y producción de azúcar y etanol (1990-2007). 

 
 

Fuentes: Para función abastecedora con base en: Agua consumida (Chapagain y Hoekstra, 2004 y Pérez, 2007); tierra 

utilizada y energía consumida (incluye producción de etanol) [Asocaña, 2008]. Para función receptora: DBO5, DQO 

y SST (Asocaña, 2008; incluye tanto la producción de azúcar como de etanol); Herbicidas y Fertilizantes (Cenicaña, 

1995); Contaminación atmosférica por quema de caña (Madriñan, 2002 y Dávalos, 2007) y producción de vinazas 

(Chavarría, 2008 y Asocaña, 2008). ÁLVAREZ. 2009, Deuda Social y Ambiental del negocio… pp. 33-34 

 

Otro problema que genera contaminación al medio ambiente en el Valle del 

Cauca es la quema de caña, ya que esta produce cenizas y humo, los cuales 

son arrastrados a los municipios aledaños por efecto del viento, éstas cenizas 

van acompañadas de gases que perjudican la salud de los habitantes de ésta 

región y que mezclados con el agua de la atmósfera forman las lluvias 
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ácidas.145 El dilema de los agrocombustibles es cada vez mayor, puesto que 

conduce a una crisis ecológica, privatizando la tierra, las fuentes de agua y 

absolutamente la vida. Asimismo replantea y profundiza las lógicas de 

sometimiento y explotación con las que se busca seguir reproduciendo aquella 

posición sumisa de la sociedad, la cual no tiene en cuenta que relaciones 

exógenas afectan su propia realidad, su mundo, el sistema político económico 

en que se desenvuelven, su identidad y el proyecto colectivo que les permita 

ser actores activos de las grandes transformaciones humanas.  
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 Carlos Ronderos y Lorena Palacios citan a Rea Curtis y mencionan que, la quema agrícola genera 

aumentos en la productividad, pero libera a la atmósfera monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógeno (NO), (NO2), (NOX), metano (CH4), hidrocarburos no metálicos (NMHC) y 

partículas menores de 10 micras (PM10) (Madriñán, 2002). Estas sustancias alteran el funcionamiento 

normal del sistema respiratorio (Arbex, 2001), cardiovascular, reproductivo y neurológico. (Curtis, Rea, 

SmithWillis, Fenyves, Pan, 2006)” (Pérez R. et al., 2009) y (Dávalos Á., 2007) citado en RONDEROS 

Carlos, PALACIOS Lorena (2010). Aspectos Económicos, Sociales y Ambientales de  la industria de la 

caña de azúcar en Colombia. p.p. 42-43. Consultado el  21de Enero de 2011. Disponible en:  

http://www.usergioarboleda.edu.co/medioambiente/responsabilidad-social-ambiental-industria-

azucarera.pdf 

 

http://www.usergioarboleda.edu.co/medioambiente/responsabilidad-social-ambiental-industria-azucarera.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/medioambiente/responsabilidad-social-ambiental-industria-azucarera.pdf
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CONCLUSIONES 

 

A Continuación quiero presentar una serie de elementos, que pueden ser 

entendidos a manera de conclusiones y pretenden sintetizar los resultados 

obtenidos del trabajo de investigación. 

 

Desde la Conquista Española hasta hoy en día cuando los ingenios 

azucareros han expandido la producción de agrocombustibles en el Valle del 

Cauca, se da cuenta de un alto grado de esclavitud, donde a través de la 

historia se atentado y se sigue atentando en contra de la dignidad del ser 

humano. La situación de los corteros de caña sigue siendo la misma de los 

esclavos de la Colonia,  lo cual se vuelve contradictorio en ésta época donde 

se creía haber superado las atrocidades que se cometieron en el pasado y 

donde el Estado colombiano debe ser garante de los derechos de los 

trabajadores.  

 

La explotación laboral que viven los corteros de caña en el Valle del Cauca 

ha sido el sustento del crecimiento del sector azucarero, es por eso que 

estos conglomerados no tienen ninguna intención de acabar con éste 

sistema que los hace más ricos. Por el contrario buscan a toda costa  

acumular más capital, así que han encontrado en la producción de los 

agrocombustibles una actividad inmensamente rentable. 

 

Esta fuerte explotación ocasionó que los corteros de caña se manifestaran 

mediante una serie de paros escalonados contra las cooperativas, 

empezando en el 2003, posteriormente en mayo de 2005 y finalmente en el 

2008. Estos conflictos fueron tratados como un problema de orden público, 

por lo tanto hubo heridos, asesinatos, detenciones, judicializaciones, 

desconocimiento de todos los acuerdos con los trabajadores y despedido de 

los huelguistas. 
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El Gobierno colombiano ha contribuido con la consolidación de la producción 

de los agrocombustibles, creando e imponiendo políticas agrarias que le 

permitan expandir el negocio a los conglomerados azucareros. Por tal razón 

los sectores más pobres han tenido que sufrir las consecuencias de que el 

Estado entregue subsidios al sector cañicultor, puesto que ha desprotegido la 

economía campesina y ha sacrificado el gasto público, disminuyendo la 

inversión en educación, agua potable y vivienda. 

 

Las grandes compañías de agronegocios, respaldadas por el Estado y el 

sector privado han ocultado lo que verdaderamente hay detrás de la 

producción de agrocombustibles, mostrándolas como la solución al cambio 

climático, amigas del medio ambiente, generadoras de empleo y desarrollo.  

 

Los ingenios azucareros se encargan de explotar hectárea por hectárea las 

tierras del Valle Geográfico del río Cauca para alimentar automóviles, 

destruyendo los ecosistemas, ocasionando enfermedades, generando 

pobreza y desplazando violentamente a comunidades Campesinas, 

Afrocolombianas e Indígenas. 

 

La producción de agrocombustibles genera un fuerte impacto en los 

Derechos Humanos, aumentando los niveles de pobreza y desigualdad en 

las familias vallecaucanas, y particularmente la de los Corteros de caña, 

desmejorando su calidad de vida, ya que muchos de ellos no tienen vivienda 

y los que las tienen se encuentran inadecuadas. Además no tienen 

posibilidades de acceder a una buena Educación Básica, Media y Superior.  

 

Los derechos laborales le son vulnerados a los corteros de caña, a través del 

sistema de contratación de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), las 

cuales reducen salarios a cifras mínimas, evaden el pago de la seguridad 
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social, la relación laboral directa, salud ocupacional y están exentas de 

impuestos. Pero esto no es todo, estos trabajadores tienen que soportar 

largas jornadas de trabajo a altas temperaturas, manipulación de agrotóxicos, 

ocasionando así graves problemas de salud. Actualmente se vienen 

ejecutando procesos de Mecanización para el corte de caña, reemplazando a 

los Corteros por Maquinas, generando desempleo y conllevando a 

importantes privaciones de productos de la canasta familiar, para lo que los 

situaría aun más bajo el umbral del hambre del cual hacen parte muchos de 

los colombianos.  

 

Otro elemento importante a tener en cuenta en este análisis es que con la 

producción de agrocombustibles se está destruyendo la economía campesina, 

puesto que éstos no promueven, ni garantizan un desarrollo rural que 

contribuya con el mejoramiento de la calidad de vida de los Campesinos, no 

obstante quienes fomentan los agrocombustibles hablan de oportunidades, 

pero las tierras cultivables del Valle del Cauca ya no pertenecen a las 

comunidades campesinas sino al sector cañicultor, las cuales ya fueron 

destinadas para la producción de  etanol. 

 

Como consecuencia de haber asignado la mayoría de las tierras fértiles del 

departamento del Valle del Cauca para la producción de agrocombustibles, se 

ha generado una dependencia alimentaria, donde cada vez es mucho más 

difícil adquirir los alimentos debido al aumento de sus precios,  lo que perjudica 

a la población más pobre que tiene que destinar el poco dinero que diariamente 

logran conseguir con mucho esfuerzo y lamentablemente los que no tienen, no 

les queda más que aguantar hambre.  

 

Existen habitantes especialmente de las ciudades que no se preocupan por la 

problemática de la soberanía alimentaria, porque consideran que no los afecta, 

pero realmente se ven perjudicados no solamente por el alza de precios, sino 

por la mala calidad de los alimentos. 
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El desplazamiento forzado es otra consecuencia de la producción de 

agrocombustibles en el Valle del Cauca, debido a que los conglomerados 

azucareros muchas veces ayudados por el Ejército  y los Paramilitares, optan 

por despojar a comunidades Indígenas,  Campesinas y Afrocolombianas de sus 

territorios ancestrales  para ponerlos al servicio de la acumulación de capital. 

 

También los agrocombustibles han provocado graves daños ambientales como 

la contaminación del Agua, Aire, asimismo la destrucción de hábitats, la quema 

de territorios de caña y la deforestación. Toda ésta problemática conduce al 

agudizamiento de la crisis ecológica y no a la solución como dicen los grandes 

defensores de los agrocombustibles. 

 

Por último a pesar de que el capitalismo ha tratado de arrasar con toda la 

sensibilidad ecológica de los seres humanos, todavía existen algunos grupos 

de personas que luchan por su identidad, territorio, autonomía política y por 

su propia visión de desarrollo. Un ejemplo de ellos son los Movimientos 

Sociales, que dan cuenta de que el derecho a seguir existiendo en este 

mundo, trae consigo una connotación tanto cultural, como política y 

ecológica, lo que da cuenta de que éstos se expresan con fuerza, defienden 

sus discursos y prácticas culturales, ecológicas y económicas. Creando una 

esperanza y estableciendo nuevas bases en la historia de la sociedad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Mapa de Ingenios azucareros del valle del río Cauca. 
 

 

Fuente: PERAFÁN, Felipe. Azúcar de caña. Entidades Azucareras. Consultado el 5 de Mayo de 2009. Disponible en: 

http://www.perafan.com/azucar/ea02enti.html 

http://www.perafan.com/azucar/ea02enti.html
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Carmelita   info@ingeniocarmelita.com   [11 en el mapa] 
Oficina: Avenida 3i norte, 49-146, Cali, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 486 
0440      , fax + 57 (2) 486 0440. 
Fábrica: Zona rural Riofrío, Valle, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 486 
0440      . 

 

Castilla   www.riopaila-castilla.com   [4 en el mapa] 
Oficina: Carrera 1, 24-56, edificio Belmonte, Cali, Colombia. Teléfono             + 
57 (2) 883 6015      . 
Fábrica: Zona rural Pradera, Valle, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 260 
6900      , fax + 57 (2) 260 6912. 

 

Central Tumaco   centumaco@telesat.com.co   [6 en el mapa] 
Oficina: Carrera 5, 12-16, oficina 906, edificio Suramericana, Cali, Colombia. 
Teléfono             + 57 (2) 550 8282      . 
Fábrica: Vía La Herradura, zona rural Palmira, Valle, Colombia. 
Teléfono             + 57 (2) 275 6951      . 

 

Incauca   www.incauca.com   [2 en el mapa] 
Oficina: Carrera 9, 28-103, Cali, Colombia. Teléfonos:             + 57 (2) 418 
3000      ,             + 57 (2) 885 4545      , fax + 57 (2) 438 4909. 
Fábrica: El Ortigal, Miranda, Cauca, Colombia. 

 

La Cabaña   www.ingeniolacabana.com   [1 en el mapa] 
Oficina: Calle 23N, 4N-50, Cali, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 660 
2390      . 
Fábrica: Vía Guachené, zona rural Caloto, Cauca, Colombia. Teléfono             + 
57 (2) 393 0300      , fax + 57 (2) 393 0400. 

 

Manuelita   www.manuelita.com   [7 en el mapa] 
Oficina: Carrera 4N, 60-26, Cali, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 444 
3812      , fax + 57 (2) 444 4018. 
Fábrica: Carretera Palmira-Buga, km 7, Palmira, Valle, Colombia. 
Teléfono             + 57 (2) 682 9888      . 

 

María Luisa   [3 en el mapa] 
Oficina: Carrera 1, 47-20, Cali, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 418 
7000      . 
Fábrica: Zona rural Florida, Valle, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 262 
7330      . 

 

Mayagüez   www.ingeniomayaguez.com   [5 en el mapa] 
Oficina: Carrera 100, 11-90, oficina 506, torre Valle de Lilí, Cali, Colombia. 
Fábrica: Zona rural Candelaria, Valle, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 261 
1110      , fax + 57 (2) 261 1123. 
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Pichichí   www.ingeniopichichi.com   [9 en el mapa] 
Oficina: Calle 41 norte, 4-109, La Flora, Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
Teléfono             + 57 (2) 664 1877      . 
Fábrica: Zona rural Sonso, Valle, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 254 
7000      , fax + 57 (2) 254 7023. 

 

Providencia   www.ingprovidencia.com   [8 en el mapa] 
Oficina: Carrera 9, 28-103, Cali, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 418 
3500      , fax + 57 (2) 438 4955. 
Fábrica: Carretera Palmira-Cerrito, km 17, Palmira, Valle, Colombia. 

 

Riopaila   www.riopaila-castilla.com   [12 en el mapa] 
Oficina: Carrera 1, 24-56, edificio Belmonte, Cali, Colombia. Teléfono             + 
57 (2) 883 6015      . 
Fábrica: La Paila, Valle, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 265 3100      , fax + 
57 (2) 220 5352. 

 

Risaralda   www.ingeniorisaralda.com   [13 en el mapa] 
Oficina: Carrera 7, 19-48, piso 8, edificio Banco Popular, Pereira, Colombia. Fax 
+ 57 (6) 335 2475. 
Fábrica: Carretera La Virginia-Balbóa, Risaralda, Colombia. Teléfono             + 
57 (6) 367 9900      , fax + 57 (6) 367 9929. 

 

Sancarlos   www.ingeniosancarlos.com.co   [10 en el mapa] 
Oficina: Calle 64 norte, 5BN-146, local 26, Centro Empresa, Cali, Colombia. 
Teléfono             + 57 (2) 886 2500      . 
Fábrica: Zona rural Tuluá, Valle, Colombia. Teléfono             + 57 (2) 231 
1515      , fax: 57 (2) 231 1593. 
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ANEXO 2. Esquema de entrevista para Corteros de caña y sus familias 

 

 Para usted que son los agrocombustibles? 
 

 ¿Considera usted que los agrocombustibles impiden la lucha campesina o 
significan una ayuda? ¿Qué tiene que ver éste modelo agroindustrial con el 
desarrollo rural? 
 

 ¿Cuáles consideraría usted como los conflictos actuales más importantes 
generados por la producción de agrocombustibles? 
 

 ¿Son los agrocombustibles un combustible para la generación del conflicto 
social – político y el deterioro de los recursos naturales renovables? 
 

 ¿Qué grado de colaboración  ha existido entre los movimientos Campesinos, 
Afrocolombianos e Indígenas y los Movimientos Ecologistas frente al 
desplazamiento forzado, destrucción de la economía campesina, privatización 
de la tierra y de la vida misma? 
 

 ¿Por qué entonces el Gobierno colombiano y el sector azucarero hablan tanto 
sobre agrocombustibles? 
 

 En cuanto a los graves conflictos socioambientales y políticos que se han 
venido presentando como consecuencia de la producción de agrocombustibles, 
se han propuesto una gama de alternativas que no parecen llevar a la solución 
de problemas sino a la intensificación de los mismos ¿cuáles serían realmente 
las ideas para una salida a ésta problemática? 
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ANEXO 3. Transcripción de las entrevistas a Corteros de caña y sus 

familias 

 

Asociación de Mujeres de Corteros de caña 

 Para usted que son los agrocombustibles? 

Los agrocombustibles para mí sin tecnicismo, sin nada, sencillamente es 

nuestra comida que no la convierte en Etanol, para entregársela a otros países 

en este caso los Estados Unidos. (Nidia Quintana) 

 Los agrocombustibles para mí no es solamente lo que derivan que están 

cogiendo los alimentos, también lo están derivando de la caña entonces en qué 

consiste esto, los agrocombustibles y los biocombustibles son prácticamente lo 

mismo, el tecnificar los agrocombustibles, significativamente y para 

puntualizarlo es algo que nos está afectando a todos porque ya ahora todos los 

alimentos los están volviendo agrocombustibles, nosotros lo único que 

hacemos es comer comida chatarra porque todo lo inyectan y al mes ya lo 

estamos comiendo y todo lo bueno lo que procesan con eso es lo que están 

haciendo los agrocombustibles. (Yohana Maquilón) 

Si somos un país colombiano todo lo mejor, las mejores verduras, las mejores 

carnes deberían quedarse aquí en Colombia, vean la propaganda que sale por 

todos los canales, un gringo hablando de que elija que presa de pollo quieren 

que nos dejen aquí en Colombia, si es nuestro pollo, si es de nuestro país 

porque nos tienen que poner a escoger que presa de pollo queremos comer si 

es que todo nos pertenece a nosotros. (Francy Fonseca). Como yo soy de tal 

país, ustedes decidan que les deba dejar aquí, voten por pernil, pechuga, 

contra muslo, rabadilla y pone la página donde usted debe decidir cuál de las 

presas se debe quedar aquí en Colombia. (Alfamir Castillo). Yo para darle una 

respuesta a la propaganda del gringuito que está por ahí, no vamos a votar por 

una presa sino por el pollo completo, porque nos pertenece y es nuestro. (Nidia 

Quintana). A mí me gusta el pollo de varias partes, la pechuga para hacer un 

arroz con pollo o unos espaguetis, las alitas me gustan sudadas, los muslos 

fritos y la rabadilla para la sopita la sustancia, yo quiero todo el pollo. Antes 

nosotros deberíamos decidir que presa quiere que le mandemos, pero nosotros 

no tenemos porque decidir qué queremos que ellos nos dejen. (Francy 

Fonseca).  La apertura económica es la peor maldición más grande para 

nuestro país, porque vienen ellos de arriba con el descaro tan grande a 

decirnos que es lo que queremos que nos dejen, lo que queremos es que nos 
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dejen tranquilos, que se vallan porque vamos a estar allí en pie de lucha 

defendiendo todas las riquezas que son nuestras. (Nidia Quintana). 

Yo pienso que la soberanía alimentaria aquí en nuestro país se acabado 
lamentablemente por los agrocombustibles. Quien más se preocupa por la 
soberanía alimentaria no son los que viven en la ciudad, somos muy poquitos 
los que nos preocupamos por esto, es la gente que vive en el campo, nosotros 
también vivimos hace un tiempo en el campo, pero como nos vinimos para la 
ciudad, nos han cambiado la mentalidad de que tenemos que comprar y no 
sembrar, porque ya dependemos de que otras personas siembren a su 
acomodo los alimentos y no sabemos cómo lo sembraron, que productos les 
echaron, para que nosotros en 2 o 3 meses tuviéramos un lulo, una cebolla o 
un tomate, sino que no los traigan y nosotros los compramos y los 
consumimos, no nos preocupamos por ello, a nosotros lo único que nos 
interesa es consumir y comprar económico sin saber todas las consecuencias 
que nos pueden generar más adelante. (Alfamir Castillo) 
 

 ¿Considera usted que los agrocombustibles impiden la lucha campesina 
o significan una ayuda? ¿Qué tiene que ver éste modelo agroindustrial 
con el desarrollo rural? 
 
Lo que pasa allí es que el agrocombustible es una ley hecha y acomodada por 
aquellos que tienen sus intereses, por lo tanto ya hecha una ley si impide la 
lucha campesina, porque es que realmente todo el agrocombustible se está 
dando de la parte rural, si es un impedimento para la lucha campesina y no 
significa una ayuda. Esa es la maldición que el pueblo colombiano tenemos 
encima. (Nidia Quintana) 
 
Yo sí creo que los Campesinos se ven muy afectados con esto, porque lo que 
ellos hacían antes de sacar a la ciudad sus alimentos para venderlos y la gente 
los compraba, ya no se ve. (Francy Fonseca) 
 

 ¿Son los agrocombustibles un combustible para la generación del 
conflicto social – político y el deterioro de los recursos naturales 
renovables? 
 
Los agrocombustibles si generan un conflicto social,  ¿por qué razón? Porque 
el agrocombustible se da a partir del monocultivo de la caña, de la palma 
aceitera y de otros productos para sacar de allí combustible, entonces se está 
dejando al campesinado por fuera. Y no sólo la palma aceitera sino de yuca, 
papa, remolacha, todos esos productos al convertirse en combustibles están 
haciendo a un lado al Campesino. Ya no se puede sembrar para comer porque 
sus tierras están siendo destinadas para el monocultivo, entonces es un 
generador del conflicto social, del conflicto político y del deterioro de todos 
nuestros recursos naturales. (Nidia Quintana) 
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 ¿Qué grado de colaboración  ha existido entre los movimientos 
Campesinos, Afrocolombianos e Indígenas y los Movimientos Ecologistas 
frente al desplazamiento forzado, destrucción de la economía campesina, 
privatización de la tierra y de la vida misma? 
 
El grado de colaboración entre Campesinos, Afrocolombianos e Indígenas y los 
Movimientos Ecologistas, si tienen una articulación pero no es suficiente, 
porque hay una aparato represor muy fuerte, los apuesto a pelear. Por lo 
menos los paramilitares que es el ejército de las pocas familias que tienen 
plata, que son los dueños de la tierra, el Ejército y la Policía cuando estos 
Movimientos salen a marchar se convierten en un obstáculo para estos 
Movimientos. (Nidia Quintana) 
 

 ¿Por qué entonces el Gobierno colombiano y el sector azucarero hablan 
tanto sobre agrocombustibles? 
 
Porque les conviene a ellos, al gobierno y las grandes empresas, porque al 
pueblo no es que le convenga mucho. Eso es lo que les está generando 
ingresos a ellos. Billones de pesos y fuera de eso no pagan impuestos, no les 
interesa quitarles la tierra a los Campesinos. (Yohana Maquilón) 
 
Sólo a ellos los beneficia, en cambio las familias de los corteros de caña son 
las más perjudicadas, los corteros están regalando su mano de obra y ellos se 
están lucrando y ahora con la mecanización se han visto despidos masivos de 
nuestros compañeros. Paradójicamente nuestros maridos trabajan para que se 
produzca el azúcar, pero muchas veces nosotros no la tenemos en nuestras 
casas porque es muy costosa. Como mujeres que somos de corteros, como 
compañeras, hermanas e hijas de Corteros nosotras hablamos mucho de éste 
tema porque nos está afectando mucho nuestra vida familiar y a todos estos 
municipios que están alrededor de los ingenios azucareros. (Alfamir Castillo) 
 
Para complementar nosotras nos hacemos una pregunta ¿Quién es la Clase 
Política de éste país? No son los dueños de los ingenios azucareros, que son 
los mismos dueños de las grandes cadenas de comunicaciones, entonces todo 
esto está amarrado. (Nidia Quintana) 
 

 En cuanto a los graves conflictos socioambientales y políticos que se han 
venido presentando como consecuencia de la producción de 
agrocombustibles, se han propuesto una gama de alternativas que no 
parecen llevar a la solución de problemas sino a la intensificación de los 
mismos ¿cuáles serían realmente las ideas para una salida a ésta 
problemática? 
 
Yo pienso que las alternativas que se han hecho en cuanto a estos graves 
conflictos que se han venido presentando no son las más adecuadas ni las 
mejores, porque se proponen cosas que solucionan una parte del problema 
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pero no lo arraigan, las ideas las tenemos que trabajar como comunidad, ver 
cuál es el problema, sentarnos y buscar una solución que verdaderamente 
arraigue todo el problema. (Alfamir Castillo) 
 
Primordialmente hay que empezar a arraigar con esta cultura patriarcal, 
politiquera que verdaderamente nos tiene aplanchados y empezar a generar 
desde las organizaciones civiles, sociales y en especial desde las mujeres, 
empezando a generar incidencia para nuevas políticas públicas en el tema de 
la educación, porque vemos todo esto, porque Colombia es un país con una 
ignorancia política y social supremamente avanzada y esto va desde las 
políticas educativas. Aquí un niño no conoce su verdadera historia y los 
jóvenes tampoco, por ahí dicen quien no conoce su historia está condenado a 
repetirla y entonces eso viene de generación en generación. La solución es 
desde el punto de vista educativo pero primero hay que romper con ésta 
estructura patriarcal, machista, narcotraficante y paramilitar. En la medida que 
nosotros estemos educados no vamos a dar un voto si no una elección. (Nidia 
Quintana) 
 

 
 
SÁNCHEZ CASTILLO, Norby. Cartel Paro del 2008. 
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Corteros de caña  
 

 Para usted que son los agrocombustibles? 
 
Para mí es un combustible alternativo al petróleo que lo presentan como muy 
bueno en la parte del servicio que presta, para reemplazar a los combustibles 
fósiles, pero la parte negativa es que se utiliza la comida de los humanos para 
alimentar las máquinas, ellos los llaman biocombustibles pero son 
agrocombustibles. (Juan Cambindo) 
 
Es algo que no lo consideramos muy digno en la región, porque el desempleo 
que está generando dentro de los municipios, porque cuando entra el 
funcionamiento de las plantas de agrocombustibles, ya el corte manual que 
hacen los corteros lo van a reemplazar por máquinas generando un fuerte 
impacto laboral en el sector azucarero. Los Ingenios están tratando de 
mecanizar al 100%, dejando a la gente en la calle. (Bolívar Vallecilla) 
 
Los agrocombustibles no son viables, sobre todo en el asunto de la salud de 
los corteros de caña que están activos, ya que muchos están enfermos, tienen 
hernias discales, túnel carpiano, etc., pero a estas personas les cambian los 
dictámenes porque los médicos están vinculados a la misma empresa. 
(Humberto Sánchez)  
 

 ¿Considera usted que los agrocombustibles impiden la lucha campesina 
o significan una ayuda? ¿Qué tiene que ver éste modelo agroindustrial 
con el desarrollo rural? 
 
Los agrocombustibles impiden la lucha campesina, porque para los 
agrocombustibles tenemos que tener monocultivos. Todo lo que tenga que ver 
con agrocombustibles genera desplazamiento forzoso, tanto por parte de los 
terratenientes y paramilitares para poder apoderarse de las tierras, como paso 
en el Urabá Antioqueño con la palma aceitera y en otras regiones. Acá los 
grandes empresarios han desplazado a los campesinos con ese fin, para el 
monocultivo de la caña de azúcar eso incide mucho, ya que en el Valle del 
Cauca el 92% de las verduras y frutas vienen de otras regiones, porque aquí 
estamos cultivando la sacarosa no tanto para el azúcar sino para el etanol. 
(Cesar Augusto Roa)  
 
Los agrocombustibles son negativos para la organización de los Campesinos y 
los Obreros, porque son sinónimo de desplazamiento, de guerra, de todo lo que 
tiene que ver contrario al progreso de la gente que vive del campo. Los 
agrocombustibles no van encaminados para que esa producción vaya a 
alimentar a las personas sino para alimentar a las máquinas. El bien colectivo 
para beneficiar la propiedad de unos poquiticos, esta es la inconformidad de la 
población, porque desde ningún punto de vista es viable que se desplace lo 
que tiene que ver con la gente para beneficiar máquinas. (Juan Cambindo) 
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Los agrocombustibles también impiden la lucha campesina porque mandan la 
gente a la calle, si fuera una ayuda contribuirían con las ganancias a los 
Campesinos y trabajadores que actualmente están en las CTA. (Bolívar 
Vallecilla) 
 
Los agrocombustibles perjudican al comercio por ejemplo, con el desempleo 
que ocasionan el trabajador ya no le compra al tendero porque no tiene como. 
(Humberto Sánchez) 
 

 ¿Cuáles consideraría usted como los conflictos actuales más importantes 
generados por la producción de agrocombustibles? 
 
Hay muchos factores que llevan al conflicto social, está la producción de palma 
aceitera, está la producción del etanol con la caña de azúcar. En este momento 
la caña de azúcar ocupa más del 80% de la tierra cultivable del Valle del Cauca 
y que quiere decir con todo esto, que ha desplazado todos los cultivos de pan 
coger, ya no se cultiva soya, millo, plátano, tomate, usted por donde quiera ve 
caña. Y eso no es lo más grave si el 80% es caña y se mecaniza para los 
agrocombustibles, entonces la gente se va a ver desplazada porque las que 
van a trabajar son las máquinas. No va a vender el de la tienda, el de la galería, 
entonces que se va poner hacer la gente, no solamente afecta a los que 
trabajan directamente sino a los que indirectamente dependen del salario de 
nosotros. Ésta problemática la hemos socializado con el Gobierno, con los 
dueños de las Industrias, a nivel Internacional, hemos llevado esas inquietudes 
pero la mecanización en estos momentos sigue y que no la pueden detener. El 
Estado debe velar por el bienestar de la población, en este caso se está 
haciendo lo contrario, se habla de TLC, pero no tiene nada que ver con la gente 
que trabajamos para la industria que producen los agrocombustibles, se tiene 
en cuenta no más el negocio, los dólares, cuanto se van a ganar, pero no se 
tiene en cuenta la gente que es lo más importante. (Juan Cambindo) 
 
El desempleo forzoso que los ingenios han venido produciendo a través de la 
mecanización, porque es que para poder llegar a la producción del 
combustible, la mata de caña la podemos cosechar para agrocombustibles a 
los 8-9 meses de estar sembrada allá no se necesitan anteriormente que eran 
14 meses para sacar azúcar, entonces que incide esto, que por medio de la 
mecanización hay un despido masivo, cada máquina saca 120 trabajadores del 
campo y con cada una de ellas sólo se necesitaría  2 motoristas y 2 
repicadores para ir sacando lo que deja la máquina que  viene siendo nada. 
(Cesar Augusto Roa) 
 
Nosotros adquirimos estas casas por medio de las cajas de compensación, no 
es como los ingenios dicen que nos las han regalado, nosotros se las estamos 
pagando al banco, hay muchos que le debemos porque nuestros salarios no 
nos alcanzan, porqué uno madruga a las 3:00 de la mañana y llega a las 7:00 
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de la noche con pagos de $70.000 mensuales, de los cuales tenemos que 
pagar el transporte, la seguridad social, la dotación y la alimentación. Estas 
viviendas no las entregaron con 2 piecitas, sin cocina, sin contador del agua y 
de la luz, sin rejas, el patio no lo entregaron despejado nosotros tuvimos que 
encerrarlo, también tuvimos que pagar la escritura y el ingenio Providencia 
sacó unas cartillas diciendo que nos dieron todo que en 50 casas de los 
trabajadores pertenecientes al ingenio se invirtieron 150 millones pero 
realmente fueron 45 millones, según ellos supuestamente por medio de una 
fundación Carvajal nos patrocinaron para una de las paredes del patio, 
nosotros pusimos el ayudante el cual ellos tenían que ponerlo y se quedaron 
con esa plata, a muchas mujeres les tocó pasar ladrillos y cemento ya que no 
había un hombre en la casa que les colaborara, yo fui uno de ellos porque me 
encontraba en muletas pero eso si no lo pasaron en las cartillas sino a los 
ingenieros trabajando. (Humberto Sánchez)  
 

 ¿Son los agrocombustibles un combustible para la generación del 
conflicto social – político y el deterioro de los recursos naturales 
renovables? 
 
Si, otra problemática que se ve reflejada es que llevan a los trabajadores a una 
zona de conflicto, donde no van a permanecer porque son personas 
desconocidas en ese sector, entonces les toca regresar  para donde estaban 
trabajando, pero resulta que ya no les van a devolver su antiguo trabajo, ya que 
no aparecen como trabajadores sino como empresarios porque se vincularon a 
unos proyectos, los cuales resultan ser fantasmas que no tienen nada que ver 
con lo que les prometieron, por lo tanto los compañeros ya no quedan como 
trabajadores ni como empresarios sino como mendigos, sin trabajo y no tienen 
para donde, irse haciéndoles un daño. Muchos han caído en ese engaño. 
(Bolívar Vallecilla) 
 

 ¿Qué grado de colaboración  ha existido entre los Movimientos 
Campesinos, Afrocolombianos e Indígenas y los Movimientos Ecologistas 
frente al desplazamiento forzado, destrucción de la economía campesina, 
privatización de la tierra y de la vida misma? 
 
Desafortunadamente todo el que lucha aquí en Colombia y quiere hacer 
respetar sus derechos laborales y sociales, es judicializado y si no es terrorista 
o guerrillero. Solamente por exigir nuestras reivindicaciones sociales en el paro 
de los corteros de caña en el 2008, algunos de nuestros compañeros, están 
judicializados no sé hasta dónde llegara este caso, hasta el mismo Senador 
Alexander López tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia por 
habernos apoyado. Otra de las cosas que nos ha llevado a esta lucha obrera 
son las persecuciones sindicales, ya que estamos trabajando y de pronto nos 
llega una visita extranjera o hasta estudiantes que quieran saber sobre los 
problemas políticos, económicos y ambientales, y se dirigen al corte, ya ellos 
van a ser un objetivo militar y les van a tirar panfletos, amenazándolos y 
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haciéndoles un seguimiento, para esto se ha prestado la policía y el ejercito 
que te van a judicializar por alterar el orden público, pero es que en realidad tu 
estas investigando en la zona afectada, ya que no es como la pintan los medios 
de comunicación de los empresarios. (Cesar Augusto Roa) 
 

 ¿Por qué entonces el Gobierno colombiano y el sector azucarero hablan 
tanto sobre agrocombustibles? 
 
El sector azucarero lucha porque el negocio de los agrocombustibles no se 
caiga, porque es un proyecto que sólo los beneficia a ellos, quienes son los 
dueños de las maquinas, de la tierra y la producción, no importándole la 
responsabilidad social de quienes le ayudan a producir esas riquezas, porque 
mientras más ganen ellos mejor, no tienen escrúpulos alguno en decir ya 
basta, vamos a garantizarle a los trabajadores un estilo de vida diferente con 
las mínimas garantías, por eso la mecanización, para remplazarnos por 
maquinas, ya que son mucho más rentables, porque ellas no se enferman, 
no necesitan dotación, no reclaman.(Juan Cambindo) 
 
Porque es el negocio del siglo, por eso es que los ingenios están evadiendo 
impuestos, por eso las dobles calzadas que se han venido realizando, porque 
el gobierno día a día los está favoreciendo más. Un ejemplo: en Brasil el galón 
de etanol vale $3.760 y aquí en Colombia  pagamos el doble $7.500 sabiendo 
que lo producimos aquí mismo, nosotros día a día estamos pagando  más en lo 
que fabricamos todo lo pagamos el doble, el azúcar y hasta el mismo café. 
Aquí se había dicho que sólo se iba a mezclar un 2% de etanol con gasolina 
ahora se está pensando en un 15% sólo para favorecer a los grandes 
empresarios. (Cesar Augusto Roa) 
 

 En cuanto a los graves conflictos socioambientales y políticos que se han 
venido presentando como consecuencia de la producción de 
agrocombustibles, se han propuesto una gama de alternativas que no 
parecen llevar a la solución de problemas sino a la intensificación de los 
mismos ¿cuáles serían realmente las ideas para una salida a ésta 
problemática? 
 
El capitalismo salvaje y el Estado  Neoliberal siempre han visto como dañar al 
trabajador, un ejemplo de ello es lo que el Estado hizo con Agro Ingreso 
seguro, enriqueciendo a los pobres empresarios que recibieron platica como 
fueron los ingenios: Castilla, Tumaco, la cabaña, Pichichí, Risaralda, Incauca, 
Manuelita, ellos fueron los que recibieron algunos dineros de Agro Ingreso 
Seguro, de lo que nosotros pagamos como impuestos, que en lugar de dárselo 
a los campesinos, a la gente humilde para que la trabajara, no esa plata se 
desvió. Y en este momento lo estamos viendo en las noticias que toda esta 
gente y toda la parlamentaria que estuvo con el ex Ministro de Agricultura 
Andrés Felipe Arias se está hiendo a la cárcel y más aun día a día se está 
viendo que esta plata de Agro Ingreso Seguro fue un favor pagado a los 
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políticos. Por eso debemos unirnos para seguir luchando y encontrarle una 
solución a esta problemática. Para eso el Congreso de los Pueblos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


