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INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas de los movimientos sociales contemporáneos se fundamentan en 

prácticas contra hegemónicas de sectores marginados como campesinos, 

indígenas, negros, mujeres y otros. Dichas prácticas están cargadas de aspectos 

culturales, ambientales, políticos y económicos que intentan controvertir y superar 

la relación impositiva por el actual sistema capitalista, desde una condición de 

subalternidad. 

Dicho sistema intenta naturalizar y legitimar su accionar por medio de sus 

instituciones y teorías, como único camino a seguir;  planteando incluso el “fin de la 

historia;”1 pero el accionar de estos sectores excluidos escapa a las lógicas 

convencionales del sistema, y desde su condición y práctica impiden cerrar el círculo 

de la dominación total, por medio de luchas políticas consientes y planificadas 

contenidas de significación y racionalidad que controvierten las lógicas del sistema 

hegemónico actual. 

Una característica distintiva de los sectores que integran los movimientos sociales 

se expresa a través de una política de confrontación, de enfrentamiento con el 

adversario, representada en la autoridad política y las elites, en la que los grupos 

subalternos ejercen sus luchas populares desde lugares diferentes de la política 

formal instaurada por el establecimiento, retando su formalismo y estabilidad. 

Al analizar las dinámicas sociales de América Latina se encuentra que a partir de la 

década de 1980 surgieron formas singulares de ejercer el poder y la política, 

materializadas por los movimientos sociales, como el Movimiento sin Tierra (MST) 

de Brasil, Los Piquetero de Argentina y Movimientos indígenas de Bolivia, Ecuador 

y México los cuales posibilitaron un punto de quiebre en la lucha política, 

exponiendo la diversidad de conflictos históricamente relegados, como el tema 

ambiental, de género, la identidad y el territorio entre otros, de esta manera se 

posibilitó la revitalización de su reconocimiento como sujeto social de 

                                                             
1 Se plantea la existencia del capitalismo como el logro más importante de la humanidad y el que se instaura 
de manera homogénea.  
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transformación, con nuevas formas de ser y estar en el territorio. En el contexto 

colombiano estas dinámicas sociales no han pasado desapercibidas, especialmente 

en el sur occidente colombiano, donde comunidades campesinas, indígenas y 

negras han sufrido condiciones de marginalidad y olvido por parte del Estado, pero 

que han resistido a través de su accionar comunitario.  

En esta investigación se valora la experiencia del Comité de Integración del Macizo 

Colombiano (CIMA) como organización social, que representa al sector campesino 

mayoritariamente en esta zona y que con su lucha ha buscado confrontar el sistema 

vigente desde una postura crítica y prácticas alternativas.  

El Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) tiene sus orígenes a partir 

de diferentes dinámicas organizativas locales, las cuales se gestaron en el sur del 

Cauca a mediados de 1980, a través de la movilización social por la defensa de una 

cultura de campesinos e indígenas que demandaban del Estado la solución a 

problemas históricamente ignorados, principalmente acceso a vías, infraestructura 

educativa, servicios públicos y tierras.  

En esta dirección “la acción colectiva empieza a desbordar los lugares estables de 

la política en el seno del Estado y se mueve a través de la sociedad buscando 

solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas 

de distribución de la riqueza social”2. Estas dinámicas locales constituyeron puntos 

de contacto de varias iniciativas de organización en la región transformándose 

posteriormente a comienzos de los años 90 en iniciativas de integración regional, 

materializándose en 1991 con la conformación del CIMA como propuesta regional 

legítima para la interlocución con el Estado. 

En consecuencia estas demandas iníciales fueron transformándose en exigencias 

políticas más complejas en la década de 1990, llegando a incidir en la 

administración y ejecución de políticas locales, formulada por las comunidades, 

donde además de tener acciones contenciosa y reactiva acudiendo a la movilización 

                                                             
2GARCÍA, L, Álvaro. La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en 
Bolivia. Buenos Aires. CLASCO. 2008. p57. 
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como práctica principal, “también tiene una actividad positiva, creadora de 

afirmación y soberanía”3 que contribuye a reconfigurar los múltiples lugares 

marginales asignados por quienes detentan el poder institucional. 

Posteriormente con la conformación del CIMA surgen diferentes mandatos4 como 

horizonte de construcción comunitaria. Uno de los mandatos es el agro ambiental, 

basado en la convicción que la protección de la naturaleza es una de las opciones 

para mejorar la vida digna. Este mandato articula las características propias de la 

organización campesina, su relación con la tierra, donde más que un discurso se 

busca efectuar una producción agrícola en armonía con lo ambiental, por lo tanto, 

se mandata la imposibilidad de separar estos dos componentes (Productivo- 

Ambiental), de tal forma que la búsqueda de mejores condiciones para proteger el 

entorno en el que se habitaba hace necesaria la construcción de una propuesta 

agroambiental desde las comunidades. 

En consecuencia, para el año 2002 se concreta las escuelas agroambientales 

desarrolladas en las áreas de influencia del CIMA, a través de la implementación de 

cuarenta y seis (46) Fincas de Referencia Agroambiental (FRAM) ubicadas en 

veintidós (22) Municipios del Macizo Colombiano.  Se da la opción por llevar a la 

práctica y fortalecer ocho apuestas de encadenamiento identificadas por la 

organización; las FRAM nacen entonces con la necesidad de materializar una 

relación productiva armónica con el entorno natural, el arraigo territorial y una 

política horizontal que va desarrollando el CIMA como movimiento social, pero al 

mismo tiempo de confrontación y de resistencia ante las políticas estatales. 

En esta medida la política agroambiental fue participe de “la constitución de un 

sujeto político regional, el ser maciceño, basado en una forma particular de ser 

                                                             
3GONZALEZ, Carlos, A. “La política subalterna y los movimientos sociales: una aproximación conceptual”, 
Popayán. Universidad del Cauca. 2013. p 16. 
4 Mandato. Lineamiento político que define la forma de organizar la vida, la sociedad y el territorio, el cual 
expresa el interés del pueblo organizado y unido. 
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campesino”5, donde el ser maciceño tiene una identidad política centrada en la 

defensa de una identidad campesina en procura de lograr autonomía para estar en 

el territorio, soportados en prácticas y propuestas particulares de educación y 

producción agroambiental que logran alterar lo político estatal de la región, 

posibilitando la existencia de alternativas propias para la convivencia del territorio y 

la solución de conflictos, involucrando actores como mujeres y jóvenes, sujetos 

protagónicos en las lógicas comunitarias, subvirtiendo las prácticas políticas 

institucionales implementadas en la región, que se distinguen por tener un carácter 

jerárquico, utilitarista y clientelar. 

Esta investigación plantea analizar las dinámicas de poder contradictorias ejercidas 

en el territorio donde la organización social intenta resistirse ante el modelo 

hegemónico con iniciativas alternativas amoldadas a sus necesidades. En este 

sentido las iniciativas implementadas por las organizaciones no son bien recibidas 

por la institucionalidad en tanto rompe con su lógica de apropiación, utilización y 

destrucción de los recursos naturales como la implementación de la política minera, 

las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Social (ZIDRES) entre otras.  

Este tipo de  relaciones comunitarias que sustentan la vida digna en el campo son 

catalogadas como irracionales en el entendido que la racionalidad campesina 

resulta esquiva, subversiva para las lógicas gubernamentales hasta el punto de 

criminalizar sus actividades y desconocer al campesinado colombiano como sujeto 

de derecho condenando a este sector a la exclusión de las políticas institucionales 

que se fundamentan en los parámetros propios de las sociedades capitalistas 

modernas que se nutren de la fragmentación familiar para la posterior manipulación 

y dominación de la sociedad por parte de los sectores hegemónicos. 

De esta manera el CIMA desde el área agroambiental ha contribuido a generar 

dinámicas organizativas en el Macizo Colombiano logrando posicionar un sentir 

                                                             
5BARREDA, Jairo. ¿Existe lo político más allá del Estado? Desafío de las políticas culturales campesinas al 
análisis de lo político en la academia: el caso del Comité de Integración del Macizo Colombiano. Popayán. 
Universidad del Cauca. 2010. p 84. 
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organizativo y propositivo en la región;  como el identificarse como maciceño 

redireccionando  así el actuar un sujeto político en el macizo a prácticas colectivas 

para dignificar la identidad campesina, proteger el territorio y avanzar en su 

reconocimiento como sujeto político derecho, lo que convierten a esta región en un 

referente para las organizaciones  sociales.  

De acuerdo a lo anterior el periodo escogido para analizar la política agroambiental 

del CIMA va a partir del 2002 hasta el 2015 en este periodo se implementan las 

fincas de referencia agroambiental permitiendo visibilizar otras dinámicas en el 

CIMA y sus posteriores efectos en tal sentido la implementación de las FRAM 

permite darle a la dinámica familiar un giro importante como actor político 

avanzando hacia nuevas dimensiones de la organización como lo político-

organizativo, ambiental, productivo y comercialización. 

En esta medida para el proceso investigativo se recurrió al análisis cualitativo 

acudiendo al método etnográfico donde la estrategia central son las entrevistas y el 

análisis documental desde documentos históricos referentes al CIMA. Durante el 

transcurso de la investigación se recurrió en primera instancia a información 

secundaria donde se consultaron libros y documentos producidos en el CIMA, lo 

que permitió obtener una mayor dimensión de su accionar histórico en las luchas 

sociales en el departamento del Cauca, su postulado agroambiental y su 

aplicabilidad en los procesos de base por medio de la implementación de las FRAM.  

En el análisis se logró determinar que se implementaron un total de 95 entre el 

departamento de Cauca y Nariño. Del total de propuestas se tomó una muestra de 

21 FRAM para ello se elaboró una lista de las fincas pertenecientes a cada piso 

térmico y se definió 7 por cada uno de los tres pisos térmicos identificados en el 

área agroambiental. Posteriormente se aplicó una entrevista con 11 preguntas 

abiertas donde se indagó sobre el conocimiento general del proceso agroambiental 

y su contexto, para reforzar y recoger datos con mayor profundidad se aplicó un 

cuestionario con 28 preguntas y 8 variables que corresponden a las 8 apuestas 

agroambientales identificadas en la construcción agroambiental del CIMA. lo que 

permitió tener elementos comparativos entre los postulados agroambientales y la 
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práctica de los mismos también se realizaron 4 entrevistas a líderes regionales para 

tener una mirada global del proceso. 

Posteriormente con los resultados y en aras de verificar la veracidad de la 

información sé visitaron 7 FRAM, para la selección se determinó como criterio el 

tipo de clima en el entendido que las FRAM se encuentran ubicadas en los 

diferentes pisos térmicos que tienen el macizo colombiano (frio, templado y cálido). 

De las siete FRAM visitadas se realizó una caracterización general teniendo en 

cuenta el contexto histórico, político, social, cultural, ambiental y económico de las 

actividades que realiza en la actualidad. 

Al final de este proceso la investigación se organizó en tres capítulos en los que se 

puede identificar la apuesta agroambiental del CIMA como una experiencia de 

producción, organización y resistencia campesina de carácter alternativo 

implementada a través de las FRAM en el macizo colombiano (sur del Cauca y Norte 

de Nariño) a través de una práctica política consciente que permite la creación de 

espacios autónomos tanto políticos, económicos, ambientales y culturales. 

En el primer capítulo se realiza un acercamiento teórico del concepto de 

subalternidad exponiendo esta condición desde la perspectiva de los dominados 

reivindicando sus prácticas y luchas, se toma como referente específico el 

campesinado vinculado al CIMA otorgándole su carácter político. Posteriormente se 

realiza la trayectoria histórica de la organización CIMA y los postulados del plan de 

vida agua y dignidad. Este cruce de conceptos teóricos y la propuesta del CIMA 

permiten avanzar en ver la política agroambiental desde su carácter subalterno. En 

la parte final de este capítulo se hace la descripción de las ocho apuestas 

agroambientales como postulados que tienen el propósito de avanzar en la defensa 

del territorio y la consecución de la vida digna en el Macizo Colombiano. 

En el segundo capítulo se aborda la aplicabilidad de las FRAM en el territorio del 

macizo contextualizando las diferentes experiencias organizativas implementadas 

en las FRAM y se analiza la implementación de las ocho apuestas en distintos 

municipios del Macizo. Posteriormente se busca valorar los alcances logrados en 
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cada proceso organizativo en su camino de generar autonomía comunitaria para 

hacer frente a las amenazas que afectan las dinámicas comunitarias de la región, 

tanto legal o ilegal. 

El en tercer capítulo se exponen los retos y obstáculos que han tenido la 

implementación de las FRAM en los procesos locales exponiendo inicialmente la 

relación antagónica existente entre la institucionalidad y la organización social en 

su forma de materializar las políticas en el macizo colombiano especialmente desde 

lo ambiental, económico y político, además se exponen algunas dificultades o retos 

por superar  que se presentan al interior de la organización CIMA que impiden un 

mayor avance en su propósito de cambiar las relaciones de poder desfavorables 

que ha sufrido los maciceños hasta la actualidad generadas por el Estado 

colombiano. 

Finalmente se presentan las conclusiones pertinentes que derivan del proceso de 

investigación determinando los principales logros y obstáculos que se han 

presentados en la implementación de las FRAM en el Macizo Colombiano. 
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1. LA SUBALTERNIDAD Y LO AGROAMBIENTAL, DEFENSA DEL TERRITORIO, 

LA VIDA DIGNA DEL CAMPESINO EN EL MACIZO COLOMBIANO. 

 

Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad, y la felicidad es darle contenido a 

la vida, y rumbo a la vida es no dejar que te la roben y para    eso no hay receta, está 

en la conciencia. (José Mojica). 

 

En este primer capítulo se realiza una referencia teórica del concepto de 

subalternidad referenciando las practicas del campesinado vinculado al CIMA, como 

sector marginado que resiste las políticas institucionales que amenazan su 

permanencia en territorio a través de acciones consientes, propositivas y 

alternativas, las cuales contienen postulados políticos, ambientales y económicos 

que reivindican y fortalecen las practicas propias de las comunidades del macizo.  

Para tal propósito se realiza un recorrido histórico de la organización CIMA, sus 

luchas en sus más de 30 años de existencia. Finalmente se explica el enfoque 

agroambiental, las FRAM y sus 8 apuestas como una política alternativa para la 

consecución de la vida digna. 

1.1 La Subalternidad. 

El pensamiento político moderno eurocéntrico ha definido generalmente el poder 

como dominación6, otorgándole una expresión trágica o negativa en la que se da 

una relación asimétrica entre dos actores, los dominantes y los dominados. En dicha 

relación se encuentra la categoría de subalternidad, la que habitualmente se utiliza 

como acatamiento de una orden, a tener una disposición obediencial desposeída 

de la posibilidad de revertir dicha situación.  

Esta categoría empieza a desarrollarse y adquirir densidad teórica gracias a Antonio 

Gramsci; quien determina el carácter subalterno como un agrupamiento compuesto 

por una diversidad de agentes sociales sobre los que  recae el ejercicio del poder; 

                                                             
6 DUSSEL, Enrique. 20 Tesis de política. México.  Siglo XXI. 2006. p 23. 
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se entiende así la subalternidad como característica fundamental de las clases o 

grupos dominados, es “una relación en permanente conflicto, dándose así una 

condición relacional en la que los dominados luchan por librarse.7 

De esta forma la categoría de subalternidad puede entenderse como un instrumento 

analítico sinónimo de oprimidos, marginados evitando “las connotaciones 

economicistas o ideologizantes clásicas de la noción de explotados, además 

permite ampliar y pluralizar la noción de clase trabajadora, obrera o proletaria al 

incluir otras formas de modalidades populares”8 como campesinos, indígenas, 

negros, mujeres, otros. Desde este punto de partida estos sectores recuperan 

protagonismo en la historia de la lucha de clases, empiezan a ser visibilizados de 

una forma diversa y concreta validando sus luchas históricas ante las elites, 

profundizando así la forma de interpretar las luchas o prácticas desarrolladas por 

los sectores marginados. 

A partir de la década de 1980 el Grupo de Estudios Subalternos liderados por 

Ranajit Guha, realiza un esfuerzo por desarrollar dicha categoría donde se revela el 

significado de los subalternos, se rastrea en el discurso las formas en que aparecen 

y a “partir del discurso de los dominantes se hace aparecer y emerger al subalterno 

leyendo a contracorriente lo que dice la elite, se construye la historia de los 

subalternos que no habían tenido voz”9, que no aparecían en ningún registro 

histórico ya que la historiografía, según Guja se ha centrado en “tratar al campesino 

rebelde solo como una persona o miembro empírico de clase; pero no como una 

unidad cuya voluntad y razón configuraron la práctica llamada rebelión”10. 

Así, de acuerdo a lo anterior se contribuye a entender que tanto dominantes como 

dominados “corren en trayectorias paralelas en los mismos tiempos de la historia 

                                                             
7MASIMO, Madonesi. Subalternidad, Antagonismo, Autonomía: Marxismo y subjetivación política. Buenos 
Aires. CLASCO, 2010. 

8Ibíd, p. 25. 
9RODRÍGUEZ, Raúl. Estudios subalternos: Una cartografía a (des)tiempo. Popayán. Universidad del Cauca. 
2013. P19. 
10GUHA, Ranajit. La prosa de la contrainsurgencia. México. CLASCO. 1999. p 2. 
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como aspectos mutuamente implicados pero opuestos de un par de conciencias 

antagónicas;11 de tal forma que la subalternidad difícilmente puede justificarse sin 

recorrer el hecho y la posibilidad de la insubordinación. En estos términos la lógica 

en la relación de poder cambia para Guja, donde “una oposición de poder relacional 

significa necesariamente que a los dominados debe otorgársele un dominio propio 

de subjetividad, en la que son autónomos y no dominados”12 para el autor la 

dominación convencional deja de ser una relación de poder con sus propias 

condiciones de reproducción de carácter impositiva ya que a los oprimidos se otorga 

un dominio propio de sus acciones. “Por lo tanto se plantea la subalternidad a partir 

de la forma característica de la esfera autónoma de la conciencia que es la 

resistencia.”13 

El anterior planteamiento controvierte posiciones eurocéntricas que consideran 

como pre políticas las acciones de los sectores subalternos, catalogándolas como 

espontáneas sin ideología, estrategia y organización, carente de una lucha madura, 

consciente y planificada, convirtiendo sus acciones “dependiente por completo de 

la intervención de líderes carismáticos, de organizaciones políticas avanzadas o de 

las clases altas,”14negando cualquier tipo de conciencia y enmarcándolas dentro de 

la lógica institucional, analizándolos desde una mirada homogénea y totalizante 

pasando por alto sus acciones y propuestas como también sus contradicciones 

internas e visibilizando con esto las acciones y potencialidades de los sectores 

subalternos. 

Este cambio de paradigma se puede observar en las dinámicas de los movimientos 

sociales latinoamericanos como el Movimiento sin Tierra (MST) de Brasil, Piquetero 

de Argentina entre otros, quienes actúan como una “estructura de acción colectiva 

capaces de producir metas autónomas de movilización, asociación y reproducción 

                                                             
11Rodríguez, Raúl. Estudios subalternos: Una cartografía a (des)tiempo. Popayán. Universidad del Cauca. 
2013. p19. 
12 RIVERA, C, Silvia. Debates post Coloniales: Una Introducción a los Estudios dela Subalternidad. La Paz. 1999. 
p 233. 
13RODRÍGUEZ, Raúl. Estudios subalternos: Una cartografía a (des)tiempo. Popayán. Universidad del Cauca. 
2013. p 234. 
14Ibid.p34. 
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simbólicas de tipo económico, cultural y político”15 que subvierten y exceden las 

practicas estatales dominantes.  

En este sentido la política subalterna se lleva a cabo en relación con sus adversarios 

entendidos regularmente como autoridad política actuando como actores que se 

disponen a nadar a contracorriente para articular sus intereses a las estructuras de 

decisión política con propuestas comunitaria que intenta prefigurar dinámicas de 

construcción social diferentes a las que se han establecido implementando 

decisiones y prácticas coherentes a su realidad y objetivos, reivindicándose como 

sujetos conscientes en sus prácticas políticas. 

Una de las características determinantes en estos movimientos que les permiten 

desarrollar prácticas autónomas es el territorio ya que este es la fuente y base de 

luchas en los movimientos sociales latinoamericanos. El territorio se constituye en 

el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social 

donde los nuevos sujetos se instituyen estableciendo su espacio, apropiándoselo 

material y simbólicamente.  

De esta manera pensar el lugar significa entenderlo como “ubicación y área 

geográfica que contienen la localidad que es afectada por procesos locales y 

globales donde se dan relaciones formales e informales que se mezclan desde el 

espacio dando paso a orientaciones subjetivas que se derivan de vivir en un lugar 

específico”16.de esta manera se hace central la configuración del lugar como una 

posibilidad de política de identidad. La lucha por el territorio se convierte en algo 

fundamental porque sin el territorio no hay cultura, no hay diferencia, no hay vida. 

“Perder el territorio es perder la identidad, la autonomía el derecho a ser, pensar y 

                                                             
15GARCIA, L, Álvaro. La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en 
Bolivia. Buenos Aires. CLASCO. 2008. p 353. 
16CORREDOR, Carlos. Globalización, sistema mundo y territorialidades locales. Popayán. Universidad del 
Cauca. 2015. 
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hacer como se quiere”17 el territorio se convierte en el garante para posibilitar 

autonomías. 

De tal forma que se asumen posturas múltiples de identidad y de sujeto, son 

portadores de reclamos y exigencias por una injustica de allí que no sea únicamente 

luchas por lo material son también formas de expresar la injustica en distintas 

formas dejadas por las prácticas políticas estatales, condición que conlleva a 

desarrollar  otra de las características de los movimientos sociales, la organización 

horizontal como expresión política, donde las bases organizativas asumen una 

postura inclusiva, asamblearia, construyendo el camino para que todos puedan 

tener acceso a través de una práctica política no jerarquizada. 

Desde lo comunitario lo colectivo se entiende que el Estado no es el único que tiene 

la facultad de detentar el poder “ya que en el campo de lo político existen 

interrelaciones subjetivas donde los individuos no solamente son la suma de sujetos 

por el contrario están atravesados por una voluntad de vida que les otorga cierto 

poder”18, existir como primera necesidad; por lo que el campo político comunitario 

se “convierte entonces en una estructura donde cada individuo práctica una 

potestad original de esta manera aplica una política que organiza y promueve la 

producción, reproducción y aumento de la vida de sus miembros”19, contribuyendo 

con esto a que el ejercicio del poder inicia con un propósito positivo que es de 

mantener la vida; en el caso colombiano se referencia a los campesinos(as) del 

CIMA como  actores relevantes específicamente en el sur occidente colombiano sin 

desconocer las demás sectores como indígenas y negros. 

El CIMA es una organización social que se mueve bajo los parámetros de los 

movimientos sociales contemporáneos representando un sector subalterno 

(campesinado maciceño) que práctica de manera constante procesos de 

reivindicación cultural, social, política y ambiental a partir del consenso y la entidad 

                                                             
17 OSLENDER, Ulrich. Comunidades Negras y Espacio en el Pacífico Colombiano: Hacia un Giro Geográfico en 
el estudio de Los Movimientos Sociales. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad del Cauca. 2008. 
18 DUSSEL, Enrique. 20 Tesis de política. México.  Siglo XXI. 2006. p 23. 
19Ibíd. p 23 
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colectiva compartida en el Macizo Colombiano desde la espacialidad que brinda el 

lugar las formas de vida local construidas desde relaciones comunitarias propias y 

de reciprocidad, complementariedad vertical e interacción con el mundo natural lo 

que han hecho posible que “exista una forma de construcción social muy particular 

evidenciada por la organización social que no está necesariamente constreñida 

únicamente a la vida política planteada en la democracia liberal”20.  Por lo tanto, al 

CIMA se lo puede interpretar como portador de una lucha en la defensa del territorio 

en el que desarrolla una política consiente con sus éxitos, conflictos, dudas y 

contradicciones el cual interactúa en un ámbito institucional bajo el marco de la 

subalternidad en pro de la vida digna. 

 

1.2 El Comité de Integración del Macizo Colombiano “CIMA” y su mandato 

agroambiental 

El proceso investigativo se llevó acabo en los departamentos del Cauca y de Nariño. 

Ubicados en el sur occidente colombiano donde el CIMA desarrolla su trabajo desde 

hace más de treinta años; en la actualidad tiene presencia en15 municipios del 

Cauca: Popayán, Timbío, El Tambo, Rosas, Sotará, La sierra, Patía, Sucre, Santa 

Rosa, San Sebastián, Bolívar, Almaguer, Balboa, Mercaderes, Florencia y 7 

municipios en Nariño: San Pablo, Colon Génova, La Unión, San Lorenzo, 

Taminango, Arboleda Berruecos y San José de Albán. 

Estos municipios históricamente han sido afectados por el conflicto armado. En esta 

región operaban los frentes 2, 29, 60 y 8 de las Fuerza armadas revolucionarias de 

Colombia – ejercito del pueblo FARC EP21 así mismo hay presencia del ejército de 

liberación ELN, con los frentes Manuel Vásquez Castaño y Camilo Cien Fuegos; en 

                                                             
20COREDOR, Carlos. Globalización, sistema mundo y territorialidades locales. Popayán. Universidad del Cauca, 

2015. 

21FARC. Partido político fuerza revolucionaria alternativa del común, nombre asumido después de la firma 
de acuerdo de paz, con el gobierno colombiano en diciembre del 2016 
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esta zona además  hizo presencia los paramilitares del Bloque Calima y el Frente 

Farallones.22 

Lo anterior explica que el CIMA realiza su trabajo en medio del conflicto y defender 

los derechos de los campesinos del Macizo Colombiano genera señalamientos y 

victimizaciones de parte de los actores armados que se han disputado el territorio 

además en esta victimización también ha sido participe el Estado Colombiano al 

que se le “atribuye masacres, ejecuciones extrajudiciales, seguimientos de 

inteligencia y montajes en contra de líderes sociales de la organización 

campesina”23. 

 

1.2.1 El CIMA 

El Macizo Colombiano o estrella fluvial colombiana, lugar donde hace presencia el 

CIMA, es una “zona geográfica de una extensión 48.609 km2, convergen tres 

regiones biogeográficas: la Pacífica, los Andes y la Amazonía. Aquí  nacen cinco 

arterias fluviales importantes como los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía y  

se posan 362 cuerpos lagunares”24 además de múltiples formas y expresiones 

culturales de indígenas, negros y campesinos.  

 

 

 

                                                             
22 Centro Nacional de Memoria Histórica, Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y Fundación 
del Suroccidente Colombiano FUNDESUMA, Crecer como un río. Jornaleando cuesta arriba por vida digna, 
integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia. Volumen 2, 
CNMH, Bogotá. 2017. 
23Ejército ofrece disculpas por falsos positivos en el Cauca. https://canal1.com.co/noticias/ejercito-ofrece-
disculpas-por-falsos-positivos-en-el-cauca/2011 
24VÁSQUEZ, Cerón, Adriana. ARIAS, Villa, Eduardo. Macizo Colombiano, tierra de agua: Memorias Segunda 
Expedición Técnica y Científica al Macizo colombiano. Bogotá. 2015. 
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Mapa 1. Macizo colombiano 

 

Fuente:http://www.casadelcauca.org/2012/03/mapa-del-macizo-colombiano/ 

La anterior es una visión institucional del Macizo Colombiano; para el campesinado 

que habita estas tierras la concepción es amplia y diversa significa un territorio 

donde habitan comunidades con sus costumbres, acciones y anhelos con una 

característica general representada en la marginalidad y el olvido de los pueblos por 

parte del Estado. 

Las comunidades campesinas que habitaban el Macizo Colombiano se caracterizan 

por sembrar sus propia comida; según el informe CRECER COMO UN RIO del 

Centro Nacional de Memoria Histórica en la década de los 80 tenían garantizada 

gran parte su soberanía alimentaria a pesar de tener un proceso de producción 

propia no contaban con carreteras, hospitales, puentes y los caminos que existían 

eran de difícil acceso; estos procesos evidenciaban el olvido Estatal, profundizados 

por los bajos niveles de escolaridad situación aprovechada por los políticos 

tradicionales (conservador y liberal) quienes utilizaban estas comunidades de 

comodín para las épocas de elecciones, siendo el común los cacicazgos políticos 

tradicionales “ que en campaña agitaban las banderas de sus partidos prometiendo 



25 
 

resolver los problemas de la gente pero los beneficios terminaban en su círculo 

familiar”25 este clientelismo ahondaba en pobreza, desigualdad y violencia a estas 

comunidades. 

A  finales de la década de1980 empiezan agestarse organizaciones locales quienes 

“comprenden que la única forma que el Estado les ponga los ojos para arreglar los 

caminos y construir vías puentes y puestos de salud; es la movilización y la 

organización social de lo contrario seguirán olvidados del Estado”.26Es en ese 

momento se empieza a pensar desde la Bota Caucana una organización que 

represente los derechos de los campesinos. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, las organizaciones campesinas 

siempre fueron y han sido estigmatizadas y señaladas por el Estado; pues en la 

realidad social y política de estos territorios los campesinos les han tocado vivir y 

convivir con actores armados legales e ilegales por que el gobierno central no ha 

ejercido soberanía en estos territorios. 

“En ese contexto el CIMA, se ha constituido como una organización social 

campesina de pensamiento y carácter ambientalista”27 En principio sus propuestas 

son reivindicativas ya que las comunidades del Macizo son marginadas por el 

Estado y sus “necesidades básicas insatisfechas están por encima de 69% para la 

población rural según el DANE”.28 Las comunidades empiezan a organizarse como 

una forma de transmitir al país y al gobierno nacional que en el Macizo Colombiano 

existen comunidades con necesidades por resolver. 

Este proceso organizativo fue “gestado por líderes y lideresas que se formaron en 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)”29, “Sindicatos de 

                                                             
25 Entrevista 001, Campesino, San Sebastián, Cauca, 2017. 
26 Entrevista 002, Campesino, Bolívar, Cauca, 2017. 
27 FUNDECIMA. La maciceña, Popayán. 2000.  
28 DANE. Censo General 2005 Nivel Nacional. Bogotá. 
2005.http://www.dane.gov.co/files/censos/libroCenso2005nacional.pdf 
29Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC: La Asociación nacional de usuarios 
campesinos de Colombia - ANUC, fue creada de conformidad con el decreto 755 del 2 de mayo de 1967 y la 
resolución 061 de 1968, obtuvo su personería jurídica mediante la resolución 649 del 30 de julio de 1970 
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profesores, en la Juventud Trabajadora de Colombia (JTC), en organizaciones 

eclesiásticas y en las dinámicas comunitarias; preocupados por la realidad marginal 

de sus comunidades”30 se movilizan por primera vez en el año 1985, “logrando llegar 

hasta el municipio de Bolívar y posteriormente en el año 1987 llegan hasta el 

corregimiento de Guachicono, donde firman sus primeros acuerdos con el Gobierno 

Nacional.”31 

En este primer acuerdo el gobierno de Virgilio Barco firma con las comunidades 

movilizadas el llamado acuerdo de Guachicono, “donde se compromete con la 

apertura de vías, puentes, alcantarillados, acueductos, electrificación, construcción 

del puesto hospitalario de Santa Rosa, infraestructura para la educación entre otros 

aspectos que no se cumplieron en su totalidad”32; desde este momento el CIMA 

como organización social ha tenido una dinámica movilizadora constante. 

Este primer acuerdo con el Gobierno Nacional permitió entender por parte de las 

comunidades del macizo que la fuerza de la movilización hace posible conseguir 

solución a los problemas de marginalidad, entendieron que en la coyuntura de 1990 

y 1991 en el marco de la negociación y proceso de paz con el Movimiento 19 de 

abril “M19”, Ejército popular de liberación “EPL” y Movimiento Armado Quintín Lame 

“MAQL” era un escenario posible para el crecimiento de los procesos organizados, 

por esa razón las comunidades del macizo empezaron a preparar lo que sería la 

movilización del año 1991, a la par que se instalaba la constituyente para el cambio 

de constitución de Colombia fruto del proceso de paz del gobierno Virgilio Barco. 

En el proceso de preparación de la movilización del 91 para tomarse la 

panamericana en el municipio de Rosas, nace el CIMA constituido por voluntad 

popular y decisión democrática el 31 de Marzo de 1991 en el corregimiento de 

                                                             
expedida por el Ministerio de Agricultura y se orienta actualmente por el presente estatuto, la Constitución 
Política de Colombia y los decretos 2716 de 1994, 938 de 1995, 2374 de 1996 y 2150 de 1995. 
30Entrevista 003, Campesino, Aurelio Ortiz, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
31Entrevista 004, Campesino, Herney Ruiz, Bolívar, Cauca, 2017.  
32 ACTA, Acuerdo de Guachicono sur del Cauca. Guachicono. 1987. 
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Sucre33 municipio de Bolívar. La constitución de esta organización campesina se 

dio a través de la movilización y logró cambiar la noción del Macizo Colombiano de 

ser comprendida como una zona rica en recursos naturales; a entender que hay 

otros actores en el territorio y que deben ser tenidos en cuenta para decidir sobre 

su planificación. 

Ante este posicionamiento el  movimiento campesino sufre un golpe para 

desestabilizar y acabar con sus aspiraciones organizativas, a través la masacre de 

los Uvos en el municipio de la Vega, donde fueron asesinados 17 campesinos, por 

el Batallón José Hilario López del Ejército Nacional el 7 abril de 1991.34 Hecho que 

generó la indignación de las comunidades, quienes impulsaron con más fuerza la 

movilización a través de cabildos por la vida, como escenarios de denuncia de los 

atropellos del Estado colombiano y como espacios que sirvieron para preparar la 

movilización de Rosas que se llevó acabo en agosto del mismo año. 

La masacre marcó la historia del CIMA ya que empieza un proceso de señalamiento 

y de victimización con un proceso en gestación; factor que no logró acabar con la 

organización social y que al contrario le dio el nacimiento en la movilización del 1991 

en  el municipio de Rosas donde se firmó el segundo acuerdo con el gobierno 

nacional, en el periodo presidencial de Cesar Gaviria Trujillo y como delegado para 

la negociación el Viceministro Héctor Riveros, quien se comprometió,  en temas de 

salud, educación, infraestructura vial, electrificación; solo para tener un estimado de 

lo que se firmó, en salud se negociaron 1.481.000”35 que se tenían que invertir en 

construcción de puestos de salud y dotaciones, demostrando que la organización 

social tenía una capacidad de confrontar al gobierno y sentarlo a negociar , es 

importante resaltar que desde ese momento empieza un crecimiento en el CIMA y 

este crecimiento basado en la confrontación de un modelo de estado que no los 

representaba y que se debía emprender un propósito de quitarle el poder local 

                                                             
33Para ese momento histórico Sucre Corregimiento, pertenecía al municipio de Bolívar; hoy es un municipio 
desde al año 1999.  
34 El TIEMPO. Masacre de los Uvos, a juicio coronel del ejército. Bogotá. 1991. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-477943 
35 FUNDECIMA. Acta de compromiso.  Acuerdo de Rosas. 26-agosto-1991. 
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ejercido por los partidos tradicionales que administraban los recursos públicos y que 

no se veían los rendimientos por los problemas asociados con la corrupción.   

Es así como el CIMA empieza un ascenso y logra conquistar varias alcaldías por 

medio del voto popular en el macizo, lo que generó la reacción de las castas políticas 

tradicionales que se unieron para victimizar la organización social en el macizo 

colombiano, y en un periodo no mayor a 10 años asesinaron a 4 alcaldes del 

proceso campesino (Alcaldes de Bolívar36, Almaguer37 y Rosas)”38 

En el proceso organizativo se realizó un balance de lo acordado con el Gobierno 

Nacional en la primera asamblea del macizo en el año 1993 en el municipio de 

Almaguer, donde se proyectó el proceso organizativo del CIMA frente a su 

crecimiento y a los retos organizativos, sociales y políticos que debía cumplir en el 

Macizo Colombiano. Las principales conclusiones fueron: realizar un paro regional 

del macizo, la construcción de un periódico para informar a la comunidad campesina 

y la creación de un ente técnico y jurídico para manejar los recursos ganados en las 

movilizaciones”39 

De acuerdo a lo mandatado en la asamblea de Almaguer se realizó el paro del 1996 

en Timbío con negociación en Popayán, donde campesinos del CIMA reunidos con 

el Gobierno Nacional, negocian la firma de un acuerdo, con la característica que la 

comunidad se movilizó sin bloqueo de la vía panamericana ya que el gobierno 

decide negociar la peticiones e impide las vías de hechos, dichos acuerdos 

nuevamente se incumplen, generando una respuesta de mayor impacto y unidad 

entre los actores populares, campesinos, sindicales, indígenas y negros. Se prepara 

y realiza  la movilización del Sur Occidente Colombiano en el año 1999 se bloqueó 

la panamericana por 27 días en el Pilón, Galindez  y Cajibío, hecho que marco la 

historia en los procesos organizativos y del movimiento social en Colombia,  

                                                             
36EL TIEMPO. Asesinado un alcalde en caucahttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-249271 
37Presuntos guerrilleros asesinan alcalde de 
Almaguerhttp://caracol.com.co/radio/2003/09/14/judicial/1063490400_085145.html 
38La ley del terror de los paramilitares en Caucahttp://www.verdadabierta.com/justicia-y-
paz/versiones/500-bloque-calima/3505-la-ley-del-terror-de-los-paramilitares-en-cauca 
39 Conclusiones asamblea del Macizo. Almaguer. 1993. 
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ubicando un referente territorial de la movilización social y de los procesos 

reivindicativos desde el sur occidente 40 

Es importante resaltar que la movilización de 1999 es fruto del crecimiento del 

proceso del macizo que permitió la articulación del sur occidente del país entre los 

departamentos de Nariño, Cauca y Valle, demostrando un alto nivel de planificación 

y resistencia ante la arremetida estatal que respondió de manera violenta y 

organizada para desarticular el proceso social.  

El acumulado político de la movilización de 1999, permite que las organizaciones 

sociales y populares logren un acuerdo programático denominado “En minga por el 

Cauca” que lleva a la gobernación al Taita Floro Tunubalá Paja, convirtiéndose en 

el primer gobernador indígena de Colombia y en un departamento que 

históricamente ha sido gobernado por los partidos tradicionales. 

Este acontecimiento significo la pérdida del poder político y administrativo de los 

partidos tradicionales por un corto periodo de tiempo; en ese momento a la par con 

estos hechos al departamento del Cauca ingresan los paramilitares del bloque 

calima, comandado por Ever Veloza alias HH, quien emprende un proceso de 

victimización, asesinando, desplazando y masacrando: Líderes sociales, alcaldes y 

concejales de las organizaciones sociales y de la comunidad en general.  

Después de la desmovilización de los paramilitares; “en versión libre en el marco de 

la ley de justicia y paz, confiesan qué fruto de su  intervención militar el señor Juan 

José Chaux Mosquera logra llegar a la gobernación del Cauca”41. Para el 

movimiento social empieza un periodo de victimización que se agudiza con la 

llegada del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, quien en la implementación 

de la seguridad democrática emprendió un proceso de señalamiento contra los 

líderes sociales vinculándolos directamente con el terrorismo. Desdé las estructuras 

del DAS se orquesto un plan de seguimiento a los activistas de derechos humanos, 

                                                             
40 Entrevista 004, Campesino, Herney Ruiz, Bolívar, Cauca, 2017. 
41EL TIEMPO. Ex gobernador del Cauca confirmó que se reunió con H.H.http://www.verdadabierta.com/la-
historia/1046-ex-gobernador-de-cauco-confirmo-que-se-reunio-con-hh 
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periodistas, congresistas, jueces, fiscales y las altas cortes, con el fin de buscar las 

pruebas que permitieran la judicialización y posterior encarcelamiento como 

mecanismo de represión estatal42. 

Para enfrentar esta amenaza  en el departamento del Cauca se plantean las tulpas 

por la vida como un espacio social  para discutir los problemas de la región, esfuerzo 

de unidad que  empezó en el gobierno de Floro Tunubalá Paja, permitiendo  un 

proceso de articulación para la denuncia de las violaciones de Derechos Humanos; 

a la postre “se crea  la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, 

instrumento de articulación de organizaciones sociales del Cauca”43, que coordina 

acciones  de denuncia, formación y seguimiento de casos para defender la vida. 

Posteriormente en el 2008 nace la Minga Social y Comunitaria como proceso de 

resistencia para enfrentar el modelo implementado y desarrollado por el gobierno 

de Álvaro Uribe y con el fin de consolidar una fuerza social nacional para articular 

las luchas del movimiento social en Colombia. 

Desde el CIMA se impulsa el proceso agroambiental como mecanismo de 

autoprotección, el que permitió bajar los perfiles de los liderazgos y proteger su 

integridad. Lo anterior “propicio que actores del proceso como las mujeres y jóvenes 

asumieran un rol protagónico en la  organización, desde sus fincas, parcelas y 

familias se convirtieron en determinantes para la continuidad y pervivencia del 

proceso organizativo”44Es importante resaltar que el CIMA es un proceso que a 

pesar de las dificultades políticas y sociales que ha sufrido, hoy mantiene su trabajo 

en 22 municipios ubicados en los departamentos del sur del  Cauca y norte de 

Nariño.  

 

                                                             
42http://www.elcolombiano.com/colombia/corte-suprema-compulsa-copias-a-expresidente-alvaro-uribe-
por-el-escandalo-de-las-chuzadas-del-das-YL7278760 
43 Centro Nacional de Memoria Histórica, Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y Fundación 
del Suroccidente Colombiano FUNDESUMA, Crecer como un río. Jornaleando cuesta arriba por vida digna, 
integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia. Volumen 1. 
Bogotá. CNMH. 2017. 
44 Entrevista 003, Campesino, Aurelio Ortiz, San Lorenzo, Nariño, 2017.  
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Mapa: 2 

Municipios con proceso social Cima Cauca- Nariño 2017 

 

. . 

Elaboración: Propia con base en información recolectada en el proceso de investigación, 

donde nos describen el trabajo del CIMA en 22 municipios en los departamentos del Cauca 

y Nariño. 

1.2.2 Mandato Agroambiental. 

El CIMA en el año 1993 realizan su primera asamblea en el municipio de Almaguer 

Cauca del 15 al 19 de agosto: Lo ambiental, cultural, educativo, salud, identidad y 

la organización fueron los grandes temas discutidos en la asamblea. Allí se empieza 

a definir lo agroambiental, como resultado de una decisión política de unir lo 
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productivo con lo ambiental.45 Esta concepción permite entender la importancia del 

entorno natural de la región, consolidándose como una de las organizaciones 

ambientalistas, pioneras en el sur occidente Colombiano. Lo ambiental, pensado 

desde lo estructural como cambio de paradigma entre la naturaleza y la convivencia 

del ser humano, partiendo del principio de la protección y utilización de sus bienes 

para vivir dignamente y no como una mercancía que se extrae y se explota para la 

acumulación de capital. Esto implica que para el CIMA el territorio se convierte en 

su espacio de vida, donde es posible la creación de mejores escenarios y 

condiciones para la consecución de la vida digna. 

Lo agroambiental en el CIMA, empieza a tener una base teórica, metodológica y 

financiera después del año 1996, momento en que el gobierno nacional 

comprometió recursos financieros para la construcción del Plan de Desarrollo 

Regional de las Culturas del Macizo y Suroccidente Colombiano “PLADEMACO” y 

Plan de Desarrollo Agropecuario y Ambiental del Macizo Colombiano y Sur del 

Cauca “PLADAMASUR”. La construcción de estos planes se llevó acabo en un 

proceso de escuelas de gobierno que permitieron marcar una ruta para recoger las 

propuestas en los procesos locales y los pensamientos del CIMA.46 

 Estos planes se plantean como una propuesta que permita llegar a escenarios 

nacionales para compartir al movimiento social, con la convicción que se debe iniciar 

localmente en el conjunto de las bases organizativas, empezando por los comités 

CIMA municipales hasta llegar a lo regional y global.  

La construcción de los planes posiciona el proceso agroambiental; para dinamizarlo 

se tuvo como referencia el proceso cultural y sus metodologías de encuentro y 

aprendizaje, donde se trabaja lo agroambiental y lo cultural, para la reconstrucción 

de prácticas pedagógicas ancestrales en un escenario multiétnico y multicultural 

como el Macizo. 

                                                             
45 FUNDECIMA. Conclusiones primera asamblea del macizo colombiano; Almaguer agosto 15 al 19 de 11993. 
Almaguer. 1993. 
46 Entrevista 005, Campesino, Popayán, Cauca, 2017. 
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La comprensión de las realidades locales, desde las apuestas culturales propias del 

campesinado en el Macizo Colombiano está en las relaciones cotidianas, en el seno 

de las familias maciceñas que actúan con naturalidad en sus escenarios. Lo anterior 

hizo necesario acudir a la experiencia de los semilleros culturales47, para hablar de 

los semilleros y sembradores agroambientales que permiten desarrollar trabajos en 

sus localidades para la transformación de la comunidad como sujeto activo. 

Por eso el agro sembrador(a);  es un “sujeto con formación para el cuidado y mayor 

aprovechamiento de la finca desde el mandato del CIMA de cuidar el agua, de 

producción limpia; sujeto que se forma y cualifica a través de las escuelas 

agroambientales”48, su compromiso es replicar en la familia y vincularla al proceso 

organizativo para la construcción de espacios políticos y de transformación social. 

Así, la construcción de la política social en la organización parte de identificar y 

potenciar los liderazgos locales que finalmente determinan el crecimiento o 

estancamiento del proceso social en el territorio, convirtiéndose en una organización 

que asume un rol propositivo y protagónico en las dinámicas sociales del Macizo 

Colombiano. 

1.3 Las FRAM y las Escuelas Agroambientales, espacios de conocimiento y 

formación para la defensa del territorio. 

1.3.1 Fincas de Referencia Agroambiental (FRAM) 

La FRAM es la aplicación y fortalecimiento de metodologías y espacios de 

educación con pertinencia para  las comunidades campesinas del Macizo, se define 

como “la familia y la finca de validación y transferencia, ejemplo y referente de las 

comunidades maciceñas, para el manejo de tecnología, procesos y proyectos 

agroambientales, bajo el concepto de apropiación y empoderamiento de nuevos 

                                                             
 
48 Entrevista 006, Campesino, Camilo López Pérez, Mercaderes, Cauca, 2017.  
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procedimientos e ideas que afecten positivamente la realidad del macizo y sus 

gentes”49. 

La finca es un espacio de construcción político territorial donde se interactúa para 

la transformación social; no solo se interpreta como espacio físico o finca biodiversa, 

se tiene en cuenta lo político, la construcción desde una educación popular 

intercultural, la transformación territorial, el rescate de la cultura campesina, su 

propia historia y la aplicabilidad del Plan de Vida Agua y Dignidad del Comité de 

Integración del Macizo Colombiano. 

Las FRAM son espacios productivos diversificados desde el enfoque agroecológico, 

para la construcción de región y la protección del territorio ante las amenazas 

internas y externas además posibilita un avance en la construcción democrática e 

inclusiva de actores diferentes de la familia (jóvenes y mujeres) que trabajan en 

conjunto en este espacio anteponiéndose a los liderazgos individuales que 

tradicionalmente asumen los hombres.  

Su desarrollo práctico fue apoyado por medio de la ejecución de recursos de 

cooperación internacional, los que se destinaron a componentes como: 

acompañamiento, capacitación y apoyo económico a las iniciativas de las FRAM a 

partir del 2002; buscando fortalecer sus autonomías, sus prácticas propias; teniendo 

en cuenta que la ejecución de proyectos se convierte en un respaldo económico de 

manera temporal. Finalmente, para entender de manera concreta la aplicabilidad de 

las FRAM es necesario conocer su metodología referida en 8 apuestas de Dignidad 

e Integralidad. 

 

 

 

                                                             
49FUNDECIMA. Proyecto de encadenamientos productivos agroambientales para economías campesinas, 

indígenas y afro descendientes del macizo colombiano: Componente centro integrales de servicios. Popayán. 
2004. p 55. 
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a) Apuesta político organizativa 

Consiste en el fortalecimiento de la construcción social y política-organizativa de la 

comunidad posibilitando espacios de acercamiento comunitario que en forma 

conjunta y organizada traten de resolver los problemas existentes a fin de contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población “comenzando por la 

construcción con las bases sociales, de las políticas de desarrollo adecuadas para 

las comunidades que garanticen los derechos fundamentales de los pueblos”50.  

Esta apuesta busca el fortalecimiento organizativo local, “desde el impulso y 

creación de comités como la forma más sencilla que desarrolla una comunidad en 

particular la campesina”51, es una estructura que aplica políticas definidas en las 

asambleas de la organización; en busca de fortalecer autonomías a través de la 

construcción de planes de trabajo, capacitación y experimentación que permitan 

construir bases fundamentales para un cambio en las relaciones comunitarias. 

b) Apuesta familiar y comunitario. (lo humano) informar y vivir dignamente. 

 

Esta apuesta permite fortalecer el proceso desde lo familiar y lo comunitario a través 

de la formación política con el fin de tener incidencia en las decisiones locales de 

las comunidades; por eso cada finca está compuesta de una base organizativa 

representada en la familia asumiendo un papel dinamizador y protagónico dentro la 

comunidad, “ya que asume la vocería y compromiso de ser multiplicadora de los 

lineamientos concertados en la planificación del proceso agroambiental”52. 

 

c) Apuesta de lo acuícola (las aguas) 

Propende por la realización de actividades individuales y colectivas de producción 

de agua a través de la protección de los arroyos, quebradas, ríos, lagunas con miras 

                                                             
50 IDROBO, S, Hermes. Encadenamientos agroambientales para llegar a la CIMA. (Producir conservando y 
conservar produciendo. Currículo Ambiental. Popayán, FUNDECIMA. 2002. 
51 Entrevista 007, Campesino, Cesar William Díaz, Popayán, Cauca, 2017. 
52 IDROBO, S, Hermes.  Encadenamientos agroambientales para llegar a la CIMA. (Producir conservando y 
conservar produciendo. Currículo Ambiental. Popayán, FUNDECIMA. 2002 
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a garantizar “el agua como fuente de vida”53 en el territorio. El agua es el eje del 

ordenamiento territorial y productivo lo anterior implica un trabajo en el 

fortalecimiento de la educación agroambiental que permita crear una conciencia 

cultural de la protección los bienes naturales y comunes.  

d) Apuesta forestal y rastrojo (la biomasa)  

Se plantea reforestar el Macizo y el pensamiento desaprendiendo los malos hábitos 

e implementando prácticas a favor del cuidado del territorio esto siendo conscientes 

que “los campesinos pueden enfriar el planeta”54, con la “cobertura de las tierras 

forestales desarboladas parcial o totalmente”55 iniciando con capacitaciones y 

prácticas  que apropien conocimientos que permitan un proceso de restauración y 

remediación ambiental además de la ampliación y declaración de nuevas  zonas de 

conservación. 

e) Apuesta agrícola (las plantas) 

Se fomenta el cultivo de las plantas como productoras de alimentos y medicinas con 

semillas propias donde se mantienen y preservan especies a través de los huertos 

(revueltos)56, en plantaciones permanentes y/o transitorias, “que permiten obtener 

semillas y materiales vegetativos para la reproducción y propagación de las 

plantas”57 de forma continua y a menor costo disminuyendo la dependencia de los 

paquetes tecnológicos.  

                                                             
53 IDROBO, S, Hermes.  Encadenamientos agroambientales para llegar a la CIMA: (Producir conservando y 
conservar produciendo. Currículo Ambiental. Popayán. FUNDECIMA. 2002. 
54Entrevista 008, Campesino, Jimmy Rodríguez, Patía, Cauca, 2017. 
55FUNDECIMA. Proyecto de encadenamientos productivos agroambientales para economías campesinas, 
indígenas y afrodescendientes del macizo colombiano: Componente centro integrales de servicios. Popayán. 
2004. p 57. 
56Huertos revueltos: hace referencia a la práctica productiva de las comunidades del CIMA, donde se plantea 
que se debe producir de forma diversificada, teniendo como principio la producción orgánica; esto se 
conoce en el lenguaje común como huertas caseras. 
57 IDROBO, S, Hermes.  Encadenamientos agroambientales para llegar a la CIMA. (Producir conservando y 
conservar produciendo. Currículo Ambiental. Popayán. FUNDECIMA. 2002 
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Esta apuesta está enfocada a la producción de productos alimenticios limpios para 

el consumo propio y/o su posible transformación o comercialización contribuyendo 

a fortalecer la práctica de la soberanía alimentaria.  

f) Apuesta de lo pecuario (los animales). 

Fomenta la reproducción y producción de animales de especies menores y mayores 

que garanticen la obtención de proteína animal y otros alimentos con características 

más saludables para el consumo mediante un conjunto de actividades que permiten 

“fortalecer el desarrollo integral de la finca como unidad productora y rentable 

optimizando el uso de los bienes disponibles”58. 

g) Apuesta agroindustria rural artesanal (los transformados). 

Incentiva los procesos de trasformación de los productos agrícolas con el propósito 

de poder preservarlos mayor tiempo accediendo a los alimentos de forma 

permanente lo anterior por medio de la implementación de la agroindustria rural que 

crea encadenamientos productivos que permita generar recursos adicionales fruto 

del valor agregado que se le da a la materia prima.  

h)  Apuesta de comercialización (trueque y negocio solidario) 

 La comercialización se orienta como dinámica local y cultural de intercambio 

(trueque) en la comunidad favoreciendo la comercialización de los excedentes con 

precios justos sustentados en la calidad, cantidad y origen natural u orgánico. La 

organización social garantiza la trazabilidad desde la finca hasta el consumidor final; 

con el propósito de generar confianza en nichos de mercado que permitan un 

posicionamiento y un crecimiento comercial, inicialmente al interior de los mercados 

locales y posteriormente a lo regional y nacional. Para ello se define  la instalación 

                                                             
58FUNDECIMA. Proyecto de encadenamientos productivos agroambientales para economías campesinas, 
indígenas y afrodescendientes del macizo colombiano. Componente centro integrales de servicios. Popayán. 
2004. p 58. 
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de una red física de mercadeo para ordenar y reducir la intermediación en la cadena 

de comercialización”59 

Con esta última apuesta se cumple con la proyección integral de las FRAM, como 

apuesta política de resistencia y de construcción de espacios propios que garanticen 

la obtención de la vida digna para las comunidades del macizo. 

Gráfica 1. Las 8 apuestas de encadenamiento agroambiental del proceso CIMA. 

 

FUENTE: Jimmy Rodríguez, reelaboración propia.   

Llevar a la práctica la totalidad de las ocho apuestas es lo ideal, pero no es un 

mandato estrictamente necesario en la organización. Las apuestas son asumidas 

por los miembros de las FRAM de forma voluntaria; cada finca, familia y 

organización o comunidad tiene dinámicas diferentes y de acuerdo a su situación o 

entorno las desarrollará autónomamente; este criterio de la práctica no tiene un 

                                                             
59IDROBO, S, Hermes.  Encadenamientos agroambientales para llegar a la CIMA: (Producir conservando y 
conservar produciendo. Currículo Ambiental. Popayán. FUNDECIMA. 2002. 
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tiempo definido, entendiendo que el proceso organizativo por su complejidad debe 

asumirse como un proceso de vida y por lo tanto es de largo aliento. 

1.3.2. Escuelas Agro Ambientales. 

Las escuelas agroambientales aportan elementos metodológicos importantes en el 

proceso CIMA, se realizan con el fin de compartir enseñanzas de campesino a 

campesino, “la cual está en concordancia con los planteamientos de trabajo del 

movimiento transnacional de defensa del campesino, Vía campesina y el 

movimiento de agroecología.”60 Las escuelas agroambientales pretenden en el largo 

plazo mejorar la calidad de vida a partir de dejar capacidades instaladas, 

fortaleciendo las respectivas practicas autónomas existentes en las bases locales, 

todo este proceso acompañado del componente político para potenciar liderazgos 

que proyecten la organización desde sus fincas hacia las comunidades y desde las 

comunidades a lo regional y nacional. 

Se constituyen en el espacio de pensamiento y de construcción social, 61el que se 

transmite a las fincas y familias de referencia agroambiental permitiendo “dar y 

recibir conocimiento para cultivar productos sanos, conservar los arroyos de agua, 

los animales, el rastrojo, los microorganismos. Todo lo que esté a favor de la 

naturaleza”.62 

Las escuelas agroambientales son la metodología para construir los planes de vida 

agua y dignidad, impulsan el proceso agroambiental con el componente técnico y 

político; dinamizado por promotores agroambientales que realizan acompañamiento 

a las FRAM; así mismo propiciando espacios de integración, en ferias 

agroambientales, mercados campesinos, e intercambios con otros procesos en el 

país. Lo anterior con el fin de aprender y desaprender conceptos y técnicas que 

puedan ser implementadas en los territorios. 

                                                             
60CORREDOR, Corredor. Globalización, sistema mundo y territorialidades locales. Popayán. Universidad del 
Cauca. 2014. p 133. 
61 Entrevista 009, Campesino, Alex chilito, El Rosal, San Sebastián, Cauca 2017. 
62 Entrevista 010, Campesino, Bercenario Sanchez, Arboleda, Mercaderes, Cauca 2017. 
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Este proceso ha permitido fortalecer el conocimiento en la agricultura orgánica, el 

cuidado de los bienes naturales, en desaprender los procesos implementados por 

la revolución verde, permitiendo afianzar conocimientos políticos y colocando a 

jugar los liderazgos locales en escenarios regionales, con el fin de cualificar los agro 

sembradores, que se empezaron a convertir en líderes regionales de la 

organización, avanzando en el direccionamiento del proceso en el CIMA. Es 

importante rescatar que el proceso de aprendizaje debe ser en la práctica productiva 

y política. Se puede afirmar que “desde las escuelas agroambientales se ha 

mejorado la práctica de los insumos orgánicos, pero también se ha cualificado la 

práctica discursiva y de interlocución”63.  

Por ello el agro sembrador es la persona que va a coordinar; es el representante de 

las FRAM, encargado(a) de capacitarse, de replicar el pensamiento, la semilla y la 

palabra. Entre la relación que existe entre el territorio, su FRAM y su comunidad, 

“porque en últimas ese sembrador comienza a desarrollar ese tipo de estrategias, 

de sembrar en lo político organizativo, sembrar en lo familiar comunitario, de cómo 

ese aprendizaje se involucra la familia”.64 

“El agro sembrador como título de reconocimiento organizativo, como el técnico de 

la vereda, con un conocimiento empírico, incluso hay agro sembradores que no 

saben leer ni escribir y cumplen su función organizativa y productiva.”65La palabra 

agro sembrador, fue tomada del proceso cultural, “recuerdo que se llamaban 

sembradores culturales, y nosotros dijimos hijuepuchicas, nosotros somos 

sembradores agroambientales, y desde allí nos empezamos a llamar así, eso es 

muy importante, significa que somos los encargados de sembrar”,66Responsabilidad 

grande porque si se siembra mal, no se da la cosecha, esto lo plantean las 

campesinos del CIMA, reafirmando que la responsabilidad de generar liderazgo 

comunitario es un gran reto. 

                                                             
63 Entrevista 011, Campesino, Antonio Alvarado, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
64 Entrevista 004, Campesino, Herney Ruiz, Bolívar, Cauca, 2017. 
65Ibíd.  
66Ibíd.  
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“En el CIMA ha habido cambio, con las escuelas, se ha profundizado la conciencia 

política social y el arraigo territorial, se está pensando en la protección del suelo 

como ser vivo, en la protección del territorio.”67 Se está practicando una transición 

a la agricultura orgánica para “no depender de los extensionistas y técnicos”, para 

eso se recupera la credibilidad en el campesino que conoce su territorio y sus formas 

de producir, logrando impactar en la lógica de no ver al gobierno como el que maneja 

a las comunidades; lo entienden como un sujeto que debe reconocer al campesino 

y ayudarle para mejorar sus condiciones.68 

Finalmente podemos afirmar que el CIMA es un proceso con rasgos de las 

características de una organización de lucha subalterna y se puede asegurar que 

tiene un carácter histórico muy importante ya que realiza un trabajo de resistencia 

en el territorio por más de treinta años, lo que lo convierte en un actor muy 

importante desde el punto de vista de la disputa política en el macizo, pues ha 

demostrado en la práctica y por medio de acciones de hecho como la movilización 

que tiene jerarquía para enfrentar las amenazas que representen la implementación 

de políticas estatales en el territorio. 

Por otro lado, se puede percibir y entender que ha logrado construir un instrumento 

importante para la lucha social como es el proceso agroambiental, como un proceso 

que le permite marcar la hoja de ruta para la defensa de la soberanía alimentaria 

desde el punto de vista de la conservación ambiental. Así mismo con esa apuesta 

política logró consolidar una propuesta como son las fincas de referencia 

agroambiental como un modelo de política en el territorio y que se vuelve efectiva 

en cada finca de los campesinos militantes del CIMA. A partir de esta construcción 

ha logrado sus propias metodologías de aplicación a través de las escuelas 

agroambientales como herramientas de multiplicar y llevar el conocimiento a los 

territorios, pero además aprender de los conocimientos propios, teniendo claro la 

hoja de ruta de las 8 apuestas del proceso agroambiental.  

                                                             
67Entrevista 012, Campesina, Aura Lucia, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
68Conversatorio 001, campesinos(a), Antonio Alvarado, Aura lucía Moreno, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
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2. LAS FINCAS DE REFERENCIA AGROAMBIENTAL (FRAM) UNA APUESTA 

POLÍTICA POR LA AUTONOMÍA. 

En este capítulo se describe de manera general los componentes de cada finca de 

referencia agroambiental, para el caso concreto de la investigación se realiza un 

contexto de las 7 FRAM visitadas en el trabajo de campo, para ello se plantea un 

subcapítulo denominado el lugar de la práctica; por otro lado, en el segundo 

subcapítulo se plantea la aplicabilidad de las 8 apuestas teniendo en cuenta como 

base el trabajo y la información levantada en la base de campo con las entrevistas 

y la visita. 

2.1. El lugar de la práctica 

Las FRAM estudiadas se encuentran ubicadas en el macizo Colombiano 

específicamente en los departamento del Cauca y Nariño, para la investigación se 

tuvieron en cuenta 7 estudios caso para ello se realizó una distribución territorial en 

la que se trabajó 4 casos en el departamento del Cauca: Arraigo (Bolívar), 

ASOAGRAR (Mercaderes), Centro demostrativo la Margarita (San Sebastián), La 

Amapola (Bolívar)y 3 en el departamento Nariño: El Mirador (San Pablo), la Colina 

(San Lorenzo), el Corral (San Lorenzo). En la focalización de las anteriores FRAM, 

se tuvo en cuenta su trabajo en énfasis diferenciales frente a las 8 apuestas donde 

algunas tienen mayores o menores resultados. Se define que las FRAM a estudiar 

están ubicadas en los diferentes pisos térmicos (cálido, medio y frio) como 

distribución territorial del trabajo. 
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Mapa 3. Municipios de las FRAM visitadas Cauca   Nariño 2017 

 

 

Elaboración: Propia, este mapa se elaboró teniendo en cuenta la ubicación de las 7 

FRAM que se visitaron en el proceso de investigación, donde se puede observar los 

municipios de Bolívar, Mercaderes, San Sebastián, San Pablo, San Lorenzo. 
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Fram Arraigo. (Lerma- Bolívar Cauca) 

En el departamento del Cauca la FRAM Arraigo está ubicada en el corregimiento de 

Lerma, Municipio de Bolívar Cauca, este municipio está al sur del departamento y 

ha sido un municipio afectado por el conflicto armado sufriendo tomas guerrilleras 

por parte de las FARC en la cabecera municipal, estos hechos originaron que la 

comunidad en un proceso de resistencia civil rechazaron las incursiones de las 

FARC y en medio del rechazo lograron que policías que estaban retenidos por el 

grupo insurgente fueran liberados. Este hecho dado en 2001, fue antecedente para 

que en el 2004 el alcalde Orlando Hoyos Méndez elegido desde el movimiento CIMA 

fuera asesinado, en retaliación por las acciones de la resistencia civil en Bolívar 

ocurrida años atrás este hecho muestra como la victimización de la organización ha 

venido de parte del Estado y de parte de las insurgencias.  

Foto 1. Agrosembrador de la FRAM  Arraigo corregimiento del Lerma municipio de 

Bolívar Cauca. 

 

Foto: Guillermo Berónc. Panorámica corregimiento de Lerma, municipio de Bolívar; 

en el primer tercio el Agro sembrador Herney Ruiz, de la FRAM arraigo. 2017 
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En este contexto el trabajo que realiza la escuela arraigo de Lerma ha estado 

marcado por el fenómeno de la violencia, aunque no siempre ha sido así, “en la 

zona la hoja de coca ha sido utilizada culturalmente para la medicina tradicional y 

como suplemento alimenticio permitiendo resistir  largas jornadas de trabajo”69, 

práctica que empieza a cambiar significativamente a partir de 1980, después que 

los cuerpos de paz70enseñaran a productores lermeños a transformar la hoja 

ancestral en cocaína.71 Debido a este proceso de narcotización de la planta se 

generaron hechos de violencia que afectaron negativamente las dinámicas sociales, 

productivas y culturales de los habitantes del corregimiento de Lerma y la región en 

general.72 

En este proceso de narcotización Lerma sufrió una bonanza coquera donde se 

presentaron fenómenos de violencia como muertes y desplazamientos; frente a la 

degradación social teniendo la coca como detónate de este problema, la FRAM El 

Arraigo ha trabajado principalmente las apuestas familiar-comunitaria, político-

organizativa, transformación y comercialización, donde a través de la vinculación de 

la  familia y la relación comunitaria se recupera los elementos ancestrales del uso 

de la hoja de coca, trabajando en la recuperación histórica de los cambiadores de 

la región.  

En este sentido la coca se convierte en una planta dadora de vida desde su 

consumo, bien sea directo por medio del mambeo o indirecto a través de productos 

transformados tanto alimenticios como medicinales ( harinas, galletas, pan, tortas, 

mistelas, pomadas), esto ha permitido tener elementos sólidos para refutar la 

propuesta del Estado que plantea acabar con la hoja de coca, catalogándola como 

detentora de alcaloides, desconociendo e invisibilizando su uso y sus prácticas 

                                                             
69 Entrevista 004, Campesino, Herney Ruiz, Bolívar, Cauca, 2017. 
70Los Cuerpos de Paz son un programa financiado enteramente por el gobierno de Estados Unidos por el 
cual jóvenes mayores de 18 años viajan de forma voluntaria a países en vías de desarrollo para ayudar en 
tareas relacionadas por lo general con la educación y la agricultura 
71 Entrevista 004, Campesino, Herney Ruiz, Bolívar, Cuaca, 2017. 
72FREDDY, Osorio Nelson. ABELLA William. Lerma, Cosecha de paz - Serie paz y Convivencia. 2009. Disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=tM5QSvngE4A 
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ancestrales alimenticias y medicinales en las comunidades,73las que son 

importantes para la permanencia digna de la comunidad lermeña. 

 “Esta apuesta está enmarcada en un proceso de resistencia en momento donde la 

aplicabilidad de la política de sustitución en Colombia no tiene en cuenta procesos 

pilotos para darle otros usos al cultivo de la hoja de coca, en ese sentido el CIMA 

ha logrado avanzar con el gobierno actual en la instalación de una mesa de 

desarrollo alternativo”74, en la que se plantea  la inclusión del cultivo de la hoja de 

coca para producir alimentos y medicinas aportándole con esto a la soberanía 

alimentaria; convirtiéndose en una propuesta sostenible en el tiempo de paso 

ganarle espacio a los cultivos de uso ilícito. 

A si mismo desde la lógica del gobierno este tipo de iniciativas no cuentan con la 

voluntad política para avanzar en un proceso de transición que les permita a los 

cultivadores de esta planta pasar sin traumatismos a la legalidad en su actividad 

cuestión que ha impedido avanzar significativamente en la mesa de desarrollo 

alternativo rescatando como logro que se ha visibilizado la problemática generando 

un espacio de discusión tomando como referente los avances de la FRAM Arraigo. 

Fram Amapola (Carbonera- Bolívar Cauca) 

La FRAM agroambiental La Amapola está ubicada en el corregimiento de la 

Carbonera municipio de Bolívar, zona de clima caliente se caracteriza por ser 

productora de maíz actividad que fue impulsada por el estado Colombiano a través 

de la implementación de la revolución verde entre los años de 1960 y 1980 por 

medio de instituciones estatales como la caja agraria; “expandiéndose el 

                                                             
73Entrevista 004, Campesino, Herney Ruiz, Bolívar, Cuaca, 2017. 
74 Indepaz. La economía en territorios rurales con cultivos intensivos, se diversifica con inversión no 

con erradicación ni con sustitución, la economía en territorios rurales con cultivos intensivos, se 

diversifica con inversión no con erradicación ni con sustitución.  Bogotá. 2017 Se encuentra en 

http://www.indepaz.org.co/7270/la-economia-en-territorios-rurales-con-cultivos-intensivos-se-

diversifica-con-inversion-no-con-erradicacion-ni-con-sustitucion/. 
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monocultivo de maíz y con ello la compra y aplicación del paquete tecnológico 

(abonos químicos, pesticidas, fungicidas y herbicidas)”,75práctica que ha conllevado 

a la deforestación de los bosques nativos, disminución de especies naturales, 

perdida de fuentes de agua, de semillas criollas, degradación de los suelos, y por lo 

tanto un debilitamiento en la soberanía alimentaria, desarraigo de la tierra y 

desplazamiento de la comunidad rural a zonas urbanas. 

Además, este territorio es un corredor de la insurgencia del ELN y en la época del 

2000 sufrió la incursión del paramilitarismo en la actualidad hay un problema con la 

incursión de la minería de carácter ilegal. Se hace referencia a lo anterior para 

señalar que los contextos donde se desarrollan las FRAM son escenarios de 

continua conflictividad donde las comunidades hacen frente y buscan soluciones 

para superar este tipo de problemáticas.   

Por lo tanto, la FRAM Amapola trabaja alrededor de las apuestas familiar 

comunitario, político-organizativo, producción pecuaria, producción agrícola, 

transformación y comercialización de producción de alimentos; actualmente está 

enfocada en la diversificación y producción de alimentos, además se destaca 

porque tiene avances en la transformación y comercialización del maíz, aportando 

con la estabilización del mercado local anteriormente controlado por intermediarios. 

La anterior práctica ayuda a mejorar el precio a los productores y permite controlar 

la entrada de maíz importando de mala calidad desde el Ecuador. 

Con esta iniciativa se pretende potenciar las alternativas desde los procesos locales 

en cuanto a la producción agrícola, problematizando la visión institucional para el 

campesinado que pretende inducir la producción agrícola únicamente como materia 

prima, dejando de lado diversas opciones como la transformación en este caso del 

maíz, que pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los territorios. 

En consecuencia, esta FRAM en un laboratorio para los campesinos asentados en 

la zona caliente, quienes aprenden e intercambian sus conocimientos desde el 

                                                             
75 Entrevista 013, Campesino, Humberto Araque, Bolívar, Cauca, 2017. 
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aprender haciendo y desde la metodología de campesino a campesino, como una 

forma de aprender propia; práctica productiva exitosa en su producción de forma 

agroecológica. 

Fram la Peña y Mosquerillal (Arboleda-Mercaderes Cauca) 

El municipio de Mercaderes, está ubicado al sur occidente del departamento del 

Cauca en límites con el norte de Nariño, este municipio predomina el clima cálido 

por lo que lo hace apto para la producción de maíz, frutales, caña panelera, cacao; 

además cuenta con climas medio y frio.  

Foto 2. Cabecera municipal de Mercaderes Cauca 2017. 

 

Foto: Guillermo Berónc. Panorámica cabecera municipal de Mercaderes   

Cauca.2017 

Las FRAM agroambiental la Peña y Mosquerillal de la Asociación Agropecuaria de 

Arboleda “ASOAGRAR” están ubicadas en el corregimiento de Arboleda municipio 

de Mercaderes, zona de clima caliente, tiene similares características de la FRAM 

la Amapola del municipio de Bolívar frente a la práctica del monocultivo del maíz y 

sus efectos negativos, con el antecedente que el municipio de Mercaderes fue el 
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mayor productor de maíz del país en la bonanza maicera que se dio entre los años 

de 1960 y 1980,76 condición que produjo consecuencias negativas de mayor 

profundidad, tanto ambiental, productiva, cultural y socialmente. 

Foto 3. FRAM la Peña corregimiento de Arboleda municipio de Mercaderes Cauca. 

 

Foto: Aurelio Castillo. Entrada a la FRAM la Peña, en el tercer tercio se encuentra el Agro 

sembrador Daladier Hernández ubicada en el municipio de Mercaderes, corregimiento de 

Arboleda. 2016. 

Las anteriores condiciones de marginalidad y exclusión se profundizo a inicios de 

1990 en el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo con la implementación de “apertura 

económica”77que produjo la caída del precio del maíz, afectando negativamente la 

economía local, conllevando a buscar otros cultivos que pudieran generar ingresos 

                                                             
76 Entrevista 010, Campesino, Bercenario Sánchez, Mercaderes, Cauca, 2017. 
77Proceso a través del cual la economía se ajusta a las nuevas realidades del mercado y sus 

relaciones sociales, así como a las transformaciones comerciales y tecnológicas mundiales. 

Disponible en. http://www.definicion.org/apertura-economica 
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básicos para las familias productoras. Dicha política económica afectó la comunidad 

campesina de la región y originó que el cultivo de la hoja de coca se convirtiera en 

una alternativa viable de subsistencia (lotes pequeños) para hacer frente al bajo 

nivel de vida dejado por la implementación de dicha política. 

Además esta zona ha sido paso de la guerrilla del ELN y paramilitares pero nunca 

han ejercido un control territorial constante, debido a que económicamente es una 

zona de baja productividad económica, condición negativa para que este tipo de 

actores armado se estabilice en el territorio, en consecuencia,  el hecho de que no 

haya un control eficaz por un actor armado legal ni ilegal ha permitido que afloren 

procesos delincuenciales de pequeñas bandas que se dedican a la piratería 

terrestre y que desde el Estado no se aborden las causas de este problema que 

están asociados con la pobreza y la falta de apoyo institucional para la producción, 

se recurre a la represión, pero siguen aflorando este tipo de problemáticas ya que 

no se asumen las causas estructurales que persisten en el territorio.  

Las FRAM la Peña y Mosquerillal son una muestra de que se le puede apostar a lo 

productivo por eso trabajan alrededor de las apuesta familiar-comunitario, político-

organizativo, producción agrícola, transformación y comercialización; con la 

aplicación de estas apuestas se fortalece  los lazos familiares con proyección 

comunitaria, ocupando algunos espacios de decisión local como las juntas de acción 

comunal con objeto de contrarrestar las prácticas de la política tradicional y sus 

lineamientos institucionales en el territorio. 
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Foto 4. Cosecha de Maíz por asociados de ASOAGRAR en el corregimiento de 

Arboleda municipio de Mercaderes Cauca. 

.  

FOTO: Asoagrar. Desgranada de maiz en la vereda penjamo, integrantes de la FRAM  

asoagrar, personas que aprecen en la foto:  Aurelio Castillo,Olver Castillo, Ulber Castillo, 

Prospero Pinta, Fernando Diaz , Olmedo Jurado , Hugo Muñoz, Duver Cifuentes. 2011. 

En estos procesos se recuperan semillas propias (ancestrales) produciendo 

alimentos sanos que garantizan el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la 

generación de ingresos a corto mediano y largo plazo; disminuyendo así la 

dependencia del campesino ante las semillas mejoradas y transgénicas que desde 

las políticas institucionales pretenden implementar a través de sus programas y 

proyectos.  

Así mismo se impulsa la recuperación y protección de los animales silvestres, 

rastrojos y bosques, como elemento fundamental para la estabilidad del entorno 

natural; en tal sentido estas FRAM se constituyen en una práctica organizativa que 

confrontan las pretensiones institucionales del Estado, pero también las ilegales 

reconocidas por su carácter extractivista. 
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Fruto de esta dinámica se ha logrado frenar la incursión de la minería ilegal y legal 

en el Municipio, gracias a la dinámica organizativa y de unidad liderada por 

ASOAGRAR con el apoyo del proceso regional CIMA, donde se logra conformar la 

Coordinadora Campesina por la Defensa y el Territorio conformada por miembros 

del CIMA, ANUC, ASOINCA Y ASOCOMUNAL, la cual logra impedir el avance de 

la política de extracción de hidrocarburos del actual gobierno Juan Manuel Santos 

y la minería ilegal con la explotación de oro en los ríos por parte de intereses 

individuales y grupos delincuenciales y/o subversivos. 

En efecto un caso emblemático es el del rio San Bingo donde personas foráneas a 

la zona entraron con retroexcavadoras y destruyeron el lecho del rio en más de tres 

kilómetros; en ese momento en el lecho del rio llegaron a estar trabajando en la 

mina más de 2000 personas de diferentes partes del país. Dicha situación fue 

visibilizada por el liderazgo dela FRAM ASOAGRAR, con el apoyo de otros procesos 

organizativos que enfrentaron el problema del territorio.  

Para ello se realizaron foros y conversatorios denunciando la situación ante el 

gobierno municipal, departamental y nacional, incluyendo la denuncia de la minería 

ilegal como también la minería legal que pretende instalarse en el territorio; 

específicamente la exploración petrolera, lo cual tiene alarmada la comunidad ya 

debido a la práctica sísmica realizada en esta zona ya afectado las fuentes de agua 

reduciéndolas o secándolas. 

En estas circunstancias la comunidad en asambleas comunitarias ha expresado su 

rechazo por este tipo de proyectos que se implementan en terreno por la empresa 

multinacional Gran Tierra Energy Colombia Ltd, quien es la encargada del proceso 

exploratorio y las corridas de símica en este territorio. En la actualidad se está en el 

proceso de llevar a cabo una consulta popular programada para el 4 de febrero del 

2018 lo que permitirá cerrar temporalmente la entrada de la gran minería al 

Municipio de Mercaderes. 
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Fram las Carmelitas (El Rosal San Sebastián Cauca). 

El corregimiento del Rosal está ubicado en el municipio de san Sebastián, al sur del 

departamento del Cauca, como en los demás territorios referenciados hacen 

presencia la guerrilla de las FARC y el ELN. 

Foto 5. Cabecera del corregimiento del Rosal municipio de san Sebastián. 

Foto: Guillermo Berónc. Panorámica Corregimiento del Rosal, municipio de San Sebastián 

Cauca.2017 

En esta zona de “alta vulnerabilidad económica y con un pobreza que supera el NBI 

de 74% según el DANE”78, lo cual explica porque las comunidades de estos 

territorios han acudido a la siembra de cultivos de usos ilícito como la amapola, la 

cual es una forma de mejorar sus economías familiares y superar en parte las 

condiciones de marginalidad estatal. 

Sin embargo, se resalta que es un corregimiento productor de quinua, frutales y de 

pancoger permitido de esta manera que las comunidades se sostengan en una 

economía donde la base es la soberanía alimentaria es importante resaltar además 

que los modos de intercambio de mano para el trabajo en las fincas se mantienen 

ya que el pago del jornal es muy barato comparado con otras partes del 

departamento. 

En este municipio los salarios de trabajo oscilan entre 6.000 y 10.000 pesos diarios 

por jornadas de 8 horas lo cual implica una economía de bajo poder adquisitivo y 

                                                             
78 DANE, 2005 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según 

municipio y nacional a diciembre 31 de 2008. 
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esto sin contar que el trabajo es esporádico; esta situación profundiza el 

desplazamiento de las comunidades a las ciudades de Popayán, Cali y Bogotá con 

el fin de mejorar sus ingresos económicos y en su mayoría lo hacen hombres y 

mujeres jóvenes quienes con en el ánimo de trabajar y conseguir recursos no logran 

acceso a la educación y deben trabajar en las creciente economía informal de las 

ciudades. 

La FRAM agroambiental Centro Demostrativo las Carmelitas está ubicada en el 

municipio de San Sebastián del corregimiento del Rosal, trabajan la  propuesta de 

quinua y café79 alrededor de compostaje y gallinas ponedoras, proyecto que en sus 

procesos de desarrollo tuvo varias dificultades en comercialización y “hoy parte de 

sus integrantes tienen una dinámica política, alrededor del proceso artístico juvenil 

macizo joven”80; ratificando las FRAM como apuesta política de la organización, por 

eso trabaja propuestas culturales que ha permitido rechazar el servicio militar 

obligatorio a través de propuesta de “objeción por conciencia”81, así como se 

piensan unas nuevas formas de educar y de pervivir en el territorio.   

Hoy fruto de ese trabajo ha empezado un proceso de articulación con grupos de 

mujeres que le apuesta al proceso de agroindustria rural, generando avances 

económicos y políticos en el territorio, fomentando que los jóvenes se queden en el 

territorio y que tengan mejores oportunidades desde las organizaciones locales, 

potencializando los nuevos liderazgos y creando condiciones para posteriormente 

puedan acceder a la educación técnica y superior. 

Fram el Mirador-San Pablo, El Corral y la Colina -San Lorenzo) Nariño 

El norte de Nariño es una región que está ubicada al sur de Colombia en límites con 

el departamento del Cauca en esta región las comunidades campesinas están 

                                                             
79 Es importante resaltar que si bien San Sebastián es un municipio de clima frio también cuenta con zonas 
de clima templado, en las cuales se ha impulsado y se está impulsando la siembra del café. 
80 Macizo Joven: Proceso juvenil regional del Comité de Integración del Macizo Colombiano  
81Objeción por conciencia: Derecho fundamental que puede ser alegado frente a la obligación legal de 
prestar el servicio militar. https://derecho.uniandes.edu.co/es/publicaciones/colecciones/serie-derecho-de-
interes-publico/2177-el-derecho-a-la-objecion-de-conciencia-al-servicio-militar-obligatorio-propuesta-para-
su-regulacion 
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asentadas en tierras de minifundio y de laderas sus características generales están 

asociadas a los cultivos de pancoger y el monocultivo del café y en promedio su NBI 

se encuentra 50.5 % según el DANE, esto indica que tienen mejores condiciones 

que los municipios de Cauca donde el promedio del NBI es del 70%. A pesar de 

tener poca tierra para la producción el monocultivo del café ha servido como fuente 

de ingresos para mejorar su calidad de vida ya que este producto cuenta con el 

apoyo institucional y su comercialización está asegurada; Contando además con el 

clima apropiado que permite que los procesos productivos sean estables. 

Sin embargo este territorio de Nariño ha sufrido el rigor del conflicto armado, 

poblaciones como San Pablo han sido blanco de las tomas guerrilleras por parte de 

la insurgencia de las FARC y el control territorial ejercidos por la guerrillas del ELN, 

así mismo estos municipios de San Pablo y San Lorenzo sufrieron la incursión 

paramilitar lo que generó campesinos desplazados y otros tantos asesinados, 

“tomaban a la gente en los retenes y los llevaban a Villa Nueva donde 

posteriormente eran asesinados, en ese momento histórico fue muy importante la 

organización social y el trabajo de visibilizarían de parte del proceso de derechos 

humanos del CIMA que a través de la emisión de las alertas tempranas en 

coordinación con la defensoría del pueblo permitieron salvar vidas”82 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Entrevista 014,  Campesino, San Pablo, Nariño, 2017. 
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Foto 6. Cabecera del municipio de San Pablo Nariño. 

 

Foto: Guillermo Berónc. Panorámica Cabecera municipal de San Pablo Nariño.2017. 

En el departamento de Nariño las FRAM ubicadas en los municipios de San pablo 

(El Mirador), San Lorenzo (La Colina), y (El Corral), cuentan con elementos similares 

en su contexto histórico, social, político y ambiental debido a que estos municipios 

hacen parte del mismo piso térmico (medio) y en términos geográficos están 

ubicados en la misma zona. 

 En este territorio se ha fomentado la siembra y producción del monocultivo de café 

y la aplicación de su paquete tecnológico por medio de la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC). Dicha directriz, si bien ha generado resultados positivos en la 

generación de ingresos, local, regional y nacional también ha traído efectos 

negativos en el largo plazo; se generó dependencia de los agro tóxicos degradando 

los suelos debido a la saturación de químicos, resistencia y proliferación de plagas 

y enfermedades, imposición de semillas mejoradas, perdida de semillas nativas y 

debilitamiento de la soberanía alimentaria; situación que es cuestionada por parte 

de las comunidades del proceso CIMA quienes proponen replantear las dinámicas 
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productivas, ambientales, políticas y sociales en la región en procura de 

implementar medidas acorde a sus necesidades, problemáticas y propuestas. 

La FRAM de San Pablo está ubicada en la vereda Alto Llano en el corregimiento de 

la Chorrera allí trabaja la propuesta de la producción y transformación de café, 

desde una producción diversificada que les permite llevar a cabo procedimientos de 

agroindustria rural posibilitando agregar y retener valor.  

Por su parte las FRAM del Municipio de San Lorenzo Nariño (la Colina y el Corral), 

además de trabajar las apuestas familiar-comunitario, político-organizativo de aguas 

y bosques han avanzado en la producción y reproducción de animales, contando 

hoy con una propuesta de mediana escala para cría cuyes en función de la 

generación de ingresos, la producción de abonos y bio-fermentados para la 

producción de alimentos. 

Es importante resaltar que el contexto donde se desarrollan la propuesta de las 

FRAM, tiene diversos problemas, en principio son zonas intervenidas por los 

monocultivos (café, maíz, pastos) impulsados por la institucionalidad por tanto ha 

habido una aculturalización del campesino para planear la producción a través del 

impulso de los abonos químicos. 

En consecuencia cuando se presenta la propuesta de un agricultura familiar basada 

en la producción orgánica no existe confianza en que el proceso se pueda llevar a 

cabo, ya que se necesita de una reconversión que debe planearse a largo plazo, 

sumándose la dificultad que las zonas de implementación de las FRAM, están 

ubicadas en minifundio, por lo tanto requiere de una propuesta que se pueda 

desarrollar en poca tierra y que sea efectiva ambiental y económicamente, para el 

sostenimiento de las familias. 

Así que la implementación de las FRAM es una estrategia y práctica política vital 

para el sostenimiento del proceso organizativo CIMA, que resiste e interpela las 

políticas implementadas por los gobiernos de turno en el territorio, así como también 

a las economías extractivas (minería) que deterioran la naturaleza y atentan contra 
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la autonomía de la propuesta campesina. Exigiendo además el cumplimiento de los 

derechos sociales, políticos y ambientales, pero también participando y generando 

propuestas alternas a las lógicas del capital, todo esto con iniciativas que han 

contribuido a la construcción y fortalecimiento de espacios y prácticas autónomas 

con bases fundamentadas en la legitimidad de las comunidades.  

2. 2 Aplicabilidad de Apuestas agroambientales. 

La aplicabilidad de las 8 apuestas en lo teórico como en lo practico contiene una 

condición transversal denominado encadenamiento, estas deben articularse en 

menor o mayor medida; ninguna se aplica por separado por lo tanto si el énfasis de 

una FRAM desarrolla la apuesta familiar y comunitaria esta familia debe manejar 

elementos políticos, ambientales o de comercialización; esto permite afirmar que el 

desarrollo de las apuestas pretende afectar componentes como el político, 

ambiental, productivo y comercial que trabaja la organización social, contribuyendo  

a mejorar de forma integral las realidades de las comunidades.  

Tabla 1. Las 8 apuesta agroambientales y su relación con cada componente. 

 Apuestas Componente 

1 Familiar-comunitaria Político  

2 Político – organizativo 

3 Aguas Ambiental 

4 Bosques y rastrojo 

5 Producción de plantas Productivo 

6 Producción de animales 

7 Transformación Comercial 

8 Comercialización 
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Fuente: Elaboración propia con base en información del Comité de Integración del Macizo 

Colombiano “CIMA”- 2017. 

En tal sentido la aplicabilidad de las apuestas se complejiza, “porque es una relación 

de varias a la vez,”83 no se puede afirmar que las apuestas se cumplen al cien por 

ciento, “aunque hay identificación con lo político organizativo se trabaja bastante 

con el desarrollo humano integral, la cualificación de la familia, eso ayuda a 

fortalecer las organizaciones y también lo ambiental”84. En esta medida se vuelve 

pausado el desarrollo de las FRAM. Pero al tiempo se contribuye a darle una 

dinámica de integralidad que permiten la construcción y/o defensa de espacios y 

prácticas autónomas en la que se recuperan, fortalecen y preservan pensamientos 

y prácticas propias de los territorios. 

2.2.1 Resembrando lo político-organizativo. 

Uno de los componentes iniciales que permite avanzar hacia la recuperación y/o 

construcción de espacios autónomos es el político allí se encuentran las apuestas 

(familiar-comunitaria y el político-organizativo) donde el campesino o campesina se 

fortalece políticamente y técnicamente para que con otras construcciones de 

pensamiento vaya transformando su realidad con la replicas en su familia y 

comunidad, “son pequeños aportes, pero que han servido, porque se encarga en la 

zona, en la vereda de articular, dinamizar y motivar”85, se pasa a ser un sujeto activo 

dentro de la comunidad. 

Como ejemplo de ello es lo que sucede en el territorio de convivencia y paz de 

Lerma donde los liderazgos locales y regionales le apuestan a este proceso de 

construcción territorial de espacios de dialogo y de convivencia donde se discuten 

los diferentes problemas dela región en este espacio participan de forma activa las 

FRAM Arraigo como un proceso dinamizador y referente en la región. El territorio 

                                                             
83 Entrevista 015, Campesina, Duby Ordoñez, San Pablo, Nariño, 2017. 
84 Entrevista 012, Campesina, Aura Lucia Moreno, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
85 Entrevista 011, Campesino, Antonio Alvarado, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
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de convivencia y paz está declarado por ordenanza departamental desde el año 

2016, este reconocimiento se debe a un trabajo de más de 30 años de proceso 

organizativo en Lerma y permite empezar a construir procesos organizativos 

subregionales para lograr enfrentar las amenazas como la minería de carácter legal 

y criminal además de las nuevas formas de configuración del conflicto armado en el 

territorio. 

En ese sentido también es importante resaltar el proceso que en lo político 

organizativo viene adelantando el proceso de la escuela agroambiental 

ASOAGRAR, quienes desde el 2014 emprendieron la lucha para denunciar las 

afectaciones producidas por la sísmica realizada por la multinacional Gran Tierra 

Energy y por la incursión de la minería de carácter ilegal en al rio San Bingo. 

Lo anterior permitió coordinar de manera local y regional una movilización en la 

cabecera municipal de Mercaderes el día 14 de febrero de 201686  dicha 

movilización se logró con la articulación de la Coordinadora Campesina de 

Mercaderes y el proceso organizativo CIMA Nariño. Luego de esta movilización se 

empezó a trabajar en el proceso de consulta popular para decirle no a la minería, 

que ha permitido concretar una consulta popular para el 4 de febrero de 2018 pero 

que el gobierno quiere evitar su realización argumentando la falta de recursos. 

Sin embargo, a pesar de los obstáculos legales e ilegales el proceso de articulación 

organizativo responde a la necesidad de defender el territorio donde se desarrolla 

las apuestas de las FRAM porque claramente la minería transnacional legal como 

la minería ilegal es una amenaza para los procesos organizativos locales. 

Siguiendo el mandato del encadenamiento lo político organizativo está 

estrechamente relacionado con la apuesta de lo familiar- comunitario planteando a 

la familia como sujeto colectivo dinamizador por lo tanto depende de esta el éxito o 

fracaso de la política agroambiental. Este papel protagónico otorgado a la familia 

                                                             
86Al menos 1.500 personas se manifestaron en Cauca a favor del agua y la vida. 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/al-menos-1500-personas-se-manifestaron-cauca-favor-
del-articulo-616584. 2016. 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/al-menos-1500-personas-se-manifestaron-cauca-favor-del-articulo-616584
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/al-menos-1500-personas-se-manifestaron-cauca-favor-del-articulo-616584
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rompe con el modelo convencional patriarcal y pasivo de las familias tradicionales 

valorando las opiniones y acciones de mujer y jóvenes quienes asumen un rol 

protagónico en la construcción de la organización. 

El empoderamiento y liderazgo de las mujeres y “la forma de sostener al joven en 

el territorio ese valorar el campo el ser campesino es uno de los resultados más 

importantes e impactantes que ha tenido las FRAM”;87de esta manera la 

participación en la planificación, construcción y toma de decisiones avanza a la 

construcción familiar en forma conjunta, tanto en la solución de problemáticas como 

a la hora de asumir mayores retos tanto al interior de las fincas como el contexto 

local y regional.  

Se pudo observar que la participación de las mujeres y jóvenes en las FRAM es 

importante donde la apuesta familiar-comunitaria ha sido asumida y puesta en 

práctica generando resultados positivos en la comunidad como ya se ha expresado 

y confirmado por el agrosembrador Alex Chilito de la FRAM, Centro Demostrativo la 

Carmelita del Rosal en el Municipio de San Sebastián. 

La principal idea es seguir manteniendo la sostenibilidad alimentaria para no estar 

comprando todos los productos en la tienda y disminuir gastos. Con el desarrollo 

de abonos orgánicos en este momento se está estableciendo cultivos de tomate 

de mesa, hortalizas, arveja, frijol, papa, cebolla, cilantro  todo lo necesario dentro 

de la canasta familiar, de allí se desprende el fortalecimiento de las mujeres, su 

empoderamiento y liderazgo, gracias a ellas se han mantenido; todo eso se ha 

generado gracias al ejercicio de la FRAM, allí inicia la concientización y desde allí 

empieza el liderazgo de la mujer.88 

En la investigación se pudo evidenciar que las FRAM tienen un nivel alto de 

participación de los integrantes de la familia en las dinámicas organizativas de la 

comunidad participando en espacios u organizaciones comunitarias locales y 

regionales como Juntas de Acción Comunal, juntas de padres de familia, Juntas de 

                                                             
87 Entrevista 009, Campesino, Alex chilito, El Rosal San Sebastián, Cauca, 2017. 
 
88Ibíd. 
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Acueducto en asociaciones culturales y otras lo que indica que las 2 primeras 

apuestas lo familiar- comunitario y político organizativo, han sido apropiadas y 

aplicadas. Por lo tanto, el posibilitar el empoderamiento de los miembros de la 

familia es una práctica democrática aplicada al núcleo central de la sociedad que 

controvierte el esquema individualista y patriarcal imperante. 

En consecuencia, el fortalecimiento de la unidad familiar permitió enfrentar la 

amenaza del paramilitarismo en la primera década del 2000. Momento que se puso 

a prueba la efectividad de las FRAM; los lideres tuvieron que bajar el perfil para 

evitar ser señalados, perseguidos o asesinados. “El liderazgo fue asumido por las 

mujeres y los jóvenes para que el proceso se mantuviera en el tiempo y no se 

agudizara la victimización”89. La participación de las mujeres en el proceso CIMA ha 

sido muy importantes hoy “hablan de sus derechos y se tiene más identidad, el ser 

como campesinas ya no es una vergüenza.”90 

Lo anterior permite comprender que el proceso CIMA transita el camino  

transformándose ya que “si la lucha social no consigue modificar los lugares que se 

ocuparon antes estará destinada al fracaso reproduciendo los roles opresivos que 

hicieron nacer el movimiento,”91 por tanto existe la necesidad de cuestionarse 

continuamente, pero dicha transformación debe estar en sincronía con fuertes lazos 

de hermanamiento otorgados desde la familia; condición clave para garantizar la 

continuidad de las experiencias y los procesos. En este aspecto “los arraigos no son 

determinantes ni mucho menos fijos son las relaciones humanas con aquellos con 

quienes comparten la vida de ahí la importancia de trabajar la organización del 

movimiento como entramado y espacio de vínculos afectivos”92.  

De esta manera el CIMA intenta evolucionar en su caminar organizativo a través de 

la propuesta agroambiental donde el rol de la familia en la comunidad es 

                                                             
89 Entrevista 003, Campesino, Sixto Aurelio, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
90 Entrevista 016, Campesina, Olga Lucia truque, Patía, Cauca, 2017. 
91ZIBECHI, Raúl. Dispersar el poder. Los movimientos sociales como poderes anti estatales. Bogotá. Desde 
Abajo. 2010. 
92ZIBECHI, Raúl. Dispersar el poder. Los movimientos sociales como poderes anti estatales. Bogotá. Desde 
Abajo. 2010. 
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replanteado otorgándole atribuciones comunitarias la cual le permiten dejar su 

actividad pasiva y desentendida como institución ante la sociedad para pasar a ser 

detentora y generadora del proceso organizativo en su entorno comunitario.  

2.2.2 Lo natural como fuente de vida. 

Las apuestas de aguas, bosques y rastrojos contribuyen de forma directa al 

fortalecimiento del componente ambiental como elemento fundante dentro de las 

dinámicas y prácticas del campesinado vinculado al proceso CIMA. Se entiende al 

entorno natural como un espacio diverso dador de vida, productor de agua, aire, 

alimento y conocimiento, donde el campesinado puede acceder de forma directa, 

sin intermediarios. Esta posibilidad que brinda la naturaleza y la comprensión de su 

importancia a través de la discusión y formación política permite potencializar las 

dinámicas culturales campesinas propias y su práctica.  

Este apropiamiento en el cuidado de la naturaleza ante las políticas institucionales 

de carácter extractivitas (Locomotora minera, Ley departamental de Aguas.). Está 

vinculado fuertemente al componente político por parte de la organización 

comprendiendo que para proteger el Macizo primero hay que sembrar en las mentes 

(reforestar el celebro) mandato concebido en la asamblea de Almaguer del año 

1993. Dicho mandato se fortalece desde diferentes espacios de formación, como 

las movilizaciones, escuelas agroambientales, diplomados, audiencias, asambleas, 

ferias y otros, lo que ha posibilitado entender el agua como hilo unificador de las 

comunidades en defensa del territorio.  

Desde lo político-organizativo se ha consolidado la defensa del territorio de manera 

conjunta entre las organizaciones de base lideradas por las FRAM El Mirador de 

San Pablo, el Corral y La Colina de San Lorenzo Nariño  y ASOAGRAR por parte 

del Cauca,  impulsando campañas del macizo libre de minería por medio de 

apropiación y dinamización de una nueva construcción de territorio y de dinámicas 

de territorialidad que hoy se les conoce como los territorios campesinos 

agroalimentarios por vida digna (TCAM) 
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Así lo expresa la lideresa Duby Bolaños del municipio de San Pablo Nariño 

perteneciente a la FRAM el Mirador. “se ha dedicado se podría decir en un 80 % en 

generar conciencia con respecto a la entrada de mega proyectos, eso nos ha 

consumido muchísimo tiempo porque la gente tiene mucha ignorancia en eso pero 

cuando la gente conoce tiene mucha receptividad”.93 

En efecto estas FRAM han avanzado en un proceso legítimo del territorio. Hoy ya 

está constituido el Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño y sur 

del Cauca (TCAM) con esta iniciativa se pretende tener autonomía territorial por 

parte de las comunidades allí presentes. A través de una Junta de Gobierno y la 

creación de la Guardia Campesina integradas por las mismas comunidades que 

deben actuar como autoridades propias en el territorio, para con esto evitar en el 

corto plazo la entrada de la minería de carácter ilegal y legal; posteriormente 

cualquier otra iniciativa que amenace la tranquilidad y estabilidad de territorio y sus 

comunidades. Lo anterior contribuye a la defensa del territorio y la naturaleza y con 

ello garantizar la producción de alimentos, situación elemental en el campo para la 

práctica autónoma del campesinado.  

En la visita a la FRAM la Colina del municipio de San Lorenzo Nariño la 

agrosembradora Aura lucia expresa “siempre se ha trabajado más la parte 

ambiental con los condones ecológicos, con senderos, con todo lo que tiene que 

ver con restauración”94, en el Municipio de Patía Olga afirma “ en la finca de Carlos 

Muñoz, se logró crear un micro clima y logro que el agua que baja de arriba se 

potenciara más al llegar a la finca”95 y en San Pablo Nariño Duby ratifica esta 

dinámica de protección. 

Tuvimos la oportunidad de hacernos a una finca que tenía agua y nos daba mucha 

alegría porque la iban a coger caficultores del mundo convencional sabíamos que 

si ellos la compraban era para tumbar todo el monte que había bastante pero 

afortunadamente nosotros accedimos a ella y aislamos toda la parte que está en 

                                                             
93 Entrevista 015, Campesina, Duby Ordoñez, San Pablo, Nariño, 2017. 
94 Entrevista 012, Campesina, Aura Lucia, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
95 Entrevista 016, Campesina, Olga Lucia truque, Patía, Cuaca, 2017. 
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bosque casi que primario se puede decir; los arroyos de agua también los dejamos 

en aislamiento la finca está ahí. Conservar esa agua que no solamente me sirve 

a mí, sino que le va servir para abastecer la quebrada que está más abajo y a 

mucha gente; siempre cuando yo dibujaba esa finca y dibujaba ese mapa sueño 

y el mapa real nosotros solamente teníamos café y empezamos avanzar hacia la 

biodiversidad desprenderse de eso que le genere plata. Es una gran ganancia ya 

cambio de hombres dueños a mujeres dueños y cambio para bien… tiene que 

quedar aquí un jardín tengo que tener un corredor biológico a cuidar las aves 

porque estamos convencidos que las aves cumplen una función muy importante 

y empezamos a generarle hábitat… esto garantiza el control de tanto animalito 

que hay por ahí que haya control biológico.96 

Desde estás experiencias se puede concluir que la protección de la naturaleza se 

puede realizar de diversas formas, dependiendo de las dinámicas organizativas de 

cada proceso organizativo local donde el entramado social contiene además una 

relación de convivencia con su entorno natural una necesidad de estar en armonía 

en el entendido que el ser humano es quien pertenece a la naturaleza y no ella a él, 

y a partir de esta concepción adquirir el respeto por la misma. 

Sin embargo el anterior planteamiento contradice el trato dado a lo natural desde la 

institucionalidad, es decir si bien se habla de desarrollo sostenible sigue siendo una 

relación de explotación ahora pensada como una reserva a futuro y su posterior 

aprovechamiento “condición que no varía mucho del discurso inicial el cual tiene a 

la naturaleza como espacio homogenizado abstracto de consumo”97. Por esta razón 

desde las instituciones gubernamentales la concepción de la naturaleza ignora o al 

menos limita el alcance de cualquier otra forma de conocimiento o iniciativa, 

especialmente el saber local. 

                                                             
96 Entrevista 015, Campesina, Duby Ordoñez, San Pablo, Nariño, 2017. 
97OSLENDER, Ulrich. Comunidades Negras Y Espacio En El Pacífico Colombiano. Hacia Un Giro Geográfico En 
El Estudio de Los Movimientos Sociales.  Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Universidad del Cauca. 2008. 
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No obstante, las comunidades desarrollan una amplia concepción espacial y 

simbólica de su mundo en relación con su entorno natural en el cual se vive lleno 

de significados de historias locales de tal manera que la naturaleza no es el espacio 

de explotación de los recursos si no el hábitat donde se convive con ella, 

 Implementando prácticas productivas de relación con la tierra y el entorno natural, 

desarrollan estrategias que permite acceder a los bienes naturales de manera 

armónica, donde dependerá de la estabilidad del eternos natural que la vida siga 

siendo posible y por tanto la permanencia en el territorio. 

2.2.3 Pan coger y pan comer. 

La producción de alimentos sanos agrícolas y pecuarios, contenido en las apuestas 

plantas y animales son pasos que se dan para la construcción de las fincas del 

macizo auto sostenible es una actividad donde se trabaja la tierra, proyectando la 

producción de la comida teniendo en cuenta el para qué y cómo hacerlo; no es 

solamente sembrar es combinar lo ambiental y la tierra de forma amigable. Las 

iniciativas productivas de los campesinos y campesinas del CIMA surgen porque se 

vive de la tierra de cultivar la semilla para tener soberanía alimentaria, se fusiona la 

necesidad de tener que comer y tener un territorio donde habitar. 

Por tanto no se trata de producir agrediendo al territorio o de producir sin tener 

un territorio donde vivir, “tiene que ver con fusionar esas dos cosas donde el 

territorio es el escenario de vida que se tiene es la posibilidad de producir tiene 

que ser armónica no solamente con la vida sino con la vida en el territorio y con 

el agua que es como el elemento vital que está ahí, es un factor que permite 

resistir porque genera un aprendizaje, arraigo no nos da para hacernos ricos pero 

al menos nos da comida.”98 

Por lo tanto, cultivar la tierra y producir alimentos es la principal actividad de los y 

las campesinas es su identidad. La relación con la tierra y el territorio permite una 

relación más profunda que la relación productiva convencional mercantilista porque 

                                                             
98 Entrevista 015, Campesina, Duby Ordoñez, San Pablo, Nariño, 2017. 
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está en juego su dignidad en tanto puedan producir sus propios alimentos, respetar 

la naturaleza y proteger el territorio. Lo anterior posibilita tener autonomía para 

alimentarse, recrearse, sanarse, aspectos que no son negociables.  

En este sentido un factor importante en la implementación de la parte productiva de 

las FRAM está relacionado a la producción diversificada de cultivos. En la 

investigación se pudo constatar que las 7 familias cultivan un número importante de 

productos en la que se encuentra con menor cantidad la FRAM la Amapola en el 

municipio de Bolívar Cauca, con 12 productos y en mayor medida la FRAM el Corral, 

en el municipio de San Lorenzo Nariño con 20 productos como: maíz, café, maní, 

frijol, carne, abono, huevos, quinua, leche, cacao, zapallo, caña, plátano, guineo, 

yuca, coca, frutales, plantas exóticas y plantas medicinales. Es necesario aclarar 

que las plantas medicinales son tenidas en cuenta de forma general.  

Grafica 2. Cantidad de productos agrícolas producidos por FRAM. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de resultados de cuestionarios 

“conocimientos y aplicabilidad de las FRAM en el CIMA”. 2017. 

De este modo se aporta al fortalecimiento de la soberanía alimentaria a través de la 

diversificación de los cultivos donde se enfatiza en la tradición de los mayores donde 

la finca surta el mercado o la tienda, fortaleciendo además la producción con las 
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labores culturales propias disminuyendo la dependencia de los paquetes 

tecnológicos.  

Por esta razón la práctica cultural de sembrar diversidad de semillas en las 

“economías campesinas con sistemas de cultivos asociados ha permitido obtener 

resultados positivos sin mayores riesgos con una conservación del ambiente y poco 

empleo de agroquímicos”99. Las familias obtienen los alimentos básicos de sus 

fincas lo que proporciona mejoras en la salud pues se asegura que el producto a 

consumir es saludable reduce los sobrecostos de la canasta familiar ocasionados 

por la intervención de los intermediarios y tiendas. 

Además, la diversidad de productos posibilita la obtención de alimentos en 

diferentes épocas del año asegurando con esto la alimentación básica de la familia. 

Este último factor ha permitido consolidar de forma positiva en la organización la 

puesta en práctica del principio de movilización ya que las fincas se convierten en 

despensas de productos necesarios tanto para los integrantes que se quedan en 

los territorios como también para la organización en la medida que se puede aportar 

para contribuir a la movilización. 

De este modo el fortalecimiento de las prácticas culturales permiten generar 

autonomías para resistir el modelo desarrollista occidental como lo expresa 

Bercenario Sánchez perteneciente a ASOAGRAR “recuerdo lo del maní rayao que 

ya estaba casi extinto y pudimos rescatarlo y Braulio mi hermano, me dice que tiene 

como cuatro tazadas sembradas y eso es agradable que se haya reproducido, ya 

tenemos semilla propia”100, factor que aporta a la soberanía alimentaria, permitiendo 

la reproducción constante con la misma semilla, seleccionada por los y las 

campesinas de acuerdo a sus conocimientos ancestrales (fases lunares, selección 

de la planta, selección de la mazorca) y cuidados post- cosecha; evitando 

restricciones, sobreprecios y alteraciones genéticas artificiales. 

                                                             
99MACHADO, Absalón y TORRES Jorge. El sistema agroalimentario: Una visión integral de la cuestión agraria 

en América latina. Bogotá. Siglo veintiuno editores. Segunda edición. 1991. 

100 Entrevista 010, Campesino, Bercenario Sánchez, Mercaderes, Cauca, 2017. 
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2.2.4Transformar y comercializar. 

Las apuestas de transformación y comercialización aportan elementos diferentes a 

la forma convencional del libre comercio. Para el CIMA comercializar significa 

producir y transformar para comer y conservar y posteriormente comercializar los 

excedentes de manera justa; elemento importante en la relación campo, ciudad, 

donde el habitante de la ciudad valore la actividad del campo y los campesinos(as) 

puedan ofrecer un producto de buena calidad y a un precio justo. 

Lo anterior posibilita romper una relación asimétrica entre el productor campesino y 

el intermediario donde la mayor ganancia es para los comerciantes de turno, los 

cuales realizan un esfuerzo mínimo, comparado al de los productores(as), condición 

que ha provocado efectos negativos en los campos colombianos. Esta dinámica se 

profundizó con la apertura económica implementada por el Gobierno de Cesar 

Gaviria en el año 1991 y los Tratados de Libre Comercio reprimarizando la 

económica de los países en vía de desarrollo, generando la inviabilidad del campo 

colombiano y con ello su desarraigo al territorio en especial por las nuevas 

generaciones que pasan a engruesar las estadísticas de las ciudades en busca de 

oportunidades e ingresos.  

Otro aspecto que se ha afianzado con esta apuesta son los espacios de 

capacitación permitiendo darle valor agregado a los productos agrícolas y 

artesanales transformados como: el empaque, acceso a maquinaria, tecnología; 

además de manejar costos de producción con el fin de generar mejores ingresos y 

con ello brindar posibilidades para quedarse en el campo.  

Sin embargo esta apuesta no ha tenido mayores resultados en comparación de las 

demás apuestas y componentes a pesar de haber empleado espacios para la 

visibilización de las propuestas de transformación y comercialización por medio de 

ferias agroambientales (Bordo), muestras agro culturales (Popayán), impulso de 

mercados locales, la creación de la tienda regional macizo, un fondo de 
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comercialización( COMFIAR), estas no han sido suficientes para generar los 

resultados esperados impidiendo avanzar de manera óptima en las propuestas de 

comercialización y transformación “ es un punto débil que hay seguir fortaleciendo, 

producir no es tan difícil para el campesino pero a la hora de vender se pone 

complicado”101. 

Esto se hace visible al analizar la dinámica de comercialización al interior de las 

familias donde la práctica de comercialización predomina la forma individual lo que 

indica que la mayor parte de los procesos locales no cuentan con una dinámica de 

articulación que les permita canales de comercialización conjunta debido a que las 

propuestas de transformación y comercialización son iniciativas aisladas dando 

paso a la apertura de posibles grietas organizativas que reduce los avances 

alcanzados desde los demás componentes.  

A sí mismo el CIMA no cuenta con una propuesta concreta para el fortalecimiento 

de la semi-industria rural la cual exige la dotación de maquinaria y conocimientos 

especializados. Se puede rescatar de este componente que existe una propuesta 

de comercialización a través de la tienda regional del Macizo que impulsa los 

productos transformados de los procesos locales, esfuerzo insuficiente ya que no 

se ha logrado implementar una estrategia eficaz para apoyo, seguimiento y 

articulación de los procesos de transformación y comercialización. 

En efecto este proceso se dio y se decantó después de un caminar con las 

comunidades y escuchar sus experiencias de cómo debía ser los mandatos en lo 

agroambiental esto ha permitido construir 8 currículos para trabajar en las 

comunidades propuesta agroambiental que ha sido empoderada por las 

comunidades e implementadas con la claridad que debido a su carácter integral 

estas no logran implementarse completamente por lo que se hace necesario el 

fortalecimiento de estas y de otras propuestas que contribuyan a fortalecer la 

construcción del tejido social y sus respectivas autonomías. 

                                                             
101 Entrevista 010, Campesino, Bercenario Sánchez, Mercaderes, Cauca, 2017. 
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De este modo las acciones realizadas por las FRAM en el territorio logran evidenciar 

la comprensión de una realidad política de exclusión y marginalidad generada a 

partir de las políticas de Estado; situación que es asumida por las comunidades 

desde una postura activa y propositiva como actores colectivos consientes que 

valoran sus territorios y luchan por defenderlo.  

Finalmente la aplicabilidad de las 8 apuestas permiten ser un indicador para medir 

la política agroambiental y evaluar el proceso en general en el entendido que si bien 

se le reconoce a las fincas sus resultados se exige desde los procesos locales el 

acompañamiento o apoyo  desde lo regional, para que el proceso avance de mejor 

manera ya que en la actualidad los agro sembradores(as) tienen una dinámica 

propia la cual necesita tener mayor articulación en los procesos que tiene el CIMA 

desde su apuesta política. De este modo se puede determinar que las FRAM han 

logrado construirse como referentes en sus territorios convirtiéndose en una 

experiencia positiva para la construcción de tejido social y defensa del territorio.  
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3. RETOS Y OBSTÁCULOS POR SUPERAR. 

En este capítulo se aborda los retos y los obstáculos de la organización partiendo 

de las FRAM como ejemplo del proceso organizativo del CIMA y sus antagonismos 

frente al Estado. Como dos procesos paralelos presentes en el territorio. Así mismo 

un subcapítulo de contradicciones con el fin de entender las dificultades internas en 

la organización y sus procesos de cambio y perspectivas organizativas futuras. Un 

tercer subcapítulo que aborda el plan de vida de manera general con el fin de 

plantear como conclusión un proceso que ha construido horizontes y ejes de trabajo 

que permiten sopesar los obstáculos para mantenerse en el tiempo como actor e 

interlocutor político de las comunidades campesinas en el macizo. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones sociales afrontan situaciones complejas 

de riesgo y por ende de disminución de sus acumulados políticos, se puede 

establecer que las dinámicas sociales organizativas no tienen un comportamiento 

estable o lineal. Por ende, se pasará a evidenciar de forma general las relaciones 

antagónicas entre el CIMA y Estado que han impedido un mayor desarrollo de la 

política agroambiental y las FRAM en el territorio como también algunos aspectos 

limitantes o contradictorios que se dan dentro de la organización social que impiden 

su avance. 

3.1 Antagonismos. 

Como se pudo evidenciar en el segundo capítulo la implementación de las FRAM 

en los procesos de base ha logrado fortalecer aspectos importantes como la 

“soberanía alimentaria”102 y la protección del territorio y el entorno natural articulado 

con el fortalecimiento organizativo y político de las bases comunitarias, 

consolidándose una propuesta alternativa posibilitadora de espacios y practicas 

autónomas para la emancipación de las comunidades maciceñas. 

                                                             
102 Derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierra y agua, garantizando, por medio de una 
producción local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y 
nutritivos en complementariedad con la Madre Tierra y la profundización de una la producción autónoma, 
participativa, comunitaria y compartida de cada pueblo y nación. (Conferencia de los Pueblos sobre cambio 
Climático realizada en Cochabamba, en abril de 2010). 
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Estos avances se ven obstaculizados por las políticas institucionales 

implementadas en el macizo lo que generan conflictividad entre las formas de 

entender el territorio y su forma de actuar entre la institucionalidad y el proceso 

social ocasionando una relación antagónica frente a sus posturas que actúan de 

forma paralela e intentan establecer sus intereses y dinámicas en el territorio.  

Lo anterior se puede evidenciar inicialmente en el tema de productivo, donde las 

instituciones gubernamentales impulsan la producción de monocultivos de mercado 

para generar energías que abastecen las necesidades energéticas de proceso 

industriales en la extracción de materias primas. La interpretación y aplicación de 

dicho planteamiento se fundamenta en la producción a gran escala de monocultivos 

a partir de la utilización de paquetes tecnológicos (agro tóxicos y fertilizantes 

sintéticos). 

Para entrar con más fuerza en este proceso de monopolización de la producción el 

Gobierno colombiano a través del Instituto Colombiano de Agricultura ICA emitió la 

resolución 970 de 2010 para “ejercer el control técnico de la producción y 

comercialización de los insumos agropecuarios y de semillas” lo anterior golpea de 

manera directa al campesino pues este no tiene condiciones de cumplir la 

normatividad establecida. 

La entrada en vigencia de este tipo de arreglos institucionales es el soporte legal a 

las economías de escala y a las grandes firmas productoras de insumos y de 

semillas en el mundo dejando la puerta abierta para la entrada con fuerza de las 

semillas “mejoradas” y transgénicas. Frente a esto las comunidades del Macizo 

Colombiano103han optado por fortalecer las ferias de semillas y ferias 

agroambientales para intercambiar semillas criollas con el fin de que perduren en el 

tiempo. Así mismo se emprende un camino para fortalecer los custodios de semillas 

que permitan preservar las especies para ello se ha empezado una ruta 

metodológica de cómo se deben conservar las semillas, intercambiar y aclimatar 

                                                             
103 Legislación del despojo. Paquete de normas emitidas por el legislativo y ejecutivo que van en contra de 
los intereses del campesinado poniendo en riesgo su permanencia en el territorio. 
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para mantenerlas a manera de reserva de alimento; también como un principio de 

la cultura campesina. 

Además de la ley de semillas se encuentra la resolución 2674 de 2013 emitida por 

el Ministerio de salud y la Protección Social que regula y establece los requisitos 

sanitarios para la producción de alimentos y la manipulación de las materias primas. 

Este tipo de normas afectan a los pequeños procesos de agroindustria rural 

campesina ya que los campesinos no cuentan con capacidad técnica ni financiera 

para poder adelantar los procesos exigidos por la normatividad.  

Para tener referencia de lo anteriormente dicho, se expone como ejemplo el 

procesamiento de panela donde según el ministerio de agricultura se debe “realizar 

una inversión de 441.721 millones a precios del 2016”104 lo que un campesino por 

su capacidad económica es imposible de asumir. Lo anterior implica que el Estado 

Colombiano debe aplicar una política pública de inversión en infraestructura, 

capacitación técnica y financiera, para actualizar estas medidas de lo contrario el 

efecto que genera este tipo de política es un descontento social que inevitablemente 

resulta en las movilizaciones sociales para reclamar sus derechos. 

Para el caso del Macizo Colombiano se impulsa la producción de alimentos como 

propuesta de “seguridad alimentaria”105 implementando monocultivos de aguacate, 

caña, café, cacao, como alternativa productiva rentable a pequeña y mediana escala 

a través de créditos o programas estatales pero que el campesino minifundista no 

resuelve los problemas económicos y de abastecimiento alimentario ya que la 

producción de este tipo de plantaciones es rentable para campesinos con más de 5 

hectáreas; además el que tiene esta extensión son tierras de laderas con problemas 

de abastecimiento de agua lo que hacen inviables este tipo de proyectos. 

                                                             
104 Departamento Nacional de Planeación. Proyectos tipo soluciones agiles para un nuevo país, construcción 
de trapiches paneleros. Bogotá 2016. pg. 39. 
https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Trapiches/PTtrapiches.pdf  
105 Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), Es un estado en el cual todas las 
personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo 
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De esta manera la institucionalidad colombiana ha emprendido una campaña con 

paquetes legislativos para llevar al campesino a convertirse en empresario; 

implementando subsidios para la producción y la adecuación de tierras ofertas 

manejadas por el Ministerio de Agricultura bajo la normatividad ley 1133 de 2007 

que tenía como propósito la creación e implementación del programa “Agro, Ingreso 

Seguro - AIS”, “destinado a proteger los ingresos de los productores que resulten 

afectados, ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la 

competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de la 

internacionalización de la economía.”106 

Lo anterior estaba orientado a los grandes poseedores de la tierra en Colombia y 

en el caso de no tenerla; vía contratos de arrendamiento podían acceder a los 

subsidios no reembolsables por parte del gobierno fruto de la implementación de 

este programa según reposa en un informe de la Corte Suprema de Justicia fechado 

16 de julio de 2014 este programa incurrió en un detrimento patrimonial de cerca de 

los $17.111.945.238 pues se realizó una contratación para la promoción del 

programa AIS sin cumplir los requisitos legales. Además  se otorgaron subsidios de 

forma irregular por un monto de 26.496.186.061107 a empresarios de tierras en el 

país esto demuestra que si bien se han construido políticas públicas para mejorar 

las condiciones de producción en el campo se han ejecutado para favorecer  a los 

grandes poseedores de la tierra en Colombia. Hoy por el caso de agro ingreso 

seguro se encuentra privado de la libertad en Estados Unidos, el exministro de 

agricultura Andrés Felipe Arias, a solicitud el Gobierno Colombiano.  

A pesar de todo el escándalo por la aplicación de la política agraria hoy se plantea 

implementar una nueva política que ya cuenta con la aprobación de la Corte 

Constitucional; el caso de la ley 1776 de 2016, para crear las “Zonas de Interés de 

Desarrollo Rural, Económico y Social, (ZIDRES) como territorios con aptitud 

agrícola, pecuaria y forestal y piscícola identificados por la Unidad de Planificación 

                                                             
106 Congreso de la República, Ley 1133 de 2007 “agro, ingreso seguro – AIS. Bogotá. 2007  
107GONZÁLEZ, M, Rosario, Muñoz, Ponencia de acusación SP9225.Corte Suprema de Justicia. Bogotá. 2014.  
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Rural Agropecuaria (UPRA)”108. Pero que para el campesinado del CIMA se ve 

como una legislación que pretende quitarle el derecho a la posesión de la tierra pues 

esta ley está diseñada para entregar los baldíos para el desarrollo de proyectos 

productivos a gran escala desconociendo los campesinos que han estado en 

territorios y sus problemas históricos de acceso a la tierra y que por la arquitectura 

institucional no se le han podido titular a los poseedores.  

Foto 7. Casa Campesina del Macizo Colombiano, del municipio de Bolívar. 

 

Foto: Wilder Meneses. Casa campesina municipio de Bolívar Cauca, Corregimiento de 

Chalguayaco, FRAM el diviso. 2017 

El segundo aspecto a tener en cuenta en dicha relación antagónica se encuentra el 

componente ambiental donde los propósitos estatales referencian los recursos 

naturales como bienes productivos rentables disponibles para la explotación sin 

importar los efectos negativos que generan en el entorno natural y las comunidades. 

Esta postura de sustracción cobra mayor fuerza a comienzos del presente siglo con 

los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y se prolonga hasta la actualidad con los 

                                                             
108Congreso de Colombia, Ley 1776 de 2016. Bogotá. 2016 
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gobiernos de Juan Manuel Santos se hace evidente la implementación de la minera 

a gran escala como política gubernamental. 

En el año 2001 se dio un quiebre institucional y jurídico para profundizar el modelo 

extractivo, se cambió la legislación minera y se entró en lo que hoy se conoce como 

el código de minas “ley 685 del 2001”109 el cual permite la explotación de minerales 

como: oro, carbón, níquel, entre otros, flexibilizando los requisitos a los grandes 

inversionistas extranjeros, permitiendo hacer exploraciones y prospecciones sin 

licenciamiento ambiental según lo determina el código de minas ley 685 de 2001, 

cuando solo se prevé licenciamiento ambiental para la etapa de explotación. 

La adjudicación de títulos mineros en el Macizo Colombiano se convierte en algo 

relevante para la política agroambiental del CIMA en especial para los territorios 

donde están ubicadas las FRAM ya que la superficie de hectáreas otorgada es 

alarmante llegando a “260.951 representados en 225 títulos adjudicados para el 

Cauca correspondiente al 8.52 % del departamento, así mismo 416 solicitudes y 

autorizaciones temporales para la explotación de minerales”110y para Nariño existen 

“197 títulos que representan un área de 99.546 has, correspondientes al 3.15% del 

territorio nariñense, además 296 propuestas contratos de concesión para proyectos 

mineros”111 

Esta situación afecta los 5 municipios en los que se encuentran los estudios de caso 

o FRAM (Bolívar, Mercaderes, San Pablo, San Lorenzo y San Sebastián) 

convirtiéndose en una amenaza directa para las localidades. De esta forma si se 

llega a aplicar esta política extractiva se pone en riesgo la vida y el entorno natural, 

por eso es una lucha entre conservar la vida en el territorio, o acabar con ella. 

A lo anterior se suma que se realizan consulta previa a comunidades indígenas y 

afros, cuando el proyecto va iniciar su proceso de explotación y solo como requisito 

para el licenciamiento ambiental del proyecto con el agravante que el sector 

                                                             
109 Congreso de Colombia. Ley 685. Bogotá. 2001. 
110 Agencia Nacional Minera, caracterización de la actividad minera departamental del Cauca. Popayán. 
2017. 
111 Agencia Nacional Minera, caracterización de la actividad minera departamental de Nariño. Nariño. 2017 
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campesino no tiene derecho a la consulta pues no tiene reconocimiento 

constitucional como sujeto de derecho convirtiéndose en el sector con mayor 

vulnerabilidad y afectación.  

Las FRAM se han convertido en un mecanismo político para enfrentar este tipo de 

conflicto es así como a partir de las comunidades organizadas emprendieron un 

proceso pedagógico liderado por las comunidades desde el 2007 para conocer y 

profundizar en los impactos de la minería a gran escala. 

Las actividades asumidas para enfrentar este tipo de extractivismo ha conllevado a 

una dinámica de desgaste según lo expresan una líder campesina “la 

implementación de la mega minería no solo afecta el agua sino que afecta toda una 

apuesta que se ha tenido porque es la imposición desde el estado respaldado desde 

la ley donde nosotros vamos a tener dificultades y para esto se va necesitar la 

unidad de mucha gente”112.El tema minero ha ocupado gran parte de la agenda del 

CIMA, teniendo que realizar foros, audiencias, movilizaciones y acciones de 

defensa en pro del territorio, generando un desbalance en la ejecución normal de 

las apuestas. 

Es necesario mencionar que si bien esta dinámica extractivista ha ocasionado 

incertidumbre en los territorios el proceso organizativo ha logrado hacer una lectura 

positiva de dicha situación en la medida que el tema de la defensa de los bienes 

naturales se han entendido como bienes comunes en especial el agua lo que ha 

conllevado a que las personas en general asuman una posición positiva en defensa 

del territorio y con mayor predisposición para entender las dinámicas organizativas 

presentes en la región por lo que se ha abierto una oportunidad para avanzar en el 

fortalecimiento organizativo en la región. 

 

 

                                                             
112 Entrevista 016, Campesina, Duby Ordoñez, San Pablo, Nariño, 2017. 
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Foto 8. Actividad minera ilegal en el municipio de Patía. 

 

Foto: Jorge Burbano. En la foto es fruto a una inspección ocular por parte del equipo de 

conflictos ambientales y mineros del FUNDECIMA y el periodista del diario el espectador 

Édison Arley Bolaños y el fotógrafo Jorge Burbano, en la foto se puede observar la 

presencia de minería de carácter ilegal que se practica en el rio Patía, en la jurisdicción del 

Corregimiento del hoyo Patía. 2014. 

La respuesta del gobierno nacional a la propuestas de defensa territorial ha sido de 

“señalamientos donde se han utilizado seguimiento, infiltraciones por la fuerza 

pública a este tipo de actividades, además de agresiones físicas y psicológicas a 

varios de los miembros del CIMA”113 por otro lado de aquellos que defienden el 

extractivismo han asesinado a sus líderes “a otros los han amenazado pero según 

sus convicciones “la lucha continua por que las comunidades no compartimos el 

modelo extractivo que se nos quiere imponer”114. Es el caso del asesinato de 

“Adelinda Gómez Gaviria  lideresa campesina CIMA asesinada el 30 de septiembre 

                                                             

113 En Pasto, Nariño, dos policías espiaban en el Primer Foro Departamental de Agua y Minería, 
https://notiagen.wordpress.com/2011/07/22/en-pasto-narino-dos-policias-espiaban-en-el-primer-foro-
departamental-de-agua-y-mineria/ 
114 Entrevista 020, Campesino, Popayán, Cauca, 2017. 



80 
 

de 2013”115 presuntamente por personas relacionadas con las actividades de la 

minería de carácter ilegal. 

En ese contexto el ser un organización antagónica ha permitido que desde el 

Gobierno Nacional se emprenda un proceso de señalamiento y de victimización con 

la organización y esto de manera sistemática en la historia de lucha de la 

organización desde “la masacre de Los Uvos perpetrada por el batallón José Hilario 

López donde se asesinó a 17 campesinos el 17 de abril de 1999”116 las amenazas 

seguimientos de organismos de inteligencia del estado, asesinatos de alcaldes, 

hasta la muerte y asesinatos de otros liderazgos en la etapa paramilitar hasta el 

exilio de miembros de la organización. 

Es importante tener en cuenta que la construcción del proceso agro ambiental y la 

implementación de las fincas de referencia es una política del CIMA que está 

articulada al plan de vida agua y dignidad como un ejercicio de construcción 

territorial que ha permitido a lo largo del proceso organizativo tener unas líneas de 

trabajo importante  todo esto para  entender las dinámicas territoriales y saber para 

dónde va la organización  por esa razón se cree pertinente dar una mirada general 

a este aspecto que permita entender el conjunto del proceso organizativo para 

entender el contexto cuando se hace  referencia a las FRAM. 

El plan de vida para el CIMA es el camino o la hoja de ruta donde se plantea la 

defensa el territorio, la construcción de la identidad, el ejercicio de promoción de la 

vida, los derechos humanos es todo el pensamiento concentrado en ideas y 

múltiples propósitos, expresado en el ser, el estar y el qué hacer; con unas 

características propias, donde se decide cómo trabajar en las comunidades del 

macizo, el propósito de la construcción de vida digna a partir de tres pilares: 

Derechos Humanos - Paz , Agroambiental y Educación - Cultura.117 

                                                             
115 Asesinato de Adelinda Gómez Gaviria, lideresa, campesina y defensora de DDHH, 
https://www.colectivodeabogados.org/?Asesinato-de-Adelinda-Gomez 
116 Condena a la Nación por masacre de los Uvos, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-254752 
117 Entrevista 006, Campesino, Camilo López Pérez, Mercaderes, Cauca, 2017. 



81 
 

Este planteamiento del CIMA nos permite entender la profundidad política del 

proceso ya que se está buscando transformar la realidad territorial a través de unas 

nuevas formas de ordenamiento del territorio posicionando el sentir y actuar del 

campesinado desde una postura política para la construcción de autonomías en sus 

territorios a partir del descuerdo en el que está frente a las formas de gobernar y de 

implementar políticas desde el Estado. 

En ese sentido el CIMA se plantea la promoción y defensa de la vida por medio de 

procesos y las iniciativas a través de un ejercicio de visibilización, denuncia, 

interlocución y exigencia al Estado de los derechos humanos.  Lo anterior se realiza 

porque el macizo es una región con una alta vulnerabilidad y de conflictividad 

armada lo que generó grandes afectaciones en los derechos humanos partiendo del 

señalamiento desde el estado  al CIMA como un actor relacionado y patrocinado 

por las insurgencias derivando en que se masacrara a las comunidades, se 

desplazará y se judicializará los liderazgos del proceso de manera sistemática 

desde los 90 hasta la actualidad; así lo demuestran los datos recopilados por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica donde se relacionan 127 hechos 

victimizantes en contra del CIMA en el periodo de tiempo de los 90 hasta el 2016, 

donde registran modalidades como acción bélica, amenazas colectivas, asesinatos 

selectivos, daño en vienes civiles, desplazamiento forzado, detención arbitraria, 

estigmatización, hurto, lesiones, masacres, persecución y secuestro.118 

Según afirman los líderes CIMA los hechos victimizantes, son direccionados para 

entorpecer el trabajo organizativo en el macizo por esa razón y fruto de ese contexto 

el enfoque de derechos humanos se ha trabajado como una necesidad de denunciar 

y no de silenciar los hechos de victimización en el macizo. Se trabaja los derechos 

humanos por medio de la formación de líderes y lideresas quienes ejercen como 

defensores(as) de derechos en sus territorios. Un defensor(a) es un campesino, 

negro o indígena que su vocación de servicio comunitario y social lo han llevado a 

                                                             
118 Centro Nacional de Memoria Histórica, Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y Fundación 
del Suroccidente Colombiano FUNDESUMA, Crecer como un río. Jornaleando cuesta arriba por vida digna, 
integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia. Volumen 2. 
Bogotá. CNMH. 2017. p 403. 
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defender el agua, a defender la vida; a denunciar los atropellos y a luchar en la 

movilización social; es un sujeto político “que permanentemente está aprendiendo 

y está caminando la palabra en el macizo por sus montañas sus ríos, sus fiestas y 

su comunidades.”119 

La exigencia de los derechos transciende las individualidades de los colectivos, por 

eso “la decisión clara y enfática  de la construcción de la unidad con otras 

organizaciones del Cauca y la región a través de coordinaciones y redes por la vida 

y la protección y defensa de los procesos sociales”.120 

El propósito del Plan de Vida es que la identidad de la región prevalezca con sus 

particularidades, características y acervos culturales. Al construir región y proceso 

organizativo es fundamental que haya identidad organizativa alrededor del CIMA; 

eso tiene que ver con el ser maciceño lo que construye organización política que 

desde el pilar educativo o cultural pueda consolidarse.  

El programa educativo se plantea unas salvaguardas para que aquellas prácticas 

propias como: la música, la producción artesanal, las formas de hablar, pensar, 

vestir, bailar, las fiestas y sincretismos religiosos prevalezcan; implementando 

programas y proyectos de promoción, intercambio y difusión. No es parte de la 

negación se enfatiza el fortalecimiento de las prácticas propias para habitar el 

territorio con dignidad e identidad.121 

Lo anterior implica para el CIMA ser conscientes  de que se están imponiendo 

nuevas formas culturales en los territorios que van en contravía de sus pensamiento 

locales pero para llegar a reconocer esto hizo falta entender el contexto social y 

político donde habitan los campesinos, dicho de otra forma los campesinos 

entendieron que sus formas de estar y habitar en el territorio son su identidad 

cultural y esto se logró a través del tiempo con encuentros culturales, asambleas 

                                                             
119Entrevista 018, Campesino, Lesmo, Galíndez, Sotará, Cauca, 2017. 
120FUNDECIMA. Segunda asamblea del movimiento social del Macizo Colombiano “por la autonomía y la 
dignidad del macizo” Galíndez (Patía), del 12 al 15 de noviembre de 2011. 
121Entrevista 006, Campesino, Camilo López Pérez, Mercaderes, Cauca, 2017. 
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conversatorios donde se pudo escuchar e intercambiar sus pensamientos y sus 

formas de vida 

Todo esto pensando en que el trabajo de recuperar la cultura y conservar la 

existente pasaba por la construcción de un nuevo modelo de escuela pensado 

desde lo intercultural como eje articulador de la unidad en el territorio, pero también 

como eje que permitiera discutir en la diferencia con el fin de ir construyendo un 

nuevo modelo de educación con pertinencia para el macizo fruto de esas 

discusiones se planteó la escuela intercultural como recurso educativo para 

transformar la realidad social y política en el Macizo Colombiano, es el resultado de 

muchos años de lucha donde se vienen dando grandes discusiones políticas 

alrededor de la finalidad de la educación y el sentido el arte. Estos territorios son 

escenarios de conflicto identitarios generados por razones de exclusión, 

marginalidad y pobreza que han desbordado las fronteras de identidades locales; 

han desarticulado iniciativas organizativas y derivado en la desintegración social y 

política de sus comunidades122 

También se planteó la construcción Plan de Desarrollo Educativo del Macizo y Sur 

del Cauca PLADEMACO que recoge el pensamiento, el sentir y el querer de los de 

maciceños y pobladores del sur del Cauca, quienes ponen su esperanza en las 

bondades de la educación pues a través de ella se construye y se mejora la calidad 

de vida. El objetivo general de este proceso fue crear las condiciones organizativas, 

jurídicas y políticas para construir con la comunidad la propuesta de etnodesarrollo 

basado en el conocimiento integral del ecosistema del macizo y de la cultura hombre 

que lo habita.123 

Por otro lado, está el proceso agro ambiental como un proceso que permite 

relacionar los procesos productivos con el cuidado del ambiente en el macizo esto 

desde una apuesta de equilibrio para la protección de la naturaleza. Por esta razón 

                                                             
122 HURTADO, Nelson, Marín D, Mosquera C y López C. Cauca Contemporáneo. Territorios estéticos 
comunitarios. Popayán. Universidad del Cauca. 2011. p 98. 
123 FUNDECIMA. PLADEMACO, Plan Desarrollo Educativo del Macizo y sur del Cauca. Popayán. FUNDECIMA. 
1999. 
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“los campesinos del CIMA trabajan en sus fincas, huertas, chagras; defendiendo el 

agua, el ambiente, y practicando la producción limpia”124; esto requieren “que la 

organización atienda lo agroambiental, para seguir en el territorio”;125 

fundamentando la recuperación cultural de las formas de producir para la transición 

a procesos agroecológicos.  

Entendiendo que la propuesta del CIMA es una propuesta política muy amplia el 

trabajo de investigación indagó solo una parte de este proceso; es el caso particular 

de las fincas de referencia agroambiental que fueron objetos de estudio que permitió 

conocer la dinámica organizativa pero que desde el punto de vista investigativo es 

un proceso de vital importancia el seguir indagando para tener diferentes miradas 

políticas territoriales en el macizo colombiano. 

 

3.2. Contradicciones. 

En el interior del proceso CIMA existe preocupaciones de las comunidades de base 

por la apuesta político organizativa donde si bien se resalta que existen avances 

importantes se evidencia una paulatina ausencia de los líderes regionales en el 

proceso de acompañamiento local, lo anterior disminuye las dinámicas de 

interlocución de ideas, propuestas y discusión de manera constante con las 

comunidades presentándose así una fractura entre lo local y lo regional.  

Este fenómeno se puede explicar si se tiene en cuenta que en el periodo del 2000 

con la entrada del paramilitarismo se perdió la conexión regional con los liderazgos 

locales pues el que estuvieran en permanente contacto con las comunidades 

implicaba un riesgo muy alto para la organización ya que si se hubiese mantenido 

este ritmo organizativo muchos líderes hubiesen sido asesinados; en este momento 

histórico muchos de los lideres bajaron su nivel de interlocución y relacionamiento 

comunitario 

                                                             
124 Entrevista 015, Campesina, Duby Ordoñez, San Pablo, Nariño, 2017. 
125 Entrevista 006, Campesino, Camilo López Pérez, Mercaderes, Cauca, 2017. 
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La anterior puede explicar la situación que ha conllevado a que el carácter horizontal 

adoptado por la organización sea menoscabado ya que las directrices o 

direccionamientos están siendo formuladas por el nivel regional con una 

disminución en la toma de decisiones de los procesos locales. Conllevando a 

generar la concentración de información y su posterior toma de decisiones, 

corriendo el riesgo de transitar de su estructura horizontal a una vertical y jerárquica. 

Situación que va en contravía de los postulados de la organización de construir de 

abajo hacia arriba. 

Frente al tema de las decisiones que las comunidades de las FRAM manifiestan, es 

una huella de la victimización que durante tiempo cambio las formas en el 

direccionamiento político del CIMA y se presentaron procesos de atomización de 

las decisiones en momentos que no se puede consultar todas las decisiones. 

Dicha desconexión impide un relevo generacional en los distintos niveles por la 

imposibilidad que tienen los nuevos liderazgos de interactuar y fortalecer sus 

capacidades en los distintos niveles de interlocución. Para ello y pensando en que 

el tema juvenil debe ser un eje importante en el proceso político el CIMA nace 

macizo joven en el 2007, después de un largo camino en lo cultural y lo educativo, 

se define una estructura Juvenil de Macizo Joven como un espacio pensado para 

fortalecer los relevos generacionales  pensado desde la propuesta cultural como 

una metodología de encuentro y discusión de los problemas  y de formación política 

que permita ir cualificando la organización, para las discusiones de la agenda juvenil 

en los temas de la organización y que lo han ido logrando paso a paso. 

El día de hoy ya se cuenta con una coordinación regional de macizo joven que 

articula su trabajo político en el CIMA y con otros procesos en el Cauca y Nariño, 

esto ha implicado desde el proceso juvenil un debate al interno de la organización 

donde reclaman ser reconocidos como interlocutores válidos de propuestas de su 

presente y de su futuro en la organización. 

Sin embargo y reconociendo las apuestas anteriores se manifiestan otro tipo de 

preocupaciones como lo expresa el líder Herney Ruiz, perteneciente a la FRAM 
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Arraigo del Lerma Bolívar haciendo referencia a su representación a nivel 

internacional con la reivindicación de la hoja de coca. 

“El caso nuestro como organización CIMA, uno dice nos crecieron y nos dejaron 

entre comillas sueltos, pero respondemos porque uno hace parte de esa dinámica. 

Uno se apropia y habla en nombre de la organización y sigue como la organización 

y si uno evaluara lo que se está haciendo está bien; pero me hubiera gustado que 

me asesoraran y resulta que no uno lo hace porque lo vive y lo aprende acá, pero 

podría mejorar si se pudiera cuadrar técnicamente… colocar la voz de alerta a nivel 

internacional con lo de la coca ha sido un esfuerzo más propio en apoyo con otro 

tipo de organizaciones y que a veces la organización ni se da cuenta por ejemplo: 

nadie me ha preguntado, que estuviste haciendo en República Dominicana, que 

hiciste allá , pero si pudieran mirar lo que hablamos desde ese espacio con otro tipo 

de organizaciones” 126 

A pesar de esta desconexión los procesos donde se ha implementado las FRAM 

han logrado avances, en la medida que gracias al fortalecimiento de sus 

capacidades y dinámicas propias de autogestión y practicas autónomas han podido 

seguir activas en el territorio porque “la gente está manteniendo el proceso, la gente 

es la que siembra, mantiene lo cultural, se está sosteniendo gracias a los avances 

logrados por la política agroambiental”127 

En este tipo de reflexiones se puede entender que las líderes regionales no pueden 

estar de manera permanente en los territorios con las comunidades lo que implica 

adecuar metodologías de trabajo para fortalecer las autonomías locales y reducir 

así las posibles dependencias desde lo regional. Hay que entender que el proceso 

es del territorio y no solo se dinamiza desde lo regional; estos aspectos permiten 

entender que la implementación de las FRAM, no son suficientes y todavía persiste 

una postura asistencialista de esperar que vengan las soluciones desde afuera.  

                                                             
126 Entrevista 004, Campesino, Herney Ruiz, Bolívar, Cauca, 2017. 
127Entrevista 006, Campesino, Camilo López Pérez, Mercaderes, Cauca, 2017. 
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Frente al papel de la mujer y su respectivo posicionamiento como actor relevante 

en las dinámicas propias de la organización se presentan obstáculos culturales por 

superar; debido a que existe por parte de los liderazgos masculinos 

comportamientos discriminatorios y patriarcales que impiden una vinculación real 

de la mujer. Sin desconocer los avances logrados por medio de las FRAM esto no 

ha garantizado un desarrollo satisfactorio del género femenino a pesar de existir un 

planteamiento general para la inclusión de la mujer en el proceso. Para Olga Truque, 

“los hombres deben entender que no es el liderazgos que ellos quieren, porque hay 

muchas mujeres que están haciendo un papel y que están defendiendo su territorio 

a su manera”.128 

Cuando se acentúa a su manera en el pensamiento de las mujeres se refiere a que 

no solo se le aporta a la organización desde el ir a la movilización, también se aporta 

en el cuidado de los hijos y el trabajo en la finca; lo que implica un trabajo fuerte sin 

el cual los hombres no podrían ejercer los liderazgos pero que claramente reclaman 

espacios de inclusión de otro tipo con el fin de poder tener acciones políticas que 

legitimen su trabajo a través del reconocimiento de liderazgos comunitarios en 

grupos de mujeres organizadas alrededor de propuestas y la toma de decisiones. 

Por lo tanto, las mujeres se encuentran en un campo que es todavía un desafío para 

ellas pues deben seguir consolidándose y lograr equilibrar la balanza en la toma de 

decisiones y acciones de la organización a nivel regional especialmente en el Cauca 

ya que en Nariño se presenta un avance importante en dicho aspecto pues hay más 

numero mujeres encargos de dirección y coordinación.  

Es importante resaltar que todos estos procesos de exclusión de las mujeres 

obedecen también a la imposición de un modelo educativo donde no se les 

reconoce como actores protagónicos dentro de una sociedad  que históricamente 

ha funcionado de patriarcal y en las decisiones poco han tenido participación dicho 

esto los procesos de las mujeres en la organización también son fruto de sus luchas 

internas porque se les reconozca como actores políticos que  inciden en las 

                                                             
128 Entrevista 016, Campesina, Olga Truque, Popayán, Cauca, 2017. 
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decisiones organizativas para consolidar un trabajo más abierto y menos 

excluyente, esto es un camino que debe trabajarse más, para lograr consolidarse 

en el futuro. 

Finalmente, otro factor que genera preocupación desde las bases es el tema de 

autonomía económica para funcionar como una estructura regional sostenible 

debido a que no se ha podido implementar una estrategia o actividad que genere 

recursos propios suficientes para aplicar o sostener las distintas políticas propuestas 

en el territorio. Una prueba clara para dicha afirmación se sustenta en que la 

implementación de las FRAM no cuenta con financiación como apuesta política en 

la actualidad, presentándose un debilitamiento en la política agroambiental del 

CIMA y por tanto del proceso. 

Lo anterior se profundiza ya que hay muchos acuerdos del gobierno nacional que 

han sido incumplidos esto implica presión sobre la organización que es la directa 

responsable en gestionar que se cumplan. Una prueba actual para tal afirmación se 

puede observar en el actual proceso de negociación que se está realizando con el 

gobierno nacional en el Cauca a través de la mesa campesina CIMA/CNA- 

PUPSOC/FENSUAGRO como espacio de interlocución permanente la cual fue 

instalada en septiembre del 2012 donde los avances son muy lentos para todos los 

compromisos que se han asumido históricamente con la organización. 

Para citar un ejemplo se puede plantear que el resultado de más de 5 años de la 

mesa campesina solo se ha podido avanzar de manera concreta con el Ministerio 

de Agricultura quedando la discusión con los otros ministerios pendiente hasta el 

momento. 

De tal forma que el nivel protagónico que tuvo la política agroambiental logrado en 

la primera década del presente milenio está siendo asumido por otras estrategias 

desde áreas como la de Derechos Humanos y equipos de trabajo de agua y 

conflictos ambientales y territoriales del CIMA, pero que desafortunadamente no 

aportan elementos semejantes a la política agroambiental que se identifica por su 

carácter integral. La FRAM el Corral de San Lorenzo Nariño afirma que “hay varios 
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pensamientos CIMAS  al interior del territorio el de los proyectos, el de procesos del 

movimiento social y otro como proceso de base”129. 

 Con la anterior afirmación se puede interpretar que el proceso de visibilización de 

la organización a nivel regional, nacional e internacional  está siendo asumido por 

los dirigentes regionales con los antecedentes ya referenciados de ruptura con las 

bases, otro el  CIMA de la gestión representado en su ente jurídico “ FUNDECIMA 

y FUNDESUMA”, encargado de recepcionar y ejecutar los recursos gestionados, 

“creado como  componente técnico para servir de puente entre lo regional y lo local 

y finalmente el CIMA  de la base representado por los procesos locales y las FRAM 

que en gran medida son la razón de ser del accionar organizativo del CIMA. Estas 

nuevas dinámicas adoptadas han permitido avanzar en los escenarios de 

resistencia en el territorio, pero no de la forma integral como se platea con el 

encadenamiento de las ocho apuestas agroambientales. 

Para superar la limitación de recursos económicos se ha recurrido a la gestión de 

cooperación internacional y de la nación a través de ejecución de proyectos y 

acuerdos conseguidos mediante la movilización lo que ha generado una 

dependencia.  

Hoy hay un desbalance donde lo administrativo está asumiendo los roles 

organizativos del CIMA, pues en el proceso administrativo se deben tomar 

decisiones de manera rápida y no siempre se puede consultar con la asamblea 

además se presentan escenarios de coordinación y de conducción política de la 

organización que debieran pasar por la coordinación del CIMA, pero que hasta el 

momento no se ha podido resolver este vacío organizativo que ha quedado fruto de 

la victimización de la organización. 

Hoy el accionar de FUNDECIMA y FUNDESUMA tiende a tener mayor relevancia 

que la misma organización CIMA”130 a tal punto que se confunde las fundaciones 

con el proceso CIMA ya que desde esta instancia administrativa se está tomando 

                                                             
129 Entrevista 011, Campesino, Antonio Alvarado, San Lorenzo, Nariño, 2017. 
130 Entrevista 019, Campesino, River Ortiz, Popayán, Cauca, 2017. 
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las decisiones del direccionamiento organizativo y de representación de forma 

coyuntural; esta situación ha conllevado a que los dirigentes se tengan que 

concentrar en cumplir con los requerimientos exigidos por las agencias de 

cooperación corriendo el riesgo de perderse en procesos burocráticos afectando 

sus tiempos y capacidades de liderazgo impidiendo la presencia y el dialogo con las 

zonas locales. 

Cabe señalar que se tiene una activa dinámica en el territorio, pero se ha debilitado 

la estructura organizativa local pues hasta el momento no se ha podido reactivar en 

todos los municipios y corregimientos los comités CIMA que funcionaron de manera 

coordinada hasta el año 2002. Esto se puede evidenciar porque hay una militancia 

CIMA, pero no todos tienen estructuras locales organizativas comunitarias. Fruto de 

esto las debilidades expuestas anteriormente y quizá uno de los retos más 

importantes en la recomposición de la organización es que estas estructuras locales 

funcionen y tengan una dinámica propia que pueda suscitar las discusiones y las 

decisiones políticas en la organización, de cara al futuro del proceso organizativo. 

Foto 9. Caratula de cartilla de la II asamblea del Movimiento Social del Macizo 

Colombiano. 

 

Foto: Camilo López. Caratula, cartilla; II Asamblea del Movimiento Social del Macizo 

Colombiano “Por la Autonomía y la Dignidad del Macizo”. Galindez, Patía. 2011. 
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Finalmente es importante resaltar que se ha venido avanzando en la recomposición 

de la organización, muestra de eso es que el CIMA convocó la Segunda Asamblea 

del Movimiento Social del Macizo” por la autonomía y dignidad ” donde participaron 

alrededor de 1500 delegados de las comunidades del Cauca y Nariño; para esto se 

tuvo en cuenta el trabajo en ejes temáticos como tierra y territorio, el proceso juvenil, 

mujeres, derechos humanos y vida digna y paz; esto con el fin de contextualizar la 

realidad del macizo y poder trazar el trabajo organizativo y su recomposición  en 

este evento importante se nombra una nueva coordinación del CIMA que tuvo como 

objetivo la recomposición de la organización  y la defensa del territorio como un eje 

fundamental de la lucha.131 

En definitiva se puede establecer que llevar a cabalidad las distintas proyecciones 

organizacionales presentan un reto mayor debido a que permanentemente surgen 

situaciones por mejorar y corregir  sin embargo las anteriores observaciones tienen 

el propósito de evidenciar posibles fallas o contradicciones que de no ser atendidas 

pueden provocar una desarticulación organizativa y por ende afectar negativamente 

el proceso e impedir el avance alcanzado por el proceso agroambiental por lo que 

existe la necesidad de recomponer el proceso con las  propuestas metodológica 

implementadas en la FRAM las cuales han dado resultados para avanzar en temas 

de otras áreas como lo minero y la articulación regional. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 FUNDECIMA. II Asamblea del Movimiento Social del Macizo Colombiano “Por la Autonomía y Dignidad del 
Macizo.” Popayán. 2011 
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Conclusiones. 

De acuerdo a los hallazgos y al análisis de lo encontrado durante el periodo 

investigativo se puede concluir que la política agroambiental implementada en las 

FRAM replantean ante el Estado Colombiano las formas de entender y de estar en 

el territorio del Macizo Colombiano subvirtiendo y confrontando de forma consiente 

y planificada las diferentes políticas implementadas desde la institucionalidad en pro 

de posibilitar autonomías desde diferentes niveles y aspectos que permiten resistir 

ante las relaciones de dominación y marginalidad. 

El CIMA es un proceso de características de una organización subalterna que tiene 

un carácter histórico muy importante pues su trabajo de resistencia en el territorio 

por más de tres décadas lo convierte en un actor importante en lo político en el 

macizo además ha demostrado en la práctica y por medio de acciones de hecho 

como la movilización, jerarquía para enfrentar las amenazas que representen la 

implementación de políticas estatales en el territorio. 

Por otro lado, se puede inferir que el CIMA ha logrado construir un instrumento 

importante para la lucha social; el proceso agroambiental, como un espacio de 

acción que le permite marcar la hoja de ruta para la defensa de la soberanía 

alimentaria y la preservación ambiental. 

El CIMA logra consolidar las FRAM como modelo político en el territorio y se vuelve 

efectiva en cada finca de los campesinos militantes. A partir de esta construcción 

ha logrado sus propias metodologías de aplicación a través de las escuelas 

agroambientales como herramientas para multiplicar, llevar y recoger el 

conocimiento de los territorios a través de aplicabilidad de 8 apuestas del proceso 

agroambiental. 

Es evidente que las FRAM y sus integrantes tienen conciencia política y entienden 

que su situación es generada por las políticas de estado también se logró constatar 

la situación de marginalidad en que viven las comunidades además de los conflictos 

permanentes por los que atraviesan en el día a día. 
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Una vez estudiado las 21 FRAM y la visita a los 7 estudios de caso; la propuesta 

agroambiental ha sido empoderada por las comunidades en sus 8 apuestas.  Debido 

a su carácter integral estas no logran implementarse completamente limitando su 

impacto en el territorio por eso es necesario su fortalecimiento y otras propuestas 

que contribuyan y potencien la construcción del tejido social y sus respectivas 

autonomías. 

La lucha por construir modelos propios para la autonomía es compleja, frente a una 

postura dominante ejercida desde las políticas de Estado en este sentido las 

comunidades buscan anticiparse a ese tipo de políticas con el fin de resistir y 

mantenerse en el territorio con limitaciones para emprender procesos organizativos 

de manera rápida y con capacidad de respuesta a contingencias difíciles de 

contrarrestar. 

 Las FRAM plantean la construcción de políticas públicas que reconozcan al 

campesinado como sujeto de derecho; lo que implica el desmonte de leyes como: 

la ley de minas, la ley ZIDREES, ley de paramos, ley de semillas, normas 

fitosanitarias, entre otras que amenazan la cultura campesina. 

El CIMA reconoce al Estado por eso dialoga y negocia en  mesas instaladas 

resultado de acuerdos de movilización; en estos espacios se discute la aplicabilidad 

de la política que reconozca la cultura campesina, permitiendo que se le reconozca 

al movimiento social como un interlocutor que representa al sector campesino 

especialmente desde la mesa campesina Cauca CIMA-PUPSOC132.  

La firma de acuerdos ha permitido avanzar en la creación de la oficina de asuntos 

campesinos a través de la resolución1817 del 29 de noviembre de 2017133 entrega 

de tierras a campesinos, avances en estudios de las tenciones y conflictos del 

campesinado caucano, avances considerados insuficientes por parte de los 

                                                             
132 Espacio de articulación de los procesos campesinos del Cauca vinculados al Comité de Integración del 
Macizo Colombiano CIMA y al Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente PUPSOC, que ha permitido la 
negociación directa con el gobierno de Juan Manuel Santos. 
133  
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procesos campesinos, lo anterior soporta el ánimo de unidad como eje articulador 

para seguir reivindicando y exigiendo los derechos ante el Estado. 
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