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RESUMEN: 

Damasco ha enfrentado diferentes 

hechos para que sea reconocido ante 

el Ministerio de Interior como cabildo 

indígena, en varios intentos ha sido 

negada dicha solicitud, puesto que la 

misma comunidad refiere que al 

momento de realizar el estudio de 

etnicidad existen muchas falencias 

por parte del Ministerio y también 

aducen que ha influenciado la 

política. 

Un acercamiento teórico desde la 

metodología cualitativa se me 

permitió observar más a fondo la idea 

de lucha que es común en nuestra 

historia y es la lucha por la tenencia 

de tierras. 

Por eso invitamos al lector de este 

artículo que se sumerja en el mundo 

de las posibilidades sociales, donde 

una acción lleva a consecuencias no 

deseadas y que al no ser reconocidas 

en su momento, después de 

ocurridas descifremos brechas que 

podrán desembocar en fenómenos 

similares a un proceso de involución.  
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INTRODUCCIÓN: 

Neira es un municipio del departamento 

de Caldas, se encuentra a 1970 m.s.n.m, 

fue fundada en el año de 1842 por la 

expedición de los 12 que lideraba 

Marcelino Palacios primer alcalde del 

municipio y de la ciudad de Manizales, 

Neira cuenta con una población de 

20.450 habitantes tiene una temperatura 

promedio de 18°C, una extensión de 364 

Km cuadrados, Gentilicio Neiranos2.  

La vereda cuba es una de las 54 veredas 

del municipio de Neira, está ubicada en 

 
2  Obtenido de: Castaño Alzate, Jorge 

Ivan. Rayos De Historia. Neira en 
Preguntas y Respuestas 2022, Inedito.   
 



 

 

el sector de Los Planes, colindando con 

la vereda El Bosque, el Vaticano, San 

José y la Panamericana, la vía de acceso 

es por carretera destapada, parte de ella 

en placa huella. El ingreso por la 

Panamericana es en el sector La 

Represa, el medio de transporte es  en 

campero o en motocicleta. La vereda 

Cuba es productora agrícola de caña de 

azúcar, yuca, maíz y productos de pan 

coger y su principal fuente de ingreso es 

la minería artesanal y la pesca en el Rio 

Cauca.  

Este artículo está dirigido a analizar el 

proceso y las causas que han llevado se 

conforme una comunidad indígena, en la 

actualidad, la vereda Cuba, en un 

proceso de identidad genera apropiación 

del territorio y demande por parte de la 

población la representación institucional 

de cabildo indígena.  

Mostraremos a través del desarrollo de 

este artículo, cuáles son los fenómenos 

ambivalentes de ventajas y desventajas 

tanto para el municipio como para la 

misma comunidad. El aval como cabildo 

indígena exige al estado asignación de 

presupuesto y un reconocimiento de 

territorio legalmente constituido  por 

medio de un título. 

observar entonces las dos partes de este 

fenómeno ambivalente en el sentido de 

que si bien para el estado colombiano se 

nota más las desventajas, para la 

comunidad  trae ventajas, es allí donde 

comenzamos a notar la lucha que se 

está llevando a cabo en el territorio.  

Al mismo tiempo, se está presentando un 

fenómeno rural que es preocupante para 

las administraciones públicas de los 

municipios de Colombia en general y es 

el relevo generacional. Esta 

preocupación está dirigida a la necesidad 

de crear planes de gobierno para 

apropiación y sentimiento de pertenencia 

por el territorio tal es el caso del paisaje 

cultural cafetero. 

 

 



 

 

Ideas para la organización social del 

cabildo indígena 

Dos poblaciones de análisis, por un lado, 

la vereda cuenta con una comunidad 

organizada y reconocida legalmente por 

una junta de acción comunal, por otro 

lado, otra población con características 

de emoción de subjetivación en rasgos 

indígenas, rituales, relatos, música, 

celebraciones con movimientos e 

impulsos de creencias y pensamientos 

evaluativos, al mismo tiempo, 

características territoriales de 

objetivación con instalaciones, placas, 

donde desarrollan relaciones culturales 

de defensa en la comprensión de un 

territorio plural. El territorio produce  

actores culturales que experimentan 

emociones.  

 Reflexionar sobre la organización social 

de la comunidad "Damasco" de Neira - 

Caldas es analizar la lucha de la tenencia 

de tierras por parte de los indígenas y la 

construcción de un sentimiento de 

pertenencia desde el reconocimiento de 

las costumbres. Esta comprensión 

territorial permite examinar  al mismo 

tiempo que derechos  humanos se están 

vulnerando al observar  las 

características de la comunidad, objetos 

de vulneración de derechos humanos 

como el no reconocimiento al territorio 

institucional de cabildo, territorio 

ancestral porque al tener su territorio 

podrán caminar libres, instalaciones 

apropiadas, vulneración a cultura y 

espiritualidad, autonomía, salud, 

derechos sexuales y reproductivos; 

porque el sistema de salud en Colombia 

orienta a la planificación familiar y en las 

creencias indígenas no se contempla 

esta práctica  y educativos de niños y 

jóvenes como herencia para la 

conservación del relevo generacional. 

Por lo tanto, la organización del cabildo 

indígena permite el reconocimiento de 

derechos humanos y el fortalecimiento 

del sentimiento de pertenencia por el 

territorio.  



 

 

De las acciones a una comprensión 

teórica: 

El contexto histórico de la vereda Cuba 

se ha obtenido a partir de entrevistas a 

los mismos habitantes, esta vereda no 

cuenta con literatura, ni investigaciones 

que puedan describir sobre su fundación, 

desarrollo, transformaciones y vivencias. 

Sin embargo, desde la administración 

pública y la sociología se realiza una 

estructuración teórica para definir 

conceptos relacionados con la 

organización histórica y social. 

La metodología cualitativa da la 

posibilidad de acercar los conceptos 

teóricos en un estudio de caso, el cual 

permite entrevistas con preguntas 

abiertas, y grabaciones. Las entrevistas y 

preguntas, se realizaron a Don Epifanio 

habitante y líder comunal he indígena, el 

cual menciona la lucha que se viene 

llevando a cabo sobre la propiedad, 

título, identidad e institucionalización de  

la tierra y del cabildo, hasta el día de hoy. 

Al mismo tiempo se  entrevistó a Mayerli 

actual gobernadora de la comunidad 

damasco reconocida por el CRIDEC 

(Consejo Regional Indígena de Caldas) 

el año 72, 73 esto era una hacienda 

denominada con el mismo nombre que 

lleva hoy la vereda cuba, hacienda Cuba, 

era de propiedad de una Asociación 

Jaramillo, esta asociación Jaramillo era 

una familia que la componían 5 

hermanos[…] esta familia  empezó  a 

desintegrarse a acabarse el uno con otro, 

un sobrino de ellos, lo llaman  el mono 

Jaramillo […] el invitó 10 familias de la 

región de Quinchia y Bonafont, contrató 

con ellos para que ellos vinieran  tumbar 

montes y rastrojos y a cultivar maíz, lo 

que llama el pan coger yuca, maíz, fríjol y 

así mucha cosa, sucede que estas 10 

familias llegaron con un compromiso que 

él les daba la alimentación de que 

abrieran para volver a tener los potreros 

(Epifanio, 2022. Entrevista)3 

 
3 Se recibió la autorización de los entrevistados 

para exponerlos, por eso se utiliza el nombre de 

ellos  



 

 

Hasta aquí en esta entrevista podemos 

notar el interés por comenzar a construir 

comunidad indígena aunque en la 

historia observamos una lucha por la 

propiedad y título de la tierra, porque en 

este caso existe un terrateniente con 

título sobre el territorio, veamos: 

Exigía una pequeña media de arriendo 

de 4-1 era el compromiso para con ellos, 

a lo último este señor les quitó la ayuda 

los dejo trabajando prácticamente solos, 

que paso con esto las familias se 

aburrieron el estar   soportando la 

situación” 

(Epifanio, 2022. Entrevista) 

Observemos como la explotación de la 

mano de obra comienza a tomar su 

interés dejando a un lado el principio que 

tenía de emplear campesinos, sino que 

pasó a aprovecharse de la mano de obra 

y de la necesidad de estos campesinos 

de buscar el sustento diario para sus 

familias. 

estas familias se agruparon para 

defenderse de los atropellos del patrón, 

entonces él dejó que pasaran dos años 

soportando estas familias así,  y una vez 

cualquiera vino y se les metió a los 

cultivos  […] él era una persona 

importante en el ejército nacional, estos 

campesinos quedaron a la deriva […] 

trajeron más campesinos e hicieron la 

toma […] siguieron llegando más y más 

campesinos a la vereda, había una junta 

organizada y les marcaban, coja por 

aquí, coja por aquí, y empezaron a 

repartir la finca entre ellos mismos así 

fue como empezó la historia. 

(Epifanio, 2022. Entrevista) 

Veamos entonces que la lucha por la 

tierra se desarrolla de manera injusta, es 

decir, el terrateniente valiéndose de su 

posición en el Ejército Nacional, 

atropellaba y solo saciaba su interés 

individual de producir y ganar todo el 

dinero con la tierra, por otro lado, los 

campesinos en busca de sobrevivir y 

mantener sus familias al verse 

atropellados y tomando una conciencia 

colectiva y solidaridad, pensaron en 



 

 

agruparse para defenderse, mantener y 

tomar título sobre la tierra, veamos que 

Fals Borda en sus estudios sociológicos 

rurales nos menciona este aspecto de la 

lucha social como fenómeno de la 

agricultura en Colombia “algunas de las 

páginas más sangrientas de la historia se 

refiere a luchas por la tierra, estas 

relaciones han sido causa de conflictos y 

desajustes, han dado pábulo a injusticias 

sociales y múltiples rebeliones. (Pág, 11 

1957). Se intenta explicar que para la 

conformación de comunidades, veredas, 

municipios y ciudades ha existido una 

lucha por la tierra, que ha traído consigo 

una apropiación o sentimiento de 

pertenencia por el territorio hasta el 

punto de conformarse en este caso como 

cabildo indígena que consiste en la 

máxima expresión de conservación del 

territorio. 

Esto es en términos históricos y de 

composición demográfica de la vereda, 

con el paso del tiempo, la  organización 

social de la vereda se ha caracterizado 

por la lucha sobre la propiedad y 

titulación de la tierra, esta comunidad 

sigue en lucha pero en otra forma, es 

evidente entonces lo que menciona Alvin 

Toffler cuando escribió: “una nueva 

civilización está emergiendo en nuestras 

vidas, y hombres ciegos están en todas 

partes sofocándolas. Esta nueva 

civilización trae consigo nuevos estilos 

familiares, formas distintas de trabajar, 

amar y vivir; una nueva economía; 

nuevos conflictos políticos, y, más allá de 

todo esto, una conciencia modificada 

también. Actualmente existen ya 

fragmentos de esta nueva civilización”. 

(Toffler, 1985), es decir, la 

transformación de las sociedad se hacen 

empezando por la lucha, en un inicio 

vemos la lucha por el territorio, ahora 

vemos una lucha por el reconocimiento 

institucional, jurídico y social. Esto quiere 

decir que se vendrá una nueva forma de 

lucha que aún no sabemos en qué 

consistirá pero volverá a suceder y a 

existir formas de lucha ya sea por 



 

 

titulación sobre la tierra o por 

reconocimiento institucional, porque 

como menciona Eduardo Galeano “ la 

historia es un profeta con la mirada 

vuelta hacia atrás, lo que fue por lo que 

es, anuncia lo que será” (Galeano, 1971)  

En la lucha de la comunidad de la vereda 

cuba por organizarse jurídicamente 

logran mediante la conformación y 

reconocimiento jurídico de la junta de 

acción comunal empiezan a ser 

reconocidos ante la autoridad 

departamental y municipal para acceder 

a los servicios de acueducto, luz y 

alcantarillado donde se puede hacer 

referencia que para acceder al servicio 

de acueducto fue uno de los procesos 

más difíciles porque el terreno era muy 

árido y para que las familias accedieron 

al uso del agua les tocaba traerla de solo 

una quebrada que bordeaba la vereda o 

sacar el agua de aljibes, ya después con 

el tiempo trajeron el agua de otro 

municipio cruzando el río cauca y al día 

de hoy cuentan con buen servicio 

público, accedieron a la educación 

primaria con una precaria escuelita, vía 

en mejor estado. Esta vereda siempre 

busco la forma de salir adelante, al día 

de hoy cuentan con la Institución 

Educativa San Luis cuba colegio de 

bachillerato hasta grado 11. Esto se 

puede entender como un proceso de 

apropiación sobre el territorio porque al 

haber tantas familias viviendo en la 

vereda, la necesidad de construir colegio 

y asociarse como junta de acción 

comunal, generó sentimiento de 

apropiación se puede mencionar como 

sentimiento de pertenencia, lo cual en el 

territorio hace que se comience a 

progresar en términos de infraestructura, 

servicios públicos y vías. 

La cuestión entonces es cuando se deja 

de ser simplemente una vereda y pasa a 

verse la necesidad de organizarse como 

cabildo indígena, la comunidad en 

general ya se encuentra organizada 

como la he caracterizado pero a la deriva 

se encuentra la comunidad indígena aun 



 

 

sin reconocimiento por parte de las 

autoridades nacionales, a través del 

reconocimiento, sus necesidades sean 

atendidas donde se le dé garantía a 

todos sus derechos con presupuesto 

propio del territorio.  

Lo importante es que don Epifanio 

siempre ha dicho que no se puede dejar 

de desconocer los dos procedimientos, 

junta acción comunal son unos y la 

Comunidad Damasco son otros, porque 

no todos los habitantes de la vereda 

tienen la connotación de indígenas. Unos 

pobladores tienen las raíces indígenas, 

las costumbres, los rasgos físicos, el 

nombre y los apellidos. 

“Nosotros empezamos el proceso en el 

año de 2004 donde se vio la necesidad 

de volver a recuperar nuestras raíces y 

viendo de donde veníamos nosotros, 

porque las raíces de nosotros son 

procedentes de lugares como 

Cañamomo y Lomaprieta, la montaña y 

San Lorenzo. Se vio la necesidad a partir 

del 2004, se empezó el proceso con el 

CRIDEC […] en cuanto a la autonomía el 

territorio la cultura y la espiritualidad, 

nosotros trabajamos bajo estos pilares, 

primero se empezó por la visita del 

consejo regional indígena de Caldas y se 

conformó la junta directiva de Damasco, 

gobernador, segundo gobernador, 

secretario, tesorero y fiscal” (Aguirre, 

2022) 

 Con el fin de resaltar las raíces de la 

vereda Cuba las cuales son indígenas 

que de una población común inician un 

proceso de legalización ante los entes 

encargados, pero encuentran grandes 

tropiezos y uno de ellos es la parte 

política donde los entes encargados 

realizan una caracterización de los 

pobladores pero según Mayerli 

(Gobernadora actual de la Comunidad 

Damasco) esta caracterización la 

hicieron de manera rápida y no se 

centraron en los habitantes que 

realmente tienen la connotación indígena 

para un recuento histórico esa solicitud 



 

 

se envió al ministerio del interior pero en 

el año 2018 les negaron la solicitud. 

El estado siempre pone barreras para el 

reconocimiento de nuestras raíces 

indígenas donde siempre hay una 

discriminación y falta de reconocimiento. 

Las autoridades se niegan a 

reconocer la realidad 

Las autoridades nacionales deben 

atender a estas comunidades frente a las 

políticas públicas, frente a los jóvenes en 

acceso a la educación, infraestructura, 

vías, programas sociales para el cabildo 

indígena, programas de prevención y 

promoción, en salud, embarazo 

temprano, uso de sustancias 

psicoactivas. 

Al mismo tiempo la realidad de la 

Tenencia de tierras, porque está dentro 

del plan de desarrollo nacional que es 

dar tierras a las comunidades rurales 

para que puedan obtener su propio 

sustento. 

Qué buscamos con este artículo  

Siempre ha existido la lucha por el 

territorio permitiendo la transformación 

de las sociedades observando que 

probablemente haya otras formas de 

luchas en el futuro. Al mismo tiempo, al 

desarrollarse todo este contexto de lucha 

por el reconocimiento indígena ha 

existido la represión de los terratenientes 

hacia la mano de obra y teniendo 

consecuencias no deseadas de esa 

acción en un devenir hacia un comunidad 

dirigida al reconocimiento como 

indígenas, es decir, si no se hubiera 

dado esos contextos de lucha 

seguramente la historia sería diferente, 

pero es por la explotación laboral y hasta 

esclavitud que este grupo social tomo 

conciencia y decidió tomar las riendas de 

su propio devenir, en este trabajo 

entonces se realizó  una previsión de las 

mudanzas de los tiempos. 

Definitivamente el estado Colombiano 

continúa ignorando las necesidades de 

los grupo étnicos, imposibilidad de 

organizarse generando un contexto de 



 

 

lucha para hacer valer sus derechos y al 

final negarles su reconocimiento. 

Es evidente que el asentamiento 

indígena debe continuar con esta lucha, 

no sólo deben quedarse en su vereda 

sino que deben hacerse escuchar por 

medios sociales, para también crear 

conciencia en todo el territorio nacional y 

así tengan ese apoyo  para lograr los 

propósitos que tienen los diferentes 

sectores sociales pero unidos por una 

misma lucha de todos los sectores: 

educativos, estudiantiles, sindicatos, 

obreros, grupos indígenas. Para prevenir 

la vulneración de derechos humanos. 

El conocimiento sobre nuestro territorio y 

sobre nuestras emociones es el 

conocimiento de la organización social 

histórica, al conocerse a sí mismo 

permite un desarrollo económico y social.  

Lo cual permite que los mismos 

habitantes se preocupen por el destino 

de sus propias raíces que fácilmente 

pueden ser arrebatadas por la 

modernización, por lo tanto, hacemos un 

llamado a la administración municipal 

que próximamente serán elegidos sus 

representantes que este fenómeno sea 

un objeto de análisis y caracterizar en los 

planes de gobierno porque no reconocer 

este fenómeno social, es no reconocer la 

historia de nuestro propio territorio.  

Estas invitaciones extendidas tanto para 

la población como para la administración 

pública no es a lo único que llegamos 

como conclusión, desde mi propia 

capacidad de comprensión de los objetos 

de estudio, se observaron muchas 

características de análisis, podría hacer 

una crítica extensa sobre como el mismo 

desarrollo del capitalismo global,  

muestre otros fenómenos similares en 

otros municipios de Colombia y también 

del mundo. Decir que solo la culpa está 

en el estado-nación es negar las 

estrategias geopolíticas globales para 

retrasar el reconocimiento de la madre 

naturaleza, aunque, la toma de 

conciencia ha hecho que grupos sociales 

no sólo del mismo territorio sino urbano 



 

 

permitan la lucha del reconocimiento y la 

conservación de la biodiversidad. Por 

ende, este fenómeno de reconocimiento 

por el territorio nos demuestra  un 

proceso tardío frente a la tenencia de 

tierras, el diálogo y representación 

institucional.  
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