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Resumen 

Este artículo pretende evidenciar las causas estructurales que generan las violaciones de 

derechos humanos entre comunidades étnicas en el departamento del Cauca, Colombia, 

motivadas a primera vista por cuestiones territoriales, sin embargo, se irá vislumbrando a lo 

largo del texto que no siempre las dinámicas de los conflictos étnicos obedecen a las 

cuestiones que creemos conocer. Por lo anterior, el documento abordará inicialmente y de 

forma general, algunas de las causas determinantes para que surjan los conflictos étnicos en 

territorios que son apetecidos por diversos actores. El texto en un segundo apartado tratará 

las causas de los conflictos étnicos en Colombia, enfocándose en el departamento del Cauca, 

lugar donde los grupos étnicos tienen una fuerte presencia. En el capítulo final, se presentará 
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de forma focalizada algunos de los casos presentados en el Cauca, referente a conflictos 

étnicos, lo cual ha generado la violación de derechos humanos. 

Finalmente se plantearán conclusiones, referente a que los conflictos territoriales entre 

comunidades étnicas, si bien devienen en violaciones de derechos humanos, esto no obedece 

a dinámicas propias de la diversidad étnica del territorio Caucano, sino a la intromisión de 

terceros, como las organizaciones armadas irregulares, multinacionales, emporios 

económicos regionales e incluso a la injerencia del mismo Estado, quienes incentivan 

conflictos territoriales entre los pueblos étnicos, en búsqueda de dividirlos y así apropiarse 

de sus territorios.   

Abstrac 

This article aims to demonstrate the structural causes that generate human rights violations 

among ethnic communities in the department of Cauca, Colombia, motivated at first sight by 

territorial issues, however, it will be glimpsed throughout the text that not always the 

dynamics of ethnic conflicts obey the issues we think we know. Therefore, the document will 

initially and generally address some of the determining causes for the emergence of ethnic 

conflicts in territories that are coveted by various actors. The text in a second section will 

deal with the causes of ethnic conflicts in Colombia, focusing on the department of Cauca, a 

place where ethnic groups have a strong presence. In the final chapter, some of the cases 

presented in Cauca, referring to ethnic conflicts, which have generated the violation of human 

rights, will be presented in a focused manner. 

Finally, conclusions will be raised, referring to the fact that territorial conflicts between 

ethnic communities, although they result in human rights violations, this is not due to 



3 
 

dynamics of the ethnic diversity of the Caucano territory, but to the interference of third 

parties, such as irregular armed organizations. , multinationals, regional economic empires 

and even the interference of the State itself, who encourage territorial conflicts between 

ethnic peoples, seeking to divide them and thus appropriate their territories. 

 

Introducción 

Los seres humanos nos caracterizamos por tener una enorme riqueza cultural, la cual 

la hemos desarrollado de diversas formas durante los milenios de existencia, ya sea por 

adaptación o interpretación del entorno que nos rodea o por convenciones sociales y 

culturales.  

Los grupos de personas en el mundo crearon formas de ver y sentir el mundo, así 

como la forma de comunicarse. En muchos lugares del planeta los seres humanos lograron 

coexistir de forma armónica, mientras que en otros la violencia fue la característica que 

primó, la imposición de un grupo sobre otro, destruyéndose entre sí grandes civilizaciones y 

conocimientos del mundo.  

Si bien muchos grupos étnicos tienen diversidad de costumbres, esto no es 

justificación para determinar que las diferencias culturales por sí mismas son generadoras de 

conflictos, sino que hay diversos factores que deben tenerse en cuenta como determinantes.  

En el departamento del Cauca en Colombia, se cuenta con un número importante de 

población indígena, sin embargo, por los procesos históricos de la esclavitud africana en 

época de la colonia y del posterior mestizaje en la época republicana, el departamento 

actualmente cuenta con variados grupos étnicos y de población mestiza. 
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Dentro de los grupos indígenas del Cauca, se presenta el fenómeno cultural de que 

los pueblos que existentes, presentan tradiciones, idioma y costumbres diferentes, por lo que 

en muchos casos llegar a la comprensión mutua no ha sido fácil, agravándose la situación 

por el acceso a tierras, el conflicto armado, el abandono estatal e intereses de terceros. Estos 

problemas han generado que los conflictos étnicos motivados por causas territoriales, 

devengan en múltiples violaciones de derechos humanos entre los grupos que comparten un 

territorio limitado, donde cada una de las partes reclaman su titularidad ya sea por cuestiones 

históricas, legales o de supervivencia.  

El presente artículo de reflexión, buscará determinar algunas de las causas 

estructurales, regionales, nacionales o internacionales, para que se presenten violaciones de 

derechos humanos entre comunidades étnicas que comparten límites territoriales en el 

departamento del Cauca, puesto que si bien el detonante para que se presenten conflictos que 

han generado asesinatos, desapariciones forzadas, irrespeto por la autodeterminación de los 

pueblos, desplazamientos forzados, violaciones a la dignidad humana y retenciones ilegales, 

entre otros; esto no obedece en realidad a aspectos como la diversidad étnica, cultural o  

conflictos limítrofes, sino que su trasfondo es mucho más complejo de lo que se pudiera 

observarse a simple vista.  

Como metodología para abordar el presente documento, se inició buscando identificar 

los elementos estructurales generadores de los conflictos étnicos a nivel general, en espacios 

donde habitan variados pueblos que presentan tradiciones, culturas, idiomas, credos, formas 

de ver y sentir el mundo. Como segunda parte se propuso abordar el tema centrado en las 

causas que se presentan en Colombia y en el departamento del Cauca, referente a las 
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determinantes para que se presenten conflictos étnicos, como la violencia, la pérdida de la 

identidad cultural, la fragmentación del territorio, la corrupción y lo intereses de terceros.  

Como punto final del texto, se hace un abordaje desde algunos de los casos que se han 

presentado en el departamento del Cauca, tendiente a evidenciar las violaciones de derechos 

humanos que se presentan entre los grupos étnicos, a causa de los conflictos suscitados por 

causas estructurales, las cuales se han ido acrecentando bajo la excusa parcializada de 

conflictos territoriales.  

Todo lo anterior busca replantear el pensamiento entorno a que los conflictos étnicos en el 

departamento del Cauca o de cualquier otro lugar, si bien presentan motivaciones como los  

conflictos territoriales o limítrofes, la realidad fundante no suele ser esa, pues existen 

aspectos estructurales, camuflados por su alto grado de responsabilidad en generar que los 

conflictos étnicos conduzcan a que se violen derechos humanos, suscitando la división para 

quebrantar los procesos reivindicatorios de derechos de los pueblos indígenas.  

Causas generales para el surgimiento de conflictos étnicos 

Los seres humanos como seres conscientes, abstraemos de la realidad los elementos 

característicos que nos permiten culturalmente agruparnos, ya sea el idioma, costumbres, 

creencias y reglas de comportamiento, por lo que dependiendo del territorio en el que se 

desarrolló cada una de las agrupaciones humanas, tendrán formas de ver, sentir y expresar el 

mundo de diversas formas.  

En los procesos históricos de formación de los Estados, cuando se buscó construir el 

concepto de nación, se presentaron dificultades debido la diversidad cultural de los seres 

humanos, así que el concepto de nación se estructuró con base en los elementos 
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fundamentales de la población mayoritaria del territorio, desconociéndose la diversidad 

poblacional, conduciendo a que en el futuro se presenten reclamos por parte de los grupos 

minoritarios. Según Ortiz (2013):  

Hablar de diversidad cultural remite a la existencia de múltiples elementos que han 

configurado la identidad de una nación o de un grupo de individuos. Por tal razón, el 

problema de la diversidad supone pensar que no existe un mundo uniforme, sino 

pluriforme, en el que múltiples elementos confluyen y reclaman el reconocimiento de 

su identidad, al igual que las libertades que les pertenecen. (p. 221) 

Se busca que existan derechos que sea universales para todas las personas del planeta, 

sin embargo, dicha universalización no es materializable, pues estas proposiciones están 

fundadas en aspectos culturales de la población que tienen mayor injerencia en asuntos 

políticos, económicos y militares, por lo que la universalización de derechos responde a 

intereses particulares y no al de todos los grupos étnicos, generando que la universalización 

termine desconociendo los derechos de las minorías étnicas.  Según De Sousa (como se citó 

en Ortiz, 2013):  

El problema de la universalidad de los derechos humanos constituye una 

preocupación en la medida en que es posible preguntarse hasta qué punto en su 

formación y promulgación han quedado incluidas todas las culturas o, por el 

contrario, responden a la visión y los propósitos de una cultura hegemónica, sirviendo 

incluso a la progresiva violación de los derechos de otras culturas que se ubican en 

lugares y en condiciones de inferioridad. (p. 238) 
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No se puede desconocer que algunos Estados poco a poco y a través de los reclamos 

de las minorías étnicas, han integrado en las normatividades a dichos grupos, sin embargo, 

no siempre se ajusta a la realidad la integración, pues la diversidad de estos grupos es tal que 

no es posible estructúralos desde la visión universalista, por lo que al resultar difícil se opta 

por no materializar los derechos de los grupos étnicos, sino solo el de la población dominante. 

En vista que es complejo la integración de todos los grupos étnicos de un país, de 

forma tal que se le pueda brindar la igualdad de garantías y derechos sin afectar la de los 

demás, se presentan dificultades en la creación de normatividades que logren dicho 

compendio.  

Cuando fracasa la integración de todos los grupos étnicos de un país, lo cual se traduce 

en desigualdades de derechos, inevitablemente devienen los conflictos, ya sea contra el 

Estado y sus gobernantes, o contra otros grupos étnicos a quienes sí se les reconoció derechos 

o privilegios. Los conflictos étnicos toman fuerza y justificación en criterios como la política, 

religión, la nacionalidad, la raza, el idioma y otras formas de identidad cultural para 

distinguirse de sus contrincantes.  

Las identidades étnicas no sólo se componen de atributos objetivos, sino también de 

creencias y sentimientos subjetivos intensos acerca de estos atributos, lo que 

contribuye a “cristalizarlos” de alguna manera, o en ocasiones hasta a crearlos y 

construirlos cuando en realidad no están presentes. (Stavenhagen, 2001, p. 4) 

En el planeta existe gran diversidad de grupos étnicos, sin embargo, no todos están 

en constante conflicto entre sí o con el gobierno, es más, algunos lograr vivir bajo el respeto 

y la tolerancia creando una integración armónica. Lo anterior implica que las diferencias 
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culturales entre los grupos étnicos no son aspectos fundamentales para que se generen 

conflictos. “La diversidad cultural y étnica por sí misma no necesariamente conduce a un 

conflicto entre grupos étnicos […] el conflicto no es inherente a la diversidad étnica.” 

(Stavenhagen, 2000, p. 17) 

Los conflictos étnicos son más propensos de presentarse dependiendo del trato que le 

ha dado el país donde están asentados, pues si no son incluidos como portadores de derechos 

o están en condiciones de abandono, desigualdad, discriminación y/o inequidad, 

inevitablemente entrarán en conflicto con los grupos que han sido favorecidos. En algunos 

casos hay terceros interesados en alcanzar beneficios particulares, por lo que encuentran 

provechoso que haya conflictos entre los grupos étnicos, pues así se benefician de alguna 

manera estos terceros, utilizando políticamente la diversidad étnica al servicio de sus 

intereses. (Stavenhagen, 2000) 

Cuando surgieron los nuevos estados, o incluso en épocas imperiales, la 

fragmentación territorial de los grupos étnicos fue uno de los métodos para poder someterlos 

a los intereses de quienes ejercían el poder. Los territorios se dividieron, se desintegraron a 

los grupos, se crean mapas y fronteras donde no se consideraron los entornos territoriales de 

las minorías étnicas, sino que estos se fragmentaron bajo las necesidades o intereses del grupo 

dominante. El territorito se convirtió entonces en uno de los factores determinantes para que 

existan conflictos étnicos a lo largo del planeta.  

Algunos grupos étnicos si bien se regían por el establecimiento de fronteras, estas no 

comprendían la misma concepción que se tiene desde occidente. Barabas (2004), plantea que 

la progresiva implantación de nociones occidentales de territorialidad y de la exigencia a los 

pueblos indígenas de hacer mapas de sus tierras, demarcándolas con mojones sus límites 



9 
 

fronterizos, fueron cambiando la forma de pensar el territorio, lo cual fragmentó el 

pensamiento y el territorio de los pueblos indígenas. 

Cuando un grupo étnico empieza a concebir el territorio desde otras perspectivas, 

como la del mundo occidental, inevitablemente terminaran cargando con los conflictos que 

son propios de ese mundo. El territorio ya no se ve como una entidad viva, sino como algo 

sujeto de apropiación, de pertenecía, por lo que la perturbación del territorio como grupo o 

individuo inevitablemente desencadenará conflictos.  

El proceso de la fragmentación de la noción de territorio dentro de los pueblos étnicos 

puede resultar beneficioso para los Estados o gobiernos, pues al dividir los territorios y 

crearse entidades territoriales bajo intereses económicos o políticos, no se tiene en cuenta la 

importancia del territorio del indígena para su pervivencia, sino que se ve como una forma 

de debilitarlo y de poder acceder a los recursos naturales o puntos estratégicos territoriales 

del Estado. “Lo dicho permite apuntar que las regionalizaciones fabricadas por el Estado 

tienen atributos y funciones impuestos por su lógica e intereses, que desconocen los criterios 

históricos, territoriales, culturales y étnicos, significativos para los indígenas.” (Barabas, 

2004, p. 112) 

Conflictos étnicos en el departamento del Cauca, Colombia 

En el norte de Suramérica, el proceso de fragmentación territorial es notorio en la 

región de la Guajira. El territorio del pueblo indígena Wayuú está asentada en Colombia y 

otra parte en Venezuela. Cuando se crearon las fronteras entre estos dos países, no se tuvo en 

cuenta el ámbito territorial Wayuú, sino que se constituyeron los limites bajo los intereses de 

cada país, lo cual en la actualidad es uno de los problemas de la fragmentación étnica, pues 
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las autoridades fronterizas restringen la libertad de locomoción en un territorio que ha sido 

histórica y ancestralmente Wayuú. “La reclamación de los wayuu es su reconocimiento como 

pueblo, independientemente de la separación arbitraria de la frontera estatal.” (Ochoa, 2021, 

p. 104) 

El conflicto armado interno es otra de las causas para que los grupos étnicos entren 

en conflicto. La violencia interna que sufre el país ha generado desplazamientos de los 

indígenas y afros de los territorios donde han desarrollados sus proyectos de vida ancestrales. 

Los grupos étnicos afrocolombianos e indígenas son los grupos mayormente afectados por el 

conflicto y desplazamiento, ya que sus territorios son propicios para el desarrollo de la 

criminalidad de bandas o grupos organizados ilegales, pues el abandono estatal permite que 

grupos armados impongan su ley bajo la coacción de las armas. De acuerdo con el CODESH 

del 2010 (como se citó en Arias, 2011):  

Por su parte el Boletín Codhes informa, del año 2010, advierte que en el año 2009 “El 

83% de los desplazamientos masivos correspondió a grupos étnicos 

(afrodescendientes e indígenas). Por las menos 12.934 personas de las comunidades 

negras se desplazaron en 28 eventos masivos ocurridos en cinco departamentos 

(Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia)”. (p. 20) 

 El desplazamiento de grupos étnicos hacia las ciudades o hacia otros territorios que 

no le son propios, sino de otros grupos minoritarios, generan conflictos, pues al existir en la 

mentalidad del indígena actual, una concepción occidentalizada del territorio, empezará a ver 

al desplazado como un invasor, perturbador de la tranquilidad, no como un hermano indígena 

o ser humano necesitado de ayuda.  
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Los actores armados en Colombia suelen utilizar los territorios indígenas para el 

desarrollo de sus operaciones o como fuente de financiamiento o de reclutamiento de 

personas para sus filas, donde los menores de edad son una de las grandes víctimas del 

reclutamiento forzado o voluntario. De una u otra manera, los grupos étnicos y lo que 

comprende su vida, es utilizado para el beneficio del conflicto bélico. Se utiliza a los 

indígenas para realizar acciones armadas en contra de sus propios congéneres o en contra de 

otros, causando malestar y desarmonía en los territorios indígenas. Según Guevara (2004): 

No puede olvidarse que en el Cauca, nació y se desarrolló el movimiento guerrillero 

Quintín Lame en los años 80 en franca lucha contra los terratenientes y el Estado. Ha 

sido territorio de paso de operaciones de campamento, de entrenamiento, de 

movilizaciones, de logística y de reclutamiento por parte de casi todas las 

agrupaciones armadas: M19, FARC, ELN, EPL, AUC y ejército de Colombia. (p. 66) 

 

En el caso colombiano, los pueblos indígenas han sido una de las victimas más 

recurrentes del conflicto armado interno, ya sea como grupos o individuos. Los 

desplazamientos de indígenas hacia territorios que no conocen, como las ciudades capitales, 

han sido numerosas. En estos lugares no les es posible continuar con el desarrollo de su 

proceso identitario, debido las condiciones paupérrimas de vida que deben asumir, viéndose 

inmersos en la violencia de la ciudad, la cual los termina consumiendo. 

Con relación al conflicto, los relatos no solo se refieren al conflicto en el territorio, 

también se refieren al peligro que apremia la vida en la ciudad. El desplazamiento 

trae consigo multiplicidad de violencias, entre ellas, la violencia que se vive en el 

territorio: amenazas, muertes, bombardeos, etc. y la violencia de una ciudad 
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desconocida: violencia urbana, choque cultural, problemáticas sociales y de salud. 

(Ruiz, 2015, p. 404) 

El departamento del Cauca posee la mayor cantidad de resguardos indígenas del país, 

asentados algunos en zonas bastantes productivas o zonas de interés para la construcción de 

grandes centros industriales o vías nacionales. Es además un territorio apetecido por terceros 

para cuestiones macroeconómicas, generando que estos sean determinadores para que se 

produzcan los conflictos con el gobierno o con otros grupos asentados en la zona (Guevara, 

2004).  

Muchas organizaciones indígenas del Cauca como el Consejo Regional Indígena del 

Cauca – CRIC, así como otras existentes en el país, se han ido sumergiendo cada vez más en 

la política como forma de lucha por la reivindicación de sus derechos, buscando el respeto 

por la autodeterminación de los pueblos, amparados en convenios internacionales como el 

Convenio 169 de la OIT, el cual trató temas de protección de los derechos de los pueblos 

indígenas.  

 Si bien la incursión en la política ha sido una estrategia por parte de las 

organizaciones indígenas para luchar por sus derechos, es cierto que también se han visto 

inmersos en malas prácticas propias del juego del poder político, por lo que la corrupción 

también ha logrado permear a los lideres, quienes se han apropiado de recursos públicos, 

como es el caso del líder indígena, constituyente y expersonero Francisco Rojas Birry, 

condenado por el denominado carrusel de la contratación en Bogotá, al demostrarse que 

recibió dinero por omitir los controles públicos a cargo de la personería, respecto a la 

adjudicación irregular de obras durante la administración del exalcalde Samuel Moreno 

Rojas, junto con otros delitos anteriores. (Fiscalía General de la Nación, 2018) 
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Con los casos de corrupción, la percepción al interior de los grupos indígenas hacia 

los lideres que han incursionado en asuntos políticos, empieza a transformarse en 

desconfianza, al evidenciarse que están persiguiendo intereses particulares, sin tener en 

cuenta los principios creadores de las organizaciones, por lo que los conflictos internos 

empiezan a nacer, desencadenándose en algunos casos en hechos de fuerza, amenazas e 

improperios.  

Como resultado de que existan intereses que se superponen a los principios 

organizacionales indígenas, muchos grupos optan por retirarse, generando malestar entre las 

partes, acusándose las unas a las otras como las causantes de la fragmentación. Este caso en 

particular se puede observar en el Cauca con el pueblo Misak (guambianos), pilares 

fundamentales para la fundación del CRIC; quienes al no estar de acuerdo con las nuevas 

dinámicas organizativas, optaron en 1980 por retirarse y crear su propia organización, el 

movimiento de Autoridades indígenas del Sur Occidente-AISO. En la actualidad aún se 

encuentran rezagos de la fracturación. (Laurent, 2005) 

En el departamento del Cauca las organizaciones étnicas si bien han logrado 

reivindicaciones de derechos ancestrales, territorios y preservación cultural, no se puede 

desconocer que por las propias dinámicas de la política y de los principios organizativos que 

en algunos casos difieren, se presentan fracturas entre los pueblos que están en desacuerdo 

con las dinámicas de otras organizaciones. Al habitar en misma zona geográfica la 

interacción es constante y es propicia para que se presenten conflictos entre los grupos 

étnicos. 

Es claro que por la pérdida de la identidad cultural, como se ha indicado en puntos 

anteriores, se concibe al otro desde una perspectiva occidentalizada, por lo que el territorio 
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tampoco es visto como una extensión de la espiritualidad e identidad, sino como un bien 

privado sujeto de apropiación.  

Si bien en el departamento del Cauca históricamente han existido pueblos indígenas 

donde han desarrollado sus prácticas culturales e identitarias, no se ha logrado en la 

actualidad suprimir esas rivalidades que se han fecundado por dinámicas que no eran propios 

de ellos, pero que ahora lo son. La política occidental, la estructura administrativa, la 

organización administrativa e intereses políticos de terceros, entre otros; lo cual ha 

desencadenado en conflictos entre grupos indígenas como los Misak y los Nasa.  

Los conflictos entre los indígenas Misak y los Nasa en el Cauca principalmente se 

han desarrollado por cuestiones territoriales, pero que deja entrever que también se dan por 

causas asociadas a intereses del mantenimiento de la influencia política en ciertas zonas. Los 

gobiernos al parecer logran captar dichas discordias e incentivan aún más al conflicto, bajo 

prácticas como la adjudicación de predios a favor de ciertos grupos indígenas en lugares que 

históricamente pertenecían a otros grupos étnicos. “Como los indígenas no se pusieron de 

acuerdo, el Estado tuvo que dirimir el asunto. Sin embargo, la forma en que ha intervenido 

desconoce contextos y relaciones históricas, no se pregunta ni estudia y termina favoreciendo 

conflictos territoriales entre comunidades étnicas.” (Forero y Tejada, 2018, pr. 5) 

El norte del Cauca presenta una diversidad poblacional donde afros, indígenas y 

campesinos habitan dicho territorio, conviviendo en un espacio reducido. La población 

afrodescendiente es significativa, debido a que en la época colonial estos territorios eran 

centros de producción agrícola con mano de obra esclava. Los territorios afros limitan con 

los territorios indígenas de los Nasa, por lo que los conflictos se han ido presentado de forma 

moderada hasta ir escalando a la violencia. Los Nasa reclaman los territorios afros como 
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propios, justificado el destierro de sus ancestros por parte de los conquistadores españoles, 

posteriores por los gobernantes de la época republicana y seguida por los grandes señores 

terratenientes dueños de grandes emporios económicos del país. (Llanos, 2021) 

La existencia de cultivos ilícitos en los territorios del Cauca es otro de los factores 

para que se presenten conflictos entre grupos étnicos. En los territorios indígenas 

históricamente abandonados por el Estado, los cultivos ilícitos se han ido propagando cada 

día más, siendo una de las pocas fuentes de ingreso que se puede obtener a corto plazo para 

un territorio que está en abandono estatal. Los grupos armados ilegales se han asentado en 

estos territorios para comprar, comercializar y confrontar a otros grupos que quieren hacerse 

con la producción y ruta de la droga.  

La existencia de cultivos ilícitos en los territorios indígenas, afros y campesinos, ha 

ido generando el surgimiento de violencia por parte de los grupos armados ilegales hacia la 

fuerza pública, las organizaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas que se oponen a 

que sus territorios sean gobernados por grupos armados ilegales. Estos grupos han asesinado 

a lideres indígenas, afros y campesinos, y han realizado reclutamiento forzado de menores 

de edad. 

Las organizaciones indígenas del Cauca como el CRIC, han optado como forma de 

evitar que la violencia se recrudezca aún más en sus territorios, erradicar de forma forzada 

los cultivos ilícitos que han ido cultivando los propios comuneros indígenas o de campesinos 

y afros, con los cuales comparten límites territoriales, pero que ha ido afectado las dinámicas 

de toda la región. Estos actos de erradicación como la denomina “Minga hacia adentro” ha 

generado conflictos entre los propios comuneros y con otros pueblos étnicos y campesinos, 
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por la irrupción en predios y casas de habitación de los cultivadore, presentándose abusos de 

poder y violaciones de derechos. 

Violaciones de derechos humanos entre grupos étnicos del Cauca 

Debido a las dinámicas históricas, de vida y problemas sociales que presenta el 

departamento del Cauca en relación con los grupos étnicos, las violaciones de derechos 

humanos ha sido una de las consecuencias que se ha presentado en la región. 

Los grupos indígenas del Cauca en su proceso de lucha contra los grandes ingenios 

azucareros del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, han optado por recuperar sus 

territorios ancestrales bajo protestas que han ido escalando a la toma de predios de los grandes 

ingenios azucareros, del cual son propietarios personas con bastante influencia económica y 

política en el país, como es el caso de la familia Eder, una de las familias más influyentes en 

el Valle del Cauca. 

En las luchas por la recuperación de los territorios ancestrales, la fuerza pública ha 

sido parte en la violación de derechos humanos, ya que al ser enviada para desalojar a los 

indígena de los ingenios azucareros, han hecho uso desproporcionado de la fuerza, causando 

la muerte a indígenas, donde no ha sido posible identificar a los agresores por ser ataques a 

distancia con armas de fuego, yendo en contra de todo acto de legalidad, violando el derecho 

humano de la vida, el debido proceso y el acceso a la justicia. Según el medio DW Made for 

minds (2020):  

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) rechazó en un 

comunicado la "agresión" por parte del Ejército y la policía contra comunidades en el 

municipio de Corinto, en el departamento de Cauca. "Han quemado cambuches 
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carpas improvisadas y destruidos cultivos (...) el Ejército disparó ráfagas de fusil 

contra la comunidad", indicó ACIN, autoridad indígena en la zona. (pr. 2) 

Los trabajadores de los ingenios azucareros del norte del Cauca suelen ser en su 

mayoría población afrocolombiana. Cuando los indígenas acuden a la recuperación de los 

predios de los ingenios, muchos trabajadores hacen resistencia a las recuperaciones 

indígenas, pero en la mayoría de las veces porque son condicionados por sus jefes ante la 

posible pérdida de los trabajos si los predios quedan en manos de los indígenas, por lo que 

en las confrontaciones suelen terminar en pérdidas de vidas humanas.  

En los últimos meses se ha vivido una fuerte tensión en los cultivos de caña ubicados 

en el norte del Cauca, donde organizaciones indígenas han entrado a invadir. Incluso, 

en las últimas horas se presentó el más reciente caso, en el que se registró un fuerte 

enfrentamiento entre trabajadores de la hacienda azucarera El Telillo, e indígenas que 

llegaron a ocupar el predio ilegalmente que está ubicado en el municipio de Padilla, 

Cauca. (Semana, 2020, pr.1)  

Los conflictos entre afros e indígenas en el norte del Cauca, también se ha ido 

trasladando hacia temáticas de asentamientos territoriales, donde los indígenas se han visto 

envueltos en casos de asesinatos de personas afros en las confrontaciones, donde no es 

posible identificar a los responsables, generándose violaciones al derecho humano a la vida. 

Por otro lado, han sido atacadas viviendas de los pueblos afros, generando zozobra, miedo y 

desplazamiento, por lo que es clara la violación de derechos humanos por parte de los 

indígenas Nasa. (Romoleroux, 2022) 
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En el año 2018 en el municipio de Caldono, Cauca, se presentó un conflicto étnico a 

causa de disputas territoriales entre los indígenas Nasa y los Misak, debido a que el Ministerio 

del Interior pretendía reconocer como resguardo indígena al cabildo Misak de Ovejas Siberia, 

el cual compartía límites con el Resguardo Indígena Nasa de la Laguna Siberia, quienes 

pretendían expandir su territorio. Los indígenas Nasa con el apoyo moderado del CRIC, 

arremetieron contra la población Misak, asentada hacía más de 30 años en dicha zona, 

destruyendo cultivos, viviendas, enceres y destruyendo centros educativos de los Misak. Las 

violaciones de derechos humanos fueron flagrantes y evidentes ante la inacción del Estado y 

la complicidad del CRIC.  

El choque entre ambos pueblos indígenas inició el 25 de junio, cuando integrantes del 

pueblo Nasa (paeces) llegaron al territorio ubicado en zona rural de Caldono para 

desalojar a integrantes del pueblo Misak (guambianos) que empezaban a establecer 

un resguardo indígena. Los guambianos habían recibido esos predios de manos del 

Ministerio del Interior, mientras que los paeces argumentan que esas fincas se 

encuentran dentro de sus territorios ancestrales. (El Espectador, 2018, pr. 3) 

En el departamento del Cauca, la multinacional irlandesa Smurfit Kappa, dedicada a 

la producción de empaques en papel, con operaciones en 22 países de Europa y 13 en 

América, ha ocupado territorios que ancestralmente pertenecían a los pueblos indígenas con 

hectáreas de cultivos de eucalipto. Las organizaciones indígenas como AISO, actualmente 

ha emprendido la lucha por la recuperación de los territorios ancestrales, bajo la ocupación 

de los cultivos de la multinacional. En este proceso la fuerza pública se ha desplegado de 

forma violenta. Los trabajadores de la multinacional han salido a la confrontación con la 
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población indígena para evitar las recuperaciones, por lo que las lesiones personales han sido 

muy recurrentes entre las partes. (Palacios, 2022) 

En el año 2021 en el municipio de Caldono, Cauca, a raíz del asesinato de una 

gobernadora indígena, quien se oponía a los cultivos ilícitos en el territorio, el CRIC decidió 

erradicar de manera forzada los cultivos de la zona, incluidos los de los campesinos que no 

hacían parte del resguardo indígena. Estos actos desencadenaron que los campesinos se 

opusieran mediante las vías de hecho contra los indígenas, por lo que hubo heridos por armas 

de fuego entre las partes. A los campesinos les generaron daños en las viviendas, cultivos 

lícitos, vehículos y enceres, así como daño psicológico en las familias que se resistían, pues 

incursionaron los indígenas Nasa en las casas de los campesinos por la fuerza, violándose 

derechos como la propiedad, la privacidad y la dignidad humana. (El País, 2021) 

Conclusiones 

Los seres humanos son diversos en sus culturas, formas de pensar, ver y sentir el 

mundo, debido a que desarrollaron sus vidas a partir de la relación con su entorno, por lo que 

pretender universalizar al ser humano en un pensamiento occidentalizado, no es lo correcto 

y está llamado a fracasar.  

Los habitantes del Cauca, Colombia, si bien son diversos étnicamente, esto no es un 

factor determinante para que se desencadenen conflictos que puedan llevar a la violación de 

derechos humanos. 

La pérdida de identidad cultural e imposición de la cultura occidental dominante ha 

generado que los grupos étnicos en el Cauca empiecen a desconocer al otro y su entorno 
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como parte fundamental de la naturaleza, del territorio, del pensamiento, por lo que la 

rivalización se empieza a acrecentar.  

Los conflictos étnicos en el departamento del Cauca están motivados por intereses de 

terceros como los conglomerados económicos nacionales, multinacionales y la élite 

colombiana, quienes buscan apropiarse de los territorios donde se asientas los grupos 

minoritarios. En este caso el Estado también actúa como parte interesada para desarrollar los 

fines económicos de la globalización.   

La corrupción en las organizaciones indígenas u organizaciones étnicas del Cauca ha 

generado que las personas desconfíen de los procesos organizativos, generando que en 

algunos casos esta desconfianza fracture las diferencias identitarias, los procesos políticos 

étnicos, conduciendo a generar conflictos étnicos y violaciones de derechos humanos en los 

territorios indígenas, afros y campesinos caucanos. 

El conflicto armado, el narcotráfico y los cultivos ilícitos en los territorios indígenas 

del Cauca han generado que los derechos humanos sean violados de forma sistemática, ya 

sea por actores armados, la fuerza pública o por conflicto entre grupos étnicos que están 

sumergidos en las prácticas ilegales mencionadas.  

Los conflictos étnicos en el Cauca presentan muchas causas, donde la falta de 

intervención estatal, políticas públicas e igualdad en derechos genera que los conflictos 

escalen hasta el punto de violar derechos humanos entre los propios pueblos hermanos.  
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