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INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

SOCIAL COMUNITARIO EN LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS 

Y TERRITORIALES, QUE DINAMIZAN LA TRANSFORMACIÓN LOCAL Y EL 

CAMBIO SOCIAL EN EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL DE 

LAS 128 AUTORIDADES FILIALES AL CONCEJO REGIONAL INDÍGENA DEL 

CAUCA 

1. Datos generales 

1.1. Titulo 

1.2. Área de Investigación. 

La investigación aplicada se Desarrolla en el marco de investigación en Derechos 

Humanos, analizada desde la perspectiva de lo público con enfoque y prospectiva social 

comunitaria fundamentada en la Ética, la resiliencia, la restauración y la construcción de 

mecanismos que armonicen el  tejido social en las comunidades indígenas del Cauca, en los 

contextos sociales, políticos, económicos  y culturales, la transformación de las dinámicas 

territoriales en los nuevos escenarios de glocalización y la gestión eficiente de los riesgos 

entre los actores sociales y la institucionalidad quienes son los responsables de decidir en el 

presente para movilizar acciones conjuntas con el propósito de construir un futuro colectivo 

deseado, negociando divergencias entre distintos sujetos sociales frente a la situación actual 

de violación de los derechos humanos y los mecanismos de reclamación por reivindicar el 

acceso a las libertades de las comunidades indígenas en medio de la  violencia sistémica 

estructural por parte del Estado y los procesos de resistencia  de las comunidades indígenas 

en busca de resolver y transformar conflictos históricos. 

Las estrategias defensivas y de supervivencia que las comunidades han forjado en el 

proceso  histórico social de resistencia en el mundo indígena, son formas de reacción social 

ante la  ofensiva del terrorismo de Estado y la violencia estructural que condicionan constante 

y sistemáticamente el silencio de necesidades subjetivas y la violación de los derechos 

objetivos dentro del Estado Social de Derechos, situación que se repite en todas las épocas 

del desarrollo del País, siendo los indígenas sujetos que intervienen de forma proactiva en el 

progreso del País. No óbstate, en todos los proceso históricos en la construcción de Estado, 

está marcado por una constante, la violencia estructural aplicada como herramienta de 
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opresión y dominación, en el propósito de imponer una hegemonía que se construye y se 

mantienen de la violencia,  la desterritorialización, el robo y saqueo de riquezas, siendo el eje 

de la conquista y que posteriormente aprobada por la religión católica, quien termina de  

aplica procesos de adoctrinamiento con mecanismos de aceptación de los procesos de 

esclavización y aceptación de las condiciones de empobrecimiento, sin embargo,  

simultáneamente usa la violencia y la crueldad para oprimir al hombre en beneficio de 

terratenientes en la naciente económica capitalista del nuevo mundo. 

Dentro de las dinámicas sociales de lucha por la pervivencia de las comunidades 

indígenas en el Cauca, se ha trabajado en el avance por la construcción y fortalecimiento del 

tejido social, con estrategias organizativas, técnicas de resistencia y prácticas comunitarias 

de unidad que permiten la redistribución de los escasos recursos existentes en las 

comunidades, fundamentados en el principio de la reciprocidad, principio ancestral de 

supervivencia que va en contra de las leyes del capitalismo. El Concejo Regional indígena, 

amparada en la Ley de origen y el derecho propio, direcciona políticamente los lineamientos 

de la plataforma de lucha, sobre  los principio de unidad, tierra, autonomía y cultura, forjando 

la reconstrucción de la histórica social desde los territorios, el cuidado y la protección de los 

ambientes de vida, la autodeterminación, la autonomía de un gobierno propio y la dignidad 

del indígena, son objetivos  de las movilizaciones sociales, que permiten desarrollar 

mecanismos de empoderamiento comunitario y de autogestión, dentro del proceso de 

transformación territorial en la gestión  y negociación de las divergencias políticas en un 

contexto de relaciones conflictivas y desiguales de poder, marcados con procesos histórico-

sociales de violencia exacerbada y escenarios de violencia estructural y dominación.  

Sin embargo, el Departamento del Cauca se caracteriza por los  procesos de luchas 

sociales reivindicativas de las comunidades indígenas, campesinas y afro, dinamizados por 

líderes empoderados, el valor y resistencia de las comunidades, la fuerza de la guardia 

indígena y el nivel de organización comunitaria, dinámicas sociales que han permitido la 

negociación de gobierno a gobierno y el posicionamiento político en la Gestión de 

Resolución de Conflictos entre las comunidades del departamento del Cauca y el Estado con 

el propósito de alcanzar la utopía de la justicia social en Colombia. 
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1.3. Autor del proyecto 

Nombre: Gladis Amparo Morales 

Profesión: Administradora Financiera y Especialista en Gerencia de Proyectos. 

 

1.4. Entidad o persona con la que coordina  

Universidad Pública: Escuela Superior de Administración Pública ESAP-Regional Cauca. 

Programa de Postgrado: Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el 

Posconflicto. 
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2. Estructura 

2.1. Planteamiento del problema. 

La investigación social en el marco de los derechos humanos con perspectiva de lo 

público se enfoca en analizar la situación social de marginación de las comunidades indígenas 

del Cauca, los problemas históricos, las causas, los hechos o eventos de violencia, el impacto 

actual en la pérdida de la libertad y el territorio, los efectos sociales y económicos, situaciones 

del contextos actual inmersos en las dinámicas de los conflictos internos entre familias, 

conflictos de relación e intereses por el ámbito territorial entre comunidades indígenas, 

conflictos  por la liberación de la madre tierra entre indígenas y empresarios, específicamente 

el norte del Cauca, conflictos por el control territorial entre organizaciones ilegales y la 

economía ilegal de la minería, conflictos glocales por el control territorial producto del 

narcotráfico y la expansión del narcotráfico a nivel mundial e ingreso de competidores en la 

economía ilegal de extranjeros,  conflictos políticos con el Estado y las organizaciones 

sociales por la tenencia desigual de la tierra, conflictos por la extranjerización de la tierra a 

empresarios agroindustriales extranjeros, conflictos por la acumulación de la tierra de nuevos 

terratenientes y empresarios nacionales, conflictos  sociales y efectos de la parapolítica y el 

narco Estado corroído por conflictos de relaciones, intereses y valores políticos. 

En contraste con el crecimiento económico y el desarrollo del País a nivel territorial 

aumentan las desarmonías territoriales, la confrontación armada, la reactivación del 

conflicto, las divergencias políticas, el aumento de las desigualdades sociales y el 

empobrecimiento económico, Dentro de este contexto de problemas, se encuentran 10 

comunidades indígenas, quienes padecen todo tipo de violencias y la evidente restricción en 

el alcance de los derechos humanos. Las autoridades propias realizan el ejercicio del 

autogobierno y el fortalecimiento de la autonomía indígena en cada uno de los 128 territorios 

filiares al Concejo Regional Indígena, buscando alternativas de negociación y construcción 

pacífica de territorios de paz con los actores del conflicto, mediante técnicas propias en 

resolución y transformación de conflictos, que permite sobrellevar las diferencias, armonizar 

indisposiciones e intereses  y contener la reproducción de las violencias internas, buscando 

siempre de preservar la vida en las comunidades  y proteger los territorios.  
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El análisis prioriza los problemas sociales, percibidos por los comuneros en los 

territorios, desde los derechos subjetivos, dentro del marco de la investigación social, 

utilizando la técnica de encuestan para recolectar información de las comunidades y la 

revisión documental de los discursos de los líderes social sobre el direccionamiento político 

de la organización indígena del CRIC. Partiendo del análisis de la priorizaron de los 

problemas, con el método de Hanlon modificado, el análisis de resultados de la encuesta, el 

análisis de las reuniones comunitarias donde se utiliza la herramienta de la lluvia de ideas, 

generando debates entre los participantes y dinamizando el dialogo comunitario para 

identificar los principales problemas que inquietan a las comunidades, se establecen los 

actores y las relaciones de poder de los sujetos sociales que interviniente en el desarrollo 

local, mediante la metodología de análisis de juego de actores con la herramienta de la 

perspectiva estratégica Mactor Lipsor, el análisis de las variables por el método Micmac 

Lipsor y el análisis de las hipótesis sobre la construcción de futuros deseables colectivos para 

las comunidades indígenas en el Cauca, mediante la herramienta de sistema de matrices de 

impacto cruzado  Smic Prob Expert de Gödel, desde una perspectiva endógena territorial en 

la resolución y trasformación de conflictos. 

2.2. Descripción de la realidad problemática. 

 

Partiendo del análisis de los resultados de los métodos de análisis, utilizados en la  

priorizaron los problemas sociales desde la percepción de las comunidades,  que contrasta 

con las estadísticas de crecimiento económico donde el PIB aumento en el 2019 sobre 3,4% 

y en el 2020 se proyectó un crecimiento del 3.6% (ANDI, 2019) y el desarrollo  humano en 

el País, “entre 2013 y 2018 aumentó en 15 puntos porcentuales, pasando de 0,746 a 0,761, la 

expectativa de vida en el país se incrementó 7,4 años y los años de escolaridad aumentaron 

2,9. Así mismo, el promedio de escolaridad desde 1990 -año desde el que se hace el estudio- 

aumentó 5,5 años y el ingreso per cápita aumentó 74,5%, pasando de 7.392 a 12.896 PPP$” 

(ANDI, 2019),  a diferencia del subdesarrollo que persiste a nivel territorial aumentando las 

desarmonías territoriales, la confrontación armada, la reactivación del conflicto, las 

divergencias políticas y el aumento de las  desigualdades sociales y el empobrecimiento 

económico, valoradas desde la pobreza monetaria sobre estadísticas nacionales. 
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La valoración de la capacidad adquisitiva de los hogares del Departamento del Cauca, 

con respecto a la canasta familiar, cerró con 51.6%, durante el 2015 y el índice de pobreza 

monetaria extrema cerró en 24.0% dos dígitos por encima del departamento del Chocó y 

Guajira, (MUÑOZ, 2015). Durante el 2017, la línea de pobreza en el Cauca fue de $208.636 

frente a $201.2701 en 2016, que en referencia a los datos anteriores, una familia Caucana 

compuestas por un núcleo familiar primario de 4 personas,  será clasificado como pobre si, 

su ingreso está por debajo de $834.544, es decir, no alcanza a cubrir el costo básico de la 

canasta de pobreza, por otro lado, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo 

de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas para no caer en la 

línea de desnutrición, situación de insuficiencia de nutrientes para el buen desarrollo físico 

del ser humano; este indicador en el departamento de Cauca supera el valor de la línea de 

pobreza extrema para el año 2017, que en ingresos monetarios corresponde a $107.951, muy 

por debajo de los ingresos clasificados  en los parámetros nacionales, es decir, que un hogar 

de 4 personas de otros departamentos, será clasificado como pobre extremo si su ingreso está 

por debajo de $431.804. 

En relación a los índices de pobreza monetaria extrema en el cauca, en comparación 

con las referencia del año 2015, el comportamiento durante el 2017 fue de 48,7% y en el 

2016 de 50,1%, con una mínima variación de reducción durante los últimos tres años, sin 

embargo son índices que se ubican muy por encima del comportamiento de los indicadores 

de pobreza en Colombia que para el 2017 cerró con un índice nacional de pobreza del 6.9%. 

(–DANE, 2018), y con respecto al índice de pobreza extrema en el Cauca, durante el  2017, 

la pobreza extrema en Cauca fue 20,8% frente a 22,3% en el año 2016. A nivel nacional, la 

pobreza extrema pasó de 8,5% en 2016 a 7,4% en 2017.  

Siguiendo las estadísticas del DANE el Departamento del Cauca año tras año, se 

encuentra entre los territorios con mayor pobreza monetaria, marcada por alta demanda de 

necesidades básicas entre las poblaciones, siendo clasificadas como “las regiones más pobres 

del país, de acuerdo a los indicadores relativos de ingresos; Chocó donde 61,1% de la 

población se cataloga como pobre según este criterio. Le siguen La Guajira (53,7%); Cauca 

(50,5%); Magdalena (46,6%) y Córdoba (44,2%)” DANE 2016-2018, de la lista anterior los 

departamentos de la costa pacífica Cauca y Choco, presenta otra singularidad en la 
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composición poblacional, que, aunque la pobreza es medida por los niveles de ingresos, las 

condiciones de riqueza hidrográfica y cultural es inmensa, clasificándose entre los 

departamentos con mayor número de territorios indígenas en Colombia, caracterizados en la 

siguiente gráfica. 

 

Ilustración 1: Territorios Indígenas constituidos y reconocidos en Colombia. 

Fuente: resguardos Indígenas a nivel Nacional, Datos abiertos.com 2018. 

En este contexto social de pobreza estructural se encuentran inmersas 10 

comunidades indígenas que representan el 21% de la población total Caucana, el 22% 

corresponde a la representación de comunidades afrodescendiente y un 67% de la población 

se reconocen como campesinos, algunos mestizos y blancos(DANE 2005), resistiendo 

situaciones de pobreza multidimensional, problemas de conflicto armado, necesidades de 

índole económica, social y de seguridad, producto de la exclusión histórica causada por la 

violencia política de Estado. La población indígena del Cauca en su mayor habita en los 

territorios rurales, debido al valor transcendental de supervivencia para las comunidades 

indígenas, las apreciaciones culturales y ancestrales de la tierra, como madre protectora y 

proveedora de los alimentos y recursos necesarios para la subsistencia, por lo tanto, el 

territorio es el espacio de vida donde hay libertad de expresión cultural, de unidad entre el 
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ser, el medio natural y la comunidad, donde se puede actuar de acuerdo a los usos y 

costumbres de cada comunidad, siendo el territorio el motivo de complejas discordias entre 

los interés de los sujetos sociales y el concepto cultural totalmente puesto a la finalidad de la 

tierra para occidente como un bien de explotación y comercialización. 

Las regiones caracterizadas con pobreza monetaria, presentan otras características 

que las diferencian de otros Departamentos, al ser un foco de constante violencia por el 

interés de ciertos actores en la legalización de baldíos con el objeto de ampliar las franjas 

agrícolas e implementar la producción extensiva de monocultivos como, la palma de aceite 

en los llanos orientales y el Chocó,  el cultivo del árbol de teca en los Montes de María por 

Argos S.A, el Banano en Urabá, la caña de azúcar en el Valle y Norte del Cauca, el 

monocultivo del café, el aguacate,  el monocultivo de pino y eucalipto en Cauca por Smurfit 

Cartón de Colombia, la ganadería extensiva e hidroeléctrica, megaproyectos que requieren 

grandes extensiones de territorios para el cual, se crearon políticas públicas como el plan 

Colombia, la seguridad democrática  y otros mecanismos de exterminio y 

desterritorialización, que dieron paso a la implantación de las políticas neoliberales, para ello 

se utiliza la violencia y el miedo, con técnicas de violencia exacerbada en contra de la 

población, las masacres, la desaparición forzada, el asesinato sistémico de líderes sociales 

entre otros crímenes de lesa humanidad, siendo el territorio una causa indiscutible  y el 

corazón del conflicto armado en Colombia, El Estado les declara la guerra a las poblaciones 

rurales con el fin imponer la necro política de expansión económica  dirigida a quien se  

opone al crecimiento económico y el desarrollo de megaproyectos agroindustriales. 

El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, público las Estadísticas 

sobre el aumento y la activación del conflicto armado, el cual informa que “en 2019 se 

presentaron 1.414 violaciones a DDHH, DIHC y hechos de violencia político social en 

Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables” 

(CINEP, 2019) de los actos que de acuerdo a los patrones del conflicto afectan a las 

comunidades rurales; En el Cauca se registraron 117casos, en el Valle del Cauca 84 y en 

Antioquia 40 casos, contextualizados en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 2: Departamentos más afectados por la Infracción al DIH. 

Fuente: Datos Estadísticos CINEP 2019. 

  

Los presuntos responsables de los eventos de violencias son perpetrados por la 

Guerrilla 160, los Paramilitares 116 y en tercer lugar por los Miembros del ELN con 80 

eventos, datos estadísticos del CINEP 2019, contextualizados en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 3: Presuntos actores determinantes del conflicto. 

Fuente: Datos Estadísticos CINEP 2019 

La distribución territorial del Cauca en constante conflicto, territorios ocupados por 

las comunidades en cada Zona; costa pacífica hay 9 Resguardos del pueblo Eperara Ciapirara, 

distribuidos en los Municipios de Timbiquí, Guapi y López de Micay y 22 comunidades, 

quienes son constantemente amenazados por desplazamiento forzado de grupos armados 
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legales e ilegales, estas comunidades, también se han visto involucrados en conflictos 

territoriales con las comunidades afro, comunidades que son más dominantes e influyentes 

políticamente en el ejercen del poder institucionalidad y la gobernabilidad, excluyendo a las 

comunidades indígenas y marginándolas al permanente riesgo social de exterminio y 

abandono del estatal. 

Mapa por concentración de resguardos indígenas en el Cauca. 

 

Ilustración 4: Mapa por concentración de resguardos indígenas en el Cauca 

Fuente: Georreferenciación resguardos indígenas del Cauca, Agencia Nacional de Tierras ANT 2018. 

Los Resguardos del Pacifico son; Iguana, Calle Santa Rosa - Rio Saija, Rio Guangui 

Infi, Isla del Mono, Almorzadero, San Isidro, y la Nueva Unión, Playita San Francisco, Playa 

Bendita, Nueva Bellavista y Partidero. 

El Territorio de la CXHAB WALA KIWE está conformado por 20 cabildos indígenas 

(autoridades indígenas tradicionales) 18 cabildos reconocidos, entre ellos Tóez, López 

Adentro, Kite Kiwe en el Municipio de Timbio, y tres (2) no se han logrado constituir, Cerro 

Tijeras y Alto Naya. Según el censo indígena SUIIN este territorio está conformado por más 

o menos 94 mil habitantes pertenecientes al Pueblo Nasa Páez con La lengua materna que se 

habla es el Nasa Yuwe. 

 



17 
 

  

Relación de número de autoridades por zonas de acción del Concejo Regional 

Indígena del Cauca, donde se realiza un resumen del número de autoridades por zona, que en 

relación con el número de autoridades se distribuye la densidad poblacional, las zonas con 

mayor población son Zona Norte, zona oriente, zona centro y zona tierra dentro. 

Tabla 1 

Listado de número de autoridades por zona de influencia del CRIC 

Orden Zonas de acción CRIC No. de Autoridades 

1 Zona Centro 10 autoridades 

2 Zona Costa Pacífica 22 autoridades 

3 Independientes 3 autoridades 

4 Zona Norte 20 autoridades 

5 Zona Oriente 14 autoridades 

6 Pueblo Yanacona 19 autoridades 

7 Zona Reasentamientos 4 autoridades 

8 Set Tama Kiwe 6 autoridades 

9 Zona Tierradentro (Juan Tama) 8 autoridades 

10 Zona Tierradentro (Nasa Cxha cxha) 17 autoridades 

11 Zona Occidente Uh Wala Vicks  Autoridades 

TOTAL 127 autoridades 
 

Nota: Numero de autoridades por zona de influencia del CRIC, análisis de estudio; Proyecto de grado Maestría en 

DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP. 

3. Marco teórico de la investigación. 

3.1.Marco Histórico. 

Los avances literarios y académicos sobre los fenómenos sociales de resistencia de las 

comunidades indígenas del Cauca, son analizados por académicos, y personas que ayudaron 

a consolidar los movimientos sociales indígenas desde la década de 1970 a 1980, donde inicia 

el despertar de los pueblos indígenas y el regreso a la “comunidad”. Revista del CESLA. El 

marco histórico de la investigación inicia con la menoría histórica de resistencia de los 

pueblos Nasa, cuando traen a la memoria las narraciones de los eventos que han marcado la 

historia de violencia en las comunidades, desde la época de la conquista, cuando la cacica 

Gaitana vence a los españoles, cortándole a cabeza a Pedro de Añasco y posteriormente se 

retoma los relatos de Juan Tama de la Estrella, que lucho junto al pueblo nasa y logró que 

1635, la corona Española reconociera legalmente los territorios indígenas en el Cauca y en 

entre 1880 y 1967, nace para el pueblo nasa el líder de mayor relevancia y valor histórico, 

que despierta los verdaderos valores de lucha y resistencia ante las prácticas de explotación 
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indígena definida la esclavitud institucionalizada, ampliamente extendida en el Cauca,  por 

los colonizadores blancos en el Cauca, (Fajardo, 1999). Manuel Quintín Lame, en su lucha 

por dignificar la vida indígena y recuperar la tierra, organizó la única revolución armada de 

índole indígena en Latinoamérica en defensa de la territorialidad y la reivindicación de los 

derechos colectivos sobre la tierra para las comunidades indígenas del Cauca. Caminando la 

palabra sobre las huellas de los mayores en resistencia permanente,  el costo social y cultural 

para las comunidades es incalculable por la cantidad de vidas perdidas en una guerra de 

fuerzas asimétricas de poder  ante la ofensiva del terrorismo de Estado, en consecuencia es 

deber de los pueblos indígenas recordar la historia y continuar en los procesos sin olvidar la 

verdadera historia, hasta que el sol se apague a los ojos de cada indígena, que lucha por 

reivindicar los derechos, derechos que son arrancadas, violados y restringidos no solamente 

a los indígenas, sino a la sociedad Colombiana. 

Las comunidades Indígenas vuelven a reaparecer de forma relevante en los escenarios 

políticos de finales del siglo XX, y su presentación incide en la política nacional al hacer 

partícipe de un nuevo sujeto social que incomoda a las hegemonías de Latinoamérica en el 

marco político Arauco Chihuailaf-2018. La cuestión Indígena reclama la reivindicación de 

los derechos territoriales, el acceso a la tierra rural y la administración de tierras, que 

posteriormente incide en un estudio sobre la tenencia de la tierra y las implicaciones 

económicas, políticas, sociales y de conflicto, que el País vivía inmerso por décadas 

encontrando la variable principal en la causa del conflicto; la tierra. FAO 2005. 

El contexto Autonomía y dignidad de las comunidades indígenas del Norte del Cauca-

Colombia, por Fabio Marcelli 2010, describe los procesos sociales de reivindicación de 

derechos de la comunidad nasa en la Asociación Cxab wala kiwe, el cual, es característico 

por el hecho de la configuración territorial, la ubicación geoespacial y la incidencia de la 

agroindustria del cultivo de caña en tierras planas y los indígenas concentrados en la ladera, 

situación que excluye a las comunidades al acceso de los medios de producción, que en 

consecuencia, permite el desarrollo de procesos relacionados con la necesidades humanas y 

la carencia de tierra para cultivo, Sin embargo, las acciones de movilización social en el Norte 

del Cauca, en nombre de la liberación de la madre tierra ha soportado un asedio constante y 

complejiza la cuestión de los derechos humanos porque relaciona varios actores con poder 
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central, el cual índice en la violencia sistémica efectuada en contra de las comunidades, que 

el Estado omite. 

Una minga para el postdesarrollo de Arturo Escobar: sintetiza las acciones de 

movilización social y los movimientos académicos al reflexionar sobre la globalización y sus 

efectos; “el modelo dominante, basado en las nociones de “desarrollo” y “modernidad”, ha 

entrado en crisis, y en consecuencia plantea avanzar hacia una transformación y aun cambio 

resolviendo las contradicciones existentes en  el neo desarrollo y el post desarrollo,  las 

nociones de crítica frente al desarrollo como “El Proyecto que amenaza la vida no respeta 

fronteras, por eso lo llaman Globalización… No solamente están a riesgo nuestras culturas, 

nuestras comunidades, nuestros pueblos y familias. Es peor, la vida misma corre el riesgo de 

ser destruida.” De lo anterior concluye que el concepto del desarrollo “privilegia el 

crecimiento económico, las políticas extractivas, la lógica del mercado y la búsqueda de 

satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta”. Arturo Escobar 2010 

El mundo literario y académico es un abanico de conocimientos, que ondea la inmensidad 

del pensamiento del hombre frente a los fenómenos sociales, del cual se tomaron textos que 

se relacionen al objeto de estudios de la presente investigación. 

La Resolución de conflictos sociales y trasformación del desarrollo local, en el Cauca 

se ha organizado de forma ascendente en contra de las fuerzas sociales, políticas y 

económicas que dinamizan el capitalismo de la sociedad occidental, (PETE, 2017) aunque 

los conflictos sociales son inherentes al desarrollo humano y la convivencia social, también 

es una necesidad habitual del ser humano el resolver situaciones, solucionar problemas, crear 

estrategias para enfrentar riesgos, sortear la adversidad en una constante incertidumbre, 

transformar el territorio con cambios sociales positivos y los más importante en el contexto 

indígena es la  negociación colectivamente y la toma decisiones en conjunto, mediante 

mecanismos propios en los espacios de la asambleas comunitarias, donde sea efectiva la 

participación comunitaria y la democracia. (YULE, 2018). 

La revolución indígena siempre ha estado latente en la memoria muerta de la historia 

del País, pero en constante movilización dentro de los territorios, luchando por preservas y 

proteger los territorios de las fuerzas económicas con intereses extractivitas. Cuando las 

comunidades determinaron que los cambios se podían construir desde los contextos 
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comunitarios y se podían organizar a las comunidades, en sujetos sociales proactivos con 

capacidad organizada de transformación social, crean condiciones políticas que induzcan a 

encuentros con la institucionalidad y el Estado a fin de exigir la reivindicación de derechos 

y negociar el alcance económico en inversión social, que fortalezca los sueños colectivos. 

“Con este propósito, surge y se consolida el movimiento social Indígena en el Departamento 

del Cauca en la década de los 70 a 80, denominado el despertar de las comunidades indígenas 

caracterizado por un despertar, o nuevo despertar, de identidades e identificaciones sociales 

colectivas totalmente diferentes de las definidas por la pertenencia a un Estado-nación o a 

una clase social,” (LUCIC, 2007), adquiriendo fuerza y convirtiéndose en un actor político y 

social incómodo para las tradicionales dirigencias políticas de la región y en el contexto 

nacional, hasta lograr la legitimidad de las comunidades indígenas y el reconocimiento como 

sujetos de derechos en el marco legal del Estado nación proclamado en la constitución 

política del 1991, acontecimientos que han dotado de poder simbólico a las comunidades, 

fortaleciendo los procesos de movilización social y comunitaria.  

Las experiencias exitosas en el Cauca sobre resolución de conflictos históricos con el 

Estado, son cuestionadas por la elite política y económica del País, sin embargo a nivel 

internacional son reconocidos como uno de los movimientos con mayor trascendencia en las 

luchas reivindicativas en Latinoamérica, aunque sea el Estado uno de los actores 

determinantes en el conflicto político que acentúan el problema e interviene con más 

violencia, en medio de un conflicto sistémico e Inter factorial, con todos los componentes del 

conflicto armado “Lucha por la tierra, desigualdad, inequidad, exclusión, discriminación, 

pobreza extrema, falta de oportunidades, concentración de la tierra, extranjerización de la 

tierra, guerrillas, bacrim, mafias, cultivos ilícitos, minería ilegal, ” (Samper, 2012), 

sumándole a esto, el mecanismo jurídico legal en la construcción de políticas pública que 

empobrecen y favorecen a los privados, que condicionan la seguridad nacional por el 

terrorismo de Estado.  

El conflicto social en el Cauca es histórico y el trasfondo son los territorios, que en 

contexto con la población multiétnica y la idiosincrasia sobre la posesión de la tierra, 

constituyen las relaciones comunitarias, el tejido social, los procesos económicos, el 

empoderamiento de los líderes y la conectividad con las autoridades, integrando todo el 
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contexto se estructura la filosofía organizacional de las comunidades para resistir y 

configurar la concepción del desarrollo de la vida en unidad (CRIC C. R., Estructura 

Organizativa del CRIC, 2020), siendo el nivel organizativo de una comunidad la mayor 

riqueza para un auténtico desarrollo territorial. 

Ilustración 5: Filosofía político organizacional de los pueblos indígenas del Cauca. 

 

Fuente: Árbol de la vida en la construcción del tejido Social en el Cauca – Filosofía organizacional CRIC 

La filosofía organizacional que asimila un árbol que conecta las raíces en la tierra, el 

tronco del árbol conformado por las autoridades que representan las bases comunitarias,  las 

nueve zonas que operan como impulsadores del desarrollo local en el contexto político 

organizacional, las asociaciones de cabildos son dinamizadores de los diferentes programas 

y proyectos en el componente de administración y gestión territorial articulado con las 

autoridades y la zona de influencia en el ámbito territorial, ejecutando estrategias de 

educación , salud, economía propia, DDHH, comunicación y en el ejercicio de la palabra 

viva como política de vida, la Guardia indígena es la encargada del control territorial bajo los 



22 
 

  

principios de no violencia, de defender la población y de accionar alertas cuando existen 

riesgos sociales que afectan los derechos humanos,  el CRIC se ubica en la partes superior de 

la organización, quien se encarga de integral y dirigir políticamente las estrategias para lograr 

los objetivos colectivos de todas las 128 autoridades que conforman el trunco del árbol de la 

vida organizacional y se espera que las organizaciones internas de apoyo, las JAC de cada 

vereda, las organizaciones de jóvenes, mujeres, empresas familiares y toda la comunidad, 

expandan las semillas de vida para que el proceso continúe en el futuro, constituyéndose en 

la praxis de la lógica del desarrollo de la vida natural, del equilibrio entre el mundo y el 

hombre, la familia y la comunidad, entre la economía y la política, entre el poder y la 

democracia, entre la vida y la muerte; que fluya el conocimiento colectivo enfocado en la 

unidad y el equilibrio, desde las raíces hacia la expansión de las semillas para que occidente 

no destruya la existencia de las comunidades originarias de América. (YULE, 2018) Esta 

estrategia organizacional apaciguan los  mecanismos de asimilación, la atomización del 

individuo, que busca el sistema capitalista para el control del comportamiento individual, por 

medio de las políticas públicas con el propósito de someter, dominar y gobernar desde el 

ámbito central. (FOUCAULT, 1975) 

El sistema capitalista es un inductor del crecimiento económico, fundamentado en la 

pobreza de las masas, la desigualdad económica y la injusticia social. No obstante, para los 

capitalistas “La pobreza y la ignorancia son el estado natural del hombre (Bullard, 2012) 

quien, por otro lado, argumentan que la riqueza y el desarrollo si tiene causa, y que 

corresponde, a los Estados, a la creación de instituciones que logran incentivar en las 

personas el esfuerzo y la motivación para fomentar la inversión” (Bullard, 2012). En este 

sentido, si la pobreza no tiene causa alguna, el empobrecer a un pueblo sí tiene causas, cuando 

se aplican determinados mecanismos de control social en la gestión de las políticas públicas, 

las restricciones en distribución de los recursos con objetivos politiqueros, la activación de  

mecanismos seudo-satisfactores de las necesidades humanas (Max-Neef, 1986), políticas 

públicas excluyentes y  restrictivas de las libertades, la limitación al acceso al derecho de la 

propiedad; el derecho a la tierra y los medios de producción, el condicionamiento del alcance 

a las libertades . En este sentido, el mito de la igualdad entre los hombres se trunca, cuando 

el componente económico hace la diferencia, entre unos y otros; la competitividad 

económica, la situación de status, la posición económica y las relaciones de poder son las 
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realidades que influyen en territorio y sobre las decisiones de los gobernantes sobre la teoría 

de tres componentes de la estratificación Weberiana. 

En Colombia es una ilusión el sentido de gobernar  para el logro del desarrollo social 

con enfoque futurista, que minimice la desigualdades sociales y promueva la justicia social, 

no obstante, el gobierno  tolera el desangre social y  dirigen sus políticas hacia la bancarrota 

económica aumentando la deuda pública, la irresponsabilidad en los exagerados gastos 

públicos, la corrupción, la burocracia son acciones que comprometen el futuro de la 

población, de hecho, son las decisiones de acción u omisión en el ejercicio de gobernar de la 

clase política  los culpables de la irresponsable e insostenible gestión que ejecutan con los 

recursos públicos para sostener una elite que vive de los excesos, del clientelismo, del tráfico 

de influencias y las apariencias, gastando los recursos con valores  superiores a los ingresos 

del presupuesto público e incurren a nuevos créditos en la deuda externa y refinancian la 

existente (Lafita, 2013). Los políticos toman decisiones en el presente que comprometen el 

desarrollo social de las futuras generaciones, mientras la clase política vive de las burbujas 

económicas y se enriquece con los recursos públicos, excluye al 95% de la población y 

condiciona a padecer la desigualdad social, limitan los derechos básicos en educación, la 

salud, el trabajo, servicios públicos, la paz territorial, el derecho a la propiedad y los medios 

de producción, acceso a los bienes y servicios, situaciones que amplían la brecha de la 

pobreza  en Colombia. 

Las trasformaciones sociales, el desarrollo y crecimiento económico mundial, son 

fuentes en vanguardia de la globalización económica, sin embargo, es importante reconocer 

la historia de violencia del país y el costo social que las comunidades y la ruralidad, ha 

padecido para asegurar la riqueza de unos.  La violencia como herramienta estructurante que 

moldeó el comportamiento de los colombianos desde todos los niveles de la sociedad 

incrustándose en toda la esfera social, es también, una herramienta utilizada para encubrir el 

nivel de corrupción en el sector público, que de acuerdo con “los índices de percepción de 

corrupción en la medición de 2019 Colombia obtuvo un puntaje de 37 sobre 100, ocupando 

el puesto 96 entre 180 países evaluados” Transparencia International 2019. La gestión 

pública en la  institucionalidad es relevante para el logro de los objetivos del bienestar común, 

sin embargo,  muchas veces son coactares  de los hechos de violencia y el empobrecimiento 
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en el País, patrones claros son  las alianza estratégica entre el Estado y la contrainsurgencia 

en los años 1980-2008, que hipotéticamente aceleraron el fenómeno de la contrarreforma 

agraria (Rodríguez, 2007) los paramilitares como instrumento de guerra sucia del Estado, 

facilitaron la implantación de políticas neoliberales que requerían extensiones de territorios 

libres de población, que “conllevan a la expansión del capitalismo y contribuyen al 

mantenimiento del orden en el que se apoya la existencia del Estado (Rodríguez, 2007)” 

atreves de las políticas de seguridad democrática que legitiman el paramilitarismo 

declarándose “gente de bien” con finalidad pública a su meta privada de comercializar la 

seguridad en regiones donde no hay presencia del Estado, en consecuencia este fenómeno 

paramilitar actúa como un tercer actor en el conflicto armado en Colombia y la relación de 

subordinación y autonomía ante el Estado se convierten simultáneamente en adversarios, 

aliados y parásitos del Estado de acuerdo a los intereses que promueven las hegemonías 

regionales en una guerra de clases sociales. 

De otro lado, está la institucionalidad como extensión del Estado, aplicando las 

acciones en política pública de asimilación del indígena al estándar de ciudadano en el 

contexto económico de occidente, con una mirada y una  posición hegemónica, ocupando un 

lugar de “liderazgo moral, cultural, intelectual y por lo tanto, político en la sociedad” 

(Turner,2003, p.178) desde el ejercicio de servidores públicos, aunque recíprocamente la 

institucionalidad como las comunidades indígenas se han ido nutriendo los conocimientos y 

el aprendizaje de cada encuentro en las negociaciones de los acuerdos,  durante las 

movilizaciones en el Cauca, es evidente el avance de ambas partes cuando se analiza la 

incorporación que ciertas ideas, son incorporadas en los discursos y horizontes de acción de 

la institucionalidad, ejemplificando las políticas pública en salud, en la construcción del 

SISPI desde 2011, que ahora fluyen paradójicamente en un modelo de protección del riesgo 

colectivo en salud pública, aunque la política pública sea formalmente incluyente con la 

diversidad cultural y étnica, las comunidades indígenas y rurales continúan en la luchan por 

sostener el equilibrio entre la vida social comunitaria, la política y una economía 

relativamente autosuficiente, en medio del empobrecimiento. Se puede concluir que las 

comunidades indígenas han avanzado en la construcción de cambios sociales desde la 

territorialidad, permeando la institucionalidad y la modernización del Estado, sin embargo, 

desde las elites políticas, no hay reciprocidad en la redistribución económica que procure un 
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mejor vivir de las comunidades y la ruralidad nacional, en una verdadera construcción de 

territorios de paz. 

3.2. Investigaciones o antecedentes del estudio. 

 

Al ser un estudio de investigación cualitativa aplicada a la fenomenología del 

indigenismo Caucano y la restauración del sistema de relaciones de poder al interior de la 

estructura social del Departamento, configurado por una poblacional multiétnica y un 

movimiento indígena consolidado y competente que establece un Inter relacionamiento y una 

posición política en las negociaciones con el Estado y otros sujetos sociales, genera un 

cambio a nivel de la política regional (Moreno, 2005), se requiere de alianzas estratégicas 

entre las organizaciones sociales conformadas por las comunidades Afro caucanos, la 

comunidades campesinas, los gremios sociales, otras organizaciones indígenas no filiales al 

CRIC, con objetivos e intereses similares en la búsqueda del equidad social y justicia social. 

Buscando antecedentes literarios sobre el proceso de resistencia indígena y la interacción 

con otros sujetos sociales, se encuentra que hay estudios previos analizando cada grupo 

étnico de forma particular, sin un visión integral y articulada al contexto político organizativo 

que definen las intersecciones territoriales, las convergencias y divergencias políticas, las 

relaciones de poder influencia y cooperación, los objetivos e intereses de cada actor en el 

conflicto social, los procesos económicos en la configuración del desarrollo territorial, para 

entender las dinámicas sociales del contexto donde operan los movimientos sociales, las 

comunidades, la institucionalidad, el Estado y los displicentes al movimiento social, que para 

el estudio son los empresarios, los narcotraficantes, los políticos tradicionales, las FFMM, la 

insurgencia y la contrainsurgencia, actores determinantes en la reactivación del conflicto 

armado en el Cauca. 

El movimiento social y la filosofía del pensamiento indígena sobre el sentido común de 

defender la vida y el territorio mediante la organización comunitaria con objetivos colectivos 

claros de pervivencia, dentro de los procesos de gobierno propio, el ejercicio de la autonomía 

y la autodeterminación (CRIC, 2019) que les permita lograr cierto grado de forma escalonada 

a la libertad administrativa en la gestión de los recursos asignados a las comunidades 

indígenas en el marco del desarrollo local a través de la financiación del Sistema General de 
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Participación (SGP)para los territorios reconocidos y legalizados en el marco del 

reconocimiento como entidades de carácter especial en el desarrollo de los DESCA, logrados 

a través de procesos de lucha histórica, procesos de resistencia pacífica y sacrificio de la 

vidas de los compañeros indígenas caídos en la lucha por los derechos colectivos, la dignidad 

indígena, la defensa de la vida y el territorio en el marco del derecho propio y la palabra de 

resistencia de los mayores. (CRIC, 2019) 

Sídney Tarrow, define que los movimientos sociales en general sin definir los 

movimientos sociales étnicos, como sujetos que generan cambios sociales de forma 

escalonada, cuando se tienen objetivos políticos claros, cuando se logra la amplitud social en 

el tamaño, el alcance y el impacto de las acciones de movilización social, la difusión 

geográfica, ganando así, la prominencia y representación en la opinión pública, logrando 

participación en las  negociaciones con el Estado en el marco de las demandas sociales 

percibidas por la sociedad civil y la efectividad en el logro de los objetivos colectivos por 

medio de la acción colectiva, a lo que Tarrow define repertorio de acción, “creando formas 

de organización y a través del consenso, el cual se crea por medio de supuestos culturales 

compartidos, con lo que logran coordinar a poblaciones dispersas o desorganizadas” 

(Moreno, 2005). De acuerdo al argumento anterior Moreno define tres características de 

análisis sobre los sujetos sociales que interactúan en un territorio; 1) los repertorios de 

confrontación, que serían las formas de acción colectiva en que estos movimientos se 

expresan y ejercen su lucha; que para el Cauca son las dinámicas de los procesos sociales de 

las 10 comunidades en torno a las autoridades, las asambleas comunitarias, los congresos, 

los mandatos, las mingas, Los manuales de resistencia civil pacífica, las resoluciones de 

autonomía, las asambleas permanentes, la guardia indígena, el dialogo y el consenso, las 

autoridades propias, las relaciones interétnicas,  los programas zonales, los tejidos de vida, 

el SEIP, el SISPI,  la consulta popular y comunitaria, los comunicados de opinión pública, la 

religiosidad desde la cosmovisión nasa, los colectivos mingueros, las movilizaciones masivas 

y las denuncias ante los entes nacionales e internacionales sobre la violación de los DDHH y 

el DIH. (ACIN, 2019); 2) Las estructuras del movimiento que serían las redes organizativas 

que facilitan la movilización de los miembros del movimiento en acciones conjuntas y que 

en el caso de los movimientos “étnicos” tienen ciertas particularidades por estar asociadas a 

formas reivindicadas como ancestrales o propias de su cultura; que para el Cauca son las 
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estructuras de organización colectivas fundamentadas en las bases sociales, las 

organizaciones de apoyo en los territorios, las autoridades propias, las asociaciones de 

cabildos, las consejerías zonales y la consejería del CRIC regional. (CRIC C. R., Estructura 

Organizativa del CRIC, 2020);  Y 3) los marcos de acción colectiva que son los esquemas de 

interpretación que al ser comunes facilitan la movilización al tiempo que le dan un sentido 

específico. Que para la movilización indígena del Cauca son la interpretación de la retórica 

de los discursos de los líderes indígenas, que constituye el mecanismo discursivo que restaura 

las tradiciones culturales, reinterpreta la historia desde el mundo indígena, reconstruye los 

símbolos y la identidad colectiva, configurando los objetivos de lucha colectivo frente a la 

reivindicación de los derechos y el logro del buen vivir que Moreno define como “la 

intencionalidad política en la elaboración y legitimación de la diferencia frente a otros actores 

sociales y el Estado, al tiempo que se definen comunidades políticas y se orienta la acción 

social de éstas.” (Moreno, 2005)   

En el marco de la defensa del territorio, hay estudios de investigación e informes de la 

institucionalidad enfocados en los conflictos sobre la tierra en el Cauca y el avance de las 

luchas indígenas que afianzan y legitiman aún más sus derechos territoriales, a través del 

reconocimiento de tierras ancestrales, del saneamiento de resguardos, de la legalización de 

tierras recuperadas, que promueven el alcance de la autonomía en la gobernabilidad propia 

(Sotomayor, 1998: 412). En este sentido, el Cauca tiene 108 territorios reconocidos 

legalmente por el Ministerio del Interior y de Justicia, de las 128 autoridades filiales al CRIC, 

y a nivel nacional existen, 887 Resguardos indígenas en todo el territorio nacional con corte 

hasta junio de 2018. (MI., 2020), dentro del mismo contexto territorial, es importante analizar 

otros componentes en el contexto institucional que aumentan la presión sobre el territorios y 

son la creación de las reservas campesinas en el marco de la protección de los territorios de 

las comunidades campesinas, los territorios colectivos de las comunidades Afro y los 

interceptos territoriales entre resguardos y parques Nacionales.  

Uno de los principales referentes bibliográficos para la investigación son las biografías 

existentes sobre el líder innato indígena Manuel Quintín Lame, nacido en Paniqutá, 

Municipio de Totoró, Departamento del cauca, quien es un referente a seguir en el largo 

camino en busca de la libertad, la tierra y la justicia social de las nuevas generaciones de las 
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comunidades indígenas, quien simboliza la representación de un filósofo, sociólogo, poeta, 

estratega y militante en la lucha por la libertad y la justicia social de los pueblos del Cauca, 

escribiendo un  episodio apasionante y emancipador de fortaleza y resistencia en el Cauca, 

“que su primer acto de rebeldía la tomó en contra de la ignorancia y se auto educó, para 

posteriormente ser protagonista de un acontecimiento singularmente humano en la 

reivindicación social de los pueblos americanos, desde su cosmovisión nasa busco la equidad 

e igualdad en las condiciones y los derechos a la tierra, la libertad, los derechos sociales y 

políticos en la época de su existencia. (Nacido el 12 de octubre de 1880 hasta 07 de octubre 

de 1967). (Arboleda, 1973) 

Por otro lado, el referente a cerca de las influencias del ideal Lamista y el análisis sobre 

la filosofía de vida de Quintín Lame, plasmado en el espíritu libertario y el impulso 

emancipador que motivó los levantamientos de las comunidades indígenas en 1914 al 1917, 

entre el Cauca, Huila y Tolima, configurándose como el precursor de la revolución indígena 

en la organización de movimientos sociales del Concejo Regional Indígena del Cauca y la 

ONIC, organizados sobre los ideales de resistencia en el marco de la recuperación de la tierra 

y los derechos a la propiedad para los indígenas, de igual forma consolido la primera 

revolución insurgente indígena, única en Latino América,  organizando las autodefensas 

indígenas para proteger los territorios y la vida de las comunidades, enfrentado a la tiranía de 

los terratenientes y los pájaros del Cauca. (Fajardo, 1999), también hace referencia sobre la 

historia a las luchas de los pueblos indígenas, el derecho a la historia de los pueblos, el 

multiculturalismo desde la resistencia y el contexto político, económico, social y cultural de 

las primeras luchas de Manuel Quintín Lame, el sufrimiento a consecuencia de la violencia 

sistémica del Estado y el perfilamiento a los líderes sociales desde está época. “El terraje 

como institución infame y las respuestas de los cabildos ante esta forma de explotación” 

(Fajardo, 1999). Las alianzas estratégicas en las luchas sociales desde los inicios de los 

primeros levantamientos indígenas y la necesidad del relacionamiento intercultural son los 

fundamentos de las dinámicas de lucha permanente de las comunidades indígenas del Cauca. 

3.3. Marco conceptual. 

 

Sujetos sociales históricos: es un concepto que define a un ente social de carácter especial, 

que es capaz de transformar su realidad y con ello producir acontecimientos históricamente 
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relevantes y diferentes relatos históricos, basados en las acciones de movilización social y 

procesos de resistencia social frente a la consecución de los derechos colectivos e históricos 

y reivindicativos de las comunidades indígenas. 

DESCA: Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, son derechos 

subjetivos que propenden por la realización del ser humano en condiciones de dignidad, 

mediante la satisfacción de mínimos esenciales que salvaguarden esferas como la autonomía, 

la identidad y los ámbitos materiales de existencia, contribuyendo a la reducción de las 

brechas de desigualdad en la sociedad. 

La nueva desigualdad social: La nueva desigualdad social forma parte del proceso de 

acumulación capitalista, guiado por los imperativos de la privatización y desregulación de la 

acción estatal en la esfera del bienestar colectivo (Paugam, 2000); además, de ser una forma 

de construir una nueva subordinación del trabajo a las necesidades del capital, pero sin costos 

que le pudiera representar la realización material de los derechos sociales (Castel, 2001a:42). 

El conflicto social: es un fenómeno social en Colombia, determinado por los factores 

estructurales políticos, y la baja capacidad resolutiva del Estado a problemas de las 

necesidades sociales insatisfechas, como una forma de desgobierno que afecta a las 

comunidades excluidas de los derechos y libertades en el acceso al Estado Social de 

Derechos. 

Territorio: Es la integralidad entre el espacio, el tiempo, las relaciones sociales de 

poder, influencia y cooperación en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos, 

los recursos y entorno que se desarrollan un territorio.  

Desarrollo territorial: Boisier (2001) argumenta “la endogeneidad del desarrollo 

territorial, debe entenderse como un fenómeno que se presenta en cuatro planos 

entrecruzados; Un plano político, visto como la capacidad regional para tomar decisiones 

relevantes (descentralización); un plano económico, dado por la retención local y la 

reinversión del excedente, a fin de diversificar la economía regional o local; un plano 

científico y tecnológico (capacidad de innovación), visto como la capacidad para generar 

conocimiento y sus propios impulsos tecnológicos de cambio y un plano de la cultura 
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(identidad), entendido como una suerte de matriz generadora de la pertenencia socio-

territorial.” (Gonzalez, 2013)  

Control territorial. Es un mecanismo de las comunidades indígenas para identificar la 

articulación de las relaciones entre la intervención del Estado y la institucionalidad y la 

regulación de la seguridad privada mercantilizada al servicios de los intereses particulares de 

políticos regionales, empresarios, economías ilegales, multinacionales y de las FFAA en la 

imposición y apertura de políticas neoliberales en la configuración actual del territorio, “la 

reducción de distancias que la globalización ha introducido como efecto final de la 

fulminante disminución del tiempo” (Chumillas, 2006) y el aumento de las violencias 

multifactoriales, que afectan el equilibrio de las comunidades indígenas en el Cauca. 

Guardia indígena O guardia civil:  nació para apoyar y defender el territorios de los 

invasores, usurpadores hoy conocidos como tierreros, conceptos definidos a los despojadores 

de tierras indígenas,  también es un mecanismo de defesas ante la violencia directa por parte 

de los terratenientes en la recuperación de los territorios, como un organismo ancestral propio 

de defensa y como un mecanismo de resistencia, unidad y autonomía en defensa de la vida y 

los territorios, en concordancia con los planes de pervivencia. El símbolo que los representa 

es el bastón o chonta en el ejercicio del control territorial. (CRIC C. R., La Guardia Indigena 

Lucha una Batalla Ajena, 2019). 
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3. Análisis metodológico. 

3.1. Enfoque triangular para el análisis de conflictos sociales en el Cauca. 

 

El conflicto social del Cauca, analizado desde la perspectiva política del mundo 

indígena son desarmonías producto de los escases de tierra, la competencia por los escasos 

recursos y los medios de producción. En consecuencia, al ser el conflicto parte inherente del 

ser humano y la convivencia social, en las comunidades se perciben conflictos 

interpersonales, familiares, comunitarios, interétnicos, conflictos con comunidades 

campesinas y afrocolombianos, conflictos de mayor trascendencia como la liberación de la 

madre tierra en el Norte del Cauca, conflictos por la competencia y el control territorial, 

incidencia de la insurgencia por el control de las economías ilegales, incursiones 

contrainsurgentes, trasformación de células delincuenciales consecuencia del posconflicto 

fallido, conflictos por divergencias políticas por el incumplimiento de múltiples acuerdos con 

los gobiernos de turno, conflictos de extensión internacional  como lo es la extranjerización 

de la tierra y la expansión de la globalización en la agroindustria.  

En este contexto del conflicto social es extenso y la lucha reivindicativa de las 

comunidades indígenas es apreciada desde un ámbito integral, por lo cual, al analizar en 

enfoque triangular del análisis del problema para determinar la anatomía del conflicto social 

histórico, se identifican los múltiples sujetos sociales que intervienen en la solución del 

problema o en la exacerbación de este, del cual se busca descubrir las percepciones, los 

intereses, las necesidades, las expectativas y las actitudes en la resolución del conflicto en la 

teoría de juegos de actores. Dentro del perfilamiento de actores es importante observar otros 

elementos en el desarrollo del problema y trascendencia; la forma en que se relacionan e 

interactúan los actores en los procesos sociales, captando las dinámicas e intereses, las 

causas, eventos de violencia, los efectos en las comunidades y el impacto social en general, 

adicionalmente se busca identificar otros problemas relacionados, el grado de polarización, 

las convergencias y diferencias políticas, económicas, culturales y sociales en la situación 

actual. Otro elemento fundamental es el análisis el problema es describir el meollo del 

problema, la priorización del problema clave, el análisis del discurso y la retórica, la 
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capacidad resolutivita de las comunidades y la disponibilidad de recursos para concluir en la 

gráfica de la escala y trayectoria del conflicto. 

Ilustración 6: enfoque Triangular para el análisis de Conflictos Sociales en el Cauca 

 

Fuente: Gráfico basado en el enfoque Triangular para el análisis de Conflictos Sociales en el Cauca, de John 

Galton 

El escenario del conflicto en el Cauca desde el enfoque triangular; en la parte superior 

están los actores denominados sujetos sociales para el desarrollo de la investigación, durante 

el proceso de análisis en la construcción de la matriz de actores de detectaron 30 actores que 

están en constante interrelación con las comunidades indígenas. 

Contexto del conflicto: En el desarrollo de las reuniones zonales y asambleas 

comunitarias, se presentan los problemas sociales y un patrón general en todos los territorios, 

definen que el principal problema es la tierra, por consiguiente se prioriza como uno de los 

problemas más relevante, realizando el análisis de la capacidad adquisitiva en recursos 

económicos para resolver los conflictos por el territorio, desde las comunidades, se conoce 
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que la unidad y el enfoque comunitario es una estrategias de defensa de la propiedad 

colectiva, sin embargo no hay capacidad adquisitiva para comprar las tierras que se 

encuentran dentro del ámbito territorial y tampoco para comprar tierras en otros lugares para 

conformar los territorios discontinuos en la ampliación territorial. 

Procesos y dinámicas del conflicto: Los procesos sociales y comunitarios presentan 

características particulares de resistencia que no se desarrollan en otros Departamentos, al 

analizar la estructuración organizacionales, la plataforma de lucha definida, un liderazgo 

empoderado, el apoyo incondicional de las comunidades, el financiamientos endógeno de las 

acciones de movilización social, la resistencia de las comunidades, el compromiso de la 

guardia indígena entre otros, son las características que definen a las comunidades como 

sujetos proactivos que impulsan cambios sociales desde lo local con una filosofía de proteger 

los territorios, siendo este la causa del conflicto. Los eventos de violencia en el Cauca, son 

innumerables en la historia de las comunidades, durante el desarrollo de la investigación se 

ejemplariza los eventos ocurridos en el 2020, un periodo oscuro para las comunidades 

indígenas del Cauca, donde se han presentado eventos que marcan la reactivación del 

conflicto, en las gráficas se representan los 76 eventos de masacres en Colombia, durante el 

2020 y en el Departamento del Cauca ocurrieron 12 masacres de enero a 3 de noviembre. 

Durante este año se han registrados 85 asesinatos sistémicos de líderes sociales, de los cuales 

48 personas asesinadas se identificaban pertenecientes a la comunidad indígena nasa. 

(INDEPAZ, 2020) Y en su mayoría habitantes en los Municipios de la zona norte del Cauca. 
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Ilustración 7: Masacres en Colombia 2020. 

Fuente: Propia del autor, basado en datos (INDEPAZ, 2020) 

Efectos en las comunidades: Las masacre y el asesinato masivo de grupos 

poblacionales es un instrumento utilizado con un propósito en los regímenes dictatoriales 

como estrategia de terror, eventos realizados en un mismo lugar y como parte de un mismo 

operativo, cuando las víctimas se encontraban en un estado de indefensión absoluta o relativa 

(CINEP, 2019), este tipo de episodios negativos marcan a la población, porque una masacre 

tiene el propósito de eliminar a las personas y provocar un daño psicológico al contexto del 

evento de forma irreparable. El asesinato sistémico tiene un propósito  eliminar a los líderes 

que organizan las comunidades donde el Estado es inoperante, caracterizándose por tres 

aspectos de un patrón común de exterminio sistémico: 1) sistemático es aquello que responde 

a un plan centralizado; 2) sistemático es aquello que ocurre a gran escala, que es masivo y 

grave; 3) sistemático es aquello que es responsabilidad del poder ejecutivo y las fuerzas 

armadas (INDEPAZ, 2020), en el Cauca, tiene el propósito de desestabilizar las comunidades 

y la organización, de destruir el tejido social que responden a un fenómeno macro criminal. 

El desplazamiento provoca desestabilidad, empobrecimiento, desarraigo, frustración y 

pérdida de la identidad y rompimiento del tejido social.  
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Ilustración 8: Líderes sociales asesinados en Colombia 2020. 

Fuente: Propia del autor: basado en datos de  (INDEPAZ, 2020) 

La Espiral representa la sistemicidad del conflicto: La espiral para las comunidades 

significa el desarrollo del desenvolvimiento de la vida, de los procesos sociales y la relación 

en contexto de una forma integral, en el Cauca la violencia es una constante que amenaza la 

vida en todas las dimensiones y contextos de liderazgo. Esta violencia tiene un patrón 

definido, una lógica de guerra premeditada con un accionante central y un mecanismo 

diseñado premeditadamente  para dominar e imponer acciones del poder sobre  la voluntad 

y la conducta, el sistemas de gobierno procura por medio de la violencia, controlar y dominar 

la voluntad de un pueblo para someter y evitar la emancipación, con el propósito de continuar 

manipulando al pueblo inerme y perpetuar el saqueo de las propiedades y la alienación sobre 

el desarrollo de las capacidades humanas. 

Los determinantes DESCA: Es el factor que determina el desarrollo de las 

capacidades y la emancipación, un sueño que toda persona aspira en un contexto de paz 

territorial y un Estado democrático, que en Colombia no se ha dado porque los intereses de 

la clase política no han permitido el desarrollo social de forma equitativa, porque les conviene 

sostener una población informada por medios a conveniencia y empobrecida. 
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Mapa del Conflicto Social, es un modelo interpretativo de una realidad compleja e 

histórica, donde se analiza el problema, aplicando el modelo de las fuerzas competitivas de 

poder, a los conflictos territoriales, con el fin de darle un enfoque holística al análisis de los 

conflictos en función de las 5 fuerzas de Michel Porter. Este enfoque facilita la identificación 

clave de los problemas, la intensidad del conflicto, los competidores potenciales, el poder de 

negociación de las comunidades, el poder de negociación de la institucionalidad, los 

productos sustitutos en relación al único medio de producción “La tierra” que es el problema 

central del conflicto. De otro lado dentro del  análisis del problema representado en el 

infograma se plantea el enfoque del análisis en desarrollo territorial aplicando los conceptos 

de Boisier (1997, para identificar los factores endógenos desde la dimensión territorial en el  

desarrollo local sobre la interacción de los componentes estratégicos en el plano político, 

económico, cultural y tecnológico, factores que determinan el grado incidencia, capacidad y 

habilidad  en la resolución y transformación de conflictos desde las comunidades. Los 

factores externos que inciden e intervienen en el desarrollo local se caracterizan; los actores, 

el análisis de los intereses, el grado del poder que ejerce sobre el territorio, el nivel de 

dependencia local, la cultura de la población, los recursos propios, el entorno del conflicto, 

los procesos internos organizacionales y económicos, factores determinantes en la solución 

de problemas.
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Mapa del Conflicto Social, un modelo interpretativo de una realidad compleja e histórica, aplicando el enfoque de las 5 fuerzas de poder de Porter 

 

Ilustración 9: Mapa del Conflicto Social en el Cauca 

Fuente: Propia del autor. Diagrama del conflicto social en el Cauca; Proyecto de grado Maestría en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP.
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Tabla 2: Matriz de problemas identificados. 

 

Causa Titulo corto del problema evento-efecto impacto titulo corto descripción Tema: 
tipos de 

conflictos
Ámbito

El  confl icto armado interno

Violencia  pol ítica

Violencia  estructura l

Aumento de población.

Emigración a  terri torios  

estratégicos

acumulación de tierras

Pobreza

Competencia  por 

terri torio y los  recursos

Desplazamiento forzado

Ases inatos  selectivos

confl ictos  socia les

Masacres

Miserearía  

Des igualdad socia l

Privación de 

capacidades

Estrechez

El  bienestar genera l  y el  mejoramiento de la  ca l idad de vida  de la  población 

son fina l idades  socia les  del  Estado, s i tuación atópica   en los  Terri torios  el  

cual  genera  confl ictos  internos  provocados  por la  competencia , la  estrechez y 

la  neces idad.

socio-

económico

Los  confl ictos  

de intereses  

Entorno 

Nacional

Los  interese de occidenta les

Disputas  de los  dos  mundos

Creencias  rel igiosas  de dos  

mundos

Idios incras ia  de dos  cul turas

Egocentrismo-superioridad

Des igualdad en el  uso y 

pertenencia  de la  tierra  

para  la  producción 

agrícola  sostenible

la  conquis ta

la  esclavi tud

la  servidumbre

la  violencia  di recta-

guerra

Saqueo-robo

el  confinamiento 

en resguardos

la  segregación

la  as imi lación 

La  pérdida  de 

la  l ibertad

La des igualdad es  el  resultado de los  múltiples  eventos  accionados  por 

occidente para  someter a  los  habitantes  de un terri torio , la  restricciones  en 

la  producción y formas  de trabajo, la  pérdida  de la  l ibertad, la  privación del  

uso y pertenencia  de la  tierra ,  genera  pobreza  y la  pobreza  es  la  causa  de la  

privación de capacidades , que conduce a l  sometimiento pas ivo a l  dominio 

del  otro.

socio-

pol ítico

Los  confl ictos  

estructura les

Sis tema de 

derechos  

humanos

El  confl icto armado interno

Violencia  pol ítica

Violencia  estructura l

Campes inos  e indígenas  

s in a l  derecho a  la  tierra

Confrontación armada

masacres

Amenazas

ases inatos  selectivos

Desplazamiento forzado

Violencia  sexual

Migración a  

entornos  urbanos

Aumento de 

cinturones  de 

pobreza  en las  

zonas  urbanas .

Privación de 

derechos  a  la  

propiedad

Fami l ias  s in acceso a l  derecho  principa l  medio de producción, que es  la  

tierra   son cada vez más  vulnerables  en sus  entornos , quienes  se encuentran 

en  graves  riesgos  ps icosocia les  y económicos  propensos  a  todo tipo de 

violación de derechos .

Pol ítico
Los  confl ictos  

estructura les

proyecto de 

investigación 

socia l

Saqueo y robo de tierras

violencia  estructura l

La  violencia  pol ítica  his tórica

La  configuración 

geográfica  terri toria l  de 

las  comunidades  

indígenas

Desplazamiento

pago de terra je

Confinamiento en 

resguardos

segregación y dispers ión 

As imi lación y a  

cul turización.

Reasentamientos  y 

adaptación en 

nuevos  tierras

Luchas  e 

insurgencia  

indígena

configuración 

terri toria l

Dis tribución de las  comunidades  en resguardos  del imitados , con privación  

del  derecho individual  a  la  propiedad y el  uso de la  tierra  como propiedad 

colectiva , ubicados  en terri torios   de configuración geográfica  de ladera  no 

aptas  para  cul tivos  agropecuarios . Los  terrenos  con pendientes  

pronunciadas  poseen di ficul tades  para  la  agricul tura  y el  ambiente, generan 

degradación de tierras  asociado con la  pérdida  de productividad

Geográfico
Los  confl ictos  

de intereses  

proyecto de 

investigación 

socia l

El  confl icto armado interno

Violencia  pol ítica  his tórica

Violencia  estructura l

Autodefensas

Concentración y 

acumulación de tierras

Acaparamiento de 

tierras

aumento de la  

agroindustria

monocultivos

invers ión extranjera

Mi l i tarización

Ganadería  extens iva

Des igualdad socia l

Exclus ión socia l

pérdida  de la  

autonomía  

a l imentaria

Pobreza  extrema

Miseria

Inseguridad 

económica

acaparamien

to de tierras

Concentración y acumulación de tierras  productivas  del  90% se encuentra  en 

propiedad del  5% de la  población nacional
Económico

Los  confl ictos  

estructura les

Entorno 

Nacional

El  poder el i ti s ta  y hegemónico

La forma de gobierno y los  

intereses  privados

La  violencia  di recta  

anticomunista

Capita l i smo

Guerra  fría

El  sesgo anti  campes ino 

en la  pol ítica  públ ica

Exclus ión socia l  a  la  

rura l idad

Baja  invers ión públ ica

mi l i tarización.

Activación de 

mecanismos  de control  

socia l

Subdesarrol lo

Línea de pobreza  

extrema

I&D rura l  l imitado

Pobreza  subjetiva

Anal fabetismo

Machismo

Exclus ión 

rura l

La  baja  invers ión socia l  en la  rura l idad Colombiana que se refleja  en el  

anal fabetismo, la  pobreza, el  desempleo y la  ba ja  conectividad, Deficiencia  

en el  desarrol lo integra l  del  campo por fa l ta  de invers ión socia l  en la  

rura l idad

geopol ítico

Confl ictos  

geopol íticos  y 

global ización

Entorno 

Nacional
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Tabla 3: Continuidad matriz de problemas identificados 

 

Causa Titulo corto del problema evento-efecto impacto titulo corto descripción Tema: 
tipos de 

conflictos
Ámbito

El  paradigma de la  

homogeneidad en un País  en 

una base demográfica  

heterogenia

Violencia  pol ítica  his tórica

Violencia  estructura l

Terrorismo de Estado

Resurgimiento del  

movimiento socia l  

indígena

Insurgencia  indígena

Recuperación de tierras

Organización socia l

Mecanismos  de 

res is tencia

manifestación públ ica

Inicio de res is tencia  

Masacres  a  

indígenas

Mi l i tarización 

terri toria l

Ases inato selectivo

Estigmatización

Desplazamiento

Reivindicació

n de 

derechos

EL 21% del  tota l  de población indígena es  el  generador de confl ictos  en el  

Cauca y el  suroccidente Colombiano porque son rebeldes  y neos  adhieren a  

las  pol íticas  del  Estado.

socio-

cultura l

Los  confl ictos  

de relación 

proyecto de 

investigación 

socia l

La  pobreza

La  miseria

La  violencia  estructura l

La  exclus ión socia l

la  exclus ión económica

El  aumento demográfico

La  estrechez de terri torios

Despertar de las  

comunidades  indígenas

Ampl iación de 

terri torios

Recuperación de tierras

Creación de 

reasentamientos

organización socia l

Forta lecimiento de 

Reconocimiento 

formal

Reconocimiento 

económico

autoformación de 

l íderes

SGP-Acceso a  

Movi l i zación 

socia l

Las  comunidades  indígenas  inician el  proceso pol ítico organizativo para  

afrontar los  nuevos  retos  en el  contexto pol ítico, económico y la  

configuración terri toria l , la  unidad de los  pueblos , la  recuperación de la  

tierra  y el  forta lecimiento de la  cul tura .

socio-

pol ítico

Los  confl ictos  

estructura les

proyecto de 

investigación 

socia l

Apertura  económica

TLC

Pol ítica  neol ibera les

Crecimiento económico

Desarrol lo minero energético

Hidroeléctricas

Desarrol lo capita l i s ta

Mi l i tarización

Parami l i tarización

avaricia

Pol ítica  públ ica  extractiva

Pol íticas  neol ibera les  

que violan los  DDHH

Ilegal idad

privatización

bancarización financiera

especulación del  va lor 

económico de la  tierra .

Desplazamiento

masacres  

violencia  di recta

Extranjerización de la  

tierra

Corrupción

Importación 

acaparamiento de 

tierras

agroindustria

exclus ión socia l

aumento de la  

pobreza

Los  derechos  

comercia l i zables

consumismo

Desempleo

precarización del  

empleo

Informal idad

reducción de 

producción 

nacional

Modelo 

neol ibera l

La  tierra  principa l  medio de producción de materias  primas . Nuevas  

tendencia  en la  apl icación de pol íticas  neol ibera les  del  l ibre mercado en un 

contexto empobrecido. El  impacto se refleja  especia lmente en el  colapso de 

las  empresas  de la  industria  nacional , que no pueden competir con los  

productos  importados . La  tierra  es  el  principa l  medio de producción y fuente 

de riqueza, por lo cual  es  capita l i zable y se convierte en el  principa l  objeto 

de interés  entre los  actores  de un terri torio o botín de guerra . La  nueva ley de 

Tierras  que extiende el  modelo Zidres  que afecta  a  los  campes inos  e 

indígenas . Población rura l  empobrecida  con economías  de sobrevivencia , 

que l imita  el  acceso a  los  bienes  y servicios . Pol íticas  públ icas  extractivi tas  

que favorecen la  extracción de recursos  natura les  y empobrecen los  

terri torios . Las  importaciones  agropecuarias  y agroindustria les  aumentan, el  

cual  impacta  en la  ba ja  de precios  de mercado de las  cosecha y desacelera  

la  producción interna aumentando el  desempleo rura l  y afectando la  

autonomía y seguridad a l imentaria  de las  comunidades .

Económico

Confl ictos  

geopol íticos  y 

global ización

Entorno 

Nacional

La  geografía  nacional

El  cl ima

La baja  presencia  del  estado

El  dominio de la  

contra insurgencia

El  control  terri toria l  de la  

insurgencia

La  ingobernabi l idad

La injusticia  socia l

Economías  de sobrevivencia

La  migración forzada por la  

neces idad

Limitada capacidad de la  

población.

 La  pol ítica  socia l  no ha  

podido pal iar los  

resultados  socia les  

adversos  generados  por 

la  pol ítica  económica

Especulación financiera

Ingreso de capita les

Lavado de activos

Inflación

Terrorismo

bandas  criminales

Sicariato

Cos i ficación de la  mujer

violencia  exacerbada 

narco pol ítica

Narco Estado

la  impunidad

la  corrupción

Degradación de 

va lores

consumismo

dis funcional idad 

fami l iar

criminal ización 

estigmatización de 

Colombianos

Acaparamiento de 

tierras

La  economía 

i lega l

El  a lcance de la  pol ítica  socia l  frente a  la  pobreza  y a  la  des igualdad 

generadas  por la  pol ítica  económica  que concentra  la  riqueza  y los  medios  

de producción en pocos , impulsa   los  cul tivos  i l íci tos  en los  terri torios  

peri féricos  donde se ubican los  resguardos  indígenas  y sectores  campes inos  

empobrecidos  e inicia  el  crecimiento económico de los  nuevos  ricos  con la  

exportación de la  coca ína.

socio-

económico

Los  confl ictos  

de va lores

Entorno 

Nacional

Desplazamiento por 

neces idad

Baja  invers ión socia l

El  l imitado acceso a l  derecho 

a  la  tierra  cul tivable

Economía i lega l

Aumento de población

Desplazamiento forzado

Posconfl icto

Ausencia  de invers ión socia l

Ausencia  de financiación a l  

emprendimiento campes ino.

Nuevas  guerras   por el  

control  de los  terri torios  

rura les  y peri féricos

Desplazamiento forzado

ases inato selectivo

muerte l íderes  socia les

masacre de fami l ias .

Sicariato

Competencia  

terri toria l  entre 

comunidades  

indígenas

Desestabi l i zación 

socia l

s tress  ps icosocia l .

Acaparamiento de 

tierras

Impunidad

Corrupción

competencia  

y confl icto

Los  confl ictos  internos  en terri torios  indígenas  por estrechez terri toria l  y 

trasgres ión de los  l ímites  imaginarios  terri toria les , denominados  ámbito 

terri toria l  entre resguardos  indígenas  revoca confl ictos  socia les  y 

desplazamiento entre indígenas  como un nuevo fenómeno. E inicia  la  

migración de las  poblaciones  indígenas  a  entornos  de ciudad en 

condiciones  paupérrimas  y la  desterri toria l i zación voluntaria . Se presenta  

nuevos  reasentamientos  indígenas  en terri torios  campes inos  y comunidades  

afros  en el  Cauca. Población  empobrecida  con baja  capacidad de producción 

por unidad de trabajo afecta  di rectamente la   l imitada capacidad adquis i tiva  

de bienes  y servicios . El  crecimiento poblacional  de las  comunidades  obl iga  

a  migrar a  otros  terri torios  donde exis ten otras  poblaciones  indígenas , 

campes inas  o afros  quienes  compiten por el  terri torio. Los  resguardos  

indígenas  se ubican en las  peri ferias , donde operan los  grupos  i lega les  

quienes  controlar los  corredores  estratégicos  del  narcotráfico. La  

continuidad de la  guerra  y muchos  de los  poderes  que han estado detrás  del  

despojo s iguen dominando en muchas  regiones  del  Pa ís .

geopol ítico

Confl ictos  

geopol íticos  y 

global ización

Entorno 

Nacional
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Tabla 4: Continuidad matriz de problemas identificados 

 

Causa Titulo corto del problema evento-efecto impacto titulo corto descripción Tema: 
tipos de 

conflictos
Ámbito

Idios incras ia

Pol i tiquería

Corrupción

Pérdida de credibi l idad 

insti tucional

Baja  invers ión socia l

Empobrecimiento

Violencia  pol ítica

Violencia  estructurante 

Limitado acceso a  la  

financiación

Restricción jurídicas

Desarrol lo de 

capacidades  socia les  y 

voluntad pol ítica

Privación de 

capacidades  bás ica:

Educación 

Sa lud.

Tierra

Paz 

Agua

Vivienda

Servicios  públ icos

Seguridad

propiedad y medios  de 

producción

Baja  

competitividad

Baja  productividad

Dependencia

Pobreza subjetiva

baja  confianza  en 

s i  mismo

Desempleo

Antipatía

El  gobierno y 

poder

El  l iderazgo pol ítico orientado a  sumir en la  pobreza  estructura l  a  la  

población para  controlarla . Implementación de Pol ítica  excluyentes  y 

repres ivas , son mecanismos  de empobrecer y debi l i tar el  desarrol lo socia l . 

Sis tema pol ítico que debi l i ta  el  derecho de la  propiedad privada a  los  más  

pobres , que los  l leva  a  la  esclavi tud. La  disminución de la  invers ión públ ica  

en los  servicios  en los   ámbitos  de la  sa lud, la  educación, el  agua potable y 

el  saneamiento, deteriora  el  desarrol lo humano en la  rura l idad. Restringir 

el  acceso a  la  propiedad y a  la  actividad l ibre de los  habitantes  en términos  

del  desarrol lo hacia  el  trabajo.  derechos  a  uti l i zar, controlar, ocupar, 

dis frutar y uti l i zar la  tierra  y sus  recursos

Pol ítico
Los  confl ictos  

de relación 

Sis tema de 

derechos  

humanos

Baja  voluntad pol ítica

Mecanismo de control  pol ítico

Continuidad del  orden 

hegemónico.

Discurso pol ítico excluyente

La corrupción.

Cris tianismo rel igioso.

Indigenismo de derecha

Confrontación pol ítica  con el  

estado

Movi l i zación socia l .

Luchas  socia les

Resultados  de la  pol ítica  

económica y la  

divergencia  con la  

equidad en la  pol ítica  

socia l  en el  Cauca.

Creación de la  OPIC

Negociación Estado-Cric

Dia logo concertado con 

la  AISO.

Antagonismo a l  CRIC y la  

movi l i zación socia l .

atraso del  Cauca

Res is tencia  pas iva

Adhes ión pol ítica  

con el  estado.

Res is tencia  

reivindicativa

Persecución 

pol ítica

Forta lecimiento 

del  gobierno 

propio

Indigenismo 

procesos  

socia les

El  69%  de la  población Caucana es  conforme con el  contexto pol ítico y socia l , 

por lo cual  no se queja . La  ol igarquía  regional  y nacional , manifiesta  que los  

indígenas  son la  causa de los  confl ictos  socia les  porque según el  concepto 

no se dejan adoctrinar. Las  tierras  en manos  de los  indígenas  se convierten 

en tierras  improductivas .

La  creciente prácticas  corruptas  de la  adminis tración publ ica  y la  dedi l  

gestionan publ ica  del  Departamento por los  pol íticos  que representan a l  

pueblo Caucano. La  fa l ta  de ética  de los  pol íticos  que actúan en detrimento 

de los  bienes  públ icos  y se roban el  horario públ ico. el  impacto de la  

convers ión protestante como parte de los  procesos  de ruptura, 

transformación y destrucción de prácticas  cultura les  pero también como 

parte de los  procesos  de adaptación, integración y reinterpretación de los  

socio-

pol ítico

Los  confl ictos  

de relación 

proyecto de 

investigación 

socia l

La  des igualdad económica

La des igualdad socia l

La  privación de las  

capacidades

La injusticia  socia l

El  terra je

La  pobreza  extrema

La baja  participación socia l

La  ausencia  de redis tribución 

y reciprocidad en la  invers ión 

públ ica

La  escases  de tierras

La  a  culturización 

El  aumento de población.

La  sumis ión del  indígena

El  papel  protagónico del  

movimiento indígena no 

surge repentinamente, se 

refuerza  en los  úl timos  

decenios  del  s iglo XX

Reconocimiento étnico

Organización socia l  en 

el  marco de los  DDHH.

La  marchas

Las  movi l i zaciones  

socia les

Las  negociaciones  

pol íticas

la  organización interna

El  forta lecimiento de 

cabi ldos

El  reconocimiento del  

SGP

El  gobierno propio

Los  procesos  de 

autonomía

el  acceso a  la  educación

Dignidad de las  

comunidades

representación 

pol ítica

Participación socia l

Son actores  

socia les

procesos  de 

adminis tración en 

sa lud y educación

economía propia

Defensa del  

terri torio

Desarrol lo socia l

El  CRIC y otras  

organizacion

es  indígenas

El  movimiento indígena es  reivindicativo, una verdadera  revolución socia l  

que plantea la  restauración de los  derechos  ancestra les  en todos  los  

ámbitos  de los  derechos  humanos  fundamentados  en el  buen vivi r y el  

derecho propio. Estrategias  de res is tencia , de autonomía y de participación 

en la  vida  socia l  y pol ítica  nacional  La  as imi lación de lo moderno y la  

aculturación progres iva  es  una real idad inevitable que produce incomodidad 

y nostalgia  en los  etnólogos , quienes  vemos  desaparecer manifestaciones  

ri tua les  y creencias  ancestra les

socio-

cultura l

Los  confl ictos  

de relación 

Sis tema de 

derechos  

humanos
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Tabla 5: Continuidad matriz de problemas identificados 

 

Nota: La matriz de problemas identificados es un análisis previo realizado con las comunidades para iniciar el Estudio y análisis de los sujetos sociales: Proyecto de grado Maestría 

en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP. 

Causa Titulo corto del problema evento-efecto impacto titulo corto descripción Tema: 
tipos de 

conflictos
Ámbito

Neces idad del  gobierno de 

financiación

La pol ítica  económica

Gestión públ ica

Pol ítica  socia l

Pol ítica  públ ica

Contaminación ambiental

Global ización

Global ización.

Mediatización

El  capita l i smo y su 

impacto negativo en la  

poblaciones  indígenas

Extranjerización de la  

tierra

Degradación ambiental

Disminución de agua 

potable

Desastres  natura les

extinción de la  

biodivers idad

Calentamiento global

Epidemias

Pandemias

Pobreza extrema

Muerte

hambre

Desnutrición

Deserti ficación

La sociedad 

de consumo

El  proceso de occidental ización ha provocado transformaciones  socia les  y 

económicas  drásticas  en las  comunidades  indígenas  quienes  buscan 

estrategias  a l ternativas  de reproducción socia l  y económica para  no 

sucumbir en la  inserción de mercado de capita les . el  fenómeno de compras  

de tierras  donde participa  un gobierno extranjero, la  extranjerización de la  

tierra  afecta  la  soberanía  nacional . Cuya producción es  destinada a  la  

agroindustria . Acceso a l  agua potable y a l  agua para  el  riego para  los  

cul tivos  agrícolas  sostenible de las  fami l ias

socio-

ambiental

Confl ictos  

geopol íticos  y 

global ización

Sis tema de 

derechos  

humanos

La pobreza   y la  ignorancia  son 

condiciones  natura les  de la  

vida  humana

Avance en dos  frentes : la  

estrategias  contra  la  

corrupción y la  gestión 

públ ica  intel igente

Acciones  correctivas  

frente a  la  corrupción

Acciones  preventivas

Gestión del  riesgo

Gestión del  bienestar 

común

Gestión eficiente de 

presupuestos

Economía del  cuidado

Mejora  en la  

justicia  socia l

aumento del  buen 

vivi r

Mejora  de los  

ambiente de vida

Desarrol lo socia l

Trascendencia  y 

desarrol lo humano

El  vivi r bien

La adminis tración públ ica  se ha  convertido en un escenario de corrupción y 

de tráfico de influencias  a  nivel  terri toria l , regional  y nacional . Los  

adminis tradores  públ icos  no actúan con austeridad en las  dinámicas  de la  

adminis tración de las  entidades  públ icas . por lo tanto la  pol ítica  públ ica  

debe enfocarse en cambiar la  s i tuación natura l  a  una s i tuación de 

trascendencia , el iminando los  factores   y determinantes  de privación de las  

capacidades  bás ica  a  las  comunidades  rura les  el  cual  genera  mayor 

marginal idad y pobreza

socio-

ambiental

Confl ictos  

ecológicos  y 

biodivers ida

d

Sis tema de 

derechos  

humanos

Libertad de pensamiento y 

expres ión

Educación

alto grado de desarrol lo 

humano

acceso a  los  derechos  

fundamentales

economía de cuidado

Economías  sostenibles

participación socia l  

proactiva  en la  toma de 

las  decis iones  pol íticas  

es  la  que les  otorga 

tradicionalmente la  

democracia

Participación 

Igualdad 

equidad

Representación

equi l ibrio

Mejora  en la  

percepción de la  

ca l idad de vida

El  destino 

colectivo

La participación democrática  avanza hacia  la  transformación del  s is tema 

pol ítico imperante a  la  fecha y hacia    la  construcción de procesos  socia les  

que integren un modelo de Estado donde la  ciudadanía , las  regiones  y las  

minorías  juegan un papel  fundamental  en la  definición del  destino colectivo

Socia l
Los  confl ictos  

de va lores

proyecto de 

investigación 

socia l

MATRIZ DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS



42 
 

  

3.2. Definición del problema general y específicos desde la percepción de las 

comunidades. 

 

La matriz de priorización es una herramienta de gestión y control de proyectos que se 

utiliza para determinar el problema clave y evaluar las alternativas apropiadas ante el objetivo 

determinado de la investigación social, mediante el mecanismo de análisis de criterios sobre 

la trascendencia, la magnitud del problema, del cual se suman ambos criterios (1-5) y 

posteriormente  se multiplica por el criterio de vulnerabilidad (0 cuando la comunidad no 

tiene la posibilidad de solucionar el problema y  cuando la comunidad tiene la capacidad de 

resolver la situación.). La matriz de Hanlon se aplicó para el análisis de técnica del 

brainstroming o tormenta de ideas, planteados desde la percepción de las comunidades en las 

diferentes reuniones, apuntes sobre la participación en las movilizaciones sociales del CRIC 

desde el 2015 a 2020. 

Tabla 6: Criterios de priorización de problemas 

 

Fuente: propia del autor, basado en la aplicación de la Matriz de Hanlon Modificada aplicada al estudio: Proyecto de 

grado Maestría en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP. 

CRITERIO 1 : CRITERIO 2 CRITERIO 3 

TRASCENDENCIA

 GRAVEDAD. • 

INTENSIDAD

MAGNITUD:

EXTENSION. • Nº 

PERSONAS 

AFECTADAS

 VULNERABILIDAD • 

POSIBILIDAD DE LA 

COMUNIDAD PARA RESOLVER 

LOS PROBLEMAS

Competencia  por terri torio y los  recursos 5 5 0 0

Des igualdad en el  uso y pertenencia  de la  tierra  para  la  

producción agrícola  sostenible 5 5 0 0

Campes inos  e indígenas  s in a l  derecho a  la  tierra 5 4 0 0

La configuración geográfica  terri toria l  de las  comunidades  

indígenas 4 5 1 9

Concentración y acumulación de tierras 5 5 0 0

El  sesgo anti  campes ino en la  pol ítica  públ ica 5 4 0 0

Resurgimiento del  movimiento socia l  indígena 5 3 1 8

Despertar de las  comunidades  indígenas 4 5 1 9

Pol íticas  neol ibera les  que violan los  DDHH 5 5 0 0

 La  pol ítica  socia l  no ha podido pal iar los  resultados  socia les  

adversos  generados  por la  pol ítica  económica 4 5 0 0

Nuevas  guerras   por el  control  de los  terri torios  rura les  y 

peri féricos 3 5 0 0

Desarrol lo de capacidades  socia les  y voluntad pol ítica 5 4 0 0

Resultados  de la  pol ítica  económica y la  divergencia  con la  

equidad en la  pol ítica  socia l  en el  Cauca. 2 5 0 0

El  papel  protagónico del  movimiento indígena no surge 

repentinamente, se refuerza  en los  úl timos  decenios  del  s iglo XX 4 5 1 9

El  capita l i smo y su impacto negativo en la  poblaciones  indígenas 5 5 0 0

Avance en dos  frentes : la  estrategias  contra  la  corrupción y la  

gestión públ ica  intel igente 5 3 1 8

participación socia l  proactiva  en la  toma de las  decis iones  

pol íticas  es  la  que les  otorga tradicionalmente la  democracia 2 5 1 7

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS (TRSCENDENCIA+MAGNITUD*VULNERAVILIDAD

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Método de Hanlon modificado TO
TA

L
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Los problemas priorizados se caracterizan por ser variables de derechos subjetivos, con 

incidencia relevante de las comunidades frente a las variables de derechos objetivos y que se 

encuentran al alcance de solución por parte de las comunidades, clasificándose los siguientes 

enunciados o problemas; 

- La configuración geográfica territorial de las comunidades indígenas y de difícil 

acceso el cual ha permitido proteger los territorios. 

- El resurgimiento del movimiento social indígena en el Cauca el cual es incómodo 

para los empresarios y la élite política. 

- El despertar de las comunidades indígenas y los planteamientos de derechos 

históricos y reivindicativos en una sociedad excluyente. 

- El papel protagónico del movimiento indígena desde la constitución Política de 1991 

y la representatividad en la administración pública, como un nuevo actor en la gestión 

pública. 

- El avance en la administración de recursos del SGP como entidades territoriales 

especiales, con estrategias contra la corrupción y la gestión pública inteligente, el cual 

incentiva la apropiación y promueve el empoderamiento de procesos sociales 

indígenas, que son poco aceptados por el poder político y económico del País. 

Los problemas con relación a la propiedad de los medios de producción e incluidos la 

tierra, son problemas estructurales donde las comunidades tienen poca incidencia en resolver 

la situación de desigualdad social y exclusión, causas que han marginado a las comunidades 

a la pobreza extrema y las autoridades, mediante la movilización social han tomados medidas 

radicales  por vías de hecho con el fin de presionar a los gobiernos de turno y negociar la 

ampliación de territorios discontinuos mediante la adquisición de tierras y asignación a 

comuneros con el fin de liberar la presión interna por escases de tierras en las comunidades 

internamente, generadas por las variables demográficas, los cambios y tendencias de las 

políticas económicas y la violencia local. 

3.3.  Árbol del problema de la investigación. 

 

La técnica de análisis con el árbol de problemas es una herramienta que se incluye en la 

investigación acción participativa donde pueden intervenir los sujetos sociales involucrados 
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en el problema en busca de establecer y analizar las posiciones, las actitudes de respuesta y 

proponer  alternativas de solución sobre la situación analizada, de esta forma se identifican 

los problemas principales a investigar con sus causas y efectos, permitiendo a los 

involucrados del proyectos de investigación definir objetivos claros y prácticos, así como 

también plantear estrategias para poder cumplir, mediante la prospectiva social, utilizando 

escenarios de acción de movilización social. La técnica del árbol de problemas se aplica, 

específicamente para determinar el problema de estudio en la investigación social aplicada, 

desde la perspectiva del analista sobre los problemas sociales detectados y analizados 

posterior a la lluvia de ideas con las comunidades. 

 Matriz de árbol de problemas. 

 

Identificación de los aspectos negativos de la situación existente y ubicarlos en el árbol 

de problemas, incluyendo sus “causas y efectos” 

Ilustración 10: Árbol de problemas 

Efectos 

indirectos 

El empobrecimiento estructural histórico en la ruralidad Caucana, gobernada con políticas públicas 

excluyentes bajo una economía extractiva, la violencia un factor estructurante y funcional del poder político 

y la imposición del libre mercado en una sociedad sesgada de derechos. 

                   

Efectos 

directos 

Control social y 

marginación 

gradual 

  

formación de 

grupos rebeldes 

insurgencia y 

contrainsurgencia 
  

Muerte 

sistémica de 

líderes sociales 

Economía 

criminal   

Antidemocracia 

Manipulación 

electoral 

  

Desigualdad y 

pobreza extrema 

                   

 Empobrecimiento y subdesarrollo de las comunidades, un mecanismo de sometimiento y marginación 

sociocultural 
  

Causas 

directas 

Los conflictos 

estructurales 

poder político 
  

Los conflictos de 

relación  

violencia 

política 
  

Los conflictos 

de valores -  

parapolítica 

narco político 
  

Los conflictos 

de información  

mediatización 
  

Los conflictos de 

intereses  

tierra - poder 

económico  
  

Causas 

indirectas 

Deficiencia de 

la 

institucionalidad 

Ausencia del 

estado 
  

Emociones 

negativas 

Percepciones 

Estereotipos 

  

Creencias 

incompatibles 

Divergencias 

Religiosa 

Divergencia 

Cultura   

Privación al 

desarrollo de 

capacidades 

  

Competencia entre 

necesidades 

incompatibles. 

(Tierra) 

Recursos 

Fuente: propia del autor. Percepción del analista aplicado a la determinación del problema de estudio; Proyecto de 

grado Maestría en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP. 

El problema central planteado en la investigación aplicada, analizada desde el 

enfoque de lo público con prospectiva social comunitaria es el “empobrecimiento y 
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subdesarrollo de las comunidades, un mecanismo colonial de sometimiento y marginación 

social” el cual se plantea desde la perspectiva de varios tipos de conflictos, fundamentado en 

las teorías en resolución de conflictos. 

En concordancia con el árbol de problemas, las causas del empobrecimiento de las 

comunidades indígenas del Cauca, son producidas por múltiples causas el cual se describe a 

continuación: 

 Conflictos estructurales.  

 

Los conflictos sociales en el Cauca son causados por conflicto de estructuras opresivas 

históricas de violencia en las relaciones humanas, es decir, que son el efecto de las situaciones 

sociales de desigualdad, que reproducen la pobreza, la injusticia social y la exclusión que a 

medida que avance la competencia por beneficiarse del crecimiento económico del País, 

aumenta la brecha entre las clases sociales. A este problema se le suman las contiendas 

politiqueras regionales de uno o de otro partido político, compitiendo por aumentar la des 

favorabilidad para una de las partes; sean personas, organizaciones sociales, políticos 

regionales y/o partidos alternativos, con el propósito de obtener el alcance del poder, de 

índole local, regional y nacional, utilizando todos los medios a su disposición, la violencia, 

la compra de votos, la corrupción de la institucionalidad, la estrategia de alianzas con 

narcotraficantes, el asesinato de rivales políticos, el tráfico de influencias y corrupción. 

El conflicto estructural, es el producto del uso de la violencia con patrones definidos y 

generalizados, de forma continua y ejecutada desde un nivel central hacia la periferia, 

planeada y organizada, que tiene el propósito de ajustar el comportamiento y la voluntad de 

las comunidades a un modelo estandarizado con matices sociopolíticos fascistas. Siendo la 

violencia la herramienta efectiva de la clase política para controlar la sociedad, acumular 

poder y gobernar políticas, implantar modelos económicos, adoctrinar las clases sociales, 

Asimilar la cultura occidental, unificar estándares sociales y políticos, reducir facciones y 

apaciguar rebeliones apoyados por la religiosa. Sin embargo hay otros factores que respaldan 

la decadente condición social de las comunidades indígenas y campesinas, el dominio de 

poder del centro a la periferia, la concentración de bienes de la periferia al centro sin 

reciprocidad política en la redistribución económica,  los territorios a la deriva de un sistema 
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de gobierno incapaz de gestionar los riesgos sociales en cada territorio y sus particularidades 

geográficas, demográfica, la voluntad política y las decisiones egoísta de la élite política  

regional, la presión social por acumulación de los medios de producción centralizado a través 

de prácticas costumbrista del saqueo y el robo, el cual, será analizado la matriz de juego de 

actores, percibiendo  los puntos de vista de cada uno frente al contexto de hostilidad y 

sostenimiento del poder político. 

- La dispersión geográfica del centro a la periferia. 

- La geografía particular de cada región y la deficiencia de interconectividad entre las 

regiones y el centro. 

- La ausencia de la presencia Estatal en los Municipio del Departamento del Cauca. 

- La negligencia del Estado Colombiano negando las medidas de protección requeridas 

para atender la grave crisis, y abordar las necesidades de estas poblaciones, olvidadas 

hasta en los debates electorales, que sufren la violencia armada. 

- Baja capacidad de las comunidades frente a la opresión estructural. 

 Conflictos de relaciones. 

 

La violencia política histórica entre occidente y los diversos mundos indígenas inician 

desde el mismo instante del choque de culturas que se dio en la conquista y pasados más de 

500 años aún no se han podido superar, porque una de las partes busca dominar al otro y si 

no lo hace, busca eliminar al sujeto del mapa del conflicto, implementado mecanismos de 

violencia directa, la asimilación de los sistemas de gobierno, la religión católica, el idioma y 

los estereotipos de desarrollo de occidente que son totalmente contrarias a las concepciones  

de las culturas indígenas.  

- Fuertes emociones negativas: Durante una movilización indígena se manifiestan 

muchas emociones colectivas, al experimentar el miedo al enfrentamiento con la 

fuerza pública, la pérdida de la vida en las luchas sociales, la alegría momentánea de 

la unidad indígena, la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el futuro, la fuerza del 

trabajo colectivo, el ánimo de la guardia indígena, el coraje acumulado históricamente 

se revive en el entorno comunitario y se enciende cuando hay eventos fallidos de 

negociación los cuales son estimulantes para las vías de hecho, expresiones 
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psicológicas de dolor, de sufrimiento y de impotencia frente al poder del gobierno y 

la negligencia y falta de voluntad de buscar la gestión y la trasformación del conflicto 

. Sin embargo, hay expresiones de odio, racismo, discriminación y degradaciones a 

las comunidades indígenas por los medios de información, redes sociales y la 

mediatización negativa al movimiento indígena del Cauca y a la organización CRIC.  

- Percepciones o entendimientos falsos o estereotipados. Al leer revisar las redes 

sociales se percibe el grado de polarización que hay en Colombia entre las clases 

sociales y las culturas indígenas.  

- Conductas negativas repetitivas que van creciendo históricamente, frente a la 

discriminación de las comunidades indígenas, las diferencias culturales, los distintos 

idiomas, las deficiencias de reconocimiento formal de los indígenas como sujetos de 

Derecho, las exclusiones sociales. 

  Conflictos de información.  

 

Durante la negociación de acuerdos, los indígenas creen en la buena fe de los gobiernos 

de turno y en la palabra, sin embargo, los ministros de las carteras de gobierno y delegados, 

no tienen la información de las necesidades reales y fácticas de la situación de derechos 

humanos en el Cauca, tampoco conocen las dinámicas de los conflictos territoriales, la 

situación de las diferentes comunidades, la falta de conectividad entre lo rural y lo urbano y 

el grado de privación de las capacidades que las comunidades se han visto sometidas 

históricamente. De otro lado los representantes de las comunidades carecen de los 

conocimientos académicos de educación formal, los conceptos y las formas jurídicas 

mediante el cual las elites económicas has usado para blindar la protección del interés de 

terceros y perjudicar a las comunidades. Las negociaciones se dan en entornos de desigualdad 

social, política, económica y de poder, por lo tanto, se formalizan acuerdos, se crean 

condiciones momentáneas de satisfacción que pronto se desvaneces e inicia un nuevo ciclo 

del conflicto. 

- Desinformación de los contextos del conflicto. 

- La visión de desarrollo entre occidente y los diversos mundos indígenas 

- La forma de comunicar y trasmitir las ideas. 

- La interpretación del mensaje y las formas diferentes de valorar los escenarios. 
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 Conflictos de intereses. 

 

Son causados por la competencia entre intereses incompatibles o que se perciben 

contrarios y buscan beneficiar los intereses de unos pocos a costa de sacrificar el estado de 

bienestar de muchos. Los conflictos de intereses en las negociaciones de las autoridades y el 

gobierno, se expresan la necesidad de mejorar la situación social en el contexto de derechos 

humanos y el avance en el acceso de DESCA, cuantificados en recursos negociados para los 

diferentes programas salud, educación, vivienda, vías de acceso y tierras. Para dar un ejemplo 

se analiza el acta del acuerdo de la movilización de Monterilla de 2017 y 2019 entre las 

autoridades indígenas y el gobierno en busca de elementos como: 

- Cuestiones substanciales (dinero, recursos físicos, tiempo y tierras) 

- De procedimiento: las formas de movilización y las vías de hecho que se ejercen para 

negociar de gobierno a gobierno en una mesa de negociación frente a las 

comunidades. 

- Y psicológicos: de percepciones de confianza, juego limpio, deseo de participación, 

voluntad política y respeto. 

Es claro que, en la última negociación de monterilla en el 2019, fue un evento que 

concentro a más de 20.000 personas de las diferentes zonas y territorios indígenas, sin 

embargo, el presidente Duque no se presentó a la mesa de negociación, indicando un ejemplo 

claro de irrespeto a las comunidades y la falta de voluntad política. 

En el juego de actores se analiza la situación de cada sujeto social frente al interés que 

presentan con relación a los medios de producción y la tierra, siendo el territorio y los 

recursos el corazón del conflicto social. 

 Los conflictos de valores. 

 

Son causados por sistemas de creencias incompatibles o percibidas como contrarios 

o encontrados por divergencias de idéales frente a las decisiones de afrontar situaciones. Este 

tipo de conflictos son las causas de la división de las organizaciones indígenas, cuando 

perciben que dentro de la construcción de proceso sociales hay diferencias políticas, y se 

conoce al observar el ejercicio de la palabra en la gestión de solución de conflictos o la 
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negociación de acuerdos en los procesos de movilización  social de forma radical como lo ha 

optado la comunidad Nasa , frente a otras comunidades indígenas que se inclinan por la 

diplomacia política, aplicando las leyes naturales de resolución de conflictos de una forma 

pacífica mediante el diálogo y el conceso, que se asemejan a los procesos de la teoría de la 

acción comunicativa del sociólogo alemán Jürgen Habermas. Sin embargo, las disputas de 

valores se aprecian cuando el estado intenta históricamente asimilar a los grupos indígenas 

en una sociedad estandarizada como Colombianos, con el propósito de gobernar, dirigir y 

controlar a los sujetos, imponiendo una única región en un pueblo con una mezcla de 

deidades, un sistema de educación para un pueblo multicultural, un solo idioma en la 

multiplicidad de idiomas propios y  por la fuerza impone un sistema de gobierno para todos, 

negando el conjunto de valores particulares de cada cultura y la complejidad de mundos 

indígenas, pretendiendo que funcione un sistema o un conjunto de valores, excluyendo otros 

puntos de vista. 

 El Estado desde sus inicios de la formación como tal, reproduce mecanismos de 

violencia con el fin de someter, dominar y controlar asimilando al otro y se aprecia en la 

historia de violencia, el conflicto de valores se encuentra arraigado en la clase política de 

Colombia, el cual,  exterminan la entrada de un pensamiento político alternativo en la política 

que promulgue los ideales políticos de justicia social, de igualdad social, de equidad, siendo 

una de las causales del conflicto armado Colombiano entre los liberales y los conservadores, 

entre el norte caracterizado por la contrainsurgencia y el sur señalado de guerrillero, este tipo 

de conflicto de raciones ha llevado al Estado a cometer graves delitos de lesa humanidad 

como el exterminio de la UP, la desaparición forzada, la estigmatización y asesinato 

sistémico de líderes sociales y la nueva ola de violencia en contra de los reincorporados a la 

vida civil de las FARC-EP. 
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3.4. Análisis del relacionamiento de actores. 

Matriz de relaciones entre actores: poder e intereses en el conflicto social del 

Departamento del Cauca. 

 

Ilustración 11: Matriz de relación de relaciones entre el poder y el interés. 

Fuente: Propia del autor. Matriz de relación de relaciones entre el poder y el interés aplicada para el análisis de estudio: 

Proyecto de grado Maestría en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP. 

Los sujetos sociales que interactúan en el juego de actores analizados desde la 

configuración política del mundo indígena en relación al acceso a los derechos humanos con 

perspectiva de lo público, son representados en el gráfico de relaciones de poder e intereses, 

en 4 cuadrantes y de acuerdo con la ubicación y la interrelación la institucionalidad interviene 

y regula en relación a los intereses de quien gobierna. Se puede observar que los actores que 

se ubican en el primer cuadrante son actores que buscan el bienestar de la población del 

Cauca, son ellos los que infieren en la organización de las movilizaciones sociales y plantean 

políticamente el marco de los puntos de negociación con el Estado, quienes a su vez son 

estigmatizados, condenados a ser objetivo militar, son víctimas de desaparición forzada y de 

asesinatos sistémicos de líderes sociales. Por lo tanto, los sujetos sociales que claman por 
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justicia social y acceso a las libertades de los derechos, económicos, sociales, políticos, 

culturales y ambientales, son sujetos sociales activos de las movilizaciones sociales con un 

propósito político claro en el marco de resolver problemas estructurales provocados por el 

sistema de gobierno, de este modo, las manifestaciones  de pervivencia, representan las 

resistencia de las comunidades indígenas, que aunque no asimilan la sociedad de obediencia, 

promueven cambios políticos de resistencia con sus expresiones culturales, formas de vida y 

organización social ante el total control de la vida o biopoder  y el control de la población 

denominado por Foucault como biopolítica. (FOUCAULT, 1975) 

  Los sujetos sociales que se ubican en el cuadrante II, se caracterizan por ser altamente 

contrarios a los mecanismos del gobierno, son actores que, a pesar de vivir bajo condiciones 

de pobreza extrema, tienen la capacidad de reacción y de revelarse a un sistema de gobierno 

que por más de 500 años fabrica, controla y administra las condiciones requeridas para que 

los gobernados se comporten a la altura de las conveniencias de un sistema dominador. Las 

movilizaciones sociales son la expresión viva de la palabra en el ejercicio de resistencia 

social, donde demuestran al Estado que a pesar de ser sometidos a condiciones de pobreza 

extrema, es imposible domar a indígenas rebeldes que demuestran astucia y valentía, cuando 

accionan la defensa de los derechos colectivos, con mecanismo de respuesta de violencia 

reivindicativa, ante la violencia simbólica y estructurante que la mayoría del pueblo de 

Colombia es cómplice y artífice de su propia desgracia. 

Entonces, son los sujetos sociales del cuadrante II, con quienes la institucionalidad 

debe construir, controlar y gestionar identidades como un proceso de integración a la vida 

ajustada a los mecanismo del gobierno, una reproducción de sociedad sumisa que defiendan 

la ideología de unidad nacional, que esté de acuerdo con la biopolítica, que se acomoden 

modestamente a los sistemas de peligro y asimile las formas de intervención sutil con el 

propósito de ir sosegando el espíritu rebelde que habita por naturaleza en el hombre. Porque 

de lo contrario son instauraciones que renacen, restauran y se mantienen latentes a la 

violencia directa del terrorismo de Estado que ejercen la FFAA y la contrainsurgencia, 

quienes ejercen la violencia directa y asesinan sistémicamente a los líderes sociales con el 

fin de desestabilizar el tejido social y debilitar la voluntad de las comunidades.  
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Partiendo desde las teorías antieurocentristas fundamentadas en el pensamiento de 

Michel Foucault y G. Agamben, con relación al control de la vida y el control social, 

definidas por los autores como biopoder y biopolítica y dentro de este marco de la violencia 

política en el discurso hegemónico de poder instituido y de otra parte las fuerza de resistencia 

y luchas sociales reivindicativas, accionando movimientos sociales que buscan acceso a los 

derechos colectivos, que de lograrse afectan los intereses de las  elites políticas y representan 

un peligro para los interés individuales, en consecuencia, el gobierno interviene con medidas 

que restringen las libertades de las comunidades, activando dispositivos de seguridad y 

militarización y estos a la vez usan la violencia estructurante, como herramienta para 

combatir los motines y las huelgas que afectan el sistema económico en los centros urbanos 

y analógicamente combaten al enemigo interno  mediante la violencia directa con las 

organizaciones paramilitares en la periferia, como es el caso del conflicto interno en 

Colombia, donde hay una clara alianza estratégica entre el Estado y las fuerzas criminales 

quienes utilizan la violencia integral del sufrimiento, la opresión  y la crueldad como práctica 

política . Bajo este precepto, los sujetos sociales de este cuadrante son los actores que se 

localizan en el campo del conflicto e intervienen directamente como actores estructurantes y 

se encargan de perpetuar el poder de los gobernantes. 

Los sujetos sociales del cuarto cuadrante son actores al cual, las comunidades 

indígenas no tienen incidencia, a quienes se debe monitorea por parte de los organismos de 

derechos humanos y requieren un mínimo esfuerzo por parte de las comunidades indígenas 

en resolución de conflictos entre las organizaciones sociales del Cauca y el Estado, sin 

embargo, son las empresas nacionales y multinacionales las financiadoras del conflicto 

armado en Colombia. 

3.5. Metodología Mactor. 

 

El método de análisis de juego de actores, el sistema de información Mactor buscar 

valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias 

con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir del análisis, el 

objetivo de la utilización del método Mactor es el de facilitar a los actores denominados 

sujetos sociales quienes infieren en las decisiones colectivas sobre la tierra en el Cauca y 
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permite proyectar acciones de movilización social para poner en marcha la política de 

alianzas o de conflictos. 

La solución o intensificación de conflictos existentes entre sujetos sociales que persiguen 

justicia social y equidad, condiciona la evolución futura del alcance en derechos humanos de 

la población indígena y campesina, como el último eslabón de las clases sociales en 

Colombia. Por lo cual la prospectiva del conflicto social del Cauca se analizará desde 4 ejes 

de estudio; el análisis de los interés de los actores que de cerca o de lejos influyen y controlan 

las variables clave que surgieron del análisis estructural y giran en turno al territorio, la 

confrontación de los proyectos políticos y sociales, el examen de sus valoraciones de fuerza, 

(experiencia y medios de acción), esencialmente los retos estratégicos y las cuestiones claves 

para el futuro (resultados y consecuencias de los conflictos previsibles). La investigación 

social aplicada, tratará de analizar e identificar los principales objetivos ligados a las 

variables clave que son perseguidos por los actores descritos en el conflicto y una vez 

concretados en la lista de actores se definen los objetivos de cada uno, para ubicarlos en el 

cuadro de relaciones entre actores, lo que permite calibrar la posición de las fuerzas de cada 

actor en relación a promoción, prevención y protección de los derechos humanos y evaluar 

la garantía del Estado social de Derecho, simultáneamente se analiza el cuadro de 

posicionamiento de los actores frente a la convergencia o divergencia política de los objetivos 

e identificar las posibilidades de alianzas estratégicas y las divergencias entre sujetos 

sociales. 

Descripción de los 7 procesos del método Mactor de Gödel en el desarrollo de la 

investigación aplicada en Derechos humanos con perspectiva de lo público; Estrategias de 

los actores del conflicto social. 

• Identificación de cada actor involucrado en los problemas sociales del Cauca. 

• Describir las influencias de actores sobre actores en el desarrollo de la prospectiva 

estratégica o escenarios futuro sobre construcción de territorios de paz para 

disminuir la violación sistémica en DDHH con perspectiva de lo público. 

Titulo Largo: Definición de los sujetos sociales que hacen parte del juego de actores en 

el estudio sobre resolución de conflictos y transformación de territorios de paz para enfrentar 

los eventos de violencia sistémica y estructural en los territorios indígenas del Cauca. 
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Titulo corto: Son los adjetivos denominados a los sujetos sociales para el estudio, el cual 

se definen como se designa en el título corto para el desarrollo de la investigación. 

Descripción del objetivo: Son los objetivos que cada sujeto social percibe y busca 

consolidar como un sueño colectivo en la construcción y transformación de conflictos 

sociales, la resolución de conflictos por necesidades propias del estado de empobrecimiento 

en que se encuentran inmersos y cada uno desenvolviéndose en sus propias dinámicas en la 

construcción de territorios de paz, equilibrio y armonía comunitaria y social. 

Tabla 7: Identificación de los actores del conflicto social en el Cauca 

N

o. TITULO LARGO 

TÍTULO 

CORTO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

1 127 autoridades indígenas CABILDOS Autonomía y autoridad - gobierno propio en el Cauca 

2 10 comunidades indígenas COMUNIDAD Ser sujetos de Derechos 

3 11 asociaciones de cabildos ASOCIACIÓN Desarrollo social, político, económico y cultural 

4 El cric CRIC Dirección político organizativa del CRIC. 

5 La organización indígena AISO AISO Autonomía en el gobierno propio en ámbito territorial 

6 Entidades territoriales-Alcaldías ALCALDÍAS Articulación de los planes de desarrollo local y nacional 

7 Gobernación del Cauca 

GOBERNACI

ÓN 

Articulación de los planes de desarrollo regional, nacional y 

ODS 

8 Universidad UAIIN y otras UAIIN Investigación y desarrollo social comunitario 

9 EPSI AIC AIC Reducir los factores determinantes del riesgo en la población 

10 IPS IPS Asistir en la prestación de servicios de salud a la población 

11 Personerías Municipales PERSONERIA Vigila la conducta oficial de los servidores públicos 

12 

Comunidades Indígenas de 

Derecha ASONASA Que el Estado garantice los derechos comunitarios 

13 Comunidades Campesinas CAMPESINOS Preservar, proteger y acceder a la tierra como un derecho 

14 Comunidades Afrocolombianas AFRO Preservar, proteger y acceder a la tierra como un derecho 

15 Organizaciones de derecha OPIC OPIC Revolución pasiva - desarticular la organización indígena 

16 

Comunidades religiosas y 

cristianas CRISTIANOS 

Dimensión política de la religión con estrategia “divisionista” 

y clientelista 

17 Guardia Indígena GUARDIA1 Defender a la población y enfrentar el terrorismo de Estado 

18 Guardia Campesina GUARDIA2 Proteger la población en las movilizaciones campesinas 

19 Guardia Cimarrona GUARDIA3 

Proteger la población en las movilizaciones 

afrodescendientes 

20 La institucionalidad Estatal ESTADO La aplicación efectiva del estado de Derechos local y regional 

21 FFMM, Policial y otras FFAA 

la preservación de la integridad territorial y la defensa de la 

República 

22 Fuerzas Insurgentes - Guerrillas GUERRILLA Insurgencia Armada desde la ruralidad 

23 

Fuerzas contrainsurgentes -

Paramilitares PARAS 

Ejercicio de la violencia estructural y directa para controlar la 

población  

24 Delincuencia común organizada DEL-COMÚN Acumulación de capital por medios ilegales y violentos 

25 ONG ONG 

proponer, acompañar y vigilar la elaboración de una política 

pública 

26 JAC - JAL JAC 

organización cívica y comunitaria de naturaleza solidaria a 

nivel local 

27 ICBF ICBF 

Evitar el reclutamiento forzado y la violación de los derechos 

de los niños 

28 Medios de Comunicación MEDIOS 

IEC a la población civil nacional e internacional de forma 

clara y veraz. 

29 Población Civil PCIVIL 

Solidarizarse con los movimientos sociales para reivindicar 

los DESCA 

30 Empresarios o Inversionistas EMP Invertir y generar riqueza a bajo costo 
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Nota: Matriz de actores aplicada para el análisis de estudio, describe el nombre e identifica el objetivo estratégico: análisis 

previo realizado para el Proyecto de grado Maestría en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP 

 Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados. 

 

Clasificación de actores para el estudio y análisis previo al cargue de conceptos en el 

sistema Mactor de Gödel. 

Actores: Identificación y definición de los sujetos sociales de participan en el juego de 

actores para el análisis e investigación social aplicada. 

I: organizaciones propias de los procesos de movilización social en el Cauca. 

E: Organización externas al proceso indígena del Concejo Regional Indígena de Cauca CRIC. 

Objetivo estratégico: Son los objetivos que persigue cada actor en el desarrollo de los 

territorios de paz, definición para la presente investigación social en el marco del alcance de 

los sueños colectivos por las organizaciones y comunidades del Cauca. 

Intereses: Los intereses son las expectativas que tiene cada actor en el transcurso del 

desarrollo territorial, de forma concreta para cada sujeto social. 

Ventaja: Es la característica de cada sujeto social, que la diferencia de los otros participantes, 

colocándole una ventaja competitiva o posición relativa superior en el juego de actores 

cunado se refiere a la competencia en el logro de los interés y objetivos. 

Expectativas: Es el sentimiento de esperanza o ilusión que cada sujeto social tiene en el 

presente para lograr a futuro, un sueño de bienestar y justicia social. 

Riesgos en DDHH: Es la situación en que se pueda darse la posibilidad de materializarse el 

riesgo social negativo definido para cada actor, que, en el caso de materializarse en el 

contexto del conflicto armado, son eventos de violación de derechos humanos. 

Supuestos: son las posibilidades de materializarse los riesgos positivamente, situación en se 

pueda darse la posibilidad de avanzar a procesos de justicia social y redistribución económica 

para mejorar en algo los entornos de vida en los territorios. 
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Restricciones: son las situaciones de condicionamiento, limitación o reducción de las 

posibilidades en el logro de las metas, expectativas y objetivos de cada sujeto social 

involucrado en el juego de actores en el contexto del desarrollo local. 

Necesidades insatisfechas: Son los resultados de las acciones de movilización social, que 

se formalizaron en documentos, actas, acuerdos, incluso trascendernos a política pública 

generadas por la presión social de los procesos de resistencia y lucha reivindicativa, sin 

embargo, son palabras que quedaron plasmadas en el papel, como compromisos incumplidos, 

acuerdos quebrantados, procesos de contrición de negociación fallidas entre las comunidades 

indígenas y el Estado; La política pública sin financiamiento en el presupuesto general de la 

nación, son simples formalismos que mueren en buenas intenciones, que no trascienden a la 

realidad fáctica de empobrecimiento de las comunidades indígenas en el Cauca.  

3.5.1.1. Matriz de caracterización de los stakeholders en la investigación social aplicada. 

 

La caracterización de los actores involucrados en el conflicto social en el Cauca, se 

analiza el rol y la responsabilidad que cumplen en la sociedad de acuerdo a la razón social y 

la clasificación según el impacto que pueden generar en las comunidades, dependiendo desde 

el espacio en el que se encuentren, la identificación de las necesidades y expectativas por 

cada actor analizando los siguiente componentes;  la misión como objetivos estratégicos, los 

intereses que persigue cada uno, las ventajas competitivas que tienen cada uno y que los 

diferencia uno del otro, por consiguiente los que presentan ventajas competitivas 

relacionados con el poder y el acceso a los medios económicos son los actores que se definen 

como actores determinantes en el conflicto. Las expectativas son los deseos, las pretensiones 

y las aspiraciones configuradas en la visión de cada actor, entendiendo los factores claves 

internos y externos de cada uno en el marco de la investigación. Concluyendo en el análisis 

del entorno, el sistema donde se desarrollan y la relación de poder, influencias y cooperación 

en el contexto de los Derechos Humanos sobre el proyecto de investigación aplica, tanto 

internamente como en el contexto de la configuración territorial Nacional. 
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Tabla 8: Matriz de caracterización de los stakeholders en la investigación social aplicada (1).

 

Nota: Tabla 1; sintetiza la caracterización de las necesidades por cada sujeto social; análisis de estudio: Proyecto de grado Maestría en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP 

Interno Externo Objetivo estratégico Interés ventajas: medios Expectativas

1 127 autoridades indígenas X proteger el territorio El vivir bien Autonomía territorial Autonomía y autoridad -  gobierno propio en el Cauca

2 10 comunidades indígenas X Inversión social DESC Tener medios de Producción el tejido social Ser sujetos de Derechos

3 11 asociaciones de cabildos X Inversión social DESC Gestión territorial La voluntad de la comunidad Desarrollo social, político, económico y cultural

4 El cric X Inversión social DESC Gobierno Propio Organización Político-Social Dirección político organizativa del CRIC.

5 La organización indígena AISO X Inversión social DESC Consolidación política Diplomacia político Organizativa Autonomía en el gobierno propio en ámbito territorial

6 Entidades territoriales-Alcaldías X Gestión pública Gestión territorial del Municipio Recursos del SGP Articulación de los planes de desarrollo local

7 Gobernación del Cauca X Gestión pública Gestión Departamental Recursos Departamentales Articulación de los planes de desarrollo regional

8 Universidad UAIIN y otras X Inversión social Responsabilidad social educación Financiación pública Investigación y desarrollo social comunitario

9 EPSI AIC X Gestión del riesgo Responsabilidad social - salud Ingresos por UPC Reducir los factores determinantes del  riesgo en la población

10 IPS X PSS sostenibilidad empresaria Gestión de ingresos con EPS Asistir en la prestación de servicios de salud a la población

11 Personerías Municipales X Vigilar y controlar Defender, proteger y promocionar los DDHH en el Municipio.Conocimiento jurídico Vigila la conducta oficial de los servidores públicos

12 Comunidades Indígenas de Derecha X Vivir bien y en paz inversión de los asociados adherencia política CD Que el Estado garantice los derechos comunitarios

13 Comunidades Campesinas X proteger el territorio Inversión DESC Autonomía alimentaria Preservar, proteger y acceder a la tierra como un derecho

14 Comunidades Afrocolombianas X proteger el territorio Desarrollo social Mayor representatividad en lo social Preservar, proteger y acceder a la tierra como un derecho

15 Organizaciones de derecha OPIC X Indigenismo de derecha Indigenismo de derecha Inversión social fragmentada Revolución pasiva - desarticular la organización indígena

16 Comunidades religiosas y cristianas X Adhesión ideológica cristiana Comercializar la fe Adherencia social emergente Dimensión política de la religión con estrategia “divisionista” y clientelista

17 Guardia Indígena X Línea de frente del CRIC proteger la movilización Voluntad de los guerreros Defender a la población y enfrentar el terrorismo de Estado

18 Guardia Campesina X Línea de frente campesinos Proteger la mov-campesina Movimiento emergente Proteger la población en las movilizaciones campesinas

19 Guardia Cimarrona X Línea de frente afro Proteger la Mov -Afro Fuerza y resistencia física Proteger la población en las movilizaciones afrodescendientes

20 La institucionalidad Estatal X Reducción de la corrupción Garantizar el Estado social de Derechosla centralización financiera y de poder La aplicación efectiva del estado de Derechos local y regional

21 FFMM, Policial y otras X Proteger la soberanía Proteger la soberanía nacional Inversión pública garantizada la preservación de la integridad territorial y la defensa de la República

22 Fuerzas Insurgentes - Guerrillas X Control territorial Dinamizar las economías ilegales la aceptación de las zona rural Insurgencia Armada desde la ruralidad

23 Fuerzas contrainsurgentes -Paramilitares X Brazo delictivo Estatal Terrorismo de Estado Financiación Estatal Ejercicio de la violencia estructural y directa para controlar la población 

24 Delincuencia común organizada X economía ilegal Saqueos robos y hurtos organización armada Acumulación de capital por medios ilegales y violentos

25 ONG X Visibilizar la violencia Denuncias violación de DDHH Inversión extranjera proponer, acompañar y vigilar la elaboración de una política pública

26 JAC - JAL X Defienden la vida Gestión local aceptación comunitaria organización cívica y comunitaria de naturaleza solidaria a nivel local

27 ICBF X proteger los niños Protección de los niños Gestión de recursos Evitar el reclutamiento forzado y la violación de los derechos de los niños

28 Medios de Comunicación x esclarecer la verdad Informar y comunicar Medios a favor del gobierno IEC a la población civil nacional e internacional de forma clara y veraz.

29 Población Civil x Democracia y participación Sujetos de derechos en igualdad de condicionesser Colombianos Solidarizarse con los movimientos sociales para reivindicar los DESCA

30 Empresarios o Inversionistas x Poder económico crecimiento económico Poder económico Invertir y generar riqueza a bajo costo

2.clasificar según 

su impacto
3. identificar necesidades y expectativas

MATRIZ DE STAKEHOLDERS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA

1.Identificar ActoresNo. 
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Tabla 9: Matriz de caracterización de los stakeholders en la investigación social aplicada (2).

 

Nota: Tabla 1; Continuidad de la tabla 1, sintetiza el contexto del conflicto desde la posición de cada actor; Proyecto de grado Maestría en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto ESAP 

Interno Externo Objetivo estratégico Causa evento Ámbito impacto Criterio

1 127 autoridades indígenas X proteger el territorio SUPERACIÓN Reterritorialización Colectiva Capital Social DEMANDANTE URGENCIA

2 10 comunidades indígenas X Inversión social DESC SUPERACIÓN Territorialización Colectiva Capital Social DEPENDIENTE URGENCIA

3 11 asociaciones de cabildos X Inversión social DESC SUPERACIÓN Reterritorialización Colectiva Capital Social DEMANDANTE LEGITIMIDAD

4 El cric X Inversión social DESC SUPERACIÓN Reterritorialización Colectiva Capital económico DOMINANTE LEGITIMIDAD

5 La organización indígena AISO X Inversión social DESC SUPERACIÓN Territorialización Colectiva Capital Social DISCRESIONAL LEGITIMIDAD

6 Entidades territoriales-Alcaldías X Gestión pública ACOMODACIÓN Territorialización Público Capital cultural DEPENDIENTE LEGALIDAD

7 Gobernación del Cauca X Gestión pública ACOMODACIÓN Territorialización Público Capital cultural DEPENDIENTE LEGALIDAD

8 Universidad UAIIN y otras X Inversión social SUPERACIÓN Reterritorialización publico Capital cultural CRÍTICO LEGITIMIDAD

9 EPSI AIC X Gestión del riesgo SUPERACIÓN Reterritorialización publico Capital cultural DISCRESIONAL LEGITIMIDAD

10 IPS X PSS SUPERACIÓN Reterritorialización publico Capital cultural DEPENDIENTE LEGITIMIDAD

11 Personerías Municipales X Vigilar y controlar ACOMODACIÓN Territorialización Público Capital cultural DEPENDIENTE LEGITIMIDAD

12 Comunidades Indígenas de Derecha X Vivir bien y en paz ACOMODACIÓN Desterritorialización Público Capital económico PELIGROSO PODER

13 Comunidades Campesinas X proteger el territorio SUPERACIÓN Territorialización Colectiva Capital Social DEMANDANTE URGENCIA

14 Comunidades Afrocolombianas X proteger el territorio SUPERACIÓN Territorialización Colectiva Capital Social DEPENDIENTE URGENCIA

15 Organizaciones de derecha OPIC X Indigenismo de derecha ARROGANCIA  Desterritorialización Público Capital Social PELIGROSO PODER

16 Comunidades religiosas y cristianas X Adhesión ideológica cristiana NEGACIÓN Desterritorialización Privado Capital cultural PELIGROSO

17 Guardia Indígena X Línea de frente del CRIC SUPERACIÓN Territorialización Colectiva Capital Social DEMANDANTE URGENCIA

18 Guardia Campesina X Línea de frente campesinos SUPERACIÓN Territorialización Colectiva Capital Social DEMANDANTE URGENCIA

19 Guardia Cimarrona X Línea de frente afro SUPERACIÓN Territorialización Colectiva Capital Social DEMANDANTE URGENCIA

20 La institucionalidad Estatal X Reducción de la corrupción ARROGANCIA  Desterritorialización Público Capital económico DOMINANTE PODER

21 FFMM, Policial y otras X Proteger la soberanía AGRESIVIDAD Desterritorialización Público Capital económico PELIGROSO PODER

22 Fuerzas Insurgentes - Guerrillas X Control territorial ACOMODACIÓN Capital Social PELIGROSO PODER

23 Fuerzas contrainsurgentes -Paramilitares X Brazo delictivo Estatal AGRESIVIDAD Desterritorialización Privado Capital cultural PELIGROSO PODER

24 Delincuencia común organizada X economía ilegal AGRESIVIDAD Desterritorialización Privado Capital Social DISCRESIONAL PODER

25 ONG X Visibilizar la violencia ACOMODACIÓN Desterritorialización Privado Capital cultural INACTIVO

26 JAC - JAL X Defienden la vida SUPERACIÓN Reterritorialización Colectiva Capital Social CRÍTICO URGENCIA

27 ICBF X proteger los niños EVASIÓN  Territorialización Público Capital cultural INACTIVO

28 Medios de Comunicación x esclarecer la verdad NEGACIÓN Desterritorialización Privado Capital cultural DEPENDIENTE PODER

29 Población Civil x Democracia y participación SUPERACIÓN Reterritorialización publico Capital cultural CRÍTICO LEGITIMIDAD

30 Empresarios o Inversionistas x Poder económico Poder económicoReterritorialización Privado Capital económico PELIGROSO PODER

MATRIZ DE STAKEHOLDERS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA
2.clasificar según su 

impacto

3. identificar necesidades y 

expectativas1.Identificar ActoresNo. 
tipos de variables: causa-evento-impacto
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Tabla 10: Matriz de caracterización de los stakeholders en la investigación social aplicada (3). 

 

Tabla3: Continuidad de la tabla 1; sintetiza el análisis del entorno del conflicto, el sistema y el proyecto de la investigación en DDHH, gestión de la transición y el posconflicto.

Interno Externo

1 127 autoridades  indígenas X Ases inato de l íderes  socia les Formar l íderes  desde la  edad temprana Recursos  financieros Reclamar los  DDHH

2 10 comunidades  indígenas X Exterminio de las  comunidades  y desterri toria l i zaciónCrear medios  basado en la  economía sostenible Medios  de producción Reclamar los  DDHH

3 11 asociaciones  de cabi ldos
X

Atomización de los  l íderes  e individual ismo
Reforzar el  l iderazgo y el  empoderamiento en los  jóvenes  

indígenas .
Recursos  financieros Proponer acciones  de mitigación

4 El  cric X La  decadencia  de la  organización
Inclui r la  participación de los  jóvenes  en el  proceso de 

l iderazgo y gobierno terri toria l
Conocimientos Reclamar los  DDHH

5 La organización indígena AISO X El  individual ismo e interés  de l íderes ; segregación socia l

Incentivar el  estudio en todos  los  niveles  y componentes  de la  

ciencia Terri torio Reclamar los  DDHH

6 Entidades  terri toria les -Alca ldías X La  corrupción y la  burocracia

afinar el  sentido de responsabi l idad por el  dinero públ ico 

mediante estrategias  educativas Dependencia  centra l i s ta Disponer los  medios  en DDHH

7 Gobernación del  Cauca X La  corrupción y la  burocracia

Promoviendo transparencia  en las  insti tuciones  y castigar la  

corrupción Adherencia  pol ítica Disponer los  medios  en DDHH

8 Univers idad UAIIN y otras X La  baja  ca l idad educativa

Fomentar las  estrategias  de autoeducación, mediante la  

lectura estándares  de ca l idad Proponer acciones  de mitigación

9 EPSI AIC X El  deterioro de la  sa lud de la  población Modificar estrategias  en la  gestión del  riesgo en sa lud Gestión del  riesgo Disponer los  medios  en DDHH

10 IPS X Deficiencias  de resolutivi ta  en APS direccionarlas  a  la  atención por unidades  de  APS móvi les Gestión de la  APS Disponer los  medios  en DDHH

11 Personerías  Municipa les X Tráfico de influencias  pol i tiqueras a l ianzas  contra insurgentes  en los  adminis tradores  públ icos Corrupción Proteger a  la  población

12 Comunidades  Indígenas  de Derecha X La  divis ión organizativa  indígena

Aumento de la  invers ión socia l  a  estas  organizaciones  por el  

Estado Exclus ión socia l  regional Aceptar lo riesgo socia les  en DDHH

13 Comunidades  Campes inas X Aumento del  sesgo anti  campes ino Reactivación del  confl icto armado y la  guerra  interna Mayor atomización Reclamar los  DDHH

14 Comunidades  Afrocolombianas X Aumento de la  discriminación racia l
continuidad de pol íticas  públ icas  excluyentes  desde todos  los  

componentes  de gobierno
Fragmentación socia l Reclamar los  DDHH

15 Organizaciones  de derecha OPIC X Forta lecimiento del  indigenismo de derecha
Surgimiento de l íderes  con argumentos  pol íticos  claros  de 

convivencia  ciudadana
no hay aceptación socia l Aceptar lo riesgo socia les  en DDHH

16 Comunidades  rel igiosas  y cris tianas X Aumento del  individual ismo en las  comunidades

Adhes ión ideológica  rel igiosa  y restricción de l ibertades  

democráticas Interés  económico Aceptar lo riesgo socia les  en DDHH

17 Guardia  Indígena X Masacres  y ases inato selectivo Debi l i tamiento de la  voluntad de los  guerreros  y segregación Desarrol lo de capacidades Reclamar los  DDHH

18 Guardia  Campes ina X Estigmatización y ases inato selectivo Pérdida  de iniciativas  socia les  que forta lezcan el  tejido socia l Desarrol lo de capacidades Reclamar los  DDHH

19 Guardia  Cimarrona X Estigmatización y ases inato selectivo Continuidad con la  opres ión y sometimiento socia l Desarrol lo de capacidades Reclamar los  DDHH

20 La insti tucional idad Estata l X La  degradación de va lores  y la  ética

Concentración del  triangulo del  poder en Colombia; Bogotá, 

Antioquia  y va l le la  corrupción Disponer los  medios  en DDHH

21 FFMM, Pol icia l  y otras X La  narco pol ítica  y el  narco parami l i tarismo

Anarquismo insti tucional  e incertidumbre estratégica  s in las  

FRAC-EP. Pérdida  del  enemigo. Corrupción Oponer a  los   DDHH

22 Fuerzas  Insurgentes  - Guerri l las X Reinserción  de la  guerra  loca l i zada

Fragmentación de la  insurgencia  y pérdida  de los  ideales  

pol íticos Persecución de la  FFPP Oponer a  los   DDHH

23 Fuerzas  contra insurgentes  -Parami l i tares X reactivación de la  guerra  sucia  y terrorismo de Estado

Fragmentación y formación de BACRIN el  Estado ya  no los  

neces i ta Mercenarios  ases inos Oponer a  los   DDHH

24 Del incuencia  común organizada X Aumento de robos , atracos  y extors iones
Surgimiento de la  del incuencia  en ausencia  de las  FARC -EP y 

la  ausencia  del  Estado
Afectan la  seguridad y convivenciaOponer a  los   DDHH

25 ONG X
fachada de ONG o fundaciones  para  sus  

negocios  y recibi r esos  beneficio
El  Estado no conoce la  información de estadís tica  de las  ONG poca influencia  en la  justiciaDisponer los  medios  en DDHH

26 JAC - JAL X Objetivo de ases inatos  selectivos  y masacres Capaci tar y formar para  fomentar el  capita l  socia l Recursos  financieros Reclamar los  DDHH

27 ICBF X Aumento de la  degradación fami l iar y el  del i to

Aumento del  Ases inato de jóvenes  por conveniencia  pol ítica : 

juvenecido - necro pol ítica Corrupción Proteger a  la  población

28 Medios  de Comunicación x
deficiencia  de la  objetividad e imparcia l idad 

de la  información

La mediatización e intervención pol ítica , cris i s  de 

desconfianza
imparcia l idad Disponer los  medios  en DDHH

29 Población Civi l x Deterioro del  capita l  socia l  y aumento del  individual ismoLa población es  el  objetivo de control  socia l antidemocracia Proteger a  la  población

30 Empresarios  o Invers ionis tas x Aumento de la  extranjerización de la  tierra Impos ición de un orden socia l  por medio de la  violencia concentración de recursos Oponer a  los   DDHH

MATRIZ DE STAKEHOLDERS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA ENTORNO, SISTEMA, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2.clasificar según su 

impacto1.Identificar ActoresNo. 
Supuestos teóricos  para proteger los DDHH desde lo público y lo 

comunitario
restriccionesRiegos en DDHH Responsabilidad en DDHH
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Fase 3: Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos (matriz de 

Posiciones): Objetivos, convergencias y divergencias entre actores. 

En el plano de influencias y dependencias entre actores, se identifica la posición de 

los actores en los 4 cuadrantes, analizando las diferencias y convergencias entre los intereses, 

las divergencias políticas y la caracterización de los actores dominantes,  actores de enlace, 

los actores dominados o sumisos y los actores autónomos. 

Plano de influencias y dependencias entre actores: 

 

 

Ilustración 12: Plano de influencias y dependencia entre actores. 

Fuente: propia del autor, Plano de influencias y dependencia aplicada para el análisis de la investigación: Proyecto 

de grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto. 

 

Las relaciones de fuerzas, tanto directas como indirectas, fueron valoradas mediante la 

Matriz de Influencias Directas (MID) y la Matriz de Influencias Indirectas (MII) y de ellas 

se generó el plano de influencias y dependencias entre los actores. 

Actores dominados 

Actores Dominantes 

Actores autónomos 

Actores de enlace 
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A. Los actores dominantes en el conflicto social del Departamento del Cauca son; las 

FFAA, el Estado representado con toda la institucionalidad, los paramilitares como 

aliado estratégico en la guerra sucia, los cuales son actores externos a las 

comunidades indígenas. 

B. Los actores de enlace son: La guerrilla porque son organizaciones beligerantes 

conformados por personas de la ruralidad, la delincuencia común que también son 

actores locales, los cristianos y comunidades religiosas, las 10 comunidades indígenas 

del Cauca, el CRIC, ASONAZA, las 11 Asociaciones de cabildos, comunidades 

campesinas, los cabildos, la guardia indígena, los medios de comunicación,  las 

comunidades afro, los entes territoriales, las JAC, la guardia indígena campesina, las 

IPS, la gobernación, la EPSI AIC, las ONG y las comunidades afro. 

C. Los actores autónomos; los empresarios, la OPIC, la AISO y el IBCF. 

D. Los actores sumisos o internos: Las universidades representadas en la UAIIN, la 

población civil, la personería y la guardia indígena cimarrona. Son denominados 

sumisos en la metodología MACTOR por la situación de bajo impacto en la sociedad 

civil, resultado del análisis con alta dependencia y poca influencia. 

Histograma de relaciones de fuerzas MIDI en el conflicto social del Departamento del 

Cauca, sustentado en la prospectiva estratégica de Gödel, de definen cuatros escenarios 

posibles y deseables en el marco de la construcción de territorios de paz, como factor de 

desarrollo social y comunitario. Los cuatro escenarios posibles  y deseables para las 

comunidades indígenas son; Cambio social en el contexto social comunitario, es un escenario 

deseable óptimo para el desarrollo de las comunidades en la construcción de territorios de 

paz, para lograr los objetivos, metas y expectativas descritas en la ilustración 14; el desarrollo 

local en el contexto político y económico, es posible si, hay  garantías de protección a la vida 

y el territorio, que dependen de la voluntad política del Estado, la institucionalidad y la 

política pública diseñada para el desarrollo social, disminuyendo el gasto en defensa y 

seguridad de un supuesto enemigo “el comunismo”, como política neoliberal que requiere 

aumentar el gasto en seguridad para protegen los intereses de multinacionales, empresarios, 

ganaderos, la agroindustria y los comerciantes, excluyendo el sector rural e indígena. El 

escenario pésimo para la ruralidad Colombiana es la incertidumbre sobre el alcance de la 

activación del conflicto armado y las nuevas guerras territoriales por competencia de los 
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beneficios económicos de las economías ilegales, donde continua el saqueo de los minerales 

y recursos en el territorio, los monocultivos, el narcotráfico que aumenten el riesgo de la 

decadencia en el desarrollo local, efecto de la “globalización, que ha intensificado la 

competitividad entre territorios y entre organizaciones”. (González, 2013). 

El cuarto escenario es el estancamiento del desarrollo territorial a causa de la 

conformidad de los habitantes a una gobernabilidad sin trascendencia en el marco de una 

dialéctica global/local, situación cómoda de la sociedad civil, que perciben las 

manifestaciones de insatisfacción con las decisiones políticas como una amenaza a partido 

político que representan. 

 

Ilustración 13: Histograma de relaciones de fuerza MIDI. 

Fuente: Propia del autor. Histograma de relaciones de fuerzas de los sujetos sociales involucrados en la intervención del 

desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de 

la transición y posconflicto. 

De acuerdo a los resultados, se evidencian que los actores con más fuerza en el 

conflicto social en el Cauca son las FFAA, la policía y otras instituciones de seguridad o 
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entidades militares encargadas de la vigilancia y el control militar, con poder de fuerzas 

violentas para someter a la población por medio de la violencia como herramienta 

estructurante. Seguida de la contrainsurgencia como el brazo oscuro del Estado en las 

ejecuciones y acciones militares ilegales financiados por el estado. La Institucionalidad 

Estatal con todos sus sistemas de gobierno, de educación, en salud y demás estrategias de 

gobernanza, tienen fuertes relaciones de poder al ser quienes directamente ejecutan las 

políticas públicas en beneficio de las élites y excluyen a la mayoría, permeados por la 

corrupción, la ignorancia y la falta de ética política.  De otro lado están las relaciones de 

fuerza beligerante como respuesta a la exclusión social y el sesgo anti campesino en 

Colombia, las denominadas fuerzas de revolución armada o guerrillas, que inicialmente 

nacieron con un ideal político, pero que atreves de los años fueron influenciados por el poder 

económico y las rentas del narcotráfico. En menor proporción se encuentran las relaciones 

de fuerzas de la delincuencia común, que son controlados por las fuerzas subversivas en los 

territorios donde no hay presencia del Estado, especialmente casi en todo el Departamento 

del Cauca.   

Los actores con relaciones de fuerza intermedia, son los sujetos sociales de las 

organizaciones de las comunidades rurales campesinas, indígenas y afrocolombiana, quienes 

enfrentan la violencia directa de los actores con poder, que dependen del sistema de gobierno. 

Las comunidades rurales dependen de la organización social, de los lazos del tejido social 

que se entretejen en organizaciones de DDHH, de comunidades vulnerables, organizaciones 

asociativas, educativas, las autoridades, las organizaciones empresariales en pequeña escala 

que conforman el capital social de los territorios en cada uno de los Municipios. 

Los actores internos con relaciones de fuerza bajo, son eslabones más débiles del 

juego de actores en la aproximación a las garantías de los derechos Humanos a las 

comunidades que los padecen entre ellas se caracterizan los entes territoriales como las 

alcaldías y la gobernación que dependen sistemáticamente del gobierno central y que muy 

poco intervienen en el desarrollo social de las comunidades por la baja capacidad y voluntad 

política con el pueblo. Dentro de los sujetos sociales con relaciones de fuerza débil con baja 

capacidad en la resolución de conflictos estructurales están las JAC, sujetos sociales a 

quienes se les debe fomentar mecanismos de educación informal y no formal para desarrollar 



64 
 

  

capacidades de fortalecimiento del tejido social, sin embargo, el Estado y la institucionalidad 

les ha declarado la guerra y son las víctimas de la desaparición forzada y el asesinato 

sistémico de líderes sociales. La guardia campesina que no tiene la capacidad de resistencia 

en comparación con los principios de unidad y lealtad de la guardia indígena y la AISO 

perteneciente a comunidades Misak, quienes consideran dentro de sus políticas de resolución 

de conflictos el dialogo diplomático que la confrontación con el Estado, sin embargo, es muy 

poco el resultado obtenido frente a la garantía de los derechos sociales, económicos, políticos 

y culturales. 

Sujetos sociales con relaciones de fuerza débil con poco impacto, aun teniendo las 

posibilidades de abarcar grandes expectativas que podrían generar cambios sociales positivos 

en las comunidades. 

 

Ilustración 14: Continuidad Histograma de relaciones de fuerza MIDI. 

Fuente: Propia del autor. Histograma de relaciones de fuerzas de los sujetos sociales involucrados en la intervención del 

desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de 

la transición y posconflicto. 

En el último eslabón de fuerzas débiles se encuentran los empresarios e inversionistas 

a los que no les interesa el desarrollo de las capacidades de las comunidades y no les conviene 

el fortalecimiento de las fuerzas sociales y organizacionales que a la vez prefieren invertir en 

la guerra antes que en la redistribución económica y en la igualdad social. También entre los 

penúltimos sujetos sociales se encuentran las organizaciones del indigenismo de derecha y 
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las universidades que, a pesar de ser instituciones creadas para mejorar el desarrollo social, 

también se caracterizan por quedarse inmóviles antes la violencia en la ruralidad. 

 Análisis de convergencia entre actores. 

3.5.2.1. Posicionamiento de los actores respecto de los objetivos. 

 

El método de análisis de juego de actores, Mactor busca valorar las relaciones de fuerza 

entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número 

de posturas políticas y de objetivos asociados en referencia a la garantía de los derechos 

colectivos de la tierra y la paz territorial, objetivo político de la mayoría de los actores, 

quienes buscan alianzas estratégicas entre actores para proyectar alternativas en la resolución 

y transformación de los conflictos sociales en el Cauca.  El plano de convergencias entre 

actores y la relación a los objetivos asociados en la defensa de los intereses colectivos de las 

comunidades y los intereses individuales de los demás sujetos sociales, permite ver en la 

estratagema de poderes quien está en contra y cuáles son los intereses que persigue. En 

delante se analiza la información de cada una de las matrices de posiciones  (1MAO, 2MAO 

y 3MAO) en el cual van desvelando distintos niveles de compromiso frente a la garantía de 

los derechos fundamentales y el derecho a la vida en la territorialidad, de igual forma la 

evidencia y el posicionamiento de los actores institucionalizados, que son los primeros 

protagonistas en diferir y avasallar los derechos reivindicativos, sobre todo en la intervención 

militar para distorsionar las garantías de los derechos a la tierra y extender  la necro política 

del capitalismo en las comunidades rurales. 
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Plano de convergencias entre actores de orden 1. 

 

Ilustración 15: Plano de convergencias entre actores de orden 1. 

Fuente: propia del autor. Matriz 1 MAO: La matriz de actores y objetivo se centrada en las valoraciones a 

favor o en contra de los objetivos por parte de los actores. 

La matriz MAO: configura el mapa de actores que intervienen en los procesos sociales  

en el contexto del conflicto, en el cuadrante 1 se ubican los actores determinantes en el 

conflicto; se ubican las FFAA, el Estado representado también en la institucionalidad, la 

fuerzas insurgentes en respuesta a la violencia Estatal, la contrainsurgencia como actor que 

interviene negativamente en la desterritorialización, ejerciendo violencia directa y 

exacerbada a la población civil, en el ejercicio de implantar el terror y evitar sublevación de 

las comunidades ante el ingreso e implantación de las políticas neoliberales. La delincuencia 

común es un actor que interviene en las desarmonías territoriales en respuestas al proceso de 

paz fallido, donde muchos excombatientes perdieron el rumbo político de la organización 

insurgente y se enfrentaron a la situación de exclusión, rechazo y exterminio sistémico de los 

firmantes del proceso de Paz de 2016 en Colombia. Es posible que esta realidad se dio, por 

deficiencias en la planeación de reinserción a la vida civil y la deficiencia de una política 

pública acorde con la realidad fáctica del posconflicto. 
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Cuadrante2: Actores clave. Son los sujetos sociales que intervienen en los procesos 

de construcción territorial en el contexto, mediante procesos de desarrollo social, procesos 

de crecimiento económico, en el marco político y en el contexto de cultura e identidad de las 

comunidades locales. 

Los actores autónomos: Son los sujetos sociales que controlar el poder económico, 

representados para la presente investigación en empresas, adjetivo definido a la 

Agroindustria, ganadería, el comercio y demás sectores económicos que ostentan el poder de 

financiar los procesos políticos regionales y nacional, quienes determinan las condiciones de 

los entornos de vida en los territorios donde ejercen poder e influencia.  

 

actores determinanstes del conflito: Cuadrante 1

 

Ilustración 16: Matriz de actores en el contexto del conflicto social. 

Fuente: propia del autor. Matriz de actores en el contexto del conflicto social involucrados en la intervención del 

desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de 

la transición y posconflicto. 

Actores determinantes: 

5 

Otros Actores: 0  

Actores del entorno: 0 

Cuadrante2: Actores Clave 

24 

Actores reguladores: 0 

Actores Autónomos: 1 
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A partir del análisis del plan de convergencias entre actores de orden 1, el objetivo de 

la utilización de la metodología Mactor de Gödel, se centra en el marco de la resolución de 

los conflictos y la transformación local con la movilización social, como alternativa para 

acercarse al gobierno central en busca del dialogo y la negociación de los DESCA en el plano 

político  y en facilitar a las organizaciones sociales del Cauca como  sujetos sociales 

históricos proactivos frente a la reivindicación de los Derechos a la vida, la territorialidad, la 

democracia y la paz, una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de 

alianzas y del reconocimiento de las posturas contrarias generadoras de conflictos. 

Actores clave en la Resolución de conflictos y transformación local: Se recapitula en 

la tabla No. 11, describiendo cada actor, relacionando la cuestión en conflicto, los objetivos 

estratégicos, las implicaciones analizadas desde 4 dimensiones de afectación negativa frente 

a los objetivos, las expectativas y las pretensiones; sin influencias (0), de procesos (1), de 

proyectos (2), implicaciones que afectan la misión de cada sujeto social (3),  de existencia, 

cuando afecta la vida y la permanencia en el territorio (4),   y por último el análisis de la 

afinidad entre los objetivos que configurar la visión de a dónde quieren llegar y que desean 

conseguir, el relacionamiento de los actores, la cuestión del conflicto y los objetivos que cada 

actor persigue en la construcción de escenarios  deseables de futuro, con un propósito de  

resolución de conflictos y  la transformación del desarrollo local. 

En este contexto, del análisis de los actores para aproximarse a la realidad compleja 

de las relaciones humanas en las ciencias sociales, es interesante comprender e interpretar la 

importancia del capital social, que, mediante la identificación de grupos sociales, el 

empoderamiento, forman mecanismos comunitarios que afectan las interacciones humanas. 

En este sentido el tejido social, es la construcción colectiva de la territorialidad y “Su 

importancia radica en que puede potenciar relaciones cooperativas y redes informales para 

resolver los problemas que enfrentan las comunidades (Ostrom y Hahn, 2003a), así como en 

la creación y fortalecimiento de organizaciones formales que actúan como forma de inserción 

en espacios sociales, económicos y políticos, de la misma forma  las comunidades y las 

autoridades deben tomar decisiones colectivas e influir en el diseño de políticas públicas 

sensibles a variables culturales. (Méndez, 2017).
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Tabla 11: Mactor (Matriz de alianzas y Conflictos; Tácticas, Objetivos y recomendaciones) 

 

Nota: Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto y objetivos en el contexto del conflicto social involucrados en la intervención del desarrollo global/local en el marco del 

análisis de la investigación: Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto. 

 

 

 

Actores cuestiones (conflicto social en el Cauca) Objetivos relacionados implicación afinidad

127 autoridades indígenas Acceso a los DESCA y desarrollo territorial indígena Reivindicar derechos colectivos Existencia. Indigenismo Político

10 comunidades indígenas Tener medios de Producción El vivir bien Existencia. Indigenismo Político

11 asociaciones de cabildos Gestión territorial organizar las comunidades locales Procesos Activismo social

El cric Consolidación política del gobierno propio Dirigir políticamente la reivindicación de los DESCA-cabildos socios Misión: Reivindicación social

La organización indígena AISO Consolidación política del Misak Dirigir políticamente la reivindicación de los DESCA-misak Misión: Reivindicación social

Entidades territoriales-Alcaldías Gestión territorial del Municipio Gestión publica territorial y articulación de los  planes de vida al plan de desarrollo Proyectos biopolítica

Gobernación del Cauca Gestión Departamental Gestión publica Departamental y articulación de los planes de desarrollo Proyectos biopolítica

Universidad UAIIN y otras Responsabilidad social educación Investigación y desarrollo social comunitario Misión: neoliberalismo capitalista

EPSI AIC Responsabilidad social - salud Reducir los factores determinantes del  riesgo en la población Misión: neoliberalismo capitalista

IPS sostenibilidad empresaria Asistir en la prestación de servicios de salud a la población Misión: neoliberalismo capitalista

Personerías Municipales Defender, proteger y promocionar los DDHH en el Municipio. Vigila la conducta oficial de los servidores públicos Procesos biopoder

Comunidades Indígenas de Derecha inversión de los asociados Dividir las organización indígenas existentes con ideologías de derecha Sin influencia. neoliberalismo capitalista

Comunidades Campesinas Acceso a los DESCA y desarrollo local en las reservas campesinas Preservar, proteger y acceder a la tierra como un derecho Existencia. política antieurocentrista

Comunidades Afrocolombianas Acceso a los DESCA y desarrollo de las reservas afro Preservar, proteger y acceder a la tierra como un derecho Existencia. política antieurocentrista

Organizaciones de derecha OPIC Indigenismo de derecha Revolución pasiva - desarticular la organización indígena Sin influencia. Indigenismo de derecha

Comunidades religiosas y cristianas Comercializar la fe Dimensión política de la religión con estrategia “divisionista” y clientelista Misión: Revolución pasiva

Guardia Indígena proteger la movilización Defender a la población y enfrentar el terrorismo de Estado Existencia. Control territorial 

Guardia Campesina Proteger la mov-campesina Proteger la población en las movilizaciones campesinas Existencia. Control territorial 

Guardia Cimarrona Proteger la Mov -Afro Proteger la población en las movilizaciones afrodescendientes Existencia. Control territorial 

La institucionalidad Estatal Garantizar el Estado social de Derechos Proteger los interés de la elite política y hegemónica Proyectos biopolítica

FFMM, Policial y otras Proteger la soberanía nacional Garantizar la protección del derecho privado  y el gobierno Procesos biopoder

Fuerzas Insurgentes - Guerrillas Dinamizar las economías ilegales movilización revolucionaria y beligerante producto del capitalismo Procesos reacción al biopoder

Fuerzas contrainsurgentes -Paramilitares Terrorismo de Estado Ejercicio de la violencia estructural y directa para controlar la población Misión: necro política

Delincuencia común organizada Saqueos robos y hurtos Acumulación de capital por medios ilegales y violentos Proyectos necro política

ONG Denuncias violación de DDHH proponer, acompañar y vigilar la elaboración de una política pública Procesos geopolítica económica

JAC - JAL Gestión local organización cívica y comunitaria de naturaleza solidaria a nivel local Existencia. política antieurocentrista

ICBF Protección de los niños Evitar el reclutamiento forzado y la violación de los derechos de los niños Misión: necro política

Medios de Comunicación Informar y comunicar IEC a la población civil nacional e internacional de forma clara y veraz. Misión: mediatización capitalista

Población Civil Sujetos de derechos en igualdad de condiciones Solidarizarse con los movimientos sociales para reivindicar los DESCA Existencia. Revolución pasiva

Empresarios o Inversionistas crecimiento económico Invertir y generar riqueza a bajo costo Proyectos geopolítica económica

MACTOR (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones
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Los actores determinantes del conflicto y la acción de la necro política del Estado, se 

caracterizan por ser actores con el poder de destrucción del desarrollo local, intervienen con 

violencia y modifican los patrones de conducta de las comunidades en el contexto cultural y 

de identidad. La violencia modifica todos los procesos comunitarios y fragmenta el tejido 

social, que históricamente se han construido sobre relaciones armónicas entre lazos familias, 

comunitarias y sociales. No obstante, estos actores son la fuerza letal de protección de la 

hegemonía o la élite política que mediante los mecanismos de adoctrinamiento y la inserción 

de las tecnologías de poder moldea el comportamiento de las masas sociales y este tipo de 

fuerzas protegen los intereses que quién ostenta el poder económico. 

Tabla 12: Mactor (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones (divergentes) 

Mactor (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones (divergentes) 

Actores  

cuestiones (conflicto social 

en el Cauca) Objetivos relacionados  

La institucionalidad Estatal  

Garantizar el Estado social 

de Derechos Proteger los intereses de la elite política y hegemónica 

FFMM, Policial y otras  

Proteger la soberanía 

nacional 

Garantizar la protección del derecho privado y el 

gobierno 

Fuerzas Insurgentes – Guerrillas  

Dinamizar las economías 

ilegales 

movilización revolucionaria y beligerante producto del 

capitalismo 

Fuerzas contrainsurgentes –

Paramilitares Terrorismo de Estado  

Ejercicio de la violencia estructural y directa para 

controlar la población  

Delincuencia común organizada Saqueos robos y hurtos Acumulación de capital por medios ilegales y violentos 

Empresarios o Inversionistas crecimiento económico Invertir y generar riqueza a bajo costo 

Nota: Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto y objetivos en el contexto del conflicto social involucrados en la 

intervención del desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: Proyecto de grado, Maestría en 

DDHH, Gestión de la transición y posconflicto. 

En este cuadro se puede analizar la institucionalidad es creada con un fin muy 

diferente a los objetivos que persiguen en la actualidad, un ejemplo claro, se encuentra con 

las fuerzas Armadas que deberían proteger la soberanía nacional, sin embargo, el objetivo es 

proteger y garantizar el derecho privado y los intereses del gobierno. 
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 Análisis del relacionamiento entre actores de orden 1 

 

En el gráfico de convergencias entre actores de orden 1 

 

Ilustración 17: convergencias entre actores de orden 1. 

Fuente: Propia del autor. Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto y objetivos en el contexto del conflicto social 

involucrados en la intervención del desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: Proyecto de 

grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto. 

 

El gráfico de convergencias entre actores, se caracteriza la convergencia más 

importante que se localiza entre las juntas de acción Comunal (JAC) y la sociedad civil 

Convergencias más débiles

Convergencias débiles

Convergencias medias

Convergencias relativamente importantes

Convergencias más importantes
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(PCIVIL) como eje estructural de conexión para trabajar en educación y gestión local, 

empoderando a las Juntas de Acción Local (JAC) con herramientas que permitan dinamizar 

acciones sociales de conciencia social, con referencia al conflicto y las alternativas de 

protección hacia los líderes sociales sobre la intervención de los actores determinantes del 

conflicto. Las Juntas de Acción Local, como organización social, cívica y comunitaria, de 

naturaleza solidaria, sin ánimo de lucro, de carácter privado, autónoma, con personería 

jurídica y patrimonio propio, es un sujeto social que tienen la competencia de ser el canal 

directo entre la comunidad y las Entidades, para solucionar problemas haciendo uso de la 

participación ciudadana, la democracia, la acción comunal, frente a la institucionalidad en 

busca de minimizar necesidades y soluciones de problemas dentro de  la realidad fáctica de 

la situación del conflicto en el Cauca, como gestores de la transformación de la sociedad 

civil. 

Las convergencias relativamente importantes: Son actores que están dentro de tejido 

social, presentan las relaciones sociales con interacciones importantes dentro de los procesos 

sociales de producción, de cultura y de cambios sociales, que constituyen los encuentros y  

convergencias idealizadas de compartir objetivos de desarrollo local en común, “que 

despiertan entusiasmo y simpatía entre los líderes, al evocar idílicos esquemas de vida local 

comunitaria” (CARRILLO, 2002); siendo el eje de la organización social, las bases sociales 

que se relacionan con mayor intensidad y compromiso en la complejidades de la interacción 

entre sujetos sociales que tienen la capacidad y la habilidad de transformación social porque 

son conformados por personas que representan la organización social en la territorialidad. En 

el Cauca, y de acuerdo con el gráfico de convergencias de actores de orden1, se representa al 

CRIC como el sostén de la estructura social, seguido de las JAC en las veredas y las 

asociaciones de cabildos, la comunidad, la guardia y el eje de la gestión pública son las 

autoridades propias que se relacionan permanentemente con la institucionalidad, dentro del 

tejido social se puede apreciar que la fuerzas insurgentes participan como un catalizador con 

relaciones convergentes débiles, que se encuentran dentro del enjambre en la complejidad de 

la organización social. 

Las convergencias menos débiles: son sujetos sociales que no representan los 

objetivos, ni los intereses de las comunidades y se caracterizan por ubicarse fuera del 
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esquema organizativo, presentando generalmente posiciones contratadas frente a los 

Derechos constitucionales consagrados den la Constitución Política de 1991, y las realidades 

en la aplicación de la política pública y el impacto en las comunidades y las organizaciones 

sociales dentro de la complejidad organizacional; se encuentra el Estado, las FFAA, la 

delincuencia organizada, la contrainsurgencia y las Empresas con los interés de crecimiento 

económicos, a costa de violar los derechos Sociales. 

 Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos MAO 2.  

 

Clasificación de la posición de los actores, sobre los objetivos de los sujetos sociales que 

configuran el tejido social en el marco de la reivindicación de los DESCA y los derechos 

colectivos. 

 

Ilustración 18: Histograma de la implicación sobre los objetivos 2MAO. 

Fuente: Propia del autor. Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto y objetivos en el contexto del conflicto social 

involucrados en la intervención del desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: Proyecto de 

grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto. 
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En el histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos MAO 2, analiza 

la posición del actor frente a la favorabilidad u oposición a los objetivos de las organizaciones 

sociales y comunidades, representados en las autoridades y cabildos. La posición de los 

actores que representan la institucionalidad y la extensión del Estado, son sujetos sociales 

que actúan de acuerdo a sus intereses políticos, de relaciones de poder, de voluntad política 

y de conocimiento de la realidad social, de estos dependen la intervención en inversión social 

en desarrollo local. El análisis de influencias se analiza desde 5 perspectivas, de acuerdo a la 

posición del actor frente a los objetivos, teniendo en cuenta la importancia y el efecto de las 

decisiones políticas sobre los objetivos de los sujetos sociales, buscando el grado de 

afectación e impacto de acuerdo con la siguiente tipificación: 0: Sin influencia, 1: Procesos, 

2: Proyectos, 3: Misión, 4: Existencia. 

En consecuencia, la afinidad entre actores sobre las cuestiones de ideología política 

frente a la cooperación  en el logro de los objetivos comunes de los actores sociales que 

manifiestan la reivindicación de los derechos sobre la propiedad de la tierra, son restringidos 

por la institucionalidad y el Estado, mediante la activación de las mecanismos de control 

social, la militarización, la vigilancia y las activación de dispositivos sistemáticos  para 

disciplinar y castigar al ser, alienando la libertad y de igual forma saqueando los medios de 

producción, de la población rural campesina e indígena con políticas públicas excluyentes,  

negándoles el derecho a la educación, el derecho a la información y al conocimiento como 

elemento potencial que libera a las comunidades que procede a la emancipación y la 

autodeterminación de la comunidades. 

En el histograma se evidencia el efecto de produce la oposición a los objetivos del 

buen vivir frente a la divergencia política del vivir bien, siendo la gestión pública 

departamental un actor con gestión deficiente y baja influencia en los objetivos  buscados por 

los sujetos sociales, seguido de objetivo, que de acuerdo a las teorías sobre la nuevas gestión 

pública deberían intervenir en la articulación de los planes de desarrollo regional a los 

ámbitos locales y escalarlos al ámbito Nacional. Otro actor que afecta negativamente los 

0 El objetivo es poco consecuente.

1 El objetivo pone en peligro los procesos operativos (gestión( del actor/ es indispensable para los procesos operativos.

2 El objetivo pone en peligro el éxito de los proyectos del actor/es indispensable para sus proyectos

3  El objetivo pone en peligro el cumplimiento de la misión del actor/es indispensable para su misió.

4 El objetivo pone en peligro la propia existencia del actor/es indispensable para su existencia
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objetivos sociales es el indigenismo de derecha, que promulga la adherencia política del 

Centro Democrático, creada para debilitar la organización indígena del Cauca, para apalancar 

la adaptación a las policías neoliberalitas del estado apaciguando las necesidades con 

discursos de revolución pasiva, mediante la pasificación como efecto del adoctrinamiento del 

cristianismo. 

 

Ilustración 19: Gráfico de convergencia entre actores de orden 2 

Fuente: Propia del autor. Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto y objetivos en el contexto del conflicto social 

involucrados en la intervención del desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: Proyecto de 

grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto. 

 

En gráfico de convergencias entre actores de orden 2, se esquematiza el 

posicionamiento de los actores frente a los objetivos de los sujetos sociales que trabajan en 

el logro en conjunto de los derechos colectivos. Identificando las convergencias más 

1 Convergencias más débiles

2 Convergencias débiles

3 Convergencias medias

4 Convergencias relativamente importantes

5 Convergencias más importantes
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importantes que hay en el contexto de la configuración social como; las JAC que se 

relacionan con los cabildos o autoridades propias, las comunidades campesinas, las 

comunidades indígenas, el AISO como organización en el marco de la confederación del 

pueblo Misak y aparece ASONASA organización que conforma al indigenismo de derecha. 

Las convergencias relativamente importantes están enmarcadas como organizaciones 

sociales es están bajo el direccionamiento político de las bases sociales.  

 

Ilustración 20: Histograma de la movilización de los actores sobre los objetivos MAO3. 

Fuente: Propia del autor. Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto, objetivos y competencia en el contexto del 

conflicto social involucrados en la intervención del desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: 

Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto. 

La matriz de posiciones valorada con respecto a la competitividad ponderada MAO3, 

describe la posición de cada actor en cada objetivo, teniendo en cuenta tres elementos para 

evaluar; la opinión respecto a los objetivos, su jerarquía objetiva y la competitividad entre 

actores, esta matriz se analiza, basándose en la información de las matrices MIDI y MAO2. 
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En este histograma se realiza la identificación de los actores y su posición con respecto a la 

movilización de los actores en la consecución de sus objetivos. Los valores negativos, 

representan la tasa de oposición o fuerzas de influencia de poder para obstaculizar el logro 

de los objetivos perseguidos por la reivindicación de los derechos colectivos. 

Los objetivos mejor valorados por los actores que aparecen en el histograma son los 

siguientes: 

• Articulación de los planes de desarrollo regional, mediante la gestión pública 

departamental para articular políticas de desarrollo regional y escalar a nivel nacional. 

• Gobernar y proteger el territorio es otro de los objetivos, con una favorabilidad 

importante para las organizaciones indígenas y campesinas al ser el territorio la 

articulación del espacio, el tiempo, los recursos, los procesos sociales, comunitarios, 

económicos, políticos y culturales, como un complemento integral de la vida en el 

desarrollo local. 

• El tercer objetivo es el sueño de las comunidades indígenas del buen vivir, con 

inversión social en el desarrollo local. 

Los objetivos con poca aceptación, están relacionados de la siguiente forma como objetivos 

menos valorados: 

• Visibilizar las violencias en los territorios por las ONG. 

• La defensa de la vida y los territorios. 

• Protección de los niños ante reclutamiento forzado. 

• La democracia y participación social. 

• El esclarecimiento de los hechos de violencia. 

En este análisis es preciso identificar los objetivos con mayor aceptación y la posición de 

los actores para relacionar posiciones políticas que mejoren las alianzas estratégicas y buscar 

la forma de minimizar el efecto de los decisiones políticas y económicas de los  actores 

opositores con relaciones de poder que podría influir en negativamente, siempre buscando 

los relacionamientos positivos en la consecución de los objetivos conjuntos, mediante el 

trabajo el equipo y la cooperación entre actores, frente a las formas de violencias de los 

actores que ostentan el poder. 
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Ilustración 21: Gráfico de convergencias entre actores de orden 3. 

Fuente: propia del autor. Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto, objetivos y competencia en el contexto del 

conflicto social involucrados en la intervención del desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: 

Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto 

 

En este esquema de posiciones frente a los objetivos, la posición y la competitividad, 

se busca encontrar la alineación entre objetivos e intereses, representando gráficamente el 

contexto del enjambre complejo de relaciones entre unos y otros, en el marco del conflicto 

social del Cauca. Las convergencias entre actores de orden3, relaciona como actor principal 

a la comunidad, los cabildos o autoridades propias, las 11 asociaciones de cabildos por cada 

zona, el CRIC, aparece nuevamente azonasa como organización política que busca los 

mismos objetivos, con otros propósitos. 

Convergencias más débiles

Convergencias débiles

Convergencias medias

Convergencias relativamente importantes

Convergencias más importantes
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Convergencias relativamente importantes, su actor principal son las JAC, la 

institucionalidad, la guardia, la comunidad afrodescendiente entre otros. 

 

Ilustración 22: Balance de posiciones por objetivo valorado y ponderado por las relaciones de fuerza. 

Fuente: Propia del autor. Relacionamiento de actores, cuestión del conflicto, objetivos y competencia en el contexto del 

conflicto social involucrados en la intervención del desarrollo global/local en el marco del análisis de la investigación: 

Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y posconflicto 

En la gráfica del balance de posiciones por objetivo valorado y ponderada por 

relaciones de poder, se encuentra que el objetivo de mayor valor en la investigación sobre 

derechos humanos con enfoque de lo público, es el gobernar, ejercer la dirección, la 

administración y el control de un Estado, ciudad o colectividad a nivel territorial, regional y 

nacional, talvez porque en Colombia la política es el atajo más corto para adquirir estatus, 

poder y como no, concentración de los medios de producción y capitalización durante el 

trayecto politiquero. Por lo tanto, la competencia en las contiendas políticas frente al ejercicio 

de ocupar cargos públicos es el deseo de gobernar por los supuestos beneficios y las 
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relaciones de poder para controlar, beneficiar o frenar el desarrollo local de acuerdo a los 

intereses de ciertos actores consolidados en medio de las tradiciones politiqueras del 

Departamento. Es claro, que  incongruencia estructural política y social al revisar que el 

balance de posiciones frente al gobierno y el dominio de la mayoría, el Estado son la 

hegemonía que controlan a la mayoría de los Colombianos quien, siendo mayoría permiten 

un mal gobierno, plagado de corrupción, de clientelismo y de todo tipo de violencias como 

fuente de adoctrinamiento, de sometimiento y alienación perfecta que ha durado dos siglos y 

siguen tan acostumbrados al saqueo del erario público, que denunciar y revelar las evidencias 

asusta, cuando se conoce que los políticos son quienes ordenan las masacres, la desaparición 

forzada, el asesinato sistémicos y todos siguen su camino porque en Colombia es anormal 

que un día no asesinen a gente inocente, siendo una sociedad civil cómplice de los acciones 

de terrorismo de Estado. 

Una hipótesis en la investigación podría predecir que en el juego político en Colombia 

todo vale y, por lo tanto, eliminar al sujeto social que compite en el juego de actores se 

elimina, se desaparece o se asesina, para continuar con la línea costumbrista del poder, la 

violencia, la pobreza de forma sistémica, el cual se caracteriza como violencia política en 

toda la historia del Colombia. 

El proceso de luchas indígenas del movimiento social del Cauca, es fuerte porque hay un 

sentimiento de unidad y de organización jerárquica que nace desde las bases sociales y la 

colectividad, proceso que inicia desde educación propia en la niñez y se fortalece con el 

ejercicio de la palabra viva en las distintas acciones de movilización social que se generan en 

el caminar de los procesos de lucha, desde las autoridades propias. La influencia de la 

violencia estructural ha calado hasta los huesos, sin embargo, aún no hace metástasis en la 

razón de libertad que aflora en los territorios y nutre el corazón de valor y capacidad para 

continuar caminando sobre las huellas de los antepasados. 
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4.  Objetivos, Delimitación, y Justificación de la Investigación 

4.1. Árbol de objetivos. 

Ilustración 23: Árbol de objetivos. 

 

Incorporar a nivel gubernamental el enfoque de la prospectiva social en la gestión pública territorial, previendo 

riesgos sociales que afectan a las comunidades indígenas e identificando posibles escenarios que permitan el 

desarrollo de estrategias adecuadas en condiciones de garantizar el cumplimiento de los objetivos deseables, más 

allá de eventos imponderables o no considerados al momento de tomar y/o ejecutar una decisión de política 

pública. 

Fines 

                  
Explicar la 

compleja 

interacción de 

los sujetos 

sociales en torno 

a los derechos 

colectivos y 

territoriales. 

 

Identificar el 

orden y la 

regularidad dentro 

de la complejidad 

de la vida social y 

el conflictiva del 

Cauca 

 

Pronosticar 

situación deseadas 

a través de las 

herramientas de 

prospectiva social 

sobre el acceso de 

los derechos 

colectivos. 

 

Explicar las 

dinámicas 

estructurales de 

violencia política 

en el Cauca y los 

intereses sobre la 

tierra 

 

Representar los 

mecanismos de lucha 

y resistencia social 

desde los procesos 

de movilización 

social. 

                   

 

Proponer escenarios de transformación comunitaria con futuros deseables en reivindicación étnica y territorial, en 

la construcción de procesos comunitarios indígenas, atribuyéndole al conflicto social del Departamento del 

Cauca, una posibilidad de cambio social en el marco del desarrollo humano, la reivindicación de los DDHH y la 

resolución de conflictos con acciones de resistencia social permanente en el ejercicio de la autonomía territorial 

de las 128 autoridades filiales al Concejo Regional Indígena del Cauca   

Medios 

Definir los 

sujetos sociales 

y las relaciones 

de poder que 

intervienen en 

los escenarios 

de resolución de 

conflicto social 

en el Cauca 

 

Analizar las 

influencias en el 

conflicto entre 

actores y evaluar 

las relaciones de 

fuerza, en la 

compleja relación 

de poder en torno 

al conflicto sobre 

el territorio. 

 

Identificar los 

retos estratégicos, 

los objetivos 

asociados y 

posicionar a cada 

actor con respecto 

a los objetivos 

sobre los Derechos 

colectivos 

territoriales 

 

Representar los 

intereses 

colectivos y 

territoriales de las 

comunidades del 

Cauca como forma 

de pervivencia de 

las etnias. 

 

Formular las 

recomendaciones y 

estrategias 

coherentes y formar 

preguntas clave para 

un futuro deseado en 

Derechos colectivos 

 

Medir el grado 

de afectación 

personal como 

consecuencia de 

la marginación y 

exclusión social 

de las 

comunidades 

 

Determinar los 

factores que 

permiten el 

desarrollo 

organizacional de 

las comunidades y 

su influencia 

como sujetos 

sociales históricos 

 

Analizar los 

discursos de varios 

líderes sociales de 

las organizaciones 

del cauca como 

metodología de 

investigación 

social. 

 

Determinar la 

posición política 

de las 

comunidades 

indígenas sobre la 

tierra y los medios 

de producción 

como elementos 

fundamentales en 

la Resolución de 

conflictos 

 

Representar la 

realidad social en 

que estamos 

inmersos, 

comprenderla en su 

extensión más 

compleja posible y 

establecer estrategias 

de 

cambio, mediante el 

mapeo de actores del 

conflicto. 

Fuente: Propia del autor. Árbol de objetivos: Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y 

posconflicto 

4.2.Objetivo general 

 

Proponer escenarios de transformación comunitaria con futuros deseables en 

reivindicación étnica y territorial, en la construcción de procesos comunitarios indígenas, 

atribuyéndole al conflicto social del Departamento del Cauca, una posibilidad de cambio 
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social en el marco del desarrollo humano, la reivindicación de los DDHH y la resolución de 

conflictos con acciones de resistencia social permanente en el ejercicio de la autonomía 

territorial de las 128 autoridades filiales al Concejo Regional Indígena del Cauca. 

 Objetivos específicos. 

1. Representar la posición política de las comunidades indígenas sobre la 

territorialidad y el acceso a los medios de producción como elementos 

fundamentales en la Resolución de conflictos, analizando el contexto territorial, 

las relaciones de poder, influencia, cooperación, dentro del proceso hermenéutico 

del discurso político, las acciones de movilización social y la percepción de la 

comunidades en busca de satisfacer la reivindicación de los derechos colectivos 

en el marco de los derechos Humanos. 

2. Determinar los patrones del conflicto social y las relaciones de poder de los 30 

sujetos sociales que intervienen en el desarrollo territorial de las comunidades 

indígenas en el Cauca durante el 2020. 

3. Identificar las convergencias y divergencias políticas de los actores que 

intervienen en el conflicto social sobre las medidas estratégicas de las 

comunidades para lograr la satisfacción de la demanda territorial, como unidad 

productiva familiar indígena, analizando la percepción de la necesidad de tierra 

por familia. 

4. Representar la realidad social de empobrecimiento estructural de las comunidades 

indígenas, comprendiendo en su extensión más compleja posible para establecer 

estrategias de cambio, el análisis de problemas, el mapeo de actores del conflicto 

en los territorios y la prospectiva social. 

4.2.1.1. Actividades y metas. 

 

• Medir el grado de afectación personal como consecuencia de la marginación y 

exclusión social de las comunidades. 
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• Analizar la estructura poblacional, los grupos vulnerables y los componentes 

demográficos por territorios. 

• Analizar los discursos de varios líderes sociales de las organizaciones del cauca como 

metodología de investigación social. 

• Analizar la estructura de la organización sociopolítica del cric con la matriz DOFA. 

• Representar la realidad social en que estamos inmersos, comprenderla en su extensión 

más compleja posible y establecer estrategias de cambio, mediante el mapeo de 

actores del conflicto. 

4.2.1.2. Fines de la investigación. 

 

• Entender, comprender, interpretar y explicar la compleja interacción de los sujetos 

sociales en torno a los derechos colectivos y territoriales. 

• Identificar el orden y la regularidad dentro de la complejidad de la vida social y el 

conflictiva del Cauca 

• Pronosticar situación deseadas a través de las herramientas de prospectiva social 

sobre el acceso de los derechos colectivos. 

• Entender, comprender, interpretar y explicar las dinámicas estructurales de violencia 

política en el Cauca y el interés sobre la tierra. 

• Representar los mecanismos de lucha y resistencia social desde los procesos de 

movilización social. 

4.3. Delimitación de Estudio. 

 

La delimitación del objeto de investigación se desarrolla con las 10 comunidades 

indígenas filiales al concejo regional indígena del Cauca, que habitan el Departamento del 

Cauca, con una delimitación en el tiempo entre la historia, la modernidad y la prospectiva, 

fundamentada en teorías capitalistas y el impacto negativo en las comunidades, las teorías 

antíeurocentristas y decoloniales como método heurístico para el procesamiento de la 

información útil para objetivo de la investigación,  a fin de entender comprender e interpretar 

el contexto del conflicto social en el Cauca como un fenómeno de resistencia colectiva en el 

marco de la reivindicación de derechos, la defensa de la vida y el territorio, un proceso de 
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luchas históricas de las comunidades dentro de una realidad fáctica de empobrecimiento y 

marginación social. La trascendencia de la investigación se enfoca en incorporar a nivel de 

la gobernabilidad territorial, el enfoque de la prospectiva social en la gestión pública de los 

entes territoriales especiales que son los Resguardos Indígenas, previendo riesgos sociales 

que afectan a las comunidades indígenas e identificando posibles escenarios que permitan el 

desarrollo de estrategias adecuadas en condiciones de garantizar el cumplimientos de los 

objetivos colectivos en la construcción de un futuro deseable, que permita a los líderes tomar 

y/o ejecutar una decisión de política favorable a la hora de  negociar acuerdos con el Estado 

en las dimensiones estratégicas de desarrollo. El proyecto de investigación se realiza con el 

fin deconstruir los esquemas mentales sobre la pobreza de las comunidades y las problemas 

estructurales que empobrece a los territoriales, cuando las políticas públicas apuntan a una 

sola dirección, que en el sistema económico capitalista se denomina el crecimiento 

económico, desarticulando el diseño de políticas públicas que incluyan el componente social, 

cultural y étnico a fin de obtener un desarrollo social, el alcance de las libertades y 

capacidades, como la verdadera riqueza de un territorio, de otra parte mi aspiración es generar 

un conocimiento que exprese los fenómenos de afirmación étnica e identidad de las 

comunidades del Cauca, en la gestión de resolución de conflictos y reivindicación de 

derechos y de esta manera concluir una etapa más en el mundo de la investigación y obtener 

el título de la Maestría en Derechos Humanos, la gestión de la transición y el posconflicto de 

la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 
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Ilustración 24: Alcance Temporal del desarrollo de la Investigación. 

 

Nota: Límite en la temporalidad del estudio sobre el conflicto social.

2015

2015-2

2016

2016-2

2017

2017-2

2018

2018-2

2019

2020

2020-2

Movilización "La Minga 
de Resistencia Social y 

Comunitaria somos 
todos y todas los que 

luchamos y 
defendemos nuestros 

derechos y 
protegemos el 

territorio” decreto 
Autonómico 
1953/2014

Ley estatutaria de 
Salud; Reconoce el 

SISPI como procesos 
de salud propia.

Movilización Minga de 
resistencia junio 2016: el 
ministro de defensa ha 

autorizado el desalojo por 
aire y tierra de la vía 
Panamericana y en el 

enfrentamieto asesinan a 2 
comuneros de Sath Tama 

Kiwe.

14 de agosto; Firma 
del Acuerdo de Paz 

Gobierno - FARC

Movilización Minga de 
Resistencia por el 

territorio, la dignidad y 
cumplimiento de 

acuerdos - 30 de octubre 
del 2017

El 18 de octubre del 
2017, el Ministerio del 

Interior, expidió el 
Decreto 1696 de 2017, 

que modifica el 
Decreto 982 de 1999, 

el cual creó la Comisión 
para el Desarrollo 

Integral de la Política 
Indígena con el fin de 

dar una solución eficaz 

Movilización social y 
comunitaria hacia las 

ciudades de Cali y 
Popayán 27 y 28 de 
noviembre de 2018

Conflicto antagonico 
nasa-misak; 

corregimiento de Siberia 
y de Pescador, municipio 

de Caldono. Conflictos 
interétnico latentes: 
Misak-Nasa Caldono; 

Guambia Ambaló; 
Ambaló-Totoró; Vitoncó-

Resguardo de Huila: 
Costa pacífica Indígenas 
Siar-Afros: Páez Naza-A

Movilización por la vida 
y el territorio, rechazo al 

genocidio de los 
pueblos indígenas y las 

plíticas de muerte.

Movilización a Bogotá: 
Minga por la vida, el 

territorio, la 
democracia y la paz.

Masacres Cauca 
2020: 13 eventos y 
hoy 5 de diciembre 

masacre de 
Santander de 
Quilichao:  4 

indígenas 
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5. Justificación e importancia del estudio. 

La investigación sobre prospectiva social en resolución y trasformación de conflictos 

busca aplicar herramientas que permitan mejorar la gestión del futuro en la administración  

equilibrada y equitativa de los recursos, buscando armonía en  todos los ámbitos del buen 

vivir desde la perspectiva de la diversidad en el mundo indígena, sin embargo, la realidad 

fáctica de empobrecimiento, marginación y exclusión en los contextos económicos, políticos, 

sociales y cultural, en las que se encuentran inmersas las comunidades indígenas del Cauca, 

son factores que mantienen a las comunidades en el empobrecimiento absoluto, privándolos 

de las libertades básicas y la emancipación. No obstante, la investigación social se enfoca en  

contextualizar a los sujetos sociales e identificar los intereses de los  actores que intervienen 

en la gestión local y deciden sobre la aplicación de políticas públicas en turno a la resolución 

y transformación de los conflictos sociales, por lo tanto, la investigación es relevante y 

conveniente porque pretende anticiparse a situaciones de riesgos social que las comunidades 

están expuestas y permite proveer los planes de contingencia anticipadamente, con el fin de 

gestionar eficientemente el futuro y no abstraerse en resolver problemas de eventos pasados, 

mitigar los efectos psicosociales causados por la violencia sistemática histórica y reconstruir 

la memoria histórica colectiva. 

La metodología de prospectiva, analiza los sujetos sociales, la participación y respuesta 

en la intervención social frente a la construcción de los procesos del buen vivir a nivel de 

planificación de las estrategias en el desarrollo territorial, es importante que las autoridades 

propias, exploren nuevas metodologías de análisis en la construcción de escenarios futuros 

que propendan a diseñar alternativas y soluciones prácticas en la búsqueda de reivindicar los 

derechos colectivos, siendo una herramienta de planificación y construcción participativa de 

políticas públicas desde los planes de vida de cabildos y planes de desarrollo Municipal, 

donde las comunidades tienen la posibilidad de resolver e intervenir en la construcción de 

propuestas que mejoren la situación actual  de las comunidades y se pueda agenciar procesos 

de construcción participativa y democrática desde los planes de desarrollo y la distribución 

de los presupuestos participativos Municipales en búsqueda de los fines comunes y 

esencialmente, el derecho a la paz territorial, la protección de la vida y el territorio, derechos 

reivindicativos de la lucha y resistencia de las comunidades en el Cauca. 
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La  pertinencia de la investigación mediante la metodología de prospectiva, radica en el 

reconocimiento y caracterización de los actores e identifica los intereses, los objetivos y el 

nivel de influencia con relación al poder en la intervención social al aplicar acciones que 

propendan la prevención y promoción de los derechos humanos por parte de la 

institucionalidad en la operativización y ejecución de políticas públicas, que de acuerdo con 

los planes de desarrollo territorial, Departamental y nacional son derechos constitucionales  

para que propendan el bienestar común, sin embargo, la institucionalidad prefiere omitir, la 

obligación  de responder proactivamente a los riesgos sociales que aumenta la exacerbación 

de la violencia, induce al empobrecimiento y la margina a las comunidades indígenas en el 

Cauca. 

Los estudios sociales proyectados a construir futuros deseables en derechos humanos con 

enfoque de lo público, permite avanzar sobre una estrategia planificada y no al azar, crea 

escenarios óptimos anticipadamente, permite reducir fallas en los procesos de negociación, 

en gestionar de la mejor manera a los actores sociales involucrados, a conocer el alcance de 

las entidades públicas y el gobierno en la resolución y transformación de conflictos y en 

determinar con anticipación quienes y como operan los actores que generan la discordia y 

utilizan la violencia como herramienta de control territorial y de poder. 

La investigación social aplicada sobre la metodología de prospectiva en la resolución y 

transformación de conflictos sociales en el Cauca, pretende explicar el conocimiento 

ancestral de los pueblos indígenas, los lineamientos políticos en la plataforma de lucha, los 

procesos de resistencia reivindicativa y las formas elementales de la vida en equilibrio entre 

el hombre y la naturaleza.  Enseña a construir procesos de lucha reivindicativa a otras 

organizaciones indígenas, a la organización de los sectores sociales e incluso a la creación de 

empresas con mayor sentido común que propendan a un mejor vivir, a un mundo más 

equilibrado, más humano y menos depredador de la naturaleza. 

Síntesis de la justificación: Es la tabla 13, donde se responde las preguntas claves del 

proceso de investigación, para consolidar, la conveniencia, la relevancia y la pertinencia en 

el método hermenéutico como el arte de entender, comprender e interpretar las 

interrelaciones de los sujetos sociales. 
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Tabla 13: Síntesis de la justificación de la investigación aplicada 

Justificación de la investigación 

  Conveniencia: Relevancia Social:  Implicaciones Prácticas: Valor Teórico Utilidad Metodológica 

Por qué 

La investigación 

social en derechos 

humanos con 

enfoque de lo 

público, analizada 

desde el mundo 

indígena es 

conveniente 

porque sirve como 

referencia para la 

construcción de 

modelos en 

resolución y 

transformación de 

conflictos 

territoriales y la 

defensa de la vida 

en comunidades 

indígenas a nivel 

de Latinoamérica. 

La construcción de 

prospectiva social, 

mediante la 

proyección de 

escenarios futuros 

en resolución y 

trasformación de 

conflictos en 

relevante porque 

permite preparar 

herramientas en el 

planteamiento del 

problema, las 

alternativas de 

solución, 

identificar los 

riesgos sociales y 

proyectar 

estrategias a nivel 

político, 

económico, social 

y cultural a la hora 

de tomar 

decisiones en 

gestión pública 

territorial en busca 

de futuros 

deseables. 

Revisando el pasado y 

percibiendo los 

fenómenos sociales del 

presente sobre los 

conflictos sociales en el 

cauca, en relación a la 

desigualdad y el 

derecho al acceso a la 

propiedad de la tierra y 

la violación de los 

DESCA, se requiere de 

la aplicación de la 

prospectiva social para 

diseñar escenarios 

futuros que permitan 

resolver situaciones 

sobre los riesgos 

sociales identificados, 

cuestiones de gestión 

pública en la toma de 

decisiones de los 

gobernantes a nivel 

local(autoridades) y la 

administración de las 

relaciones públicas, 

partiendo del 

conocimiento de 

alianzas estratégicas en 

el logro de objetivos 

sociales comunes que 

minimicen las 

desigualdades en el 

contextos de 

marginalidad y 

empobrecimiento. 

Los estudios 

sociales 

proyectados a 

construir futuros 

deseables en 

derechos 

humanos con 

enfoque de lo 

público, permite 

avanzar sobre 

una estrategia 

planificada y no 

al azar, crea 

escenarios 

óptimos 

anticipadamente, 

permite reducir 

fallas en los 

procesos de 

negociación, en 

gestionar de la 

mejor manera a 

los actores 

involucrados, a 

conocer el 

alcance de las 

entidades 

públicas y el 

gobierno en la 

resolución y 

trasformación de 

conflictos y en 

determinar con 

anticipación 

quienes y como 

operan los 

actores que 

generan la 

discordia y 

utilizan la 

violencia como 

herramienta de 

control 

territorial y de 

poder. 

Aplicando la 

prospectiva social 

como herramienta de 

construcción de 

escenarios de futuros 

deseables, se puede 

dirigir los recursos 

humanos, financieros 

y operacionales en 

busca de resolver los 

problemas mediante 

un plan proyectado 

previamente y se 

pueden enfrentar los 

riesgos sociales que se 

han detectado 

anticipadamente, 

como medios para 

optimizar la gestión 

pública a nivel de 

organizaciones 

sociales en la 

resolución y 

transformación de 

conflictos sociales a 

nivel local y regional. 

Para qué 

Generar un nuevo conocimiento, que permita a otras organizaciones indígenas, a sectores sociales e incluso a 

la creación de empresas con mayor sentido común en trabajar por un mejor vivir, un mundo más equilibrado, 

más humano y menos depredador de la naturaleza. 

Que se busca 

Incorporar a nivel gubernamental el enfoque de la prospectiva social en la gestión pública territorial, previendo 

riesgos sociales que afectan a las comunidades indígenas e identificando posibles escenarios que permitan el 

desarrollo de estrategias adecuadas en condiciones de garantizar el cumplimiento de los objetivos deseables, 

más allá de eventos imponderables o no considerados al momento de tomar y/o ejecutar una decisión de política 

pública. 

Nota: Síntesis de la justificación investigativa del Proyecto de grado, Maestría en DDHH, Gestión de la transición y 

posconflicto 
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6. Hipótesis, Variables, Definición Operacional 

6.1. Relación lógica entre problema, hipótesis y el objetivo general. 

 

Las condiciones principales para obtener el propósito de generar conocimiento en la 

investigación social aplicada es que se cumpla los requisitos básicos en la formulación de la 

hipótesis, la relación lógica entre el problema de la investigación, las hipótesis planteadas y 

el objetivo general, garantizando una absoluta coherencia entre los tres componentes, 

aplicando un método lógico que encaminan las leyes del pensamiento y del raciocinio para 

descubrir la verdad confirmarla mediante conclusiones ciertas y verdaderas con la uso de los  

métodos son la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis. 

El relacionamiento del problema de la investigación, los supuestos, el objetivos general, 

los supuestos internos y la contrastación con las teorías sociales axiomáticas, mediante un 

proceso hermenéutico que permita deconstruir la realidad fáctica de empobrecimiento y las 

causas estructurales políticas y culturales en la construcción de Estado, que ha generado 

exclusión social y desigualdad económicas, de otro estreno la acumulación de capital y los 

medios de producción, condicionado a las mayoría a la precariedad, la ignorancia y el 

subdesarrollo. La coherencia y pertinencia en la formulación de la hipótesis, debe centrarse 

en buscar la verdad y la realidad de los fenómenos sociales que para el problema de la 

investigación son las causas estructurales políticas y culturales, que permite el 

distanciamiento entre las clases sociales, desescalando y sometiendo a las culturales 

conquistadas, condicionándolas a aceptar la pobreza  como una condiciones natural, 

ocultando la verdadera realidad como el resultado de un sistema multifactorial generador de 

empobrecimiento con fines de sostener el poder en un territorio, región o Estado. 

Las hipótesis es una proposición general enunciada para responder tentativamente a un 

problema (CEPEUNT, 1974). Es la conjetura de la relación de dos o más variables que 

responde de modo provisional y como generalización al problema o tema planteado para su 

respectiva comprobación a través de pruebas empíricas (Albert Gómez, 2007; Ortiz Uribe, 

2004). Se presentan en forma de enunciados declarativos desde la percepción del sujeto al 

objeto de estudio y la generación del conocimiento. 
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Tabla 14: Relacionamiento de problema de la investigación, los supuestos y el objetivo General. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN SUPUESTOS OBJETIVO GENERAL

La  s i tuación económica de empobrecimiento estructura l  

en las  comunidades  indígenas  no les  permite pensar, 

crear y experimentar por lo cual , el los  se enfocan en la  

adquis ición de las  neces idades  bás ica  en una 

económica precaria  que no genera  excedentes . 

(REALIDAD)

La carencia de bienes y servicios produce 

empobrecimiento y es ahí donde  actúa el poder del 

gobierno en procurar transformar la sociedad o en 

mantener la pobreza para perpetuar el poder. (VERDAD)

El Cauca resiste socialmente porque se fundamenta en 

los principios del derecho colectivo y el Estado pretende 

romper el tejido social con la violencia sistémica para 

atomizar al individuo apartándolo de la comunidad 

para privarlo del derecho a la propiedad de la tierra.

La territorialidad es el elemento fundamental de la 

pervivencia de las comunidades en el Cauca, por lo 

tanto, la defensa del territorio es una clara expresión de 

resistencia por representar la percepción de un orden 

equilibrado entre el hombre y la tierra en el universo 

desde el mundo indígena

Empobrecimiento y subdesarrol lo 

de las  comunidades , un 

mecanismo  de marginación 

socia l

Deconstruir los  problemas   

estructura les  que estimulan 

la  res is tencia  civi l , como un 

fenómeno de afi rmación 

étnica  y de identidad, en la  

estrategia  de Resolución y 

transformación de 

confl ictos , partiendo del  

anál is is  de la  compleja  

relación de los  actores  y los  

indígenas  como sujetos  de 

derecho, que intervienen en 

el  proceso de desarrol lo 

loca l , contextual izados  en 

la  variable común del  

confl icto socia l  en los  

terri torios , en el  marco de 

la  reivindicación de 

derechos  socia les , pol íticos , 

cul tura les  y económicos , 

asociada a  la  rea l idad 

fáctica  de empobrecimiento 

y exterminio de las  

comunidades  Indígenas  del  

Cauca.

La  res is tencia  socia l  en el  Cauca es  la  

expres ión colectiva  de la  organización 

socia l , el  empoderamiento económico y la  

autogestión pol ítico adminis trativo de los  

recursos , motivados  por e deseo de 

pervivencia  cultura l  y colectiva  de las  

comunidades  en el  futuro.

VERDAD SUBJETIVA-M.CUALITATIVOREALIDAD OBJETIVA -MCUANTITATIVO

SUPUESTOS INTERNOS

Si  la  organización indígena forta lece los  

procesos  de res is tencia  colectiva , logrará  

el  conjunto de condiciones  requeridas  que 

contribuyan a l  buen vivi r y a  la  rea l ización 

de sus  potencia l idades  en la  vida  socia l . 

Si  las  comunidades  del  Cauca, se enfocan 

en logro de los  derechos  subjetivos  

entonces  podrán transformar 

pos i tivamente el  desarrol lo terri toria l  y el  

bienestar común?

La técnica de empobrecer a la población 

es tan antigua como, como la religión, la 

política y el poder. Se podría afirmar que 

son inherentes al hombre y de ahí radica 

la necesidad de promover una sociedad 

respetuosa de los derechos humanos.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA VERDAD

VERDAD

El  poder pol ítico es  la  lógica  del  ejercicio de las  funciones  por 

parte de las  personas  que ocupan un cargo representativo 

dentro de un s is tema de gobierno. En Colombia, el  poder 

pol ítico res ide en una él i te económica, con dis tintas  funciones  

pero con un mismo fin, el  de empobrecer a l  pueblo y conservar 

el  poder de adminis trar el  Pa ís  por medio de dis tintos  

mecanismos  de coerción y violencia .

el  empobrecimiento y la  des igualdad son fenómenos  

multidimens ionales  causados  por la  exclus ión sociocultura l , 

di fundidos  a l  ámbito pol ítico y económico, que requieren 

intervención intersectoria l  y coordinadas  en el  marco de una 

estrategia  nacional  de desarrol lo 

socia l  de inclus ión.

EL gobierno del  pueblo o democracia , desde el  punto de vis ta  

del  mundo indígena es  el  mecanismo de gobierno de 

dis tribución ascendente del  poder, de las  bases  socia les  hacia  

los  di rigentes  y la  participación activa  de las  comunidades  para  

influi r en el  rumbo de los  sueños  colectivos  y en los  resultados . 

este tipo de comportamiento se asemeja  a l  árbol  de la  vida.

El  poder económico capita l i s ta , es  el  máximo desarrol lo de 

acumulación de capita l  y del  beneficio de sus  restas , el  cual  

otorga poder muy superior sobre los  que no son propietarios  de 

los  medios  de producción. Estos  tienen a  su vez la  capacidad de 

influi r o manipular a  los  di rigentes , por medio del  

financiamiento a  las  campañas  e intervenir sobre las  

decis iones  pol íticas  de un Estado.
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6.2. Supuestos Teóricos. 

 

• La situación económica de empobrecimiento estructural en las comunidades 

indígenas no les permite pensar, crear y experimentar por lo cual, ellos se enfocan en 

la adquisición de las necesidades básica en una económica precaria que no genera 

excedentes. (Realidad). 

• La carencia de bienes y servicios produce empobrecimiento y es ahí donde actúa el 

poder del gobierno en procurar transformar la sociedad o en mantener la pobreza para 

perpetuar el poder. (Verdad). 

• El Cauca resiste socialmente porque se fundamenta en los principios del derecho 

colectivo y el Estado pretende romper el tejido social con la violencia sistémica para 

atomizar al individuo apartándolo de la comunidad y privarlo del derecho a la 

propiedad de la tierra. (Realidad) 

• La territorialidad es el elemento fundamental de la pervivencia de las comunidades 

en el Cauca, por lo tanto, la defensa del territorio es una clara expresión de resistencia 

por representar la percepción de un orden equilibrado entre el hombre y la tierra en 

el universo desde el mundo indígena. (Verdad). 

6.3.Hipótesis general y específica. 

 

• Si, se conoce la intenciones o intereses de los sujetos sociales que intervienen en el 

desarrollo local, entonces, se forman alianzas de cooperación, siendo los intereses 

uno de los móviles de la acción política, en cuanto a las intenciones de las dinámicas 

de conflicto y cooperación sobre el territorio. 

• Si, la política pública se enfoca en inhibir las necesidades de subsistencia a las 

comunidades, con los programas de gobierno que garantiza el mínimo de subsistencia 

y restringe la libertad con la militarización del territorio, entonces los jóvenes tienen 

menos posibilidad de revelarse y sobrevivir a las políticas de seguridad del gobierno. 

• Si, se analiza el contexto social del conflicto, los actores, los interés y el juego de 

poderes y las relaciones de poder, entonces se puede proyectar escenarios y tener 

mayor control ante la situación de negociación y acuerdos con el Estado. 
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• Si, se fortalece y empodera los procesos de acciones de movilización social en las 

comunidades, entonces se avanza hacia un cambio en los procesos político-

organizativos, mediante el mecanismo de educación popular como satisfactor 

sinérgico, que incentive la conciencia social de las comunidades y sociedad en general 

a reclamar los derechos colectivos reivindicativos. 

• Si la organización indígena fortalece los procesos de resistencia colectiva, entonces 

logrará el conjunto de condiciones requeridas que contribuyan al buen vivir y a la 

realización de sus potencialidades en la vida social. 

Contraste con la inferencia científica y teórica: 

• El poder económico capitalista, es el máximo desarrollo de acumulación de capital y 

del beneficio de sus restas, el cual otorga poder muy superior sobre los que no son 

propietarios de los medios de producción. Estos tienen a su vez la capacidad de influir 

o manipular a los dirigentes, por medio del financiamiento a las campañas e intervenir 

sobre las decisiones políticas de un Estado. (Harvey, 2014) 

• El poder político es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas 

que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno. En Colombia, 

el poder político reside en una élite económica, con distintas funciones, pero con un 

mismo fin, el de empobrecer al pueblo y conservar el poder de administrar el País por 

medio de distintos mecanismos de coerción y violencia. (Martínez, 1979) 

• El empobrecimiento y la desigualdad son fenómenos multidimensionales causados 

por la exclusión sociocultural, difundidos al ámbito político y económico, que 

requieren intervención intersectorial y coordinada en el marco de una estrategia 

nacional de desarrollo social de inclusión. (CEPAL, 2016) 

• EL gobierno del pueblo o democracia, desde el punto de vista del mundo indígena es 

el mecanismo de gobierno de distribución ascendente del poder, de las bases sociales 

hacia los dirigentes y la participación activa de las comunidades para influir en el 

rumbo de los sueños colectivos y en los resultados. este tipo de comportamiento se 

asemeja al árbol de la vida. (CRIC C. R., Estructura Organizativa del CRIC, 2020) 
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Tabla 15: Variables, definición operacional e indicadora (Indicador datos que permiten establecer el valor que alcanza una variable) 

 

Privación* Indicador

Resguardos legalizados

No. De cabildos sin territorio

Orientación a resultados

Iniciativa para el cambio

Actitudes 

Liderazgo

Esmero

Flexibilidad

Orientación a la acción

Inteligencia social

Sociabilidad

Trabajo en comunidad

Empatía

Influencia

Estabilidad Emocional

Capacidad de trabajo

Seguridad en sí mismo

Carácter

Competitividad

Intensiones

Expectativas

Aspiraciones

Representaciones

Autonomía

Autorregulación

Autogestión

Empoderamiento

Autorrealización

V
A

R
IA

B
L

E
S

 D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S

V
A

R
IA

B
L

E
S

 S
U

B
J

E
T

IV
A

S

V
E

R
T

IE
N

T
E

 C
U

A
L

IT
A

T
IV

A

E
l 
v

iv
ir

 b
ie

n

4

2

% de personas con alto grado de cohesión 

social

Número de hectáreas por familia/total 

encuestados

 la satisfacción de la 

demanda territorial.

Y - DEPENDIENTE 

: Ética y 

construcción de 

tejido social

cohibir la capacidad de 

agenciamiento

Percepción: número de de hectáreas de tierra para que 

una unidad familiar indígena sea autosuficiente

5

Prospectiva social como familia/sobre la 

prospectiva social de la comunidad

Número de puntuación positivos/el número 

de ítems formulados por ítems

grado de satisfacción en el entorno

5

Sin autodeterminación y 

autonomía

Capacidades y 

competencias

valorar de manera exhaustiva las fortalezas y debilidades 

de la persona evaluada y su entorno

5

Sin derechos a la paz territorial 

y a la construcción de futuro 

colectivo deseado.

Proyecciones y prospectiva familiar, comunitaria y social

la discriminación social desde la perspectiva indígena

Número de personas que perciben 

cambios de comportamiento y efectos en 

la motivación/total encuestados

Número de personas que se perciben 

positivamente en su entorno social/total 

encuestados

Sin derechos a la existencia en 

condiciones dignas

violación a la dignidad 

humana, el honor, a la libertad 

de conciencia y religión 

Sin libertad de asociación, a 

los derechos de la familia, a la 

libertad de movimiento y 

residencia

3Comportamiento

Número de personas que perciben 

bienestar al identificarse con su 

comunidad

Eventos más representativos de la vida social y 

comunitaria de las familias
Habilidades sociales

Número de personas que conviven dentro de un territorio 

indígena y participa activamente en la protección territorial
Motivación

Sin garantías de la propiedad 

territorial.

CUADRO OPERACIÓN DE VARIABLES

Fórmula

Estructura Psíquica

Escalas adicionales

4

TIPOS DE VARIABLES Puntos de 

corte
Dimensión Subdimensiones

Variable
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6.4. Método, Técnica e Instrumento. 

 

Toda investigación científica conlleva un proceso organizado de general conocimiento, 

es por ello que a través del método heurístico y  procedimientos metodológico en la en la 

recolección de fuentes, tabulación de información y análisis de datos, se procesan los 

registros para aplicar el método hermenéutico, a fin de generar un conocimiento que exprese 

la realidad de los contextos sociales de las comunidades indígenas y partiendo de ello, 

proyectar posibles escenarios futuros que permitan una mejor toma de decisiones políticas 

en la construcción t transformación local, utilizando el método científico en la investigación 

social sobre las causas, eventos o hechos, el efecto y el impacto en la comunidades que 

permita generalizar hipótesis y pronosticar eventos a fin de enfrentar los riesgos sociales en 

un futuro incierto, para construir escenarios colectivos idealizados desde las comunidades en 

busca de un buen vivir.  La observación de los hechos, la definición de las causas, el análisis 

de los efectos del evento y la medición del impacto en la vida de las personas, son la clave 

para la prospectiva social. 

Tabla 16: Métodos de la Investigación. 

 

7.4.1 Smic Pro Expert. 

 

Los métodos de impactos cruzados probabilísticos se orientan a determinar 

probabilidades simples y condicionales de hipótesis y/o eventos, lo mismo que las 

probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre 

eventos y/o hipótesis. El método ProbExpert fue desarrollado en 1974 por Michel Godet a 

propósito de temas de la energía nuclear. Cf Manual de Prospectiva Estratégica para trabajar 

sobre los riesgos y la reducción de la incertidumbre. (Godel, 1974) 

Objetivo: El objetivo de este método es destacar los escenarios más probables, sino 

también el de examinar las combinaciones de hipótesis que serán excluidas a priori dentro de 

la prospectiva que se desea generar para intentan evaluar los cambios en las probabilidades 

Observando,

Midiendo 

Experimentando

Desde la EPISTEMOLOGÍA: 

existen 3 herramientas 

básicas para abordar los 

hechos

Documentación del problema y el diagnóstico

Aplicando las técnicas de investigación para comprobar la Hipótesis.
Generando un nuevo conocimiento para dar voz sobre las comunidades 

indígenas.
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de un conjunto de acontecimientos como consecuencia de la realización de uno de ellos. 

(Godel, 1974) 

Evento: un evento es la combinación del horizonte de tiempo, la hipótesis y la situación 

actual. 

Tabla 17: Variables estratégicas del proyecto de investigación. 

 

Nota: Matriz de variables estratégicas analizadas en el proyecto de investigación en la Maestría en DDHH, gestión 

de la transición y el posconflicto.  

Variables Estratégica evento Horizonte Hipótesis de futuro Situación actual

Competencia por territorio y 

recursos.
E1

Si, se conoce la intenciones  e intereses de 

los sujetos sociales que intervienen en el 

desarrollo local, entonces , se forman 

alianzas de cooperación, siendo los 

intereses uno de los móviles de la acción 

política, en cuanto a la intenciones de la 

dinámicas de conflicto y cooperación sobre 

el territorio. Gestión del riesgo social en 

territorios indígenas seguros con 128 

territorios reconocidos por el MIJ.

Para 2018 en el Cauca se han 

constituido 108 territorios 

reconocidos y legalizados por el 

Ministerio del interior y de 

justicia, situación que en un 

horiznote de tiempo habrá un 

aumento del conflicto por  

competencias de territorios.  

El mecanismos de protección, 

defensa y seguridad en la necro 

política.

E2

Si, la política pública se enfoca en inhibir 

las necesidades de subsistencia a las 

comunidades, con los programas de 

gobierno que garantiza el mínimo de 

subsistencia y restringe la libertad con la 

militarización del territorio, entonces los 

jóvenes tienen menos posibilidad  de 

revelarse y sobrevivir a las políticas de 

seguridad del gobierno. El Estado debe 

priorizar la inversión social y disminuir la 

inversión para la necro-política.

El gasto militar en Colombia en la 

región es el más alto, Colombia se 

ubica en el primer lugar de los 

países de la región que mayor 

gasto militar tiene, destina 6,8% 

del PIB para este rubro. En el 2019 

se invirtión 33.522 billones en 

defensa y seguridad, para el 2020 

la inversión es 35.797 billones.

 La política social no ha podido 

paliar los resultados sociales 

adversos generados por la 

política económica

E3

Si, se analiza el contexto social del 

conflicto, los actores, los interés y el juego 

de poderes y las relaciones de poder, 

entonces se puede proyectar escenarios y 

tener mayor control ante la situación de 

negociación y acuerdos con el Estado. Por 

lo tanto se requiere es aumento en la 

inversión social.

El gobierno tiene el poder de 

controlar el caos del conflicto, sin 

embargo, no le interesa el 

bienestar de las comunidades. Por 

lo cual en el 2019, del presupesto 

nacional se asignó 11.047 para 

inclusión social y reconciliación y 

en el 2020 aumento el 2.8 para 

una inversión de 11.356 billones.

El capitalismo y su impacto 

negativo en la poblaciones 

indígenas

E4

Si, se fortalece y empodera los proceso de 

acciones de movilización social en las 

comunidades, entonces se avanza hacia un 

cambio en los procesos político-

organizativos, mediante el mecanismo de 

educación popular como satisfactor 

sinérgico, que incentive la conciencia 

social de las comunidades y sociedad en 

general a reclamar los derechos colectivos 

reivindicativos.Reivindicación de los 

DESCA con un aumento presupeustal de 

inversión para el sector rural.

Contexto y las dinámicas del 

conflicto sobre el interés por la 

tierra y los medios de producción 

y las estrategias en política 

publica para inhibir las constantes 

necesidades de las comunidades. 

La inversión en agricultura y 

desarrollo rural decrecio sobre un -

21.6%. pasando de 2.295 en 2019 a 

1.799 en el 2020.

Resurgimiento del movimiento 

social indígena
E5

Si la organización indígena fortalece los 

procesos de resistencia colectiva, logrará 

el conjunto de condiciones requeridas que 

contribuyan al buen vivir y a la realización 

de sus potencialidades en la vida social. 

Mayor autonomia en los territorios 

indígenas.

Las políticas de asimilación de la 

población indígena, es prioridad 

para la institucionalidad, porque 

el ser indígena es sinónimo de 

pobreza. El indice de pobreza 

aumentará desde 26.9% a 30% en 

el 2020. 

Qué tan probable es que para el 

2025, se contituyan el gobierno 

propio con autonomía e 

independencia de los territorios?
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Calificación del evento: En este proceso de analiza cuatro dimensiones sobre la 

hipótesis, combinando en análisis DOFA y calificando la probabilidad de ocurrencia de 

la hipótesis sobre 3 criterios; Muy probable, probable, duda, improbable y muy 

improbable. Smic Prob expert realizara 32 convenciones sobre la información cargada al 

sistema. 

Interpretación de la realidad: La realidad se interpreta desde una postura 

hermenéutica, supeditada a las acciones de movilización social y las posturas críticas 

desde la experiencia, el análisis de la información cualitativa, buscando el equilibrio entre 

el conocimiento y las acciones que conllevan al desarrollo local en los territorios 

indígenas. 

Tabla 18: Calificación de probabilidades del evento en la hipótesis 1 

 

Muy probable 0.9 x

Probable 0.7

duda 0.5

improbable 0.3

muy improbable 0.2

otra 0.1

Si se conoce el ambito territorial, es posible 

que se ubiquen nuevos territorios para 

adquisición por compra, siempre y cuando 

haya voluntad politica de los actores en 

inversión social. 

La competencia por el territorio, siempre será la causa de eventos de 

confclito social, político y económico, por lo tanto, el riesgo de violencia 

sistémica por parte del Estado es un peligro iminente.

Argumentos a favor y en contra de la hipótesis

DEBILIDADES FORTALEZAS

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Califique la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis 

marcando con una X o eligiendo otra calificción.

Que talpoblable es que para el 2025 se reconozcan los territorios discontinuos:Si, se conoce la intenciones  e intereses de los sujetos sociales que intervienen en el desarrollo local, 

entonces , se forman alianzas de cooperación, siendo los intereses uno de los móviles de la acción política, en cuanto a la intenciones de la dinámicas de conflicto y cooperación sobre el 

territorio. Gestión del riesgo social en territorios indígenas seguros con 128 territorios reconocidos por el MIJ.

Calificación de probabilidades de evento 

Los territorios descontinuos se dan en un inicio 

por tomas de posición de un territorio en 

propiedad de un empresario o terrateniente. 

Por lo tanto desde el inicio de la toma de 

posición se exponen las vidas de los 

comuneros.

Las tomas de posición en comunidad, son la única alternativa para ampliar los 

territorios actuales, por lo tanto, al ser un objetivo estratégico en la 

plataforma de lucha, siempre será un factor determinante de eventos 

violentos, mientras no haya voluntad política del gobierno en la adquisición 

legal.
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Muy probable 0.9 x

Probable 0.7

duda 0.5

improbable 0.3

muy improbable 0.2

otra 0.1
El avance de los jóvenes en la educación 

superior, ayuda a fortalecer los procesos de 

lucha y resistencia reivindicativa

El terrorismo de Estado, mediante el ejercicio de la necro política por los 

paramilitares en una constante en todas las regiones en las ultimas décadas.

DEBILIDADES FORTALEZAS

Las representación política de las comunidades 

indígenas en los cargos pública de alto rango 

son mínimos, por lo tanto el poder de 

influencia de las comunidades en política 

pública es mínimo.

La presión de las comunidades en la movilización social, son alternativas de 

solución para buscar la inversión social, mediante acuerdos a corto plazo.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Que tal probable es que para el 2025: Se materialice el sueño de las comunidades de disminuir  la política pública que se enfoca en inhibir las necesidades de subsistencia a las 

comunidades, con los programas de gobierno que garantiza el mínimo de subsistencia y restringe la libertad con la militarización del territorio, entonces los jóvenes tienen menos 

posibilidad  de revelarse y sobrevivir a las políticas de seguridad del gobierno. El Estado debe priorizar la inversión social y disminuir la inversión para la necro-política.

Argumentos a favor y en contra de la hipótesis Califique la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis 

Muy probable 0.9 x

Probable 0.7

duda 0.5

improbable 0.3

muy improbable 0.2

otra 0.1

Estudiar las probabilidades y proyectar 

escenarios es una técnica de mejorar la 

capacidad de negociación entre los líderes y el 

gobierno.

La des financiación del sector rural y las políticas públicas de bajar aranceles a 

productos de importación de primera necesidad, afectan la inversión rural y 

la competencia en productividad es baja en Colombia para competir con otros 

países.

DEBILIDADES FORTALEZAS

Actualmente los profesionales no incluyen 

técnicas de prospectiva en los procesos de 

organización social con el fin de conocer el 

contexto y evaluar posibilidades de acuerdo a 

los escenarios políticos y económicos.

La presión de las vías de hecho y las acciones de movilización social son un 

fuerte en el Cauca.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Que tan probable es para el 2015: Si se conoce y se analiza el contexto social del conflicto, los actores, los interés y el juego de poderes y las relaciones de poder, entonces se puede 

proyectar escenarios y tener mayor control ante la situación de negociación y acuerdos con el Estado. Por lo tanto se requiere es aumentar la inversión social.

Argumentos a favor y en contra de la hipótesis Califique la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis 

Muy probable 0.9 x

Probable 0.7

duda 0.5

improbable 0.3

muy improbable 0.2

otra 0.1
Crear alternativas de asociación y 

cooperativismo entre organizaciones sociales 

para fortalecer procesos propios

La violencia sistémica y estructural que afecta gravemente la violación de 

derechos humanos.

DEBILIDADES FORTALEZAS

El empobrecimiento es un factor determinante 

en el desarrollo de los procesos organizativos 

del Cauca.

Las organizaciones indígenas del Cauca, realizan esfuerzos con recursos 

propios para fortalecer los procesos internos y financiar las acciones de 

movilización social en unidad de las autoridades propias en conjunto con la 

participación comunitaria de las bases sociales.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Que tan probable es que para el 2025: Si, se fortalece y empodera los proceso de acciones de movilización social en las comunidades, entonces se avanza hacia un cambio en los procesos 

político-organizativos, mediante el mecanismo de educación popular como satisfactor sinérgico, que incentive la conciencia social de las comunidades y sociedad en general a reclamar los 

Argumentos a favor y en contra de la hipótesis Califique la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis 
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Nota: Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el logro del sueño colectivo de las 

comunidades indígenas del Cauca.  

 Tipo de la investigación 

 

El tipo Investigación aplicada a la investigación son la combinación entre las fuentes 

documentales y los instrumentos de interpretación, el trabajo de campo desde una visión 

endógena del desarrollo local, analizando el censo SUIIN, la participación activa en las 

movilizaciones sociales y lo eventos colectivos y la aplicación de la encuesta para 

conocer le perceptiva de los comuneros. Según la obtención de datos el tipo de 

investigación se estructura a través de los métodos prospectivos de Michel Gödel 

iniciando con Micmac priorizando los problemas de mayor impacto en las comunidades, 

posteriormente la identificación y análisis de los roles y misión de los actores sociales 

mediante el Mactor y finalizando con el análisis de impactos cruzados probabilísticos 

Smic Prob Expert: de acuerdo con el impacto de la ubicación temporal se pretende 

analizar la historia, la situación actual y la prospectiva social en el contexto 

socioeconómico y sociopolítico, analizando el impacto de las políticas públicas 

extractivas y excluyentes que inhiben las necesidades y crear seudo-satisfactores, los 

cuales afectan la vida de la población e impacta el buen vivir de los territorios, 

condicionándolos a un empobrecimiento progresivo de larga data en el tiempo, 

obstaculizando los cambios sociales positivos, resultados y dinámicas sociales en la 

mejora continua en los territorios. 

 

 

Muy probable 0.9 x

Probable 0.7

duda 0.5

improbable 0.3

muy improbable 0.2

otra 0.1

La des financiación en la inversión social en 

comunidades indígenas

Los procesos de resistencia son acciones sociales características de la lucha y 

resistencia reivindicativa de los procesos sociales en el Cauca. Las 

manifestaciones de las comunidades son representaciones subjetivas de las 

comunidades en la movilización, tanto de necesidades como de abundancia, 

existe la manifestación comunitaria como un proceso propio de unidad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Avanzar en la búsqueda de nuevas 

oportunidades en pie de lucha permanente

La violencia sistémica, acaba con la vida de líderes sociales que fomentan 

procesos de cambio a nivel territorial.

Que tan probable es es que para el 2025: Si la organización indígena fortalece los procesos de resistencia colectiva, logrará el conjunto de condiciones requeridas que contribuyan al buen 

vivir y a la realización de sus potencialidades en la vida social. Mayor autonomía en los territorios indígenas.

Califique la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis 

DEBILIDADES FORTALEZAS

Argumentos a favor y en contra de la hipótesis
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Gráfico del Diseño utilizado en la investigación aplicada. 

Ilustración 25: Diseño de la investigación aplicada. 

 

Fuente: Propia del autor. Diseño de la investigación aplicada. 

 Universo, población, muestra y muestreo para la aplicación de la encuesta. 

 

Universo población: Es el conjunto de elementos definido por una o más 

características, para el estudio de investigación son los registros que componen el censo 

de población actual a septiembre de 2020, de las comunidades indígenas del Cauca, 

filiales al concejo Regional Indígena del Cauca. 

Muestra: La muestra o parte representativa de la población indígena son los 

dinamizadores de la EPSI Asociación Indígena del Cauca, que trabajan en la EPS y que 

vienen en representación de los territorios, por lo cual, la información sobre Resguardo y 

comunidades será heterogéneo en cosmovisión, idioma, cultural e identidad. 

Muestreo: Las unidades de análisis de la muestra son los dinamizadores de la 

comunidad indígena nasa de los Resguardo filiales al Concejo Regional Indígena del 

Cauca, provenientes de las diferentes; zona norte del Cauca, zona oriente, occidente, zona 

tierra dentro y zona centro. 
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 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica a utilizar en la investigación aplicada, se combinarán 3 métodos;  el método 

de la observación, el método inductivo, el método científico y el método de análisis e 

interpretación, el instrumento a utilizar en el levantamiento de datos es la entrevista y la 

encuesta, el análisis del discurso para extraer de la retórica discursiva los problemas que 

afectan a las comunidades indígenas, las tablas de Excel que sintetizan los temas y la 

toma de decisiones sobre el proceso de investigación, entre otros.  

6.4.4.1. Procesamiento de Datos. 

 

El procesamiento de datos se produce cuando se extrae información y se traducen a 

información utilizable en el proceso de investigación, el procesamiento de datos inicia 

con las bases de datos en su forma o estructura de datos, para posteriormente ser 

interpretados por un ordenador y se produzca la verdad que se está buscando en la 

investigación. 

El proceso de datos se realiza en 6 pasos: 

• La recolección de datos que se da, con la aplicación del instrumento (encuesta o 

entrevista). Los datos se extraen de las fuentes disponibles, para la investigación 

la fuente de datos se refiere a la base de datos del censo SUIIN del CRIC y la 

información recogida en la encuesta y las entrevistas. 

• Preparación de datos: Es la etapa en que se limpian los datos en bruto y se 

organizan para el siguiente proceso. 

• Introducción de datos: En la fase donde se traducen los datos a un lenguaje 

comprensible, mediante un sistema de análisis de datos como SPSSS o Excel. 

• Procesamiento: En esta base los datos se procesan en el computador de forma 

ordenada y se estructuran los datos en el programa SPSS para iniciar el cruce de 

variables y las gráficas para el siguiente proceso. 

• Salida/interpretación de datos: Es la síntesis de la interpretación de datos, la 

interpretación de gráficos y la manipulación de las variables de acuerdo al 

objetivo de la investigación en búsqueda de la verdad sobre el plano de la base de 
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datos de los hechos. Estos datos de la realidad fáctica, se cruzan e interpretan 

desde el punto de vista de los intereses y el juego de poder de los resultados 

Mactor, los problemas identificados por las comunidades en Micmac y la 

prospectiva de escenarios futuros del Smit Prob Expret. 

• Almacenamiento de datos: Es el proceso de guardar la información para futuros 

estudios sobre los cambios y tendencia demográficos sobre el tiempo. Se archivan 

en la carpeta marcada con el nombre y el año. Dentro de la carpeta se guardan los 

datos ordenados de forma cronológica. 

6.4.4.2. Resultados e informe de Smic Prob Expert:  

 

 Lista de hipótesis 

• Competencia por territorio y recursos. (Territorio) 

• Los mecanismos de protección, defensa y seguridad en la necro política. (biopoder) 

• La política social no ha podido paliar los resultados sociales adversos generados por 

la política económica (DESCA) 

• El capitalismo y su impacto negativo en las poblaciones indígenas (Movilización) 

• Resurgimiento del movimiento social indígena (Procesos) 

Lista de expertos: 

• Poder económico: Hegemonía Las élites económicas de Colombia 

• Capital social: Indígenas 10 comunidades del Cauca 

• Capital cultural: Resistencia Movimiento indígena y resistencia colectiva 

• Poder político: El Estado Colombiano y la institucionalidad 

• Organización social: CRIC Concejo Regional Indígena del Cauca 
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De acuerdo con los resultados del análisis en muy probable que para el 2025: se 

amplié la legalización y reconocimiento de 108 a 128, aumentando en 10 territorios de más, 

de esta forma se avanza en el proceso de reterritorialización de las poblaciones indígenas y 

se debe fortalecer los procesos político organizativo, la gestión administrativa, 

adicionalmente la reterritorialización conlleva a cambios positivos a nivel organizativo y el 

acceso a los DESCA, sin embargo, el crecimiento poblacional aumenta de forma geométrica 

y cada vez hay más presión sobre los territorios y la competencia por los medios de 

producción. 

 

De acuerdo con el cuadro de probabilidades, es probable que la hipótesis E4 y la 

hipótesis E5, se realicen y se consoliden en un en un escenario futuro. Sin embargo, la 

hipótesis E2 Y la E3 relacionadas con el logro de la reducción del gasto público en seguridad 

para que sea asignado a inversión social, tiene una tendencia muy débil y poco probable, de 

la misma forma el impacto negativo del capitalismo seguirá aumentado y deteriorado el 

bienestar de las comunidades. 

Seguidamente se aprecian 32 escenarios, cada escenario está determinando por una 

combinación y cada fila representa las hipótesis y variables que se vienen manejando, se 

clasifica los escenarios que no excedan del 80% sobre el valor acumulado y se prioriza los 

escenarios objeto de análisis. 

Muy fuerte 

>90

Fuerte 

>80<90

moderada 

>70<80

Debil 

>60<70

Muy debil 

>50 <60
duda (50)

improbable 

< 50

Competencia por territorio y recursos. (Territorio) 0.8 X

Los mecanismos de protección, defensa y seguridad en la necro política. (biopoder) 0.54 X
La política social no ha podido paliar los resultados sociales adversos generados por la política

económica (DESCA) 0.47 X

El capitalismo y su impacto negativo en las poblaciones indígenas (Movilización) 0.77 X

Resurgimiento del movimiento social indígena (Procesos) 0.77 X

SEÑALE EL TIPO DE TENDENCIAS CON UNA X
Hipótesis P*
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CRIC Probabilidad que ocurra C/escenario 

P acumulada no 

exceda el 80% 

01 - 11111 0.261 0.261 0.261 

13 - 10011 0.168 0.168 0.429 

05 - 11011 0.16 0.16 0.589 

32 - 00000 0.111 0.111 0.7 

09 - 10111 0.091 0.091 0.791 

Nota: Calcificación de los escenarios objeto de análisis. 

Posteriormente trasladamos los datos a la tabla, donde se especifica los escenarios y 

la probabilidad de ocurrencia, la calificación de la probabilidad acumulada inferior al 80% y 

a cada escenario de definimos un nombre de acuerdo a los resultados. 

Escenarios y 

probabilidades que 

ocurran 

Probabilidad

es dispuestas 

de mayor a 

menor 

Nombre de la hipótesis que pueden ocurrir en un periodo de años. 

01 -  11111 0.261 Escenario (1) es probable que todas las hipótesis ocurran 

13 -  10011 0.429 la hipótesis del evento (E1, E4, E5) es probable que ocurra 

05 -  11011 0.589 La hipótesis del evento (E1, E2, E4 Y E5) es probable que ocurran 

32 -  0 0.7 En este escenario es improbable que ocurra uno de los eventos 

09 -  10111 0.791 La hipótesis del (E1, E3, E4, Y E5) es probable que ocurran 

 

Posteriormente, se sintetiza en el siguiente cuadro las Causas o hechos que sucedieron 

para que se dieran estos escenarios y en los efectos, describir las posibles consecuencias que 

puede llevar, si se llega a materializar la hipótesis, este ejercicio se realiza con cada uno de 

los escenarios. Para continuar secuencialmente al siguiente paso. 

Tabla 19: Análisis de escenarios, Causas y Efectos por cada hipótesis 1. 

 

Nota: Los efectos en esta tabla, es lo que se pretende alcanzar a nivel de desarrollo territorial. 

escenario

Escenario (1) es probable que todas las hipótesis ocurran

11111

EFECTOS, si se llega a materializar esta hipótesis

El  confl icto armado interno

Violencia  pol ítica

Violencia  estructura l

Aumento de población.

Emigración a  terri torios  estratégicos

acumulación de tierras

Empobrecimiento

Economías  i legales

Se materializaría los territorios de paz, donde las 

comunidades puedan desarrollas las capacidades 

mediante el acceso a las libertades. Habría un 

proceso de reconstrucción social después del 

conflicto

CAUSAS

Análisis de escenarios

Nombre del escenario
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escenario

hoy

Los territorios indígenas se fortalecen y pueden 

desarrollarse de acuerdo a idiosincrasia, 

constituyendo la unidad, la autonomía y el 

gobierno propio. Sin embargo, este evento puede 

agravar la violencia sistémica en contra de las 

comunidades porque sin la voluntad del gobierno 

no habría inversión social, para materializar el 

sueño de territorios de paz.

La desigualdad económica

La desigualdad social

La privación de las capacidades

La injusticia social

El terraje

La pobreza extrema

La baja participación social

La ausencia de redistribución y reciprocidad en la 

inversión pública

La escases de tierras

La a culturización 

El aumento de población.

Análisis de escenarios 10011

Nombre del escenario la hipotesis del evento (E1, E4, E5) es probable que ocurra

CAUSAS EFECTOS, si se llega a materializar esta hipótesis

escenario

hoy

CAUSAS EFECTOS, si se llega a materializar esta hipótesis

El conflicto armado interno

Violencia política histórica

Violencia estructural

Autodefensas

Violencia cultural

La participación social proactiva en la toma de las 

decisiones políticas es la que les otorga 

tradicionalmente la democracia, habría equidad y 

los niveles de desigualdad social tendrian una 

tendencia a disminuir, mayor justicia social

Análisis de escenarios 11011

Nombre del escenario La hipotesis del evento(E1,E2, E4 Y E5)es probable que ocurran

escenario

hoy

Nombre del escenario En este escenario es improbable que ocurra uno de los eventos

CAUSAS EFECTOS, si se llega a materializar esta hipótesis

Apertura económica

TLC

Política neoliberales

Crecimiento económico

Desarrollo minero energético

Hidroeléctricas

Desarrollo capitalista

Militarización

Paramilitarización

avaricia

Política pública extractiva

Los problemas social aumentaría y prácticamente 

es Estado se dirige a adoptar el modelo de 

Venezuela, es uno se los escenarios pésimos 

donde nadie quiere vivir esa experiencia de un 

desgobierno progresivo.

Análisis de escenarios 0
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Después de terminar con el análisis de cada hipótesis, sobre las causas y los efectos 

que puede traer si se llegara a materializar cada hipótesis. El paso siguiente es analizar los 

riesgos sociales que pueden afectar la materialización de cada escenario. 

Tabla 20: Plan de identificación de los riesgos sociales 

 

Posterior al análisis de los riesgos sociales que pueden afectar el alcance de los escenarios 

colectivos deseables, se crea las alternativas para enfrentar los riesgos sociales. Siendo este 

tema materia de otra investigación. 

escenario

hoy

La geografía nacional incontrolable

El clima

La baja presencia del estado

El dominio de la contrainsurgencia

El control territorial de la insurgencia

La ingobernabilidad

La injusticia social

Economías de sobrevivencia

La migración forzada por la necesidad

Limitada capacidad de la población.

Si la hipótesis E2 no se materializa, los demás 

hipótesis tampoco se pueden consolidar, porque si 

no hay inversión social, el escenario sería igual o 

peor de los que hoy se está viviendo. 

Análisis de escenarios 10111

Nombre del escenario La hipotesis del (E1, E3,E4, Y E5) es probable que ocurran

CAUSAS EFECTOS, si se llega a materializar esta hipótesis

Si se consolida el gobierno propio en los territorios y 

el Estado no tiene injerencias, se corre el riesgo que 

otros actores tomen el control

Entonces la violencia se territorializa, financiado por 

las economías ilegales, situación que afecta 

gravemente los derechos humanos en los territorios.

Si no hay acuerdos con la verdad, y el financiamiento 

para dichos acuerdos, no hay voluntad política del 

Estado.

Entonces, los DESCA se financian con recursos 

públicos, por lo tanto, si no se logran los objetivos de 

los acuerdos se violan los derechos a las 

Si otros actores  se oponen a la legalización y 

reconocimiento de los territorios indígenas, porque 

limita el desarrollo de proyectos económicos.

Entonces, Los conflictos por territorio aumentan, la 

violación de derechos humanos aumentaría, de la 

misma forma la violencia estructural.

Si las FFMM, no se desarman el conflicto continuará. 

Porque se pretende desarmar la insurgencia, la 

contrainsurgencia para retomar el control territorial 

a nivel nacional.

Entonces, la violencia estructural continuará y las 

brechas de empobrecimiento también aumentan, 

degradando la vida en los territorios.

Si, la violencia sistémica y el asesinato sistémico de 

lideres sociales continua, desestabiliza procesos 

internos de las comunidades y el tejido social se 

Entonces, puede ser que desgasten a las 

comunidades indígenas en movilizaciones y el gasto 

interno de los territorios sea insostenible.

Si sucede este riesgo Entonces va a ocurrir este escenario

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS SOCIALES

Resumen de las causas más importantes que pueden ocasionar cada escenario
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7. Administración del proyecto 

7.1. Cronograma y actividades. 

Tabla 21: Cronograma de la investigación. 

 

Cronograma de actividades de la investigación y entregable final. 

Tabla 22: Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto de Investigación. 

 

Fases Actividad

Elaboración del Proyecto de Inv.

Búsqueda de Referencias Documentales

Borrador de Proyecto de investigación

Entrega de Proyecto de Investigación.

Elaboración de artículo publicable

Aplicación de técnicas de investigación

Interpretación de las evidencias empíricas en base al marco 

teórico

Construcción de datos

Presentación de la información organizada

Elaboración del Reporte de Inv

Entrega de borrador del reporte

Redacción del Reporte Ejecutivo

Entrega del Reporte de Investigación

Elaboración de Página o Recurso Web

Presentación de Página Web en línea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n

d
e
 lo

s
 r

e
s
u
lta

d
o
s

X

X

X

X

Noviembre Diciembre

X

X

septiembre octubre

P
la

n
e
a
c
ió

n
E

je
c
u
c
ió

n

Análisis DOFA de la investigación

Árbol de problemas -Problema de la Investigación.

Marco metodológico de la investigación

Justificación

Hipótesis - Variables, definición operacional e indicadores 

Árbol de objetivos; objetivo general y específicos

Construcción MACTOR - sujetos sociales

Marco teórico

Diagnóstico de la situación actual- problema planteado

presentación diseño de la encuesta de investígación.

Trabajo de campo: Investigación experimental (observación, 

hipótesis, comprobación)

Tabulación-análisis y resultados de la encuesta

Propuesta final - conclusiones sobre resultados

Estructura producto(artículo publicable)

Justificación

1. EL PROBLEMA (antecedentes/contexto, pregunta, justificación, objetivo-s)

2.      CLAVES DE ANÁLISIS 

2.1.Estado del arte

1.2.Marco teórico

3.      METODOLOGÍA

4.      RESULTADOS Y ANÁLISIS

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

RESUMEN

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

Presentación del trabajo de grado

sustentación

Aprobación o rechazo del producto de investigación

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto de investigación

Actividades

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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N
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7.2.Presupuesto 
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9. Anexos 

 

Análisis de la encuesta de estudio. 
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Etiquetas de fila Porcentaje 

Católica 47% 

Hombre 30% 

Mujer 70% 

Creencias indígenas 27% 

Hombre 61% 

Mujer 39% 

Ninguna de las anteriores 20% 

Hombre 59% 

Mujer 41% 

Protestante 7% 

Hombre 67% 

Mujer 33% 

(en blanco)  

(en blanco)  

Total, general 1 

 

 

 

Cruzando la variable género y la incidencia de la religión en las comunidades indígenas, 

se observa que la religión católica presenta mayor incidencia en la mujer con un porcentaje 

de representatividad del 33%, a diferencia del género masculino con una representatividad 

en la respuesta del 14%. De acuerdo con el rol de la mujer en la sociedad como educadora 

innata de las nuevas generaciones, quien se encarga de imponer el sello de identidad en sus 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Católica

Hombre

Mujer

Creencias indígenas

Hombre

Mujer

Ninguna de las anteriores

Hombre

Mujer

Protestante

Hombre

Mujer

14%

33%

16%

10%

12%

8%

5%

2%

Incidencia de la Religión en la idiosincracia indígena
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hijos, se podría confirmar que el adoctrinamiento de la religión católica persiste porque hay 

un factor relevante en la ideología de la mujer indígena que se encarga de desarrollar  la 

persistencia del sometimiento voluntario a un orden social, a la cultura, la identidad indígena, 

los valores culturales, el arraigo a la tierra, el amor a la familia, la preservación del territorio 

y pervivencia de las comunidades. Sin embargo, extiende los valores del adoctrinamiento de 

la religión católica, del sometimiento voluntario hacia un orden social impuesto por 

occidente, la sumisión de la mujer hacia un Dios extranjero y la extensión a nuevas 

generaciones sobre el sometimiento voluntario al poder político externo, valores negativos 

de la cultura occidental fortalecidos por medio de la manipulación ideológica sobre los 

privilegios en relación a los derechos políticos y económicos, sobre la exclusión de los 

derechos sociales y culturales de las comunidades. 

Sobre el análisis de las creencias religiosas propias, predominante en el género masculino 

y menos representativo den el género femenino, es la segunda tendencia religiosa con 

relación a la primera variable después de la católica; sin embargo se puede analizar que sobre 

todas las políticas de asimilación en la constitución de 1890 que duró por casi un siglo y 

sobre todo por la incidencia del sistema educativo que fue administrado por la religión 

católica, mediante los mecanismos de sometimiento por medio de la violencia y el temor para 

engendrar el miedo en los corazones de los indígenas, aún persisten las prácticas propias, que 

son realizadas simultáneamente con los ritos religiosos católicos, adaptados a la idiosincrasia 

de cada comunidad. 

Entonces, analizando las variables de género y las creencias religiosas es evidente el 

predominio de adoctrinamiento sobre la voluntad de sometimiento y la aceptación del orden 

social desde la minimización de las capacidades y libertades de las personas en el género 

femenino, quien educa a sus hijos con los lineamientos heredados de generaciones pasadas, 

como herramienta de sometimiento sutil y el adoctrinamiento sobre el temor a Dios para la 

obtención de la salvación, simultáneamente el Estado se encarga de reproducir la violencia 

sistémica para someter y controlar la sublevación de los hombres por medio del miedo. Si el 

género femenino se libera de las creencias religiosas católicas y modifica los esquemas 

mentales sobre las bases en la educación, es posible que las generaciones futuras sean fuertes 

y guerreras, que luchas por los derechos sin temor a la muerte, porque la muerte es un ritual 
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que se ofrece a los Dioses de América en honor al bienestar común y por el alcance de los 

derechos colectivos. También se concluye que la fuerza de los hombres para la obtención de 

los sueños colectivos, está condicionado por la capacidad y las habilidades en la educación 

de la mujer y la forma como educa, imprime y reproduce la cultura. 

2. Usted cree en la dignificación del hombre por medio del evangelio de Dios? 

 

2. Usted cree en la dignificación del hombre por medio del evangelio de Dios? 

Análisis respuestas afirmativas;  %   
Hombre 17 20%   

Mujer 33 38%   

Total (SI) 50 58%   
¿Respuesta que no se adhiere a la dignificación del hombre por medio del evangelio de Dios?  

     
Hombre 23 27%   

Mujer 13 15%   

Total (NO) 36 42%   

     
Total, encuestados 86    
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Observando los resultados del análisis sobre la variable género y la creencia de la 

dignificación del hombre por medio del evangelio de Dios, llegamos a la conclusión de que 

el género femenino presenta mayor tendencia de sujeción sobre el 38%, relacionada también 

con el rango de edad, a mayor rango de edad tienen mayor tendencia a creer sobre el orden 

social impuesto por la religión y una tendencia a revelarse a un orden social impuesto del 

15%, con relación a otra variable indirecta que es el nivel educativo adquirido por la mujer 

encuestada. 

Por lo tanto, se concluye que a mayor libertad y desarrollo de las capacidades en la 

vida de la mujer se aprecia un cambio significativo en el comportamiento de la sociedad a 

confrontar la sublevación de un Estado patriarcal a ser gobernados, situación que se refleja 

sobre las respuestas afirmativas del género masculino del 20% sobre una tendencia negativa 

del 27% con respuestas negativas. 

¿Sabe usted cuánto dinero de su trabajo aporta en diezmos, limosnas e impuestos en 

un año? 

La información sobre el recaudo de impuestos, limosnas y diezmos, no es publicada 

por los medios de información, incluso dentro del sistema educativo no existe una cátedra 

que enseñen una técnica sobre el manejo de los bienes, la distribución de los recursos y el 

uso adecuado de las finanzas y la economía. 

 

Hombre No
27%

Hombre Si
20%

Mujer No
15%

Mujer Si
38%

Tendencia Subjetiva Sobre la Sujeción del Hombre a Dios
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Esta pregunta es irrelevante 
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El análisis de la anterior pregunta se analiza cruzando las variables, género, rangos de 

edad y Cree usted que la sujeción voluntaria de la mujer al hombre en nombre de DIOS en el 

matrimonio, es conveniente porque:   

 

Al ser la mujer la generadora de vida, educadora innata y la extensión de la cultura 

para futuras generaciones, se analiza que en la primera pregunta sobre el valor de las 
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creencias religiosas el factor predominante es la religión católica con el 33%, prevaleciendo 

en las respuestas del género femenino y en la siguiente pregunta sobre la sujeción en nombre 

de Dios hacia el hombre, es predominante que la mujer considere esta condición sobre las 

demás opciones en un 38%, para cerrar sobre este tipo de preguntas con relación subjetiva 

sobre la incidencia del tráfico de la fe cristiana en el adoctrinamiento de la población 

indígena, al considerar el matrimonio un sagrado sacramento y no un contrato de sujeción 

voluntaria que favorece al orden social, político y económico, que se ha inyectado de forma 

sistémica en las culturas indígenas. 

Analizando la variable indirecta sobre el rango de edad, las mujeres jóvenes no son 

tan devotas a la fe cristiana, porque desde la nueva era de la constitución política del 1991, 

el rol de la administración de la educación de separó de la iglesia católica, y en los resguardos 

indígenas fue desapareciendo la administración de instituciones educativas por monjas y 

curas, por lo tanto ha permitido volver a revisar la verdadera historia de los pueblos indígenas, 

las creencias religiosas propias y las prácticas de la medicina tradicional. Elementos 

culturales que fueron excluidos durante la aplicación de la Ley de asimilación de la anterior 

Constitución de 1890.
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El género masculino presenta una tendencia más política, que religiosa al considerar 

que la sujeción voluntaria de la mujer es un mecanismo patriarcal impuesto para control 

social, de la misma forma que el hombre se sujeta a la orden del Estado. Por lo tanto, el 

adoctrinamiento de la iglesia católica se enfoca en controlar la sociedad por medio los 

esquemas mentales del temor a Dios sobre el comportamiento social e infundir el miedo para 

controlar la voluntad de las personas desde los cimientos de una familia y que mejor que la 

madre como educadora se encargue de extender esta doctrina o política de represión desde el 

hogar, para subyugar la voluntad de rebelión a la iglesia y al Estado. 

Desde este punto de vista, es necesario implementar mecanismos propios que formen 

a la mujer en todas las dimensiones del conocimiento para que por medio de una madre 

educada se pueda mejorar el desarrollo de las futuras generaciones de comunidades de 

indígenas, siendo prácticamente una utopía, porque del total del número de personas que se 

reconocen como indígenas en el Cauca, lograr el acceso a la educación una mínima parte. Es 

de resaltar el ejercicio de la educación y preservación de los valores culturales propios de las 

comunidades indígenas, realizado milenariamente por la mujer, aunque en el mundo 

occidental sean mayoría y se considere una población vulnerable por el hecho de ser excluida 

de los derechos básicos y el desarrollo como ser humano libre. 
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Conceptos de libertad, desde la expresión indígena. 

 

Etiquetas de fila Cuenta de ¿Qué entiende por libertad?

Hombre 40

 La condición del ser humano que permite la autonomía y la autodeterminación 1

Actuar sin miedo 1

Autonomía en aspectos de vida 1

capacidad de autodeterminación 1

Conocer la verdad 1

De pensamiento acción decisiones 3

Derecho de elegir libremente y de forma responsable la forma de pensar, decidir y actuar. 1

Entiendo por libertad a la libre expresión de ideas, pensamientos, creencias, religión, condición sexual, el respeto 

por las personas y no a la discriminación. 1

Equilibrio y armonía 1

Es a condición del ser humano donde se tiene completa potestad de pensamiento y actos, sin prejuicios y 

condiciones 1

Es el goce de todos mis derechos sin limitación alguna que provenga  ya sea de los particulares o el Estado 1

Es La Capacidad De Llevar Un Orden De La Vida Misma. 1

Es la condición humana donde el hombre tienen total plenitud de sus pensamientos y actos 1

es la forma de actuar sin afectar negativamente a los demás 1

Es la forma de expresar libremente que nadie interponen 1

Es la manera responsable de actuar dentro de la sociedad 1

Es la oportunidad de decidir por uno mismo de acuerdo con sus convicciones y principios, respetando la vida y 

posición de los demás. 1

Es mi derecho de vivir, de valorar lo que soy, compartir y construir  mi familia, servir a la sociedad. 1

Esa la forma de ver el mundo sin restricciones, forma de pensar y actuar ante la sociedad, respetar los límites del 

otro sin afectar su pensamiento cultura, es en principio el respeto de sus semejantes 1

Garantía 1

Hacer todo razonablemente beneficioso para mi disfrute, sin perjuicio irracional a otros 2

La capacidad de obrar sin restricciones ni límites sociales o morales 1

la libertad es la forma de actuar y pensar voluntariamente 1

La potestad de hacer lo que plazca con las limitaciones de la convivencia social. 1

Libertad es hacer lo que uno desea, sin afectar la libertad de los demás 1

Libertad es no estar preso física y mentalmente. 1

libre albedrio dentro del territorio 1

Los alcances del goce de derechos y deberes que tenemos como individuos desde las subjetividades de cada uno  

y desde las identidades y formas de existencia y relacionamiento en cada uno de los contextos tanto sociales 

..políticos .. institucionales ...y 1

Manifestar bajo su voluntad y no estar sujeto. 1

Poder decidir sin presión 1

Ser libre y dueño de sus propias decisiones sin afectar al otro, en un mutuo dialogo. 1

son seguir los pasos sanos que dignifican al hombre. 1

Tener el alcance todo lo que puede hacer el ser humano  1

Tener el poder de tomar nuestras propias decisiones sin miedo a las consecuencias 1

Tener su propia forma de ser y actuar en la sociedad 1

Tranquilidad 1

Vivir sin miedo 1
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Analizando los conceptos sobre libertad para las comunidades indígenas, asociamos 

el término miedo y el concepto actuar, conceptos que se repiten varias veces en la respuesta, 

tanto de los hombres como de las mujeres: 

En las respuestas del género masculino se presenta el término en tres respuestas, 

haciendo referencia a la libertad como la forma de tomar acciones dejando el miedo que 

Mujer 46

Actuar y expresarse sin impedimento, ser feliz. 1

autonomía 1

Capacidad de autodeterminación y fin de la opresión 1

capacidad de lograr los objetivos, metas 1

capacidad del hombre para decidir 1

Confianza 1

Cuando puedo opinar expresar participar 1

Derecho de los seres humanos 1

Derecho del ser humano de elegir o actuar. 1

Desde mi perspectiva la libertad es un derecho libre a elegir, una manera de adoptar como actuar y comportarse 

dentro de una sociedad. 1

Disponibilidad personal 1

El. Término. De. La. Esclavitud 1

Entiendo que es la manera de ser uno mismo, y aprender a dejar los miedos atrás. 1

Es como su nombre lo dice libre de actuar de hacer lo que deseas 1

Es el derecho de las personas para poder elegir de manera autónoma la forma de ser o de actuar en una sociedad 1

Es el derecho que tenemos las personas para elegir y actuar libremente 1

Es el derecho que tiene todo ser humano cuando nace. 1

Es la capacidad humana de tomar sus propias decisiones acorde a sus necesidades y pensamientos ateniéndose 

a sus propias consecuencias ya sean positivas o negativas.  1

Es la libre expresión d cada persona 1

Es poder desarrollar las acciones de la vida sin dañar a nadie 1

Es tener libre pensamiento, de expresión, de opinión y ser yo misma y no a lo qué digan los demás. 1

Es un concepto de liberación.

 libertad de escoger, hacer, realizar lo que yo como persona quiera siempre y cuando no vaya en Contravía de los 

demás. 1

Estar tranquila y no depender de nadie 1

Hacer las cosas sin que nadie me ordene. 1

Hacer lo q quiera sin afectar mi personalidad 1

Hacer lo que uno quiere 1

La capacidad de decidir, hacer, ante alguna situación. 1

La capacidad y habilidad que posee una persona para ver la delgada línea que hace la diferencia entre 

decisión/acción y consecuencias, con plena conciencia de asumir las consecuencias de  sus actos.  1

La emancipación 1

Libertad de pensamiento  expresión y de tomar decisiones con responsabilidad. 1

libre pensamiento y de acceder a todos los derechos para ayudar 1

Libreé 1

No depender de nadie desde la forma de pensar, actuar, vivir, etc. 1

No depender de nadie y defender mi forma de pensar 1

No estar a voluntad de otros, derecho a elegir 1

No estar atado a nada.. vivir sin prohibiciones pero siempre y cuando respetando la libertad de las otras personas. 1

Poder hacer las cosas sin restricciones 1

Que uno debe disfrutar ña vida por que es una sola 1

Querer hacer todo lo que quiero, pienso y siento sin afectar a los demás. 1

Ser independiente 1

Ser libre 1

ser libre en todo sentido 1

Tener autonomía plena sin restricciones 1

Tener la autonomía de decidir y escoger  según los intereses personales si afectar a la comunidad. 1

Tener tiempo disponible 1

Un estado de la persona. 1
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habita en los corazones y paraliza las acciones, los sueños, la autogestión, la 

autodeterminación y la autonomía. Dentro de las respuestas del género femenino se encuentra 

la palabra una vez y hace referencia a interpretar la libertad como ser autónomo y actuar sin 

el miedo, como un factor subjetivo que controla al ser humano, quien se somete a una 

cautividad voluntaria y casi satisfecha, a un Estado gobernada por una clase política que les 

niega los derechos a ser libres desde la emancipación, el conocimiento y la autorrealización. 

Factores externos que influyen en la pérdida de los valores culturales indígenas: 
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Referente a la pregunta sobre la influencia externa que acelera la pérdida de valores 

propios, el resultado de las respuestas en ambos géneros coincide que son el diseño de 

políticas públicas que afectan la pérdida de valores en las culturas indígenas, porque son 

políticas excluyentes donde prioriza el avance en el progreso económico de todos los sectores 
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y estos a su vez, directa o indirectamente influyen en la vida, el comportamiento y los 

derechos subjetivos de cada persona y disminuyen los derechos objetivos, en los 

componentes estructurales de las estrategias de desarrollo implementadas en cada gobierno. 

Tabla cruzada Genero*Rangos de edad*Usted cree que es pobre? 

Recuento   

¿Usted cree que es pobre? 

 

Rangos de edad 

Total 

 

Entre 15 a 20 

años 

entre 20 a 25 

años 

Entre 25 a 35 

años 

entre 35 a 45 

años 

Mayores de 

50 años 

No Genero Hombre 0 9 14 12 2 37 

Mujer 1 5 14 15 4 39 

Total 1 14 28 27 6 76 

Si Genero Hombre  1 2 0  3 

Mujer  2 2 3  7 

Total  3 4 3  10 

Total Genero Hombre 0 10 16 12 2 40 

Mujer 1 7 16 18 4 46 

Total 1 17 32 30 6 86 

 

 

La percepción de pobreza en las comunidades indígenas, es un calificativo 

determinando por las sociedades occidentales, quienes clasifican las personas en categorías 
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y clases sociales por el hecho de tener acceso a los medios de producción y acumular las 

rentas que genera la producción de bienes y servicios, la riqueza da poder y ese poder se 

atesora como el bien más preciado que todo lo permite, corroyendo la ética y la moral de 

quien lo atesora, sobre la desigualdad social y el empobrecimiento de las mayorías. 

Por lo tanto, referente a la pregunta; si usted se cree pobre, las comunidades indígenas 

tienen la percepción del 88% de los encuestados no se cree pobre. 

La respuesta se debe a la clasificación de poblaciones vulnerables a las comunidades 

indígenas por el hecho de convivir en condiciones de necesidad, escases de recursos y 

prácticamente en la miseria en comparación a las sociedades occidentales, que viven en los 

centros urbanos con la comodidad y abundancia al concentrarse toda a producción del trabajo 

rural en los centros urbanos y estos a la vez ofertar servicios a las personas de los mismos 

centros, olvidándose del principio de la reciprocidad en el diseño de políticas públicas y la 

distribución de presupuestos en la ejecución de la política pública. 

 

Al cruzar las variables género y rangos de edad, sobre la pregunta, es preciso analizar 

las generalidades sobre los totales, e identificar la percepción de la verdad sobre la pobreza 

en comunidades indígenas y como se identifican culturalmente frente al concepto. 

Si para el Estado las comunidades indígenas son población vulnerable porque no 

tienen como satisfacer las necesidades básicas de subsistencia como la alimentación, la 

88%

12%

Tabla cruzada Genero*Rangos de edad*Usted cree que es pobre?

No Si
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seguridad de un hogar y el acceso a los medios de producción, sin embargo, estas necesidades 

se satisfacen desde el mundo indígena con el acceso a la tierra dentro de un territorio definido 

como un resguardo indígena; porque la soberanía alimentaria para la familia se obtiene con 

la producción sostenible de los alimentos necesarios de cada región y el intercambio de 

cosechas entre familias, comunidades y pueblos, sin embargo el indígena carece de este 

derecho porque es despojado de sus bienes y la tierra como medio de sostenibilidad de la 

vida y producción de la cultura en un territorio definido que le garantice seguridad y de 

pervivencia en el ámbito territorial, siendo una de las razones principales de la lucha y 

resistencia indígena la defensa, restauración, conservación y protección de los territorios. 

La tierra es para el indígena una madre que provee, alimentos, seguridad, protección 

y trabajo para que las comunidades pervivan  y se desarrollen de acuerdo a sus creencias, 

cultura e ideología religiosa, sin la intervención del Estado y la institucionalidad cuando 

vayan de ejercer el poder, por el hecho de encontrarse al frente de la administración de las 

instituciones ejerciendo un cargo público, direccionando políticas y siendo parte activa de la 

extensión del poder del Estado con la intención de conducir ciertas formas de conducta que 

aún no han sido asimiladas por las comunidades indígenas que van en contra del sistema de 

gobierno impuesto por quienes se encuentran en la hegemonía del Estado. (Michel Foucault 

(24), Del gobierno de los vivos. 

Las necesidades básicas de la protección; como la salud, que para las comunidades 

indígenas se traduce en el buen vivir desde el sentido de la pertenencia a la tierra y la 

soberanía alimentación para prevenir enfermedades, desde la curación o tratamiento de las 

dolencias físicas con la medicina tradicional mediante las plantas medicinales y otras 

sustancias naturales, la rehabilitación de la enfermedad desde el asistencialismo de la familia 

y la inclusión a la vida social sin discriminación del estado de salud, o desde el control y 

eliminación de las anomalías fisiológicas con respecto a defectos de nacimiento porque 

afectan el equilibrio y la armonía de la familia, la comunidad y el territorio. Posterior a la 

adaptación de la Ley 100 de 1993 y la asimilación de los pueblos indígenas al sistema de 

salud actual el cual, convierte el derecho fundamental de la salud en un bien comercial que 

monetiza el servicio de salud y excluye las formas propias del cuidado de la salud indígenas, 
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como formas ancestrales de supervivencia y prevención de la enfermedad, enfocándose en la 

mercantilización del tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación de la salud. 

La seguridad social, desde la percepción de las comunidades, aun hoy no se concibe 

la gestión de las contingencias y los riesgos sociales, porque, culturalmente, la familia se 

encarga de garantizar seguridad en la vejez a la población senil por parte de los hijos, el 

cuidado de la gestación y la maternidad, es un estado natural que no impide el trabajo, el 

cuidado de la enfermedad y la rehabilitación, también es asumido por la familia o allegados 

y la muerte es visto como un hecho de la continuidad de la vida en otra dimensión, el cual es 

responsabilidad de toda la comunidad. Con la incidencia de la política pública sobre 

seguridad social para las personas que tienen acceso a la educción y posteriormente a los 

derechos laborales, son procesos de derechos externos de la sociedad occidental, que aún no 

se ha estructural como gestionar las políticas laborales en entornos de comunidades; al ser 

derechos constitucionales inherentes al ser humano siempre y cuando gocé de un estatus 

superior a los demás, relacionado a las políticas económicas. 

Las necesidades de afecto y de entendimiento se conceptualizan por medio del 

reconocimiento que las comunidades indígenas del otorgan a las personas que lograr 

demostrar capacidades y habilidades en beneficio de los demás, esfuerzos que las personas 

realizan y ejercen durante toda la vida como el ejercicio de la palabra de los mayores en la 

gobernabilidad, el ejercicio de la mediación de conflictos sociales entre familias y 

comunidades, el ejercicio del conocimiento de las plantas y la medicina tradicional, el 

ejercicio de las parteras y la bienvenida de los recién nacidos a la comunidad, Sin embargo, 

estos valores se han ido modificando al asimilar la política pública del derecho al trabajo 

asalariado y sus garantías solo a quien puede acceder al mercado laboral y es excluyente a 

personas sin un nivel de estudio y sin capacidad económica que pueda financiar el desarrollo 

de las competencias requeridas para el alcance de este derecho. 

Los resultados de la encuesta que respondieron afirmativamente al concepto de 

creerse pobre, se analizan desde el punto de vista de Max Neef, a cerca de la pobreza y las 

pobrezas, analizada desde las carencias especificas en los componentes de necesidades 

básicas, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de identidad y así 

sucesivamente a otras necesidades axiológicas. 
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El 12% de la población indígena que se considera pobre, es porque dentro de las 

comunidades el desarrollo social es inequitativo desde el ámbito monetario, la ser la política 

económica un fin para el crecimiento y desarrollo del actual sistema económico neoliberalitas 

aplicado por Colombia. 

Tabla cruzada Genero*Rangos de edad*Quien empobreció a los indígenas? 

Recuento   

¿Quién empobreció a los indígenas? 

Rangos de edad 

Total 

Entre 15 a 

20 años 

entre 20 a 

25 años 

Entre 25 a 

35 años 

entre 35 a 

45 años 

Mayores de 

50 años 

El adoctrinamiento 

de la iglesia católica 

Genero Hombre  1 4 3 2 10 

Mujer  2 2 3 1 8 

Total  3 6 6 3 18 

El conflicto armado 

desde la creación 

misma del Estado 

Colombiano. 

Genero Hombre   1 0  1 

Mujer   2 1  3 

Total 
  3 1  4 

El sistema de 

gobierno y los 

mecanismos de 

control social para 

sostener el poder 

político 

Genero Hombre 0 8 7 9 0 24 

Mujer 1 3 11 12 2 29 

Total 

1 11 18 21 2 53 

Las políticas 

públicas extractivas 

y el desgobierno 

Genero Hombre  1 4 0 0 5 

Mujer  2 1 2 1 6 

Total  3 5 2 1 11 

Total Genero Hombre 0 10 16 12 2 40 

Mujer 1 7 16 18 4 46 

Total 1 17 32 30 6 86 
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La mayoría de las mujeres indígenas perciben que el factor generador del 

empobrecimiento en las comunidades indígenas, es el sistema de gobierno y los mecanismos 

de control social con el fin de sostener el poder político hegemónico en Colombia por más 

de 200 años. El 9% de la población femenina percibe que el factor generador de pobreza es 

el adoctrinamiento de la iglesia católica, que prácticamente como actual el Estado 

corresponde a la misma técnica que utilizan las sectas religiosas y los Estados. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

El adoctrinamiento de
la iglesia católica

El conflicto armado
desde la creación
misma del Estado

Colombiano.

El sistema de
gobierno y los
mecanismo de

control social para
sostener el poder

político

Las políticas públicas
extractivas y el

desgobierno

9%

3%

34%

7%

P
o

rc
en

ta
je

Analisis del  concepto subjetivo  sobre el factor de empobrecimiento en las mujeres

12%

1%

28%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

El adoctrinamiento de la
iglesia católica

El conflicto armado desde la
creación misma del Estado

Colombiano.

El sistema de gobierno y los
mecanismo de control social

para sostener el poder político

Las políticas públicas
extractivas y el desgobierno

Percepción del género masculino sobre le factor de empobrecimiento



129 
 

  

La percepción de los hombres indígenas sobre el factor generador de pobreza en los 

territorios indígenas en Colombia, es el sistema de gobierno y los mecanismos de control 

social para sostener el poder político y el segundo lugar se encuentra el adoctrinamiento de 

la iglesia católica, representados en un 12% superior a la respuesta de las mujeres. 

 

Tabla cruzada Genero*Rangos de edad*Con Cuantas hectáreas de tierra, podría ser autosuficiente para una 

familia indígena) 

Recuento   

¿Con Cuantas hectáreas de tierra, podría ser 

autosuficiente para una familia indígena? 

Rangos de edad 

Total 

Entre 15 

a 20 años 

entre 20 

a 25 años 

Entre 25 

a 35 años 

entre 35 

a 45 años 

Mayores 

de 50 

años 

 
Genero Hombre   1   1 

Total   1   1 

2 hectáreas Genero Hombre  3 1 1  5 

Mujer  0 2 1  3 

Total  3 3 2  8 

3 a 5 hectáreas Genero Hombre 0 2 6 2 0 10 

Mujer 1 4 8 7 1 21 

Total 1 6 14 9 1 31 

más de 10 

hectáreas 

Genero Hombre  3 6 5 0 14 

Mujer  1 4 5 3 13 

Total  4 10 10 3 27 

más de 30 

hectáreas 

Genero Hombre  2 1 1 2 6 

Mujer  1 2 2 0 5 

Total  3 3 3 2 11 

Ninguna de las 

anteriores 

Genero Hombre  0 1 3  4 

Mujer  1 0 3  4 

Total  1 1 6  8 

Total Genero Hombre 0 10 16 12 2 40 

Mujer 1 7 16 18 4 46 

Total 1 17 32 30 6 86 
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Las luchas reivindicativas de las comunidades indígenas, siempre se han 

fundamentado sobre los principios de la unidad, tierra, autonomía y cultura, siendo la defensa 

del territorio una de las causas generadoras del conflicto social y armado en el Cauca, 

Además, el derecho a la tierra y el acceso a los medios de producción en Colombia, uno de 

los derechos más vulnerados a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianos.  

El factor demográfico, es una variable que los gobernantes deben conocer muy bien, 

para poder implementar las estrategias de gobernanza, de esta manera reducir los esfuerzos 

innecesarios, concentrándose en lo verdaderamente importante que para las comunidades 

indígenas es la garantía de los derechos para el desarrollo de las capacidades y las libertades 

del ser humano. 

Analizando las respuestas de los encuestados, sobre cuál es la cantidad suficiente o la 

unidad mínima de tierra que una familia debe tener para el desarrollo auto sostenible de una 

familia indígena, la percepción de la cantidad requerida por familia es más de 3 a 5 hectáreas 

por familia, respuesta sobre el 24.7% por las mujeres encuestadas y el 11.8% por el género 

masculino. Sin embargo, para la garantía de este derecho en el Departamento del Cauca, se 

debe tener en cuenta otros factores como; la política económica, la proyección del 
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crecimiento demográfico, la política social, todos los procesos de producción y el análisis 

sobre procedimientos y técnicas mediante el cual se generan relaciones de poder en los 

territorios. 

 

Fuente: Censo SUIIN Concejo Regional Indígena del Cauca CRIC. 

En el Cauca hay 282.054 personas que se reconocen como indígenas, distribuidas en 

128 territorios filiales al Concejo Regional Indígena del Cauca, la composición de los núcleos 

familiares es de más o menos 5 personas por familia y el promedio de tierra requerido por 

familia de acuerdo a la percepción de la necesidad es de 4 hectáreas por familia. 

En la siguiente tabla se proyecta la necesidad de hectáreas de tierra por territorio para 

suplir la necesidad de cada familia indígena en el Cauca. 

Territorio Total, población personas del núcleo 

familiar 

4 hectáreas * 

familia 

Jámbalo 16912 3382 13530 

Tacueyo 14267 2853 11414 

Caldono 10783 2157 8626 

Huellas 10488 2098 8390 

Corinto 9938 1988 7950 

Toribio 9514 1903 7611 
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Canoas 8729 1746 6983 

Honduras 7785 1557 6228 

San Francisco Toribio 6948 1390 5558 

Pitayo 5761 1152 4609 

La Laguna 5628 1126 4502 

Purace 5296 1059 4237 

Totoro 5126 1025 4101 

Munchique los Tigres 4999 1000 3999 

Guachicono 4987 997 3990 

Kokonuco 4960 992 3968 

Cerro Tijeras 4948 990 3958 

Rio Blanco 4863 973 3890 

La Cilia Miranda 4856 971 3885 

pueblo nuevo 4716 943 3773 

Cohetando 4329 866 3463 

Belalcázar 4073 815 3258 

Yaquiva 3886 777 3109 

Avirama 3852 770 3082 

Cabildo Nasa Kiwe Tekh Ksxaw 3840 768 3072 

San Andrés de Pisimbala 3828 766 3062 

San Sebastián 3700 740 2960 

Caquiona 3630 726 2904 

Vitonco 3473 695 2778 

Kizgo 3241 648 2593 

Delicias 3053 611 2442 

Polindara 3035 607 2428 

La Gaitana 3030 606 2424 

Paletara 2996 599 2397 

Paniquita 2986 597 2389 

Ambalo 2911 582 2329 

Togoima 2808 562 2246 

La María 2711 542 2169 

San Juan 2652 530 2122 

Concepción 2297 459 1838 

López Adentro 2222 444 1778 

Pancitara 2205 441 1764 

Talaga 2192 438 1754 

Alto del Rey 2183 437 1746 

Pioya 2160 432 1728 

Guadualito Santander 2119 424 1695 

Ricaute 2110 422 1688 

La Aguada 2032 406 1626 

Quintana 2002 400 1602 

Chimborazo 1968 394 1574 

Wila 1946 389 1557 

Agua Negra 1888 378 1510 

Quichaya 1789 358 1431 

Poblazon 1679 336 1343 

Jebala 1640 328 1312 
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Las Mercedes 1615 323 1292 

Mosoco 1554 311 1243 

Calderas 1303 261 1042 

Cabildo Menor Ambalo 1170 234 936 

Cabildo Indígena La Paila Naya 1083 217 866 

Turmina 1047 209 838 

La Nueva Esperanza 908 182 726 

Urbano Yanacona 881 176 705 

Cabildo Nasa la Gaitana - Silvia 880 176 704 

Tumbichucue 879 176 703 

Santa Rosa de Capisisco 868 174 694 

Toez Caloto 865 173 692 

Cabildo Guambiano San Antonio 858 172 686 

Intiyaco 789 158 631 

Lame 784 157 627 

Guarapamba 783 157 626 

El Moral 766 153 613 

Cabildo San Jose de Julumito 765 153 612 

Papallaqta 631 126 505 

San Miguel de Infi 613 123 490 

El Oso 601 120 481 

San Miguel 601 120 481 

Tumburao 580 116 464 

Musse Ukue 571 114 457 

Pueblo Nuevo Coral 551 110 441 

Cabildo Indígena de Chapa 540 108 432 

Agua clarita 527 105 422 

Chinas 526 105 421 

Kite Kiwe 512 102 410 

San José 510 102 408 

Cabildo Nasa Raíces de Oriente 483 97 386 

Cabildo Playón Nasa Naya 475 95 380 

Nuevo Horizonte 437 87 350 

Descanse 436 87 349 

Puerta del Macizo 417 83 334 

San Francisco Timbiquí 384 77 307 

Toes Páez 383 77 306 

Calle Santa Rosa 357 71 286 

Pickwe Tha Fhi 336 67 269 

Santa Barbara 316 63 253 

Sierpe 315 63 252 

Peða tigre 312 62 250 

Angostura 297 59 238 

Path Yu 266 53 213 

Frontino 263 53 210 

Guadualito López 259 52 207 

Nueva Argelia 252 50 202 

Playita 231 46 185 

Kokonuco Popayán 228 46 182 
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Suin 225 45 180 

Cofradía 217 43 174 

Resguardo Inga Tandarido 216 43 173 

Paraíso 213 43 170 

Belén de Iguana 208 42 166 

Cabildo Inga San Carlos 206 41 165 

Peñón Sotará 200 40 160 

Cabildo Sumayiyai 193 39 154 

Cxayu ce Fiw 192 38 154 

San Isidro Bubuey 150 30 120 

Resguardo Mandiaco 140 28 112 

Resguardo Yanacona de 

Santamarta 

140 28 112 

Playa Bendita 128 26 102 

San Francisco las Vueltas 114 23 91 

Cabildo el Dorado Rikchariquna 108 22 86 

Resguardo San José Descanse 106 21 85 

Isla del Mono 83 17 66 

Almorzadero Bubuey 70 14 56 

Bellavista 68 14 54 

La Nueva Unión 36 7 29 

Partidero 35 7 28 

Aalto Naya 27 5 22 

Cxhab Wala Luucx 1 0 1 

127 territorios 282.054 56.411 225.643 

 

De acuerdo a las estadísticas de la realidad poblacional y las dinámicas de 

crecimiento, la única alternativa de la población indígena es continuar con las acciones de 

movilización social para recuperar la tierra, que necesitan por medio de las vías de hecho 

presionando al gobierno para que cumpla los acuerdos pactados con referencia al derecho a 

la tierra y el acceso a los medios de producción. Analizando la tendencia población con 

relación al mercado laboral, aunque la mayor población se encuentra en edad productiva, 

solo el 5% de la población al logrado un nivel educativo que les permita acceder al derecho 

a un trabajo remunerado. Por lo cual, es otro desafío territorial lograr que los niños y los 

jóvenes accedan al derecho a la educación con el fin de mejorar los niveles de la calidad de 

vida de las familias.   
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Tabla cruzada Genero*Rangos de edad*Posees adjudicación o escritura de algún bien raíz (tierra) a título 

personal en su territorio indígena o fuera de este? 

Recuento   

¿Posees adjudicación o escritura de algún bien raíz 

(tierra) a título personal en su territorio indígena o 

fuera de este? 

Rangos de edad 

Total 

Entre 15 

a 20 

años 

entre 20 

a 25 

años 

Entre 25 

a 35 

años 

entre 35 

a 45 

años 

Mayores 

de 50 

años 

 
Genero Hombre   1   1 

Total   1   1 

No Genero Hombre 0 6 6 5 2 19 

Mujer 1 7 14 11 2 35 

Total 1 13 20 16 4 54 

Si Genero Hombre  4 9 7 0 20 

Mujer  0 2 7 2 11 

Total  4 11 14 2 31 

Total Genero Hombre 0 10 16 12 2 40 

Mujer 1 7 16 18 4 46 

Total 1 17 32 30 6 86 

 
 

 

El 63.5% de la población indígena no posee un bien raíz que permita y garantice 

seguridad financiera en la familia y el 36.5% de la población es propietaria de un bien raíz 

sea fuera o dentro de un territorio indígena. Las tendencias del acceso a la tierra para la mujer 

indígena es aún un problema generalizado en todos los territorios indígenas porque el 76.1% 

de la población encuesta no posee un bien raíz y solamente un 23.9% responde 
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afirmativamente y son dueñas de un bien raíz que garantice seguridad financiera a la familia. 

Por lo cual, es un análisis que se debe trabajar sobre población vulnerable en los territorios 

indígenas con el acceso a la tierra para la mujer indígena. 

 

Los objetivos de participación en las dinámicas sociales de reivindicación de los 

derechos por parte de las comunidades indígenas son múltiples, de acuerdo a los resultados 

de la encuesta realizada a diferentes personas de varia comunidades, se caracteriza que los 

objetivos de resistencia indígena son múltiples como la búsqueda del satisfacer el derecho al 

conocimiento para lograr la autogestión de la familia, buscan satisfacer en un 11.8% el acceso 

a los medios de producción, sobre todo a las oportunidades laborales dentro de las 

organizaciones indígenas, con el fin de mejorar la situación actual de las familias. El 6% de 

la población busca satisfacer los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, el 7% 

busca satisfacer la búsqueda de reconocimiento ante la comunidad, la mayoría de la 

población encuestada opta por el acceso a los derechos de forma integral y un 10.6% no tiene 

definido objetivos definidos. 
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  Las amenazas y el asesinato sistémico a líderes sociales es una constante en los 

territorios indígenas, sin embargo, la amenaza percibida por los comuneros es el desempleo 

y las necesidades, debido a que este fenómeno social desencadena otros problemas y permite 

que las comunidades emigren a las ciudades y cambien las formas de vida, rompiendo así las 

costumbres culturales y los lasos del tejido social indígena. 

  Un 25.6% de la población percibe que la mayor amenaza para el territorio es los 

mecanismos de control social del estado y la militarización, como una política de seguridad, 

que termina siendo un seudosatisfactor de la necesidad de protección, cuando este mecanismo 

no protege a la población, sino hay una verdadera inversión social que permita que las 

comunidades salgan de los problemas sociales que generan la violencia local, como 

consecuencia de las economías ilegales. 

El 12.8% percibe a la guerrilla como un actor que perturba el equilibrio y la armonía 

en los territorios de las comunidades indígenas, que en comparación con las amenazas 

anteriores es bajo, la percepción del riesgo por parte de la guerrilla y por último la 

delincuencia común es mínima el riesgo percibido. 

 

 

Conservar la unidad como comunidad indígena y los valores culturales, es la mayor 

motivación de lucha y resistencia de las comunidades indígenas, sin embargo, para preservar 

los valores culturales deben asegurar un territorio donde se pueda desarrollar un entorno 

seguro para que la comunidad realice las prácticas culturales y se desarrollen los valores 

dentro de la comunidad en unidad. 
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Constituir un Estado que garantice el equilibrio en la vida social indígena, es un 

objetivo perseguido por la lucha de Quintín Lame, en la búsqueda de la libertad para las 

comunidades indígenas en el Cauca a inicio del siglo, aunque sea una quimera, el proceso 

indígena avance a un ritmo lento en el logro de los objetivos de lucha y resistencia, planteados 

en los 10 puntos de la plataforma de lucha del concejo regional Indígena. 

Preservar la vida en los territorios, es el tercer objetivo de lucha, por el cual, las 

comunidades se movilizan socialmente con el fin de buscar alternativas de solución a los 

problemas que afectan a las comunidades, sobre todo buscando que el Estado garantice el 

derecho a la vida y la territorialidad libre de violencias que acaban con la vida. 
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El 18,6% de la comunidad de género masculino, percibe que el factor que da 

seguridad y protección a las comunidades indígenas es el componente social, con las 

relaciones sociales internas que se tejen entre familias y las diversas dinámicas 

organizacionales de las comunidades, siendo para las comunidades indígenas una forma de 

aprender colectivamente, sobre el manejo y aplicación del discurso de unidad, la importancia 

de la territorialidad, la cultural y la gestión de la autonomía dentro del ámbito territorial, 

mediante la acción comunicativa (Habermas) como un mecanismo de unidad en el ejercicio 

de la palabra impartida desde los mayores hacia los jóvenes. Dentro de este aspecto el poder 

de los mayores radica en el prestigio que ha logrado de acuerdo a los aportes que ha realizado 

durante su vida en beneficio colectivo, en la construcción de los procesos sociales y 

reivindicativos que permitan a las futuras generaciones continuar con la resistencia colectiva 

sobre los derechos. Esta forma de pensamiento evita la atomización de ser humano, siendo 

uno de los objetivos del sistema capitalista. 

El segundo aspecto que genera seguridad en los territorios indígenas, es la garantía 

de los derechos a los medios de producción (tierra, conocimiento, poder, capital de 

inversión), que se puede traducir en la búsqueda los objetivos de tener, riqueza con que 

demostrar seguridad financiera y económica, sin embargo, en las comunidades indígenas el 

tener, es un satisfactor que se posterga a las necesidades sociales y comunitarias.  

En las comunidades indígenas, aunque existan diferencias o estratificación respecto 

a la situación económica, se consideran que todos son clasificados como comunidades 

vulnerables. En este sentido hay diferencias entre comunidades, incluso de la misma 

comunidad, al ser propietarias colectivamente de territorios con baja productividad agrícola, 

a consecuencia de las características del territorio y la ubicación a los centros urbanos, la 

capacidad de los líderes en la gestión de los recursos y la distribución reciproca a los 

comuneros de forma equitativa. Siendo parte fundamental la capacidad de la comunidad de 

percibir irregularidades en la administración de los entes territoriales especiales frente a los 

malos manejos que se presenten internamente y la forma de gestionar los conflictos de 

relaciones y de interés entre líderes y familias. 
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La mujer indígena percibe que los factores que generan seguridad para las 

comunidades indígenas son el componente social en un 20.9% y en segundo lugar, percibe 

que el componente cultural fortalece las comunidades y les brinda seguridad a futuro, por el 

hecho de ser diferentes, tener un idioma, la autonomía alimentaria, los valores del vestido y 

sobre todo la cosmovisión, son elementos que marcan la identidad de las comunidades 

indígenas y los protege del sistema capitalista, al revelarse ante un sistema y resistirse a las 

políticas públicas asimilativas que aún persisten. 
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Actores I E Obj. 
Estrateg 

Interés Ventaja Expectativas Riesgos en DDHH Supuestos  Restricció
n 

Necesidades 
satf. 

127 
autoridades 
indígenas 

X   proteger el 
territorio 

El vivir bien Autonomía 
territorial 

Autonomía y autoridad - 
gobierno propio en el Cauca 

Asesinato de líderes 
sociales 

Formar líderes desde la 
edad temprana  

Recursos 
financieros 

Acuerdos sin 
cumplimiento 

10 
comunidades 
indígenas 

X   Inversión 
social DESC 

Tener medios 
de Producción 

el tejido 
social 

Ser sujetos de Derechos Exterminio de las 
comunidades y 
desterritorialización 

Crear medios basado en la 
economía sostenible 

Medios de 
producción 

Acuerdos sin 
cumplimiento 

11 
asociaciones 
de cabildos 

X   Inversión 
social DESC 

Gestión 
territorial 

La voluntad 
de la 
comunidad 

Desarrollo social, político, 
económico y cultural 

Atomización de los 
líderes e 
individualismo 

Reforzar el liderazgo y el 
empoderamiento en los 
jóvenes indígenas. 

Recursos 
financieros 

Acuerdos sin 
cumplimiento 

El cric X   Inversión 
social DESC 

Gobierno 
Propio 

Organizació
n Político-
Social 

Dirección político 
organizativa del CRIC. 

La decadencia de la 
organización 

Incluir la participación de los 
jóvenes en el proceso de 
liderazgo y gobierno 
territorial 

Conocimie
ntos 

Acuerdos sin 
cumplimiento 

La 
organización 
indígena AISO 

  X Inversión 
social DESC 

Consolidación 
política 

Diplomacia 
político 
Organizativa 

Autonomía en el gobierno 
propio en ámbito territorial 

El individualismo e 
interés de líderes; 
segregación social 

Incentivar el estudio en todos 
los niveles y componentes 
de la ciencia 

Territorio Acuerdos sin 
cumplimiento 

Entidades 
territoriales-
Alcaldías 

  X Gestión 
pública 

Gestión 
territorial del 
Municipio 

Recursos 
del SGP 

Articulación de los planes de 
desarrollo local 

La corrupción y la 
burocracia 

afinar el sentido de 
responsabilidad por el dinero 
público mediante estrategias 
educativas 

Dependen
cia 
centralista 

Acuerdos sin 
cumplimiento 

Gobernación 
del Cauca 

  X Gestión 
pública 

Gestión 
Departamenta
l 

Recursos 
Departamen
tales 

Articulación de los planes de 
desarrollo regional 

La corrupción y la 
burocracia 

Promoviendo transparencia 
en las instituciones y castigar 
la corrupción 

Adherenci
a política 

Acuerdos sin 
cumplimiento 

Universidad 
UAIIN y otras 

X   Inversión 
social 

Responsabilid
ad social 
educación 

Financiación 
pública 

Investigación y desarrollo 
social comunitario 

La baja calidad 
educativa 

Fomentar las estrategias de 
autoeducación, mediante la 
lectura 

estándares 
de calidad 

no hay iniciativas 
de I&D 

EPSI AIC X   Gestión del 
riesgo 

Responsabilid
ad social - 
salud 

Ingresos por 
UPC 

Reducir los factores 
determinantes del riesgo en 
la población 

El deterioro de la 
salud de la 
población 

Modificar estrategias en la 
gestión del riesgo en salud 

Gestión 
del riesgo 

Sin gestión de 
los riesgos 
sociales 

IPS X   PSS sostenibilidad 
empresaria 

Gestión de 
ingresos 
con EPS 

Asistir en la prestación de 
servicios de salud a la 
población 

Deficiencias de 
resolutivita en APS 

direccionarlas a la atención 
por unidades de APS 
móviles 

Gestión de 
la APS 

Sin gestión de 
los riesgos 
sociales 

Personerías 
Municipales 

  X Vigilar y 
controlar 

Defender, 
proteger y 
promocionar 
los DDHH en 
el Municipio. 

Conocimient
o jurídico 

Vigila la conducta oficial de 
los servidores públicos 

Tráfico de 
influencias 
politiqueras 

alianzas contrainsurgentes 
en los administradores 
públicos 

Corrupción Sin gestión de 
los riesgos 
sociales 

Comunidades 
Indígenas de 
Derecha 

X   Vivir bien y 
en paz 

inversión de 
los asociados 

adherencia 
política CD 

Que el Estado garantice los 
derechos comunitarios 

La división 
organizativa 
indígena 

Aumento de la inversión 
social a estas 
organizaciones por el Estado 

Exclusión 
social 
regional 

Mecanismos de 
defensa 
comunitaria 
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Comunidades 
Campesinas 

  X proteger el 
territorio 

Inversión 
DESC 

Autonomía 
alimentaria 

Preservar, proteger y 
acceder a la tierra como un 
derecho 

Aumento del sesgo 
anti campesino 

Reactivación del conflicto 
armado y la guerra interna 

Mayor 
atomizació
n 

Comunidades 
reactivas 

Comunidades 
Afrocolombian
as 

  X proteger el 
territorio 

Desarrollo 
social 

Mayor 
representati
vidad en lo 
social 

Preservar, proteger y 
acceder a la tierra como un 
derecho 

Aumento de la 
discriminación racial 

continuidad de políticas 
públicas excluyentes desde 
todos los componentes de 
gobierno 

Fragmenta
ción social 

Comunidades 
reactivas 

Organizacione
s de derecha 
OPIC 

  X Indigenismo 
de derecha 

Indigenismo 
de derecha 

Inversión 
social 
fragmentada 

Revolución pasiva - 
desarticular la organización 
indígena 

Fortalecimiento del 
indigenismo de 
derecha 

Surgimiento de líderes con 
argumentos políticos claros 
de convivencia ciudadana 

no hay 
aceptación 
social 

Comunidades 
reactivas 

Comunidades 
religiosas y 
cristianas 

  X Adhesión 
ideológica 
cristiana 

Comercializar 
la fe 

Adherencia 
social 
emergente 

Dimensión política de la 
religión con estrategia 
“divisionista” y clientelista 

Aumento del 
individualismo en 
las comunidades 

Adhesión ideológica religiosa 
y restricción de libertades 
democráticas 

Interés 
económico 

Comunidades 
reactivas 

Guardia 
Indígena 

X   Línea de 
frente del 
CRIC 

proteger la 
movilización 

Voluntad de 
los 
guerreros 

Defender a la población y 
enfrentar el terrorismo de 
Estado 

Masacres y 
asesinato selectivo 

Debilitamiento de la voluntad 
de los guerreros y 
segregación 

Desarrollo 
de 
capacidad
es 

Mecanismos de 
defensa 
comunitaria 

Guardia 
Campesina 

  X Línea de 
frente 
campesinos 

Proteger la 
mov-
campesina 

Movimiento 
emergente  

Proteger la población en las 
movilizaciones campesinas 

Estigmatización y 
asesinato selectivo 

Pérdida de iniciativas 
sociales que fortalezcan el 
tejido social 

Desarrollo 
de 
capacidad
es 

Mecanismos de 
defensa 
comunitaria 

Guardia 
Cimarrona 

  X Línea de 
frente afro 

Proteger la 
Mov -Afro 

Fuerza y 
resistencia 
física 

Proteger la población en las 
movilizaciones 
afrodescendientes 

Estigmatización y 
asesinato selectivo 

Continuidad con la opresión 
y sometimiento social 

Desarrollo 
de 
capacidad
es 

Mecanismos de 
defensa 
comunitaria 

La 
institucionalida
d Estatal 

  X Reducción 
de la 
corrupción 

Garantizar el 
Estado social 
de Derechos 

la 
centralizació
n financiera 
y de poder 

La aplicación efectiva del 
estado de Derechos local y 
regional 

La degradación de 
valores y la ética 

Concentración del triángulo 
del poder en Colombia; 
Bogotá, Antioquia y valle 

la 
corrupción 

violencia política 
y estructural 

FFMM, Policial 
y otras 

  X Proteger la 
soberanía 

Proteger la 
soberanía 
nacional 

Inversión 
pública 
garantizada 

la preservación de la 
integridad territorial y la 
defensa de la República 

El narco político y el 
narco 
paramilitarismo 

Anarquismo institucional e 
incertidumbre estratégica sin 
las FRAC-EP. Pérdida del 
enemigo. 

Corrupción violencia 
estructural 

Fuerzas 
Insurgentes - 
Guerrillas 

  X Control 
territorial 

Dinamizar las 
economías 
ilegales 

la 
aceptación 
de la zona 
rural 

Insurgencia Armada desde 
la ruralidad 

Reinserción de la 
guerra localizada 

Fragmentación de la 
insurgencia y pérdida de los 
ideales políticos 

Persecució
n de la 
FFPP 

violencia directa 

Fuerzas 
contrainsurgen
tes -
Paramilitares 

  X Brazo 
delictivo 
Estatal 

Terrorismo de 
Estado 

Financiación 
Estatal 

Ejercicio de la violencia 
estructural y directa para 
controlar la población  

reactivación de la 
guerra sucia y 
terrorismo de 
Estado 

Fragmentación y formación 
de BACRIN el Estado ya no 
los necesita 

Mercenari
os 
asesinos 

violencia directa 
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Delincuencia 
común 
organizada 

  X economía 
ilegal 

Saqueos 
robos y hurtos 

organizació
n armada 

Acumulación de capital por 
medios ilegales y violentos 

Aumento de robos, 
atracos y 
extorsiones 

Surgimiento de la 
delincuencia en ausencia de 
las FARC -EP y la ausencia 
del Estado 

Afectan la 
seguridad 
y 
convivenci
a 

violencia directa 

ONG   X Visibilizar la 
violencia 

Denuncias 
violación de 
DDHH 

Inversión 
extranjera 

proponer, acompañar y 
vigilar la elaboración de una 
política pública 

fachada de ONG o 
fundaciones para 
sus negocios y 
recibir ese beneficio 

El Estado no conoce la 
información de estadística de 
las ONG 

poca 
influencia 
en la 
justicia 

Publicación de 
Informes de 
DDHH 

JAC - JAL X   Defienden la 
vida 

Gestión local aceptación 
comunitaria 

organización cívica y 
comunitaria de naturaleza 
solidaria a nivel local 

Objetivo de 
asesinatos 
selectivos y 
masacres 

Capacitar y formar para 
fomentar el capital social 

Recursos 
financieros 

Sin gestión de 
los riesgos 
sociales 

ICBF   X proteger los 
niños 

Protección de 
los niños 

Gestión de 
recursos 

Evitar el reclutamiento 
forzado y la violación de los 
derechos de los niños 

Aumento de la 
degradación familiar 
y el delito 

Aumento del Asesinato de 
jóvenes por conveniencia 
política: juvenecido - necro 
política 

Corrupción Sin gestión de 
los riesgos 
sociales 

Medios de 
Comunicación 

  x esclarecer la 
verdad 

Informar y 
comunicar 

Medios a 
favor del 
gobierno 

IEC a la población civil 
nacional e internacional de 
forma clara y veraz. 

deficiencia de la 
objetividad e 
imparcialidad de la 
información 

La mediatización e 
intervención política, crisis 
de desconfianza 

imparcialid
ad  

violencia cultural 
y social 

Población Civil   x Democracia 
y 
participación 

Sujetos de 
derechos en 
igualdad de 
condiciones 

ser 
colombianos 

Solidarizarse con los 
movimientos sociales para 
reivindicar los DESCA 

Deterioro del capital 
social y aumento del 
individualismo 

La población es el objetivo 
de control social 

antidemocr
acia 

pasividad 
generalizada 

Empresarios 
o 
Inversionistas 

  x Poder 
económico 

crecimiento 
económico 

Poder 
económico 

Invertir y generar riqueza 
a bajo costo 

Aumento de la 
extranjerización de 
la tierra 

Imposición de un orden 
social por medio de la 
violencia 

concentrac
ión de 
recursos 

Violencia 
estructural 
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Tabla 3.  Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 
  FACTORES INTERNOS CLAVES Ponderación o 

importancia 
Clasificación Puntuaciones 

Ponderadas 

  Fortalezas 0.47   1.66 

1 Autodeterminación y autonomía de las instituciones políticas y jurídicas, desde 
sus formas de vida. 

0.08 4 0.32 

2 Mantener una independencia de los poderes imperiales. 0.01 3 0.03 

3 Reconocimiento en el marco de las políticas multiculturales, de autoridad, 
autonomía y territorio. 

0.06 4 0.24 

4 Reconocimiento limitado de la autonomía. 0.02 3 0.06 

5 Procesos de organización definidos desde la base local, regional y nacional, 
fundamentados en los principios de unidad y reciprocidad. 

0.01 3 0.03 

6 La autonomía territorial es fundamental para el desarrollo de la comunidad en 
todos los sentidos; político, económico, social, cultural y de derechos. 

0.08 4 0.32 

7 El sentimiento subjetivo de pertenencia a la comunidad y al territorio indígena 
de su población, por criterios de sangre, cultura e historia. 

0.03 3 0.09 

8 El contexto del mundo indígena se compone de dirigentes, activistas, 
representantes del estado, ONG, instituciones, académicos y el territorio como 
la riqueza o desarrollo de una comunidad. (múltiples actores) 

0.03 3 0.09 

9 Plataforma de lucha unificada de la organización indígena a nivel local, regional 
y nacional. 

0.03 4 0.12 

10 Estrategias de acción política colectiva del CRIC. 0.05 3 0.15 

11 Organización social comunitaria 0.05 3 0.15 

12 La geografía del territorio 0.02 3 0.06 

  Debilidad 0.47   0.96 

1 Posición más subordinada dentro de la economía colonial-nacional. 0.06 1 0.06 

2 No asimilar por medio de la educación para tomar el control de las estructuras 
estatales para administrar su propio territorio 

0.05 2 0.1 

3 Baja participación en la vida política de las comunidades. 0.02 2 0.04 

4 Diferencias n relación con las formas contemporáneas de integración y 
participación política indígena. 

0.04 2 0.08 

5 Invisibilizarían de las culturas indígenas en la globalización. 0.05 2 0.1 

6 Pervivir al margen de una sociedad dominante, gobernados por colonos y 
excluidos de cualquier forma de representación. 

0.07 2 0.14 

7 Demandas de las necesidades de los pueblos indígenas desarticuladas de la 
institucionalidad Estatal. 

0.02 2 0.04 

8 Desarrollo de los grados de apropiación diferentes de las autoridades, dentro 
de las organizaciones macros (CRIC-ONIC, AISO), que diferencian los niveles de 
participación de las autoridades. 

0.03 2 0.06 

9 Desigualdades sociales, políticas y económicas internas que se reflejan en los 
cabildos, asociaciones y la organización indígena. 

0.01 2 0.02 

10 Heterogeneidad de la situación económica de las comunidades indígenas. 
(objetiva y subjetiva) 

0.07 2 0.14 

11 Discriminación entre etnias, comunidades, cabildos y asociaciones, produce un 
retroceso en caer nuevamente en la exclusión arbitrarias y privilegios 

0.02 2 0.04 

12 A nivel nacional la MPC a generando dinámicas internas que favorecen la 
gobernabilidad del elemento étnico, fortaleciendo las cuotas de poder 
monopolizadas por el estado Foucault 2006 

0.07 2 0.14 

  
1 

 
2.62 
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Tabla 1.  Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 
  FACTORES EXTERNOS CLAVES Ponderación Clasificación Puntuaciones 

Ponderadas 

  Oportunidades 0.5   1.54 

1 Interconectividad de las autoridades a nivel de organización local, regional y nacional 
con el fin de aprovechar los beneficios Estatales en comunidad. 

0.08 4 0.32 

2 El nivel de organización permite el acceso a los derechos colectivos e individuales de 
los comuneros en salud, educación, vivienda y otros. 

0.05 4 0.2 

3 Nuevos procesos de re-etnización de las comunidades que no tienen la definición 
aristotélica de indigenización. (cultura-historia-sangre-identidad) 

0.04 3 0.12 

4 Construir nuevos escenarios de acción política, basados en la descolonización del ser, 
del saber y del poder. 

0.03 2 0.06 

5 Construir escenarios desde la visión del pos desarrollo que involucre la construcción de 
otros mundos y conocimientos de otro modo. 

0.03 3 0.09 

6 Instaurar la lucha social hasta lograr el reconocimiento de los indígenas como sujetos 
de derechos a existir en el presente con proyección de pervivencia en el futuro. 

0.05 3 0.15 

7 No permitir que los mecanismos de control neutralicen políticamente el accionar 
indígena. 

0.02 2 0.04 

8 Posicionamiento político de las organizaciones como actores políticos de envergadura, 
con capacidad de reorientación de la agenda hegemónica históricamente constituida e 
institucionalizada, hacia reivindicaciones propias étnicas y territoriales. 

0.01 1 0.01 

9 Construcción de escenarios de acción política indianizada. 0.02 2 0.04 

10 Construir escenarios del mundo occidental frente a las respuestas con poco alcance 
económico en las relaciones de derechos con profundas limitaciones antes de iniciar 
las mesas de negociación con el Estado. Colonial, republicano, neoliberal 

0.05 3 0.15 

11 Fortalecimiento del componente autónomo de los territorios indígenas. 0.06 4 0.24 

12 Nuevos escenarios y contextos en la transformación social fuera de los territorios 
rurales. (Indígenas en entornos de ciudad) 

0.06 2 0.12 

  Amenazas 0.50   1.61 

1 El Estado aplica políticas públicas con diversas modalidades de intervención colonial 
con el objetivo de exterminar las comunidades autóctonas. Identificar la doble 
intención en c/pp asimilación-segregación, dominación-autonomía. 

0.03 2 0.06 

2 Políticas públicas asimilacioncitas: eliminar las diferencias culturales mediante 
procesos forzados de escolarización y evangelización. 

0.09 3 0.27 

3 Procesos de asimilación por medios violentos como la invasión y acaparamiento de las 
tierras indígenas que producen la dislocación cultural y la dispersión forzada 
(Desplazamiento forzado). 

0.05 4 0.2 

4 Políticas de segregación estricta y de encerramiento espacial, mediante el mecanismo 
jurídico de legalización de resguardos, Estableciendo un control territorial efectivo a 
través de una poderosa democracia. 

0.03 1 0.03 

5 Los escenarios de representación dominaste siguen cerrados para la mayoría de los 
grupos indígenas (Universidades, mercado laboral, justicia, representación política, la 
tierra, democracia). 

0.09 4 0.36 

6 La incursión a organizaciones indígenas genera el riesgo de dependencia; Supervivencia 
económica que dependen exclusivamente de los subsidios del gobierno. 

0.04 3 0.12 

7 Caer en situación de dependencia y marginalidad, se pierde la autonomía y la 
autoridad de una comunidad y posiblemente el territorio. 

0.03 4 0.12 

8 El reconocimiento de la diferencia étnica y la obtención de derechos específicos y el 
cumplimiento de definiciones estatales que promueven concepciones muy restrictivas 
fundamentadas en formas de radicalización y primitivización. 

0.06 4 0.24 

9 Dispositivos de poder que mantienen y legitiman las desigualdades y la subordinación 
de las comunidades en relación con el Estado. 

0.03 2 0.06 

10 Pérdida del territorio por causas del conflicto armado, constantes injerencias de la 
institucionalidad en detrimento de la autonomía y el gobierno propio. Origen político 
territorial. 

0.01 1 0.01 

11 Pérdida de autonomía en la defensa del saqueo de los recursos naturales de los 
territorios por políticas públicas neoliberales extraccionistas que van en contra de las 
lógicas comunitarias indígenas. 

0.03 4 0.12 

12 Construcción de procesos deficientes en salud y educación debido al escaso apoyo en 
la construcción de instrumentos pedagógicos y salud propia basada en la ancestralidad, 
territorio y cultura. 

0.01 2 0.02 
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