
 
 

 

 

 

 

 

GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA CIENCIA POLÍTICA  EN EL CENTRO DE ESTUDIOS 

INTERCULTURALES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI 

 

 

 

RICARDO PINZÓN SAAVEDRA 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para obtener el título de politólogo 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI  

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  

SANTIAGO DE CALI  

2014 



 
 

ñGUIA PARA LA APLICACIčN DE LA CIENCIA POLĉTICA  EN EL CENTRO DE 

ESTUDIOS INTERCULTURALES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALIò 

 

 

 

 

 

 

RICARDO PINZÓN SAAVEDRA 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI  

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  

SANTIAGO DE CALI  

 

 



 
 

CONTENIDO 

Introducción ............................................................................................................................ 1 

1. Contexto Del Centro De Estudios Interculturales Puj Cali ................................................ 3 

1.1 ¿Quiénes Somos?.............................................................................................................. 4 

1.2 Áreas De Investigación: ................................................................................................... 5 

1.2.1 Conflictos Entre Las Comunidades Y Las Empresas Privadas: ............................. 5 

1.2.2 Conflictos Entre Comunidades: ............................................................................. 7 

1.2.3 Conflictos Entre Las Comunidades Y El Estado ................................................... 9 

2. Conceptos Claves ............................................................................................................. 11 

2.1 Conflictos Étnicos: .................................................................................................. 11 

2.2 Comunidades: ................................................................................................................. 11 

2.3 Comunidades Negras: ............................................................................................. 11 

2.4 Grupo Étnico: .......................................................................................................... 12 

2.5 Campesino: .............................................................................................................. 12 

2.6 Pueblos Indígenas:................................................................................................... 13 

2.7 Gobernabilidad: ....................................................................................................... 13 

2.8 Gobernanza.............................................................................................................. 14 

2.9 Políticas Públicas..................................................................................................... 14 

3. Pertinencia Del Practicante Del Programa De Ciencia Política En La Organización 

Donde Ha Desempeñado Sus Funciones .............................................................................. 15 

3.1 Actividades Específicas Desarrolladas Como Practicantes De Ciencia Política En 

La Política De Gestión De Conflictos Adelantada Por El Gobierno Nacional. ............ 18 

3.1.2 Desarrollo Del Componente Logístico Para El Funcionamiento De Las Mesas De 

Interlocución Y Acuerdos: ............................................................................................ 19 

3.1.3 Construcción De Actas Y Relatorías De Los Acuerdos Alcanzados Entre El 

Gobierno Nacional Y Los Diferentes Procesos Sociales Participes De La Política: .... 20 

3.1.4 Construcción De Redes De Trabajo Interinstitucional Centro De Estudios 

Interculturales ïGobierno Nacional .............................................................................. 21 

3.2 Investigación Aplicada En El Departamento Del Cauca ........................................ 22 

3.3 Semillero De Investigación Cp-Cei: ....................................................................... 26 



 
 

4. Retos Que En Relación A La Ciencia Política Enfrenta El Centro De Estudios 

Interculturales Y En Particular El Practicante. ..................................................................... 30 

4.2 Limitación En Las Pretensiones Territoriales De Los Procesos Organizativos: ..... 31 

4.3 La Constitución De 1991 Introdujo Un Esquema Diferencial De Derechos, Al 

Tiempo Que Creó Nuevas Subjetividades Étnico-Culturales: ...................................... 31 

5. Las Alternativas De Solución Que Desde La Disciplina Puedan Ser Aplicadas A Las 

Problemáticas Identificadas. ................................................................................................. 32 

6. Soporte Teórico Que Cobije La Situación Planteada Por El Estudiante A Las 

Problemáticas Identificadas Sobre La Gestión De La Organización. .................................. 34 

6.1 Definición Objetiva Y Subjetiva De Los Sujetos Diferenciales De Derechos ....... 34 

6.2 Construcción Teórica Del Sujeto Campesino Y Su Incidencia En La 

Multiculturalidad Colombiana. ..................................................................................... 37 

6.3 Tipología De Los Conflictos Interculturales ........................................................... 39 

Conclusiones ......................................................................................................................... 41 

Bibliografia ........................................................................................................................... 43 

 

  



1 
 

INTRODUCCIÓN  

 

El Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana Cali, ha venido 

fortaleciendo su  papel de mediador en las diferentes instancias conflictuales que expresa la 

región. Los conflictos se caracterizan por enfrentar a las comunidades rurales por el acceso 

inequitativo a la tierra y el respeto a sus tradiciones, cosmovisiones  y costumbres que 

desarrollan frente territorio. Para ello es imperativo que el Estado en cabeza del Gobierno 

nacional establezca los mecanismos de discusión y diálogos que permitan consensos que 

fortalezcan la participación democrática de los procesos sociales en las instancias de 

decisión política que desarrolla el Estado. 

En ese orden de ideas el Convenio No 00553 de 2012 Incoder ï CEI Javeriana Cali tiene 

como fundamento principal brindar la Asesoría y acompañamiento al Gobierno Nacional en 

el manejo de las relaciones interétnicas y territoriales. Es así como la política de gestión de 

conflictos Impulsada por el Gobierno Nacional en compañía del CEI en el departamento del 

Cauca, busca la mediación de los conflictos por medio de la aplicación de metodologías de 

mesas de concertación, en donde se busca que el Estado y las organizaciones sociales 

pacten acuerdos en temas que atañen al modelo agrario, políticas multiculturales y el 

respeto y la implementación de marcos diferenciales de derechos que aboguen por las 

minorías étnicas y cultuales que conforman la Ruralidad Colombiana. 

El desarrollo de la Guía Metodológica para la aplicación de la Ciencia Política se 

fundamenta en las funciones realizadas a mi cargo en la política aquí reseñada. Para ello 

empezare desarrollando un breve contextualización del Centro de Estudios Interculturales 

en compañía de la descripción de su objeto de estudio y las diferentes áreas investigativas 

que lo componen. Posteriormente expondré cada uno de los conceptos que considero claves 

para  el entendimiento y compresión de cada una de las categorías de análisis que desarrolla 

la Guía. 
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Una vez explicados los conceptos, se dará respuesta a las cuatro preguntas claves que le dan 

pertinencia a la guía metodológica para la aplicación de la Ciencia Política en el Centro de 

Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, las cuales son: 

1. Pertinencia de un profesional en Ciencia Política en la organización donde ha 

desempeñado sus funciones como practicante. 

2. Los retos que en relación con la Ciencia Política enfrentó la organización y en 

particular el estudiante desde el cargo en el que se desempeñó 

3. Las alternativas de solución que desde la disciplina puedan ser aplicadas a las 

problemáticas identificadas 

4. Un soporte teórico que cobije la solución planteada por el estudiante a las 

problemáticas identificadas en la organización. 

Finalmente, expondré cada una de las conclusiones que arrojo mi trabajo como practicante. 

En ellas evidenciare el trabajo realizado por el CEI en la resolución y gestión de los 

conflictos y la incidencia que  género durante mi proceso como practicante del programa de 

Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
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1. CONTEXTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES PUJ CALI  

 

El Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, surge a 

partir de una iniciativa presentada por Manuel Ramiro Muñoz, director actual de la 

dependencia. La propuesta presentada al concejo directivo de la universidad tenía como 

principal objetivo la creación de un centro de investigación que le permitiera a la 

universidad javeriana de Cali profundizar los estudios Interculturales en el Sur Occidente 

Colombiano.  

La propuesta fue estudiada por las directivas de la universidad, en donde se reconocía la 

pertinencia del Centro de Estudios Interculturales para lograr una mejor incidencia en 

aspectos Culturales, Sociales, Políticos y Económicos en la región. Para ello,  era 

imperativo caracterizar cada una de las dificultades que en este aspecto evidencian las 

comunidades rurales que hacen presencia en el Sur Occidente Colombiano. 

La caracterización de las comunidades que serán objeto de estudio por parte del CEI, pasa 

por la implementación de estrategias, en donde la creación e implementación de redes de 

comunicación y confianza con los Pueblos Indígenas Misak; y los Nasas asociados a través 

del CRIC (Concejo Regional Indígena del Cuaca), Comunidades Afrodecendientes y 

campesinas son de vital importancia para iniciar la construcción de puentes de interlocución 

de acuerdos y compromisos entre los diferentes actores públicos y privados con incidencia 

en la región.  

El CEI en el marco de promover los objetivos trazados por la universidad en lo pertinente a 

consolidar mecanismos de investigación, análisis y responsabilidad social en el sur 

occidente colombiano ha venido fortaleciendo sus objetivos en la región. En ese orden de 

ideas, las directrices del CEI ahondan en la importancia de la formulación de proyectos, en 

donde la incidencia y participación de los diferentes actores sociales se torna fundamental, 

y permite la construcción de respuestas institucionalizadas en donde el carácter académico 

he investigativo se fundamenta como herramientas para generar incidencia y 

posicionamiento regional en la materia. 
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 Lo anterior le ha permitido establecer objetivos que le han concedido a la Universidad 

Javeriana Cali junto con el CEI, obtener un papel más influyente en el sur occidente 

colombiano en el relacionamiento en escenarios interculturales. El Centro de Estudios 

Interculturales ha desarrollado, entre otros, los siguientes proyectos o intervenciones: 

¶ Convenio No 00553 de 2012 Incoder ï CEI Javeriana Cali: Asesoría y acompañamiento 

para el manejo de las relaciones interétnicas y territoriales (2012 - 2013). 

¶ Sostenibilidad social y ambiental de la Cuenca del Río Anchicayá (2011-Actualmente en 

ejecución). 

¶ Estrategia Pacífico (2010-2011). 

¶ Interlocución CRIC-ACIN con el Gobierno Nacional (2010-2012). 

¶ Concertación de acuerdos Ingenios ï Sindicatos de corteros de Caña (2012). 

1.1 ¿Quiénes Somos?  

 

El Centro de Estudios Interculturales es una comunidad académica dedicada a la investigar 

los diferentes fenómenos culturales, sociales, políticos y económicos que encarnan la 

interculturalidad de las comunidades rurales presentes en el sur occidente. Para ello la 

construcción de un cuerpo de trabajo, implica la contratación de profesionales con altas 

competencias y experticias en el análisis en áreas de investigación como la Ciencia Política, 

Antropología, Derecho, Sociología, Economía, Psicología, Geografía y Etnoeducación. 

La creación de cuerpos interdisciplinares de trabajo permiten que la capacidad del CEI para 

crear y fomentar la investigación aplicada, se genere a partir del contacto con las diferentes 

comunidades rurales, en donde la creación de metodologías encaminadas a generar 

respuestas a la diferentes problemáticas estructurales y sistémicas que evidencian la 

comunidades rurales, a la hora de validar sus derechos en temas concernientes al acceso a la 

tierra y la defensa de su territorialidad.  

En ese sentido, el Centro de Estudios Interculturales busca principalmente  incidir de forma 

directa en el relacionamiento que enfrenta la comunidad en entornos sociales cargados de 
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alta incidencia conflictiva. Para ello, es preciso lograr interpretar a la luz de la 

gobernabilidad  que expresa el Estado colombiano, la manera en qué las comunidades 

rurales interactúan con el sistema político, cultural y social;  y lo que ello implica en la 

construcción de política pública con alta pertinencia en temas rurales. 

1.2 Áreas de Investigación: 

La elaboración de proyectos y programas que logren vincular de forma acertada los 

objetivos que en materia de investigación aplicada proyecta el CEI, para esto, se hace  

necesaria la creación de diferentes  áreas  para este fin. Cada una de las áreas de indagación 

que articula los objetivos que la institución proyecta, debe incluir dentro de sus 

componentes los diferentes contextos conflictivos que evidencian los  actores sociales, 

institucionales y privados, a la hora de lograr incidir de manera directa en la diferentes 

estructuras que reproduce el sistema a la hora de tomar decisiones que los atañen en su 

conjunto. 

1.2.1 Conflictos entre las comunidades y las empresas privadas: 

La interrelación de las comunidades rurales y el sector empresarial con incidencia e 

intereses en el sur occidente colombiano, de manera histórica se ha caracterizado por 

expresar fuertes conflictos. Los diversos conflictos se han fundamentado principalmente en 

el carácter de la tierra, en donde los intereses de las empresas por establecer el 

monocultivo, la minería a gran escala y la ganadería extensiva como forma de producción; 

chocan con las prácticas y visiones culturales que expresan las comunidades al desarrollar 

costumbres económicas en sus territorios.  

Para lograr gestionar de manera acertada los diferentes conflictos que se desarrollan en esta 

línea de investigación, el CEI desarrolla múltiples dimensiones. La primera dimensión se 

fundamenta en la importancia del factor productivo, en donde el uso de los recursos 

naturales y la presencia de multinacionales en territorios ancestrales alimentan los 

conflictos. La segunda dimensión caracteriza el modelo económico, el cual se representa 

por desarrollar estructuras que propenden por el desarrollo y la tecnificación de los 

procesos de producción que despliega el modelo en el campo colombiano. Tal modelo ha 

mostrado falencias a la hora de interactuar con las diferentes representaciones socio-
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económicas y culturales que desarrollan las comunidades rurales en el territorio, motivando 

el traslape de intereses y la intensificación de los conflictos.   

Por último, la dimensión de derechos juega un papel preponderante en la explicación de los 

diferentes conflictos que estos dos actores expresan. Las empresas cuentan dentro de sus 

obligaciones jurídicas, garantizar la formalización del trabajo, la libre asociación y la 

prácticas del ejercicio sindical. Es claro que el desarrollo empresarial debe desarrollarse y 

sustentarse en el respeto a los trabajadores y las comunidades que constituyen el entorno de 

las empresas. En ese orden de ideas, el Estado colombiano ha demostrado falencias a la 

hora de cumplir sus obligaciones constitucionales de proteger y viabilizar los derechos a los 

cuales son sujeto las minorías étnicas y culturales, acarreando que practicas no 

institucionalizadas e ilegales  entren a operar y atenten contra la población en condición de 

vulnerabilidad.  

El desarrollo de cada una de las pretensiones, visiones e intereses que persiguen los actores 

aquí estudiados, hostigan problemáticas estructurales ligadas al desconocimiento de la ley y 

la falta de compromiso institucional del Estado. Lo anterior ha derivado en que factores 

como la interlocución de acuerdos y compromisos se desarrolle de manera ineficiente y 

evidencien precariedad para la creación de espacios organizacionales para la interrelación 

empresa-sindicato - comunidad. 

Las problemáticas que evidencian cada uno de los actores inmersos en la coyuntura aquí 

descrita, hace que el papel del CEI en la creación de puentes de dialogo e interlocución se 

posicionen de manera estratégica. Para ello el entendimiento, la gestión y las redes de 

comunicación, se concentran como materia de análisis, motivando la creación de 

metodologías que fundamentan el consenso y el dialogo como herramienta para la 

construcción de escenarios de paz y reconstrucción social.  

Hoy en día el CEI cuenta con la experiencia adquirida en la participación y gestión del 

conflicto registrado por el ingenio cañero de Pichichi Incauca, Providencia y los sindicatos 

cañeros de Sinalcolteros y Sintracatorce en el Valle del Cauca. La participación del CEI, se 

fundament· Principalmente como mediador y Facilitador en donde ñse acordó 

conjuntamente, la Constitución de una mesa de diálogo que permitiera el acercamiento 
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entre las partes, la identificación de sus intereses, motivaciones y compromisos. En esta 

mesa, particip· tambi®n el Ministerio de Trabajo, seccional Valle del Cauca.ò (Centro de 

Estudios Interculrturales , 2012)   

1.2.2 Conflictos Entre Comunidades: 

 

Las problemáticas que han evidenciado las comunidades rurales Indígenas, 

afrodecendientes y campesinas, se ha trazado bajo parámetros de violencia y poca presencia 

institucional del Estado. Para ello sólo basta dar una mirada a los retos que ha emprendido 

el modelo de Estado multicultural en Colombia, para reconocer el incumplimiento y la falta 

de voluntad política para dar cumplimiento a los derechos que ostentan los pueblos 

Indígenas y comunidades afrodescendientes. Por otra parte el modelo de desarrollo rural 

desconoce cada una de las visiones que persiguen las comunidades al demandar al Estado, 

la inclusión de un modelo con enfoque territorial que promulgue y armonice las diversas 

visiones que sobre el territorio y el gobierno existen. 

Lo anterior ha llevado a que las diferentes comunidades rurales que habitan el campo 

colombiano, evidencien la emergencia de conflictos que los enfrenta. El conflicto surge 

principalmente por la poca accesibilidad a herramientas institucionales y políticas por parte 

de las comunidades a la hora de acceder a la tierra, acompañada de la lucha que protagoniza 

la comunidad campesina por acceder a un marco diferencial de derechos que la posicione 

en igualdad de condiciones a los demás actores que conviven en el campo.  

Es importante resaltar que las comunidades Indígenas y afrodescendientes cuentan con 

marcos diferenciales de derechos sustentados en la ley 21 de 1991y la ley 70 de 1993. Cada 

una de estas leyes propende por la aplicación de articulados constitucionales donde se 

fundamenta la importancia de reglamentar la Constitución de Resguardos Indígenas y 

Concejos Comunitarios afrodescendientes. Cada una de las figuras territoriales fundamenta 

la capacidad de las comunidades de establecer dinámicas político-sociales, en donde 

prácticas de autogobierno, defensa de territorios y la proliferación de intereses enmarcados 

en el buen vivir y el establecimiento de fronteras agrícolas; logren proteger las prácticas 

económicas propias de las comunidades ante la posible incidencia de multinacionales y sus 

territorios. 
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En ese orden de ideas, las conflictividades que emergen y enfrentan a las comunidades, se 

caracterizan en análisis teóricos que dan aproximaciones a los contextos conflictivos. Para 

ello es importante identificar la incidencia del análisis de la acción racional, en donde se 

logra identificar las pretensiones e intereses que fundamentan el actuar de los actores 

sociales en la dinámicas económicas estructurantes, en las cuales los intereses en el capital 

fundamentan el accionar.  

Por otra parte, encontramos las visiones sociales que promulgan las comunidades a la hora 

de interlocutar con el Estado. En ellas lazos de vecindad, la cultura y las cosmovisiones que 

expresan y desarrollan en el territorio, evidencian la importancia del accionar colectivo y 

posiciona la sociología de la acción como fuente de aproximación a las dinámicas 

asociativas de interacción con la política que promueve el multiculturalismo  en el Estado 

colombiano. 

Las dos formas de aproximarse en el entendimiento de las dinámicas políticas, Sociales, 

económicas y culturales, permiten que el Centro de Estudios Interculturales logre dar la 

construcción de mecanismos de Interlocución y acuerdos. Para ello la generación de 

puentes de consenso entre las comunidades se torna fundamental, ya que permite la 

demarcación de agendas interinstitucionales, las cuales, obligan al gobierno y a sus 

instituciones a establecer las herramientas constitucionales necesarias para lograr gestionar 

y solventar las diferentes problemáticas conflictuales que evidencian en sus territorios. 

Las investigaciones realizadas por el CEI en el departamento del Cauca, caracteriza de 

forma adecuada los diferentes conflictos territoriales que evidencian las comunidades. Un 

claro ejemplo de ello, es el trabajo realizado por el cuerpo interdisciplinar de investigación, 

en donde se refleja las diferentes tensiones territoriales entre las comunidades campesinas 

organizadas a través de la ATCC (Asociación de trabajadores de Cajibio) y los Pueblos 

indígenas MISAK y Nasa, este último articulado a la dirección del CRIC. 

Es así como el CEI a través de  diferentes insumos metodológicos de campo y en consenso 

con las diferentes mesas de gestión de conflictos adelantada por el gobierno nacional, 

consigue poner en práctica su capacidad de intervención. En ella se logra concertar con las 

comunidades presentes en el territorio la aplicación de una metodología en donde se logra  
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ñesclarecer la estructura actual de la propiedad de la tierra, a través de una aproximación 

cuantitativa y cualitativa, ubicando predios y zonas de potencial importancia en los 

ejercicios de resolución de conflictos entre comunidades evidenciados en el marco de la 

implementación de programas de acceso a la tierra. Adicionalmente, este análisis 

representa un insumo fundamental para las comunidades a la hora de aclarar los niveles 

de hacinamiento productivo y concentraci·n de la tierra, existentes en el municipio.ò 

(Centro de Estudios Interculturales , 2013) 

1.2.3 Conflictos entre las Comunidades y el Estado 

Las conflictividades entre el Estado colombiano y los diferentes procesos sociales presentes 

en el departamento, se ha caracterizado por evidenciar la falta de presencia institucional en 

sus territorios. Tales falencias han ocasionado que factores  ideológicos y de clase tracen la 

línea de consenso y negociación, que en innumerables ocasiones se ha caracterizado  por el 

incumplimiento del Estado. 

La respuesta de las organizaciones sociales ante la falta de capacidad institucional y 

voluntad política por parte del Estado; ha sido la protesta. Estas, se han evidenciado de 

manera histórica, en donde los diferentes procesos como la ANUC, CRIC, ONIC, 

FENSUAGRO Y PCN han realizado diversas movilizaciones, en donde, reafirman su 

actuar político hacia la oposición de programas y políticas de gobierno que desde su visión 

empobrecen más las condiciones estructurales de las comunidades rurales presentes en la 

ruralidad colombiana. 

Los tensiones entre el Estado y las comunidades se han dado de manera histórica, puesto 

que el gobierno no ha generado de manera responsable y concertada la gobernanza 

necesaria para la construcción de escenarios propicios para la participación y deliberación 

democrática. Lo anterior ha propiciado que las comunidades rurales no cuenten con las 

herramientas necesarias para la participación en instancias institucionales en donde se 

debate y concerta la planificación estatal y la administración pública. 

Los conflictos que enfrentan al Estado y las comunidades rurales del sur occidente 

colombiano hace necesaria la participación de mediadores de conflictos capaces de generar 

espacios de confianza que permitan la concertación. Para ello el CEI pone en práctica 

estrategias de diálogo en donde se logran concertar iniciativas que permitan la gestión y la 
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superación de los mismos. La dinámica permite la construcción de puentes de interlocución 

y acuerdo, en donde se pone en debate cada una de las problemáticas que afrontan las 

comunidades con el fin de lograr concertar compromisos bajo los fundamentos que la ley y 

la Constitución establece. 

En ese sentido, el CEI logra poner en práctica metodologías para la gestión de los conflictos 

interétnicos e interculturales mediante la firmas de convenios de asociación con 

instituciones como el INCODER. El convenio logra desarrollar mesas de interlocución de 

acuerdos y compromisos entre los procesos sociales, el gobierno nacional y sus diferente 

ministerios, con el fin de poner en debate temas de espinosa incidencia política como lo es 

el acceso a recursos públicos para la compra de tierras, financiación de proyectos 

productivos, desarrollo de fronteras agrícolas; y el posicionamiento de formas de 

territorialidad como lo son las Zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas y 

concejos Comunitarios Afros. 

Hoy en día el gobierno nacional en compañía del Centro de Estudios Interculturales, se 

encuentra ejecutando la política de Gestión de Conflictos Interétnicos e Interculturales en el 

departamento del Cauca. La política busca desarrollar mesas de concertación y acuerdos a 

nivel local y municipal en las cuales participan procesos organizativos indígenas (CRIC, 

MISAK), Afrodecendientes (PCN, ACONC) Y Campesinos (CIMA-CNA, PUPSOC, 

ANUC). El gobierno participa en las mesas mediante el INCODER (Nacional-Regional), 

presidencia de la Republica y los ministerios de Agricultura e Interior. 
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2. CONCEPTOS CLAVES 

 

2.1 Conflictos Étnicos: 

La construcción del concepto se ha visto demarcados por amplios procesos de historicidad, 

en donde el proceso de transición a la modernidad fundamenta el desarrollo. Lo anterior 

choca con la visión que promulgan las minorías étnicas y culturales generando episodios 

conflictuales. Es así como la puesta en macha de procesos de modernización del Estado, 

que implica cambios o reformas de médelos económico imperantes, genera que las visiones 

territoriales y productiva de las minorías étnicas y culturales choquen y generen conflictos  

Rodolfo Stavenhagen  los define  ñsegún el paradigma desarrollista los conflictos étnicos 

habrían tendido fácilmente a ser interpretados bajo la óptica de una transformación entre 

lo moderno y lo tradicional y considerados un obstáculo para el desarrollo o la 

consecuencia de una modernización incompleta. Stavenhagen, citando a Cox, recuerda 

otra teoría que vincula los conflictos étnicos como efectos secundarios de procesos de 

transformación económica y de contradicciones de clase social, al igual que las teorías 

liberales, funcionalistas y marxistas de los conflictos y el desarrollo, que minimizaron la 

importancia de los problemas y los conflictos ®tnicos.ò (Stavenhagen, 1991) 

2.2 Comunidades: 

El concepto ha sido trabajado ampliamente por las ciencias sociales que lo identifican como 

herramienta fundamental para la construcción y definición de análisis sociales, 

antropológicos y políticos. Para este caso en especial me remitiré a la definición enmarcada 

en la Constitución política de 1991 la cual define a las comunidades Indígenas y desarrolla 

los artículos 171, 329, y 330. Cada uno de ellos busca reconocer la importancia de 

conformar identidades territoriales, Participación Política y la autonomía territorial con 

especial enfoque al libre desarrollo de sus costumbres y creencias ancestrales. 

2.3 Comunidades Negras: 

El desarrollo del concepto se ha visto demarcado por el desarrollo de la legislación 

colombiana en la ley 70 de 1993. La ley propende por el reconocimiento de la identidad 

afrodescendiente como forma de organización comunitaria, social y cultural. El artículo 2 

de la ley lo define como: 
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Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, 

comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 

campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 

otros grupos étnicos. (presidencia de la Republica, 1993) 

2.4 Grupo Étnico: 

La construcción de la definición se ha fundamentado en las aproximaciones teóricas que 

desarrolla la antropología al caracterizar y diferenciar los procesos de identidad cultural y 

costumbres que desarrollan las etnias en un territorio determinado. El concepto ha sido 

desarrollado con mayor rigurosidad acad®mica por Fredrik Barth ñen cual lo define para 

designar una comunidad que; 1) en gran medida se auto perpetua biológicamente, 2) 

Comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en Formas 

Culturales, 3) Integran un Campo de comunicación e Interacción, 4) Cuentan con unos 

miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que Constituyen 

una categor²a distinguible de otras categor²as del mismo ordenò. (Barth, 1976) 

2.5 Campesino:  

En el desarrollo de mi práctica estudiantil en el CEI, tuve la oportunidad de desarrollar un 

artículo  investigativo sobre el Paro Agrario del 2013. La investigación implico la 

indagación por la construcción teórica del campesinado dando como resultado la siguiente 

definición: 

 ñEl campesino es caracterizado teóricamente desde diversas posturas, desde marxismo 

clásico que lo ubica como una clase social sobreviviente de los modos de producción pre-

capitalista, es decir, un vestigio de una formación social anterior (la sociedad feudal), 

razón por la cual está obligado a permanecer como sujeto explotado. Desde este punto de 

vista, de no mediar la contradicción capitalista, este sujeto no tiene la vocación 

revolucionaria de los obreros proletarios. Una segunda aproximación ha considerado al 

campesino como un sujeto determinado por un tipo específico de economía, cuyo 

fundamento se encuentra en la forma de operación de una granja familiar de auto 

subsistencia (el modelo de Chayánov). La tercera tradición se deriva de la etnografía y 

antropología de mediados del siglo XX (la escuela de Chicago), la cual tiende a enfocar a 
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los campesinos como representantes de una tradición nacional en transición entre lo 

urbano y lo rural.ò (Duarte, Salcedo, & Pinzon, 2013) 

2.6 Pueblos Indígenas: 

La población indígena ha evidenciado innumerables luchas con el Estado colombiano por el 

reconocimiento de su identidad. Tal reconocimiento se basa en sus orígenes  ancestrales, en 

donde la cultura, las costumbres y las creencias sobre el territorio y la territorialidad se 

tornan fundamentales para la construcción de nación. Para ello el Estado colombiano en su 

proceso de modernización hacia transiciones democráticas liberales, establece la 

importancia del Estado multicultural. 

La transición ha permitido al Estado colombiano iniciar procesos de reconocimiento a la 

diversidad Plurietnico y multicultural, en donde la comunidad internacional en cabeza de 

organismos como la ONU y la OIT lideran el debate. Por otra parte procesos de 

movilización social en los años 60 y 70 fomentan la creación de organizaciones como la 

ONIC y el CRIC. Los escenarios que demarcaban las organizaciones sociales en 

construcción, animaban el carácter político de la discusión en torno al reconocimiento 

identitario de etnias minoritarias dentro del Estado, conllevando a que para el año de 1989 

el Estado acogiera las disposiciones jurídicas establecidas en ese sentido. 

ñA los pueblos en pa²ses independientes, considerados ind²genas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 

actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 

todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellasò (OIT, 2007) 

2.7 Gobernabilidad: 

El concepto ha sido estudiado por las diferentes corrientes modernas, en donde el estudio 

ahonda en dar lecturas políticas acordes a las dinámicas que ejercen los gobernantes a la 

hora de ejecutar recursos de poder dentro del sistema. Para ello la identificación de las 

demandas sociales es primordial, ya que definen el actuar político de los gobernantes a la 

hora de generar y ejecutar políticas y programas de gobierno que respondan de manera 

legítima y eficaz. 
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Dentro del desarrollo del concepto, la identificación de actores estratégicos se torna 

importante a la hora de dar lectura a un sistema Socio-Cultural. Tal sistema se encuentra 

conformado por individuos o grupos con alta capacidad de poder para incidir o perturbar de 

manera Directa el funcionamiento de las reglas de toma de decisiones y la capacidad de 

generación de espacios que permitan la solución de conflictos colectivos. Johan Prats 

define la Gobernabilidad como ññLa cualidad conjunta de un sistema sociopol²tico para 

gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de los que forma 

parte. Esta cualidad depende del ajuste efectivo y legitimo entre las necesidades y las 

capacidades de gobernaci·nòò (Prats, 2001) 

2.8 Gobernanza  

La gobernanza hace referencia a todo el entramado institucional que fundamenta un sistema 

socio político, en el cual se discuten los temas de alta política con los diferentes actores que 

se benefician o afectan directamente de los contextos que emergen del sistema político, 

dada su capacidad de decisión frente al sistema.  Joan Oriol Prats la define como ñla 

Interacci·n de Actores estrat®gicos, Causado por la Arquitectura Institucionalò. 

2.9 Políticas Públicas 

Las diferentes demandas que apremian las sociedades en los Estados modernos, son 

consecuencia de las conflictividades que afrontan a la hora de desarrollar cada uno de sus 

intereses en temas políticos, económicos, sociales y culturales. Para ello se hace importante 

que el régimen político logre generar respuestas institucionales a cada una de aquellas 

demandas que el gobierno y la sociedad consideran primarias. Noel Roth las define como 

ñla Formulación, Implementación y Evaluación, las políticas públicas son un proceso por 

el cual se crean, diseñan e implementan planes de acción pública, que tienen objetivos, 

recursos, metas y medios establecidos, con los que se pretende intervenir una situación 

política, económica o social que es percibida como problem§ticaò (Roth, 2002) 
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3. PERTINENCIA DEL PRACTICANTE DEL PROGRAMA DE CIENCIA 

POLÍTICA EN LA ORGANIZACIÓN DONDE HA DESEMPEÑADO SUS 

FUNCIONES 

 

La pertinencia del practicante del programa de ciencia política en el centro de estudios 

interculturales, se fundamentas principalmente en las capacidades que desarrolla el 

estudiante a la hora de dar rigurosidad académica al análisis de las diferentes 

conflictividades que enfrentas a organizaciones sociales y la empresa privada. 

En ese sentido, la firma Convenio de Asociación No. 00589 entre el Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural y la Universidad Javeriana el cual tiene como Objeto ñaunar recursos 

técnicos, administrativos, financieros y humanos requeridos para desarrollar y fortalecer 

componentes de caracterización, intervención, manejo del conflicto y fortalecimiento de 

estrategias de relacionamiento intercultural, que permitan la prevención y mitigación de 

conflictos territoriales y avanzar en la construcción de modelos de desarrollo rural 

incluyentes, que integren y armonices las distintas visiones de poblaciones indígenas, 

afrodescendiente y campesinas sobre el territorioò (Centro de Estudios Interculturales , 

2013) 

La firma de convenio de asociación requiere la contratación de Cuerpos de trabajo 

Interdisciplinar, en donde la pertinencia del practicante del programa de ciencia política se 

torna elemental. En ese orden de ideas, la participación del  estudiante en el análisis de las 

Políticas Públicas rurales, procesos en dinámicas de relacionamiento Intercultural, análisis 

de actores estratégicos, estudio de fuentes secundarias y primarias, resolución de conflictos 

y su incidencia en los poderes regionales y locales permiten que el trabajo se torne 

elemental como parte de su construcción y formación como futuro politólogo.   

la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en cabeza del Centro de Estudios 

Interculturales, ha venido afianzado proyectos Interinstitucionales en donde el análisis de 

las diferentes Conflictividades Interétnicas e Interculturales se construyen a partir de la 

Investigación aplicada; con el fin de afianzar una verdadera incidencia con los diferentes 

procesos sociales que componen el Sur Occidente Colombiano.   
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Para ello se hace indispensable que el relacionamiento con instancias institucionales como 

el estado, se construyen a partir de mecanismo de consensos y articulación política que 

conlleven a la formulación de proyectos que permitan mediar y gestionar las diferentes 

tenciones y conflictividades que evidencian las comunidades rurales en sus territorios. En 

ese sentido, el trabajo realizado por la Universidad Javeriana Cali en la región, generan que 

el gobierno del presidente Santos visibilice la institución como un mediador valido ante las 

coyunturas político-sociales que caracterizan a la región. 

El gobierno actual en ánimos de lograr hallar alternativas que permitan la gestión y 

solución de los conflictos que enfrentan las comunidades en el departamento, aprueba la 

ejecución presupuestal de 66.000.000 millones de pesos para que el INCODER territorial 

cauca inicie el proceso de compra de tierra a los Pueblos Indígenas, Comunidades negras y 

procesos sociales campesinos. 

Como he venido explicando a lo largo del desarrollo de la guía metodológica, el CEI ha 

logrado la construcción de lazos Político-Institucionales con el gobierno nacional. Por lo 

anterior, el convenio de asociación firmado con la Universidad, permite la construcción y 

generación de metodologías que contribuyan a que el gobierno nacional comprenda cada 

una de las realidades conflictuales que enfrentan a la diversidad de actores sociales y 

privados en la región.   

La firma del Convenio de asociación con el Incoder, destina la ejecución presupuestal de 

66.000.000 millones para la compra de tierras a los diferentes procesos sociales con 

incidencia organizativa en la región. La ejecución presupuestal estipula que los procesos 

sociales Indígenas, Campesinos y Afrocolombianos contaran con un presupuesto de 

22.000.000 millones cada uno. La partición presupuestal se hace con el objetivo de lograr 

que las mesas de Interlocución y acuerdos creadas por el CEI logren dotar de tierras a cada 

uno de los procesos participantes.  

Las mesas de interlocución de acuerdos creada en este proceso comprenden la invención de 

tres escenarios de negociación a nivel regional. El primer escenario es nombrado  Mesa 

Interétnica e Intercultural del Cauca. La mesa como su nombre lo indica está compuesta por 

los Pueblos Indígenas, Comunidades Afrocaucanas y procesos campesinos con importantes 
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bases sociales representativas en el departamento. El segundo escenario lo compone la 

creación de mesas sectoriales en donde cada proceso social tiene su espacio Autónomo de 

negociación y decisión. Por ultimo están las mesas bilaterales de negociación. Las mesas 

buscan que los procesos que evidencian conflictividades, ahonden en la busca de acuerdos 

locales que permitan al Estado mediante el Incoder dotar de tierras en los territorios a las 

comunidades que hacen presencia y evidencia conflictividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Mapa esquemático metodología Gestión de Conflictos creadas por el CEI en el 
departamento del Cauca. Fuente: Autoría Propia. 
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La metodología de las mesas, requiere que el politólogo en proceso de formación, logre 

identificar cada una de las problemáticas estructurales que enfrentan los procesos sociales a 

la hora de acceder a lo que por derechos estable la Constitución política. En ese sentido se 

hace primordial que el practicante reconozca cada uno de los escenarios que expresan las 

mesas, en donde el carácter político e ideológico fundamenta y articulan las decisiones que 

toman los actores en negociación. 

El desarrolla de las mesas implica también que el practicante se le asignen actividades 

específicas. Las actividades se fundamentan principalmente en dotar al practicante de 

categorías analíticas en donde se logren llevar a cabo las siguientes funciones: 

1 - Contextualización de la zona a través de información secundaria  

2 - Identificación de actores inmersos en el conflicto.  

3 - Identificación del interés encontrado (problema) que genera el conflicto. 

4 - Instalación formal de la mesa por organizaciones e instituciones, si así lo consideran los 

actores en conflicto. 

5 - Reglas de juego para las mesas: Funcionamiento, criterios, participantes, actores 

externos. 

3.1 Actividades Específicas desarrolladas como Practicantes de Ciencia Política en la 

política de gestión de Conflictos adelantada por el Gobierno Nacional. 

Las actividades que realice durante mi práctica estudiantil en el CEI se fundamentaban 

principalmente en el desarrollo de cada uno de los componentes trazados por la Política 

anteriormente expuesta. Esta fundamenta  su actuar en el desarrollo de metodologías que 

permitan la gestión de los conflictos que evidencian las comunidades rurales en el Cauca. 

En ella se desarrollan componentes asociados a la logística que la política requiera, lecturas 

políticas de la evolución de las mesas y los actores que participan, trabajo mancomunado 

con el cuerpo funcionarios  designados por el INCODER e investigaciones que busquen 

hallar soluciones a los problemáticas que se dan en los contextos del Conflicto por la tierra. 

Para ello, el CEI pone en práctica cada una de las áreas investigativas asociadas con la 

problemática. Para este caso, el área de investigación de los conflictos comunidad-Estado a 
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cargo de Carlos Duarte, desarrolla una serie de reuniones operativas donde se realizan 

análisis políticos al proceso, se designa actividades específicas y se programan cada una de 

los compromisos que el CEI adquiere durante el desarrollo de la política afianzada con el 

Gobierno Nacional. Es importante señalar que la generación de  estos espacios es  relevante 

para el aprendizaje del politólogo en construcción, ya que,  amplían su compresión analítica 

de los procesos Político - Institucionales que despliega el estado. 

3.1.2 Desarrollo del componente logístico para el funcionamiento de las Mesas de 

Interlocución y Acuerdos: 

En materia logística las mesas cuentan con un rubro público presupuestal destinado por el 

Gobierno nacional para el desarrollo del convenio de asociaron firmado entre la Javeriana y 

el INCODER. En ese sentido el CEI dispone en consenso con los procesos sociales el gasto 

que se debe desarrollar para el funcionamiento de las mesas. Las actividades que se realizan 

para tal funcionamiento son las siguientes: 

¶ Concertar con el gobierno nacional y demás actores sociales participes de la política 

las fechas en las cuales se desarrollaran las reuniones.  

¶ Facilitar y/o concertar los espacios en donde se llevaran a cabo las Mesas de 

Dialogo 

¶ Convocar a los diferentes funcionarios del Gobierno Nacional y el INCODER que 

sean necesarios y pertinentes para el desarrollo y gestión de la política de Gestión de 

Conflictos. 

¶ Buscar que las vocerías de los procesos sociales participantes de la política 

obtengan las garantías necesarias en materia de transporte, alimentación y hospedaje. 

¶ Gestionar el transporte de los trabajadores del CEI al departamento del Cauca para 

el cumplimiento de las mesas de negociación. 

¶ Sistematizar cada una de las listas de asistencia, actas y relatorías que las Mesa 

generen en su proceso de negociación.  
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3.1.3 Construcción de Actas y relatorías de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno 

Nacional y los diferentes procesos sociales participes de la política: 

El trabajo que realice durante mi práctica estudiantil en lo referente a las actas y relatorías 

consistía en una de las obligaciones que fundamentaba mi trabajo de politólogo. En ese 

sentido, comprender cada una de las posturas ideológicas y políticas que desarrollaban las 

vocerías sociales al interactuar y negociar con el gobierno cada una de sus pretensiones, era 

de vital importancia. 

Es así como, inicie mi proceso realizando las relatorías de las reuniones. En ellas tuve la 

oportunidad logre analizar y entender cada una de las conductas que los vocerías sociales 

despliegan a la hora de negociar con el gobierno nacional. Al comprenderlas, era común 

escuchar su descontento con el estado, ya que alegaban poca presencia institucional y un  

total desconocimiento por parte de este de sus territorialidades, en sus pretensiones de 

derecho y a lo que ello ha conllevado en materia de acceso a la tierra y el respeto a sus 

costumbres, creencias y tradiciones. 

 El gobierno por su parte, ha demostrada sus intereses en lograr concertar acuerdos que le 

permitan generar una mejor gobernabilidad en el departamento. Para ello logra desplegar 

una serie de propuestas, en donde el componente presupuestal entre a ser el factor que le 

permite en la negociación generar acuerdos que influyan de manera positiva en cada una de 

las conflictividades que enfrentan a las comunidades por la tierra en el territorio. Es así 

como temáticas relacionadas a la compra de tierras, acceso a la cofinanciación de proyectos 

productivos y la reglamentación de artículos que estipulan la ley 21, ley 70 y ley 160 entran 

en ser parte fundamental en los acuerdos que permitan gestionar la finalidad de los 

conflictos. 

La creación de actas de acuerdos y compromisos se realizaba de una forma mucho más 

abreviada y concisa, dada la importancia de expresarla en términos técnicos que le 

permitieran al gobierno nacional lograr llevarlos a total cumplimiento. En ese sentido el rol 

que desarrolle se centraba mucho más en hacer lecturas adecuadas de los acuerdos 

consagrados en la mesa, conocer el funcionamiento de las instituciones estatales que 

adquieran compromisos, identificar cada uno de los actores estratégicos en la mesa y buscar 
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que al finalizar cada espacio de concertación se concreten las firmas de las vocerías sociales 

y el gobierno nacional por medio de sus delegados.  

3.1.4 Construcción de redes de trabajo Interinstitucional Centro de Estudios 

Interculturales ïGobierno Nacional  

Las dinámicas de negociación y acuerdos que se dan en las mesas son necesarias para la 

construcción y desarrollo de la Política de Gestión de Conflictos afianzada por el gobierno 

nacional en compañía del CEI. En los acuerdos se plasma la necesidad de generar 

mecanismos institucionales, en donde la compra directa de tierra a campesinos, Indígenas y 

afros es el principal objetivo. Para ello, el INCODER territorial Cauca, siguiendo sus 

obligaciones institucionales en concertación previa con los procesos sociales participes, 

pone en práctica la metodología creada por el CEI. 

La metodología consiste en cuatro pasos técnicos fundamentales para su desarrollo, en 

donde hace presencia cada uno de los procesos sociales con mesas diferenciadas. El primer 

paso es la priorización de predios por parte de las comunidades participes de la política; el 

segundo paso es el estudio jurídico que precisa el predio para poder realizar la compra;  

Posteriormente se establece los avalúos y el estudio topográfico de los predios aptos para 

compra, y el cuarto paso es el estudio social que hace la mesa de los predios priorizados 

aptos para la compra  y finalmente el INCODER debe realizar la compra del predio que 

logre pasar cada uno de los filtros antes descritos.  

Para ejecutar la metodología aquí propuesta, las obligaciones laborales de mi trabajo, 

requerían que lograra comprender en qué consistía cada uno de los pasos para la compra de 

predios. Para así, construir  informes donde se plantee el estado de cada una de las mesas en 

materia de compra predios, diagnósticos de los acuerdos alcanzados con el gobierno en 

cada una de las mesas y las propuestas que genere el centro para viabilizar cada uno de los 

acuerdos en materia institucional y política. La realización de los informes se da en varias 

etapas bajo mis competencias como practicante, con apoyo del equipo de trabajo y la 

supervisión del coordinador del área, que son fundamentales para la consecución de los 

informes.  

Por otra parte, las negociaciones también requerían la presencia de los Ministerios de 

Agricultura e Interior. Las competencias de cada ente se desarrollaban de acuerdo a sus 
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funciones institucionales. El ministerio de Agricultura supervisa que los acuerdos 

alcanzados con los procesos sociales y el gobierno tengan sustento constitucional, 

presupuestal y político, este último punto en lo referente a la gobernabilidad que el 

presidente Santos considera pertinente para el desarrollo de las políticas enmarcadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, el ministerio del Interior regula el 

relacionamiento político de las organizaciones con el gobierno, en donde se concreta y 

viabiliza  las políticas multiculturales para la aprobación del gobierno y el Congreso 

Nacional.  

3.2 Investigación aplicada en el departamento del Cauca 

Dentro de los componentes institucionales que desarrolla la política aquí plasmada, se 

visibiliza la importancia de realizar investigaciones direccionadas a dar explicación a cada 

uno de los conflictos que emergen entorno al acceso y tenencia de la tierra, formas de 

territorialidad e identificación de conflictos en las distintas modalidades expuestas 

anteriormente, que se dan en el departamento del Cauca. En ese sentido, dentro de su 

metodología de trabajo el centro se ha propuesto posicionar la investigación aplicada como 

herramienta  para que  estos  actores sociales participes de la política, tengan insumos útiles 

para interlocutar con el Estado. 

De manera más específica, la investigación aplicada requiere la implementación de 

herramientas analíticas que permitan la identificación de los diferentes escenarios 

conflictuales, de manera tal, que se obtenga un entendimiento más amplio de estos.  En ese 

orden de ideas, el CEI implementa la cartografía social, la cual consiste en plasmar en 

mapas cada una de las tensiones territoriales, presencias organizativas, uso de la tierra, y 

formas y aspiraciones territoriales, por medio de la realización de reuniones concertadas 

previamente con los procesos sociales  en los municipios y  localidades que evidencian 

mayor conflictividad. Esta información es contrastada con fuentes oficiales y estudios 

académicos que permiten tener una visión más amplia del panorama conflictual. 

¶ Caracterización de los conflictos territoriales evidenciado por los procesos 

sociales en el departamento: 

La caracterización de las diferentes conflictividades presente en el departamento, requieren 

de un trabajo minucioso en el terreno. Como practicante, mis funciones consistían en 
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concertar las reuniones necesarias para la recolección de los datos y testimonios pertinentes 

para la investigación. Las reuniones se daban en municipios como Popayán, Inza, Cajibio, 

Corinto, el tambo y Totoro, en donde procesos organizativos como el CIMA, PUPSOC, 

CRIC, ACONC y CORPOAFRO realizan presencia organizativa.  

Estas reuniones tenían como resultado la identificación de los conflictos que de manera 

urgente el gobierno nacional debería atender, para lograr solventar cada una de la 

problemáticas estructurales y sistémicas que evidencias las comunidad en el acceso a la 

tierra y la protección de cada una de las figuras territoriales establecidas 

constitucionalmente (Resguardos Indígenas, Concejos Comunitarios y Zonas de reserva). 

Igualmente, este tipo de investigaciones  permiten a las organizaciones rurales participes de 

la política, conocer las conflictividades sociales que tiene el departamento, fortalecer sus 

procesos organizativos y proyectar a futuro sus aspiraciones territoriales de manera 

informada.  
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Los mapas son el resultado del proceso investigativo realizado por el equipo de trabajo del 

área Comunidad- Estado del CEI, al cual estoy vinculado. En ellos, se ilustra el tipo de 

información que se logró construir a partir de las reuniones con las comunidades rurales,  

de la cartografía social y la investigación aplicada en general.  

Así mismo, la investigación realizada por el centro en el Cauca identifico un caso de alta 

conflictividad, entre las comunidades, que habitan en el municipio de Cajibio, Cauca. En 

este municipio habitan pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos,  y  

se caracteriza por tener un nivel de hacinamiento territorial alto, esto es, las tierras con 

posible adjudicación son menores a las demandadas por las comunidades. En ese sentido, 

las pretensiones territoriales se traslapan causando conflictos entre estas. Tuve la 

oportunidad de participar en la construcci·n y desarrollo del estudio ñAn§lisis de la 

estructura de la propiedad de la tierra en el municipio de Cajibio, Caucaò, cumpliendo las 

funciones previamente descritas. 
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Conflictos por el acceso a la tierra en el municipio de Cajibio, Cauca 

 

3.3 Semillero de Investigación CP-CEI:  

Dentro de mis funciones como practicante de Ciencia Política en el CEI también estaba la 

construcción de espacios investigativos. Para ello se me encomendó la creación de un 

semillero de investigación en donde se buscara sumergir a los estudiantes del programa de 

Ciencia política en los escenarios de conflicto interétnico e intercultural que expresa el sur 

occidente colombiano. 

El proceso consistió en la creación de un proyecto de afianzamiento institucional en donde 

se lograra construir una propuesta investigativa que acogiera las líneas investigativas que el 

CEI desarrolla. Para ello, la consecución de estrategias en donde se buscara incentivar al 

futuro politólogo el poner en práctica el análisis político en función de  las diferentes 

problemáticas que enfrenta el Estado a la hora de hallar soluciones viables a los conflictos 

que evidencian las comunidades para acceder  a la tierra y  defender  su territorialidad. 

El desarrollo de la propuesta conto con la participación de estudiantes de la carrera de 

Ciencia Política de diferentes  semestres académicos. Los estudiantes asisten a reuniones 

semanales en donde se construye y desarrollan propuestas investigativas que tenga como 
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fundamento principal la línea investigativa que explica los conflictos que emergen entre las 

comunidades y el Estado. 

El semillero de investigación cuenta hoy en día con el apoyo institucional del Centro de 

Estudios Interculturales y la carrera de Ciencia Política. Para ello fue indispensable 

organizar reuniones en donde las dos dependencias académicas concertaran los acuerdos y 

compromisos que asumían para dar cumplimiento a las dinámicas institucionales y 

académicas que la universidad estipula para la conformación de semilleros investigativos. 

A continuación expondré el acta de acuerdos y compromisos que permitieron la creación y 

el funcionamiento actual del Semillero CP-CEI   
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4. RETOS QUE EN RELACIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA ENFRENTA EL 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES Y EN PARTICULAR EL 

PRACTICANTE . 
 

Los retos identificados en este trabajo consisten en interpretaciones de la conflictividad 

social a nivel intercultural e interétnico en la aplicación de políticas rurales en el 

departamento del cauca. Igualmente, resaltar que la constitución de 1991 se acaba 

convirtiendo en un punto de inflexión en la visión tradicional de la diversidad, y cómo esta 

acaba siendo uno de los centros de las diferentes causas que van a generar nuevas 

conflictividades entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es decir, 

como establece un modelo de reconocimiento étnico pero a la vez se constituye en causa de  

Conflictos y tensiones interculturales. 

A partir del desarrollo de mis funciones en el CEI, he identificado los siguientes retos como 

causas estructurales de los conflictos que se presentan en el departamento del Cauca pero 

que también tienden a aparecer con sus particularidades en otras latitudes del país. 

4.1 Modelo de desarrollo que profundiza la inequidad y concentra la propiedad rural con 

mayores posibilidades productivas:  

En el valle interandino del norte del departamento, se concentran los suelos con mayor 

productividad, y se da  un patrón de distribución del suelo que consolida la gran propiedad 

dedicada a la explotación agroforestal, al pastoreo intensivo, al monocultivo de la caña de 

azúcar y a la minería. Este modelo de concentración de la gran propiedad, se articula con el 

modelo establecido a partir de la constitución de 1991 en el que se concentra el usufructo 

del suelo a partir de la práctica de arrendamientos por medio de cooperativas y empresas 

intermediarias, lo cual permite concentrar producción sin necesidad de hacerse con la 

propiedad de la tierra, y de esta forma le impone al suelo un uso no concertado con sus 

habitantes históricos y se apropia las ganancias de la tierra.  

Este modelo de desarrollo, que se ha venido consolidando a lo largo de los últimos 20 años, 

privilegia al mismo tiempo  la producción agroindustrial de productos de alto valor 

comercial, así como la concentración de la propiedad de carácter rentista y en varios casos 

ociosas o deficientemente aprovechadas, mientras que los megaproyectos hidroeléctricos se 
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encuentran repartidos a lo largo y ancho del departamento. En este sentido, se trata de una 

disparidad que se manifiesta en la distribución pero además en el uso de la tierra, pues en el 

piedemonte de la cordillera aparecen también pequeñas unidades agrícolas, de minifundio y 

microfundio, que se dedican a la producción de alimentos para el mercado interno e incluso 

para la propia subsistencia.  

4.2 Limitación  en las pretensiones territoriales de los procesos organizativos:  

Al repasar factores de orden económico y ambiental, se  aprecia que las posibilidades de 

expansión territorial del minifundio representado en las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas se limitan a las zonas montañosas del departamento, 

convirtiendo a éste en un escenario conflictivo, lo cual constituye una paradoja al modelo 

de nación multicultural que reconoce derechos diferenciados a los grupos étnicos, pero no 

las condiciones para hacerlos efectivos. En un contexto en el que la pequeña propiedad se 

encuentra limitada bien sea por la gran propiedad o concentración del usufructo hacia el 

valle interandino, y las zonas de conservación ambiental e hídrica hacia la montaña, se 

tiende a fortalecer situaciones de tensión y conflicto interétnico e intercultural entre los 

procesos organizativos que representan la pequeña propiedad.  

Estas situaciones de conflicto que enfrentan a estos grupos, lejos de ser homogéneas, 

presentan particularidades en relación con las visiones del desarrollo y el territorio 

adelantados por los procesos organizativos de indígenas, afrodescendientes y campesinos.  

4.3 La Constitución de 1991 introdujo un esquema diferencial de derechos, al tiempo 

que creó nuevas subjetividades étnico-culturales:  

El modelo de Estado multicultural pensado para Colombia, incentivó las subjetividades 

definidas étnicamente (indígena y Afrodescendiente), mientras que en el ámbito rural, 

invisibilizó aquellos sectores sociales definidos bajo la clasificaci·n colonial de ñmestizoò 

o de ñclase socialò (campesinos). Dicha tensi·n, entre el reforzamiento de subjetividades 

étnicas y un sistema diferencial de derechos, desbordó con el tiempo la dimensión 

institucional bajo la que fueron diseñadas. Esta situación se ha vuelto potencialmente 

conflictiva en tanto enfrenta una diversidad de concepciones, trayectorias y principios de 

organizaci·n del territorio y de percepciones en torno a ñlo p¼blicoò.  
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5. LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE DESDE LA DISCIPLINA PUEDAN 

SER APLICADAS A LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS . 
 

Los conflictos interculturales que se presentan en el Cauca y en otros lugares del país, 

tienen como fundamento oposiciones mutuas frente al territorio y frente al acceso a 

derechos colectivos, lo cual implica necesariamente que aparte de los actores directos: 

campesinos, indígenas y afrodescendientes, las conflictividades involucra al Estado como 

un actor múltiple y particular, es decir, un actor que aparece de forma oficial por medio de 

sus instituciones y de forma cotidiana por medio de sus funcionarios. 

En términos prácticos, el papel del Estado es determinante tanto en el origen de los 

conflictos entre comunidades rurales como en su solución, ya que el modelo productivo, las 

condiciones de hacinamiento y las inequidades frente al acceso de derechos diferencias 

tienen su solución en la generación de políticas públicas y legislaciones que permitan a las 

comunidades y organizaciones, condiciones dignas de vida colectiva y mecanismos para  

desarrollar sus aspiraciones territoriales. Una de las exigencias permanentes de las 

organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas es precisamente un canal claro y 

eficaz de interlocución con las instituciones estatales, entendiendo con esto que de una 

adecuada respuesta del Estado depende el avance de las soluciones a los problemas de las 

comunidades.- 

Este dialogo, el de las comunidades y organizaciones con el Estado y sus instituciones, es 

muchas veces más intercultural que el diálogo entre campesinos con indígenas o 

afrodescendientes. Estos espacios de interlocución, muchas veces se encuentran con 

impases consistentes en intereses que se distancian en su entendimiento de los conflictos y 

de las realidades sociales. Es en este punto  donde la Ciencia Política se hace relevante,  ya 

que, el politólogo tiene las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para actuar 

como facilitador en la negociación y dialogo entre el estado y las comunidades, ya que, se 

constituye en un puente entre dos orillas que de otra forma difícilmente interlocutoria 

efectivamente. 
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Dos de las líneas de trabajo del Centro de Estudios Interculturales son precisamente el 

acompañamiento a las relaciones entre la Comunidad y el Estado, y entre Comunidad con 

Comunidad. Si bien es tratamiento de estos diálogos y concertaciones es similar, se 

diferencia en los lenguajes y matices que adquiere. En estos diálogos el fundamental el 

trabajo mancomunado de las diferentes disciplinas humanísticas entre ellas la ciencia 

política, que se encarga de identificar los intereses y capacidades de negociación de cada 

actor. 

En el caso de las relaciones entre comunidad y comunidad, el centro participa en los 

espacios de concertación para la gestión de conflictos entre las comunidades rurales ya 

nombradas: campesinos, indígenas y afrodescendientes; dando cuenta tanto de las 

condiciones estructurales que generan el conflicto, como de los diversos intereses y 

propuestas políticas y territoriales que allí surgen. En estos espacios de diálogo, el reto 

mayor es lograr la construcción de una propuesta en donde ambas parten ganen parte de sus 

intereses, así implique ceder en algún punto. Es fundamental persuadir a cada actor del 

hecho de que si ambos no ganan algo es imposible llegar a salidas concertadas, hecho esto 

queda a la creatividad tanto de los líderes de las comunidades como del facilitador la 

construcción y diseño de la propuesta que logra darle salida a los impases producto del 

conflicto. 

En el caso de las relaciones Comunidad-Estado, es fundamental entender desde el inicio 

que ninguna de las dos partes es homogénea, y que tanto los líderes como los funcionarios 

involucran en los debates sus propias personalidades, intereses y deseos. Pero aparte de 

esto, es fundamental también entender que las procedencias históricas y culturales de 

ambas partes son diferentes. Hay impases por falta de entendimiento en el diálogo, así 

como hay otro producto de falta de voluntad para llegar a acuerdos; el papel de la Ciencia 

Política es útil para tener una entendimiento estratégico en la interlocución con el otro,  

cuando los impases del diálogo son por falta de entendimiento, pero no queda más que la 

persuasión mutua cuando la voluntad política de concertación es limitada. 

Por ende la creatividad y capacidad de inventiva del politólogo no es otra cosa que poner la 

política en movimiento, darle dinámica a lo estático y permitir el entendimiento pleno entre 

quienes ven el mundo con ópticas distintas.        
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6. SOPORTE TEÓRICO QUE COBIJE LA SITUACIÓN PLANTEADA POR EL 

ESTUDIANTE A LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS SOBRE LA GESTIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN . 

La siguiente parte, es la  fundamentación teórica del  texto, en la cual se desarrolla la 

Definiciones objetivas y subjetivas que fundamentan el diseño institucional de las políticas 

diferenciales que cobijan a los pueblos indígenas y comunidades Afrodescendientes en la 

constitución política y permiten caracterizar al estado colombiano como multicultural y 

pluriétnico. Así mismo, la definición teórica del sujeto campesino y sus implicaciones en el 

desarrollo del Estado Multicultural. Por último se introduce algunas aproximaciones hacia 

una tipificación de los conflictos que conduzca a una clara conceptualización y a la 

construcción de un abanico de posibilidades para su gestión y transformación. 

6.1 Definición Objetiva y Subjetiva de los Sujetos diferenciales de Derechos   

En  los a¶os 60ôs surge el movimiento campesino y de su seno, pocos años después, las 

reivindicaciones indígena por autonomía, tierra y cultura, consignas que orientan el 

nacimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, y que se difundirán con los años 

hacia todo el mundo indígena a nivel nacional.    

Es así como, producto de las movilizaciones indígenas, sumado a un debate internacional 

sobre el reconocimiento de comunidades étnicas, el gobierno colombiano acoge el convenio 

169 de la OIT en 1989, ratificándolo en la constitución política de1991 e instaurando el 

reconocimiento de las comunidades indígenas como sujeto colectivo de derechos y como 

ciudadanos de  primer orden dentro de la sociedad colombiana. Así pues,  en 1991 se 

establece un modelo de Estado multicultural y pluriétnico, descentralizado y laico. Sin 

embargo muchos de estos principios se han encontrado con la dificultad de romper con las 

arraigadas costumbres del modelo conservador. 

 A nivel internacional se daba un debate en el ámbito del  derecho internacional, a través de 

organismos multilaterales  como la ONU y la OIT. Este debate se centraba  principalmente 

en la discusión sobre  el reconocimiento de  las minorías étnicas dentro de los estados 

nacionales ya consolidados, y así mismo, la discusión sobre los instrumentos jurídicos con 

los cuales contarían los estados para generar el reconocimiento diferencial que apremiaban 

las comunidades en los territorios. 
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En ese orden de ideas, el convenio 169 de la OIT realiza una exposición direccionada a 

precisar los elementos  que definen a un pueblo ind²gena, ñson tanto objetivos como 

subjetivos; los elementos objetivos incluyen: i) la continuidad histórica, (se trata de 

sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o colonización); ii) la 

conexión territorial, en el sentido de que sus antepasados habitaban el país o la región; y iii) 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas y específicas, que son 

propias y se retienen en todo o en parte. El elemento subjetivo corresponde a la auto-

identificaci·n colectiva en tanto pueblo ind²gena.ò (OIT, 2009) 

La ONU por su parte, ha fortalecido el andamiaje investigativo alrededor de las poblaciones 

indígenas, concluyendo que los factores que definen la comprensión del concepto ñPueblo 

Ind²genaò contienen i) prioridad en el tiempo, con respecto a la ocupación y uso de un 

territorio específico; ii) la perpetuación voluntaria de la especificidad cultural, que puede 

incluir los aspectos de lenguaje, organización social, religión y valores espirituales, modos 

de producción, formas e instituciones jurídicas; iii) la auto-identificación, así como el 

reconocimiento por otros grupos, o por las autoridades estatales, en tanto una colectividad 

diferenciada; y iv) una experiencia de subyugación, marginalización, desposesión, 

exclusión o discriminación, ya sea que estas condiciones persistan o no.ò (ONU ï Consejo 

Económico y Social ï Comisión de Derechos Humanos ï Subcomisión sobre la Prevención 

de la Discriminación y la Protección de las Minorías, 1996) 

Las diferentes luchas sociales y políticas evidenciadas por el Movimiento Indígena en los 

años 60 y 70, junto con la posición de organismos multilaterales como la OIT y la ONU 

frente a el reconocimiento de minorías étnicas y el establecimiento de la Categoría Pueblo 

Indígenas y Tribales, obligaron al estado colombiano a repensar su política estatal y 

direccionarla al establecimiento de un marco jurídico de los derechos para pueblos 

indígenas. El resultado de las coyunturas sociales protagonizadas por el movimiento 

indígena y la posición del sistema internacional, logran que el estado colombiano reconozca 

en la constitución de 1991, la existencia en el territorio de minorías étnicas, dando paso al 

seguimiento de un marco jurídico diferencial de derechos, el cual se evidenciaría en la 

aprobación de la ley 21 de 1991. 


















