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capítulo 111 

Sociedad, política y violencia 

en el Cauca 

Ubicado al suroccidente de Colombia, el departamento del Cauca 

aparece en los primeros años de la década de los 90 como uno de 

los espacios regionales más conflictivos del país. Una 

confluencia de factores -y de actores-, explicaria esta 

condición: guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo surgen en 

el marco de tradicionales movimientos sociales indígenas y 

campesinos. Estos movimientos reivindican la cultura y el 

territorio y sus intereses resultan ser por lo general 

contradictorios, no solamente con los de los poderes locales 

trad i c inal es, s i no con los de los grupos guerr i leras y de 

narcotraficantes. 

La particular situación de esta región colombiana es descrita de 

por la Comisión de Superación de la Violencia de la siguiente 

manera, 

" ... grupos armados insurgentes, que adelantan 
allí sus acciones y su proselitismo; cuerpos 
armados regulares y grupos de contrainsur
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gencia de carácter privado¡grupos llamados 
de "limpieza"o de"saneamiento social"-de 
origen y con apoyo aún no esclarecidos a 
plenitud-dedicados a perseguir y exterminar 
a sectores urbanos marginados¡amplios 
sectores ind1genas pugnando por recobrar 
antiguos dominios de sus antepasados y por 
lograr,a través de las movilizaciones y los 
paros, servicios públicos que nunca han 
tenido y condiciones más decorosas de 
vida¡y,como si algo faltara, núcleos de 
campesinos e ind1genas,cada vez más numero
sos,que se dedican,por cuenta de los 
carteles de la droga o de los grupos 
guerrilleros,al cultivo de la coca y la 
amapola. ,,1 

3.1 La problematica general de la regi6n caucana 

El departamento del Cauca está poblado por cerca de un millón 

de habitantes¡ con una extensión mayor a los treinta mil 

kilómetros cuadrados, lo conforman treinta y ocho municipios. Más 

del 66% de la población se encuentra en zonas rurales y de ellas, 

el 12% son ind1genas que ocupan un 16% de la superficie del 

departamento. En siete municipios, más del 50% de la población 

es ind1gena¡ as1, el Cauca es el departamento que concentra la 

mayor cantidad de población ind1gena en Colombiaz • 

Las condiciones de vida de un alto porcentaje de caucanos son 

deficientes¡ el promedio analfabetismo en zona urbana es 8% y 

alcanza el 24% en zona rural¡ hay menos de una enfermera, una 

cama y un médico por cada mil habitantes¡ la mortalidad infantil 

es de 57.5 por mil niños nacidos vivos. Estos indicadores 

muestran niveles dramáticos en el caso de la población ind1gena: 

el 1ndice de mortalidad infantil es de 233 por mili la esperanza 

de vida es de 34 años mientras que para el promedio de los 

caucanos es de 54 años; el 1ndice de escolaridad a nivel primario 

es de 3% y es secundario de 0.1%; la mitad de los ind1genas no 

tiene ningún nivel de escolaridad. 

Más de la mi tad de las viviendas carece por completo de los 

servicos básicos. El déficit de electrificación es muy elevado 
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en el área rural (72%); lo mismo que el servicio de agua potable 

siendo que el 83% de las viviendas en el area rural y el 5% en 

el area urbana carecen de este servicio; y el déficit de servicio 

de alcantarillado es aún mayor. Los municipos más pobres son 

Jamba16, Timbiqui, Páez, Almaguer, Argelia, Inzá y Cajibio J 
• 

El departamento del Cauca presenta s in embargo una heterogeneidad 

econ6mica y social. Una parte importante de la poblaci6n caucana 

está excluida de los procesos politicos y econ6micos, y los 

recursos estatales y locales se concentran en sectores 

privilegiados de la meseta de Popayán, la ciudad capital, y del 

norte del departamento. Esta mayor riqueza relativa contrasta 

fuertemente con la pobreza de las comunidades indigenas y 

campesinas del sur, nororiente y centro del departamento, asi 

como con la de los colonos del litoral pacifico caucano. Asi, 

"el Cauca se caracter i za por un extremado 
fraccionamiento que ahonda las dificultades 
de integraci6n,cohesi6n e identidad regio
nal ... La mayoria de las zonas se encuentran 
más integradas a territorios vecinos que a 
Popayán ... ,,4. 

Una visi6n de la realidad socioecon6mica del departamento por 

subregiones permite apreciar estos desequilibrios internos que 

presenta el Cauca. 

La subregi6n central, comprende los municipios de Popayán, 

Piendam6, Sotará, Rosas, El Tambo, Timbio, Cajibio, La Sierra, 

Morales, La Vega, Totor6, Silvia, Jamba16 y Puracé. Una amplia 

extens i 6n de la reg i 6n se encuentra dentro de 1 e i ntur6n cafetero, 

siendo este producto la principal fuente de ingresos para la 

poblac i ó n . Es la reg i6n de mayor dens idad poblac ional (44.5 

hab.por km2), con poco más del 40% de la poblaci6n ubicada en las 

cabeceras municipales, especialmente en Popayán que concentra la 

prestaci6n de servicios y actividades comerciales. Es también la 

regi6n que presenta la mayor concentraci6n indigena (47\ de la 

poblaci6n indigena departamental), y los resguardos ocupan el 15% 

de la superficie. 
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La región presenta una alta concentración de la tierra en grandes 

propiedades lo que, unido a la baja calidad de los suelos empuja 

a la migración de campesinos hacia las zonas de ladera. 

La subregión norte, comprende los municipios de Buenos Aires, 

Caldono, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao y Toribio. Constituye la parte más 

modernizada del Cauca por su grado de integración productiva al 

mercado nacional. La calidad de los suelos permite producir una 

variedad de cultivos de alta productividad; y su economia se 

encuentra fuertemente articulada a la agroindustr ia pr incipalmen

te cañera del vecino departamento del Valle. Predomina la 

población rural (64.6%), y la"pqblación indigena ocupa el 24% del 

territorio subregional. 

La subregión sur, comprende los municipios de Patia, Bolivar, 

Argelia, Almaguer, Mercaderes, Balboa y San Sebastián. Es una 

región netamente rural, pero con una reducida población indigena 

de economias campesinas de subsistencia de muy baja productivi

dad, centrada en el café y otros granos. La desintegración vial 

y aislamiento de las poblaciones favorecen la producción de coca 

y la amapola. En esta región se producen agudos procesos de 

concentración de la propiedad de la tierra, particularmente en 

Patia y región del Macizo, vinculados a inversiones en tierras 

de parte de narcotraficantes. 

La subregión de oriente, comprende los municipios de Páez e Inzá 

en donde la actividad económica principal es el cultivo 

tradicional del café y de productos de panllevar. La mayorla de 

la poblac i ón está const i tu ida .por i nd i genas paeces (70% de 1 

total) y más de la mitad del territorio corresponde a 

resguardos, que coexisten con extensas propiedades terratenientes 

dedicadas a la explotación ganadera, cultivos y reforestación 

comercial. 

La subregión occidental, comprende los municipios de Guapi, 

Timbiqul y López de Micay. Es la región más extensa, eminentemen

53
 



te rural y poco poblada, débilmente integrada a la economla del 

departamento. 

La subregi6n Bota Caucana está compuesta por el municipio de 

Santa Rosa que alberga a menos del 1% de la poblaci6n departamen

tal, dedicada fundamentalmente a la actividad agr1cola. 

No obstante ser un departamento mayor i tar iamente rural y la 

agricultura una de sus principales actividades econ6micas, éste 

acusa muy bajos niveles de crecimiento y productividad; ello 

incide en los marcados niveles de desempleo y subempleo y por 

tanto de pobreza de la poblaci6n indlgena, campesina y colona. 

Repercute también en la fácil captaci6n de la.mano de obra en 

actividades relacionadas con cultivos illcitos. Desde inicios de 

la presente década, comunidades ind1genas, colonos y campesinos 

se van dedicando al cultivo de la amapola en diversos territorios 

del departamento. De otro lado, la cercanla de los territorios 

indlgenas a los centros de procesamiento y tráfico de droga lleva 

al asedio de los capitales del narcotráfico sobre estos 

te:rritorios. 

Para algunos investigadores, las caracterlsticas anotadas, a las 

que se añaden su ubicaci6n geográfica y las condiciones 

topográficas y climáticas de las subregiones, as1 como su 

aislamiento de los centros poblados, hace de la regi6n caucana, 

"un espacio estratégico frente a puntos 
claves de comunicaci6n con la regi6n 
amaz6nica, ·con el océano Pac 1 f ico, con el 
Ecuador y el Valle del Cauca, lo convierten 
en un lugar que ofrece condiciones geopo11
ticas que favorecen las actividades de 
núcleos que se mueven al margen de la 
institucionalidad existente: contrabando, 
guerrillas y de modo destacado, la inserci6n 
de una economla ilegal dentro de la cual los 
cultivos i11citos envuelven al elemento 
poblacional asentado en los lugares más 
inexpulgables del territorio."' 

No obstante la presencia de elites regionales, la debilidad y en 

algunos casos la inexistencia de sectores dirigentes con visi6n 
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estratégica para el desarrollo económico del departamento, llevó 

al estancamiento de buena parte de las actividades productivas, 

especialmente de la agricultura que se caracteriza por la 

presencia del latifundio improductivo. Estos vacios de una clase 

dirigente local y regional, favorecen también el desplazamiento 

y la instalación de nuevos poderes vinculados al narcotráfico. 

La problemática básica del Cauca gira entonces en torno a la 

tenencia y a la productividad de la tierra. Alrededor de estos 

problemas se articulan conflictos que oponen a terratenientes, 

part icularmente narcotraf icantes, e i nd i genas de un laIdo; a 

indigenas y campesinos colonos de otro; como también a ind1genas 

de diferentes grupos étnicos. 

Tabla 4 Indicadores de Cauca 

-.__. .:::::=====--._--.-::-_=---="::-===:====o-:::=_-::==:::==¡ 

sS~~~-~- ~i;~:;4_-1
 
------------------_..__._-----_..- -_._--_..._._-------------_. ---------_.._----------_., 
~as~_ mortalidad in~antil ._23~¿por_~il .87, O por mil ~ 

:~sa b~~!a crec~mi=.ntc:__ 20,7 por mil 24, 1 por mil ~ 

::~anza de vida al ~r~Uj===':__H~ros-fMuir os _1 
_ ......"o=::::o=:=:::=::==:::::::-..::-.:.==.::::=::::==::::::!:.-:::==-:o§..!...~_.--::::_: ...--.- 3~!2_-==="= ..::::::::::..?~.~o=.:.--=-._~: ~~-=_=:J 

fo~do de Roque Rold~n Orteqa, Comisi6n de Superaci6n de la Violencia. 
Inforte al Gobierno Cacional, capItulo Los Indlqenas, p.S. 

De un lado está el problema de la tenencia de la tierra derivado 

de la falta de saneamiento, titulación y adjudicación de 

resguardos a las comunidades ind1genas. Esto genera una serie de 

conflictos; al interior de una misma comunidad étnica por la 

del imi tac ión de linderos entre resguardos ind 1genas'; entre 

distintas étnias tradicionalmente en disputa 7 
; entre ind1genas y 
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campesinos derivados de las tomas de tierra realizadas por los 

primeros; finalmente, conflictos entre comunidades ind1genas y 

narcotraficantes que compran haciendas cuya propiedad estaba en 

litigio entre los antiguos ocupantes y los ind1genas·. 

De otro lado, está el problema de la productividad. La pobreza 

de los suelos, los limi tados recursos de producci6n de la 

econom1a campesina, y la ineficiencia de las grandes haciendas 

para impulsar el desarrollo productivo del departamento, 

caracterizan el desarrollo de la actividad agr1cola en el Cauca. 

Siendo su poblac i 6n emi nentemente agr 1cola rural, esta act i vidad 

se desarrolla mayormente en condiciones artesanales, con muy poca 

tecnolog1a incorporada y en ~edio de una pobreza general de 

recursos. 

Un indicador de este retraso econ6mico del Cauca en relaci6n a 

otras regiones del pa1s, es la participaci6n decreciente del 

departam~nto en la formaci6n del PBI nacional: de 5.6% en los 

años 50, al 1.6% en 1975 y al 1.3% en 1988'. 

Durante la primera mitad de la década de los 70 se realizaron 

exitosas movilizaciones de recuperaci6n de tierras por parte del 

movimiento ind1gena en todo el pa1s. En el Cauca éstas tuvieron 

lugar particularmente en el oriente y norte del departamento l 
•• 

Sin embargo, a pesar de estos procesos de recuperaci6n, el Cauca 

presenta aún una alta concentraci6n de la tierra pero de baja 

productividad. 

En el agro coexisten as 1 una agr icul tura capi tal ista de alta 

productividad en el norte, con una agricultura minifundista de 

subsistencia en el oriente, centro y sur del departamento, y la 

gran propiedad tradicional. El siguiente cuadro sobre la 

distribuci6n de la tierra en 1993, ilustra lo que venimos 

af irmando ll 
; 
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" ... el Estado nacional legis16,a principios 
del siglo XX,para que a 105 resguardos les 
fueran segregadas "Areas de poblaci6n" 
destinadas a colonos, propietarios privados, 
acostumbrados mentalmente a considerar 
"baldlas" las tierras de 105 indios. Lo que 
se aceler6 efectivamente fue la implantaci6n 
de haciendas de terraje y la parcelaci6n de 
105 resguardos, cuando no su extinci6n por 
iniciativa de 105 pollticos caucanos."12 

Asl, comerciantes y terratenientes fueron avanzando sobre 105 

territorios indlgenas a 10 largo del siglo. La disoluci6n de 105 

resguardos formaban asl parte, como también ahora, de la idea de 

progreso y modernizaci6n de 105 sectores dominantes del Cauca y 

de 105 gobernantes de Colombia. 

Esta avanzada encontr6 resistencia entre 105 indlgenas; uno de 

105 levantamientos mAs importantes fue el del indio terrajero 

Quintln Lame en 105 años veinte ll
• El proceso de marginaci6n de 

105 resguardos indlgenas 105 habla reducido a pequeños espacios 

colindantes con las grandes propiedades terratenientes. Muchos 

indlgenas hubieron de migrar; otros se fueron vinculando como 

peones en la recolecci6n de materia prima para la exportaci6n: 

fique, café,coca y ahora amapola. Muchos indios fueron integrados 

como servidumbre permanente en las haciendas de terraje. 

Entre 105 años sesenta y setenta convergieron una serie de luchas 

en el nororiente del departamento. Acciones de recuperaci6n y 

luchas por la tierra de terrajeros en Silvia y Caloto; y 

conflictos de asalariados agrlcolas de 105 ingenios de Corinto. 

Estas se dieron en el contexto nacional de luchas campesinas por 

la tierra, que encontraron en el reformismo llerista un terreno 

favorable lt 
, debido a las pollticas destinadas a la agilizaci6n 

de la reforma agraria y fomento de la organizaci6n de usuarios 

campesinos. 

En el Cauca, las luchas indigenas de recuperaci6n de tierras se 

dieron vinculadas a la reconstituci6n de 105 resguardos indlgenas 

y de la autoridad de 105 cabildos. Estas transcurrieron entre 105 

años sesenta y ochenta, en el marco de la violenta reacci6n de 
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los terrateni entes que encargaban a s icar ios, "pájaros", la 

represión y el desalojo de las tierras recuperadas. Centenares 

de lideres indigenas fueron victimados en esos años a manos de 

ases i nos a sue1do ll 
• En f in de la etapa de la Vi olenc ia y la 

pacificación de Frente Nacional parecla no haber llegado a esta 

parte de Colombia. 

Pocas regiones colombianas albergaban tantas contradicciones y 

tensiones a su interior derivados de la tenencia y uso de la 

tierra, como el Cauca en los años sesenta. La mayor parte de los 

resguardos hablan sido parcelados, disueltos o hablan perdido la 

mayor parte de sus territorios, replegándose a las zonas altas 

y menos productivas. La mayorl~ de los indlgenas t~abajaba como 

terrajeros en las tierras de las haciendas, la mayor de las veces 

asentadas en terr i tor ios que los ind 1genas reclamaban como suyos. 

La ampliación del terraje a mediados del siglo habla significado 

el reforzamiento del sistema de dominación de la hacienda, y con 

ella, de los mecanismos de sujeción partidistal&. Los indlgenas 

eran sujeto de movilización electoral, disputado entre liberales 

y conservadores; aunque algunos autores señalan la inclinación 

liberal mayoritaria de los indlgenas, algunos de los cuales 

habrlan participado de las guerrillas liberales. 

En el contexto del reformismo de los sesenta, los indlgenas del 

Cauca revitalizaron su lucha por la recuperación de los 

resguardos y el no pago de terraje. Paralelamente se fue dando 

un proceso que, no sin tensiones y contradicciones, expresaba una 

tendencia de afirmación de autonomla polltica y organizativa de 

parte del movimiento indlgena del Cauca. La emergencia de un 

movimiento indlgena en el Cauca cristalizó en los años setenta 

en la constitución del Consejo Regional Indlgena del Cauca -CRIC

; y en los ochenta se formará una segunda agrupación indlgena, 

el Movimiento de Autoridades Indlgenas del Suroccidente -AISO-. 

Una serie de procesos gestados en las décadas del cincuenta y del 

sesenta, van a dar lugar a este proceso organizativo. De un lado, 

59 



la Violencia que sacudi6 a Colombia a mediados de siglo, provoc6 

el desplazamiento de campesinos provenientes de otros departamen

tos que ingresaron a los resguardos indlgenas del norte del 

Cauca. Parecidos movimientos migratorios hacia las zonas 

indlgenas del Cauca se produjeron por la expansi6n de la gran 

propiedad latifundista y agroindustrial en el vecino departamento 

del Valle. 

De otro lado, la aparici6n por las mismas décadas de un liderazgo 

ind1gena resultante de los movimientos de resistencia a las 

campafias de "conservatizaci6n" del Cauca. En tercer lugar, la 

creaci6n a comienzos de los afios 60, de la Divisi6n de Asuntos 

Indlgenas adscrita al Ministerio de Gobierno y del INCORA, y la 

real izaci6n por ellos de algunos proyectos que tuvieron un 

inegable impacto. En cuarto lugar, la aparici6n al finalizar la 

década de los 60, de la Asociaci6n Nacional de Usuarios 

Campesinos, ANUC, como movimiento integrador de los campesinos 

sin tierra. Finalmente, la aparici6n en el oriente y norte del 

Cauca a mediados de los 60, de movimientos campesinos locales con 

prop6sitos reivindicativos o de resistencia al ensanchamiento 

terrateniente. 

El Partido Comunista habla promovido la formaci6n de Ligas 

Campesinas, numerosas en el Cauca precisamente en la zona 

indlgena donde los militantes encuentraron a los indios 

organi zados por cabi Idos o comun idades1'. La ilegal i zac i 6n del 

Partido Comunista y la represi6n conservadora posterior al 9 de 

abril del 48, condujo a la creaci6n de los comités de autodefensa 

del PC en el campo, para la resistencia campesina contra la 

violencia oficial; éstos se desarrollaron de manera importante 

en los vecinos departamentos de Huila y sur de Tolima. 

Las pollticas gubernamentales agrarias hablan dado lugar a la 

formaci6n de cooperativas agrarias y empresas comunitarias. Asl 

se formaron las Cooperativa Agraria de Paniquitá y la Cooperativa 

Indlgenas de Las Delicias. Los campesinos del norte se agruparon 

en el Frente Social Agrario -FRESAGRO-. Sin embargo, la idea de 
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las cooperativas y de las empresas impulsadas por el INCORA, no 

tenian consenso dentro de la organización de los indigenas¡ 

representaban otra racionalidad económica y respondian a una 

lógica organizativa distinta de la tradicion politica indigena. 

Estas alternativas aparecian en contraposición a la búsqueda de 

afirmación de la autoridad de los cabildos indigenas 18 
• 

El CRIC nació en 1971 durante la Asamblea Indigena de Toribi0. 

La plataforma de lucha de la naciente organización contemplaba 

siete puntos. Uno, recuperar la tierra de los resguardos; dos, 

ampliar los resguardos; tres, fortalecer los cabildos; cuatro, 

no pago del terraje; cinco, hacer conocer las leyes indigenas y 

exigir su justa aplicación1'¡ seis, defender la historia, la 

lengua y las costumbres indigenas; siete; formar profesores 

bilingues para educar de acuerdo con la situación de los 

indigenas. 

El CRIC experimentó un rápido desarrollo que lo convirtió en una 

de las organizaciones indigenas más gravitantes de Colombia en 

los años ochenta. Constituyó el liderazgo gremial y politico de 

una parte significativa del movimiento indigena del Cauca. Lideró 

los movimientos de recuperación de tierras en el periodo 1970

1974. En los años posteriores se dedicó fundamentalmente a la 

organización de la producción en territorios recuperados, 

impulsando redes de tiendas comunales y cooperativas; y 

simultáneamente al afianzamiento de su estructura administrativa 

y económt ce?". 

Esa misma fuerza colocó a sus d ir igentes en el centro de la 

represión oficial que lo tachaba de subversivo; de los 

terratenientes y de la guerrilla, como veremos más adelante. El 

crecimiento del movimiento indigena del Cauca implicó la 

necesidad de confrontar a una serie de actores armados. De un 

lado, las ya mencionadas "bandas de pájaros" promovidas por los 

intereses politicos y económicos tradicionales de la región. De 

otro, la represión oficial durante los gobiernos de Misael 

Pastrana, Alfonso López y Turbay Ayala. Esta alcanzó niveles muy 
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altos entre 1979 y 1981 bajo el gobierno de Turbay quien promulg6 

el Estatuto de Seguridad que ampli6 el estado de sitio y declar6 

subversivo al CRIC. 

En 1978, en la regi6n de la guambia se empezaron a dar los 

primeros pasos para la constituci6n de la asociaci6n de indigenas 

guambianos a partir del reconocimiento por ellos mismos de la 

defensa de sus propias autor idades. En el desarrollo de ese 

proceso de autoafirmaci6n, ocurrieron acciones de recuperaci6n 

de las tierras de haciendas, a partir de 1981. Es precisamente 

a raiz de la entrega por parte del INCORA a comunidades indigenas 

de tierras recuperadas por ellas, que la po1itica oficial agraria 

pas6 de la entrega de tierras a las coorperativas y empresas 

comunitarias, a la entrega directa de éstas a los cabildos y su 

administraci6n. En noviembre de 1980 se rea1iz6 la Marcha de 

Gobernadores en "defensa de los derechos"21, como una manifesta

ci6n de oposici6n al Estatuto Indigena creado por el presidente 

Turbay Aya1a22. Esta acci6n di6 origen a Gobernadores en Marcha 

que se const i tuy6 luego como Movimiento de Autor idades del 

Surocc í de rrt e?", 

Las poli t icas de r e1ac i 6n con los ind 1genas inauguradas por 

Be1isario Betancur, de reconocer a las comunidades como 

interlocutoras de la autoridad nacional, no tuvieron eco a nivel 

regional. Los poderes locales, con el concurso de la policia y 

las autoridades locales, reprimian las acciones de las 

comunidades. El tradicional sistema clientelar partidista seguia 

primando como via de acceso a recursos, desconociéndose asi la 

autoridad del cabildo. 

Al igual que el caso de las luchas de recuperaci6n de los paeces, 

lideradas por el CRIC, las de los indigenas de esta parte del 

departamento también tuvieron que enfrentar la violencia de la 

reacci6n de los poderes locales. También la de los diferentes 

grupos guerr i lleras que abr ieron en el Cauca sus frentes de 

acci6n armada a partir de los ochenta, especialmente en las zonas 
t 

indigenas del departamento. 
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3.2 Territorios y violencia 

Es en el escenario de la organización y movilización de las 

comunidades indlgenas del Cauca, que van a hacer su aparici6n las 

organizac iones armadas de izqui erda. Es importante si tuar el 

proceso de movilización indlgena al interior de otro que le da 

significado; la manifestación de crecientes niveles de conciencia 

de autonomla y de autodeterminaci6n por parte de los indlgenas. 

El el movimiento indlgena en Colombia emerge entonces en los 

años setenta y ochenta, como nuevo sujeto social capáz de 

impactar a la sociedad nacional abandonando su caracter 

localista. 

La dinámica que se va produciendo resulta fruto del encuentro de 

varios actores. El movimiento indlgena por la recuperación de los 

resguardos y la reestructuraci6n de los cabildos; las diferentes 

organizaciones guerrilleras que deciden abrir en la regi6n 

frentes de lucha armada; las pollticas y las decisiones 

gubernamentales para enfrentar tanto la presenc ia de la guerr i lla 

como las movilizaciones indlgenas; las decisiones y las acciones 

de los poderes econ6micos y poll ticos locales, que persiguen 

diferentes objetivos. Los capitalistas del vecino Valle que 

desarrollan una agroindustria expansiva sobre el Cauca; los 

hacendados tradicionales que resisten a la demanda de las 

comunidades indlgenas; los capitales vinculados a la expansi6n 

de los cultivos de la amapola a fines de la década de los 

ochenta. 

La dinámica de la violencia polltica que se desarrolla en el 

Cauca a lo largo de los ochenta, particularmente en las regiones 

rurales de alta composición indlgena, va a estar dada por la 

lucha cruzada entre diferentes actores, alrededor de diferentes 

ejes de confrontaci6n. 

De un lado, la lucha intraguerrilera por el control de 

territorios. Como se verá más adelante, ello obedecerla ante todo 
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a decisiones de orden estratégico militar de las organizaciones 

guerrilleras. En la estrategia de control de territorios y 

poblaciones, inherente a la vla armada para la disputa por el 

poder del estado, las diferentes organizaciones guerrilleras van 

a desarrollar relaciones diferenciadas con los sujetos sociales 

y con sus intereses. En. ese proceso, irán surgiendo niveles de 

confrontaci6n con la opci6n de autonomla y autodeterminaci6n que 

las comunidades indlgenas venlan desarrollando desde la década 

anterior. 

La presencia de la guerrilla en territorios indlgenas y la 

disputa intraguerrilla por el control territorial gener6 

conflictos con la poblaci6n in?lgena derivados de la ocupaci6n 

de sus territorios y de la violaci6n a la autonomla de sus 

autoridades tradicionales. Los movimientos armados empezaron a 

hacerse presentes en el norte y or iente del departamento del 

Cauca a fines de la década de los setenta. 

La lucha por la recuperaci6n de las tierras de los resguardos, 

oponla no solamante a indlgenas y hacendados, sino a indlgenas 

y a campesinos colonos; éstos hablan comprado parcelas de tierras 

a los hacendados y ocupaban por tanto tierras de los resguardos 

demandadas por los ind 1genas. Los campes inos colonos por su 

parte, desarrollaban su propia lucha por la obtenci6n y 

titulaci6n de tierras. 

En los inicios de los movimientos indlgenas de recuperaci6n de 

tierras de resguardo, las FARC brindaron niveles de apoyo en lo 

que se refiere a la autodefensa frente a la violencia de los 

"pájaros". Las organizaciones guerrilleras en su mayorla sin 

embargo, no asumieron la reivindicaci6n de los indios. Mas bien, 

éstas se vincularon a las luchas campesinas por el usufructo 

individual de la tierra; de alll se deriva una de las razones de 

la confrontaci6n violenta entre los grupos guerrilleros, 

particularmente las FARC, y las comunidades indlgenas. 
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Asi, las organizaciones guerrilleras fueron uno de los actores 

armados, además de los "pájaros", la represi6n estatal y los 

grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, que intentaron 

destruir o captar al movimiento indigena; 

" ... los grupos guerrilleros que han operado 
en el Cauca, particularmente las FARC, que 
atraidos por el potencial politico que 
representaba el movimiento indigena, 
intentaron infructuosamente apropiarse de él 
y adecuarlo a su estructura."u 

A la pugna intraguerrillera por el control territorial, se agrega 

la disputa por los beneficios econ6micos derivados del control 

del tráfico ilegal. En dicha p~ga resultarán envueltos también 

los propios grupos guerrilleros. A mediadosde la década pasada, 

esta era la situaci6n en la regi6n, 

"Actualmente, el Cauca es el Unico departa
mento del pais que tiene en su territorio 
dos frentes de las FARC -el VI y el VIII-, 
la columna más importante no s610 del M-19 
sino del Ricardo Franco y, como si fuera 
poco, los atropellos de que son victimas los 
indigenas han motivado el surgimiento de un 
cuarto grupo armado, esta vez de autodefen
sa: el Quintin Lame."25 

Todos los frentes en el Cauea 

La creciente importancia politica que el movimiento y la 

organizaci6n indigena fue cobrando en el Cauca en este periodo, 

lo convierti6 en blanco de enfrentamiento de diferentes actores. 

Esta fue la motivaci6n de la formaci6n, inicialmente espontánea 

de grupos de autodefensa, que posteriormente daria paso a la 

constituci6n del Movimiento Armado Quintin Lame. 

El Comando Quintin Lame surgi6 en 1985 como un grupo de 

composici6n eminentemente indigena y con un programa de acci6n 

especifico sobre la reivindicaci6n indigena. Tuvo sus origenes 

en los primeros cuadros que se vincularon al PC-ML, al EPL y al 
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M-l9 durante 1a década anter i or , buscando organ i zar la 

autodefensa en el clima de la violenta represi6n a los 

movimientos de recuperaci6n y de militarizaci6n del pais, durante 

el gobierno de Turbay Ayala. 

Efectivamente, habria sido el incremento de la represi6n contra 

los lideres indigenas y los promotores de su organizaci6n con un 

saldo creciente de detenciones arbitrarias y asesinatos, lo que 

llev6 a la formaci6n de grupos de autodefensa, que seria la base 

del futuro MAQL. El asesinato del dirigente Gustavo Mejia en 1974 

marc6 el inicio de la represi6n abierta contra dirigentes del 

CRIC, y di6 lugar a la formaci6n de grupos de autodefensa. De 

forma parecida, uno de los hech~s más violentos del periodo y que 

constituye el precedente inmediato a la constituci6n del CQL, fue 

el desalojo de ciento cincuenta familias en L6pez Adentro que 

dej6 quince muertos entre ellos el asesinato del sacerdote Alvaro 

Ulcué. 

Posteriormente las comunidades indigenas tuvieron que enfrentar 

la violenta respuesta de las FARC a su negativa de ceder a sus 

demandas. En el periodo 82-84 las FARC lanzaron una ofensiva 

dirigida a consolidar su presencia en el departamento; esto 

ocurri6 en el contexto del repliegue del M-19 y del encarcela

miento de dirigentes de organizaciones indigenas, dejando asi un 

espacio po1itico vacio que la FARC intent6 copar. 

Esa decisi6n imp1ic6 desconocer a las autoridades indigenas y 

coaccionar a las comunidades con cobros de "impuestos revolucio

narios" y el control militar de sus territorios. El enfrentamien

to entre las comunidades indigenas y el Sexto Frente de la FARC, 

se dio de manera particularmente aguda en los municipios del 

nororiente, Santander de Quilichao, Corinto y Toribio. Durante 

ese periodo ocurrieron decenas de asesinatos, llamados por los 

guerrilleros "ajusticiamientos" de indigenas y de algunos de sus 

lideres; masacres como la de Los Tigres en febrero de 1981 en 

donde perecieron más de veinte nd í qenaa!". La pugna entre laí 
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organización guerrillera y las comunidades indlgenas permanecerá 

durante los años siguientes; 

"En ese sentido el grupo que va a dar lugar 
al surgimiento del Comando Quintln Lame, se 
presenta como un defensor de las comunidades 
indlgenas frente a sus enemigos tradiciona
les: terratenientes y pájaros; pero también 
como una respuesta a la presencia de otros 
grupos guerrilleros, de los cuales reclaman 
respeto e independencia"Z7 

Tradicionalmente el norte del departamento habla sido una zona 

de exclusi vo domini o de las FARC. Los habi tantes de estas 

regiones eran sometidos a diferentes sistemas de control, como 

el "toque de queda" y el adoctrInamiento ideológico. A partir de 

1979 el M-19 hace su aparición en las zonas indlgenas del Cauca, 

con sus columnas móviles; en contraste con la disciplina y el 

control militar de las FARC, el M-19 desarrolló otro tipo de 

relación con la población, buscando ganar un espacio; 

"El M-19 también adelanta labores de 
adoctrinamiento entre los habitantes de la 
región, les hace fiestas, juegan partidos de 
fútbol y les compran sus productos al precio 
de venta en las plazas de mercado, lo que 
hace más fácil su aceptación, en contraste 
con la disciplina militar de las FARC." 2 8 

Posteriormente se irán procesando las discrepancias entre los 

grupos guerrilleros por el control territorial. En 1979, el 

departamento fue mi 1 i tar izado y se produj eron detenc iones 

masivas de dirigentes indlgenas, acusados de colaboración con la 

guerrilla. En un periódico de la época se encuentra el siguiente 

comunicado de las FARC a propósito de un enfrentamiento con el 

grupo Ricardo Franco, 

"En el Cauca el grupo Franco vienen amena
zando de muerte, despojando de sus parcelas, 
quemando las viviendas de los indlgenas y 
campesinos de las FARC, y éstas no han hecho 
otra cosa sino defenderse legltimamente." z9 
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En medio de la disputa se encontraban los indigenas, victimas de 

los con f 1 ictos i nterguer J: i ller os y tambi én de la acc i n r epr es i vaó 

del estado. Ante el enfrentamiento entre las FARC y el grupo 

Franco alud ido más arr iba, se r euni eron cuar enta y cinco cabi Idos 

ind igenas del departamento con el propós i to de reaf irmar su 

autonomia¡ 

" ... la presencia militar, tanto del Ejército 
y Policia como los grupos armados ajenos a 
nuestras comunidades, no tiene que ver mucho 
con nuestros problemas y tiende a agudizarse 
en la medida en que puede desencadenar una 
guerra entre las partes en conflicto."JO 

En cierta forma, el comportamiento de la guerrilla en el Cauca 

parece explicarse mas por razones de politica nacional, que por 

razones de la propia dinámica socioplitica local. Dos hechos 

parecen sugerir tal aseveración. Primero, las FARC desarrollaban 

una ofensiva acentuando la intensidad de sus acciones armadas, 

en momentos en que las dirigencias nacionales, a mediados de los 

ochenta, par ec í an estar dispuestas a aceptar una negociación 

politica con el gobierno y hablaban de iniciar una transición 

hacia convertirse en partido politico. Segundo, en 1980 el M-19

se lanzó en la "guerra del Caquetá" que le llevó a abandonar 

prácticamente la zona del Cauca¡ en 1983 inició conversaciones 

con el gobierno y en ese contexto, planteó un nivel de oposición 

a cualquier acción armada por parte del movimiento indigena Jl 
• 

Municipios y presencia guerrillera en el periodo. 

Un análisis de los "Mapas de la violencia" sobre la presencia de 

la guerrilla por municipios durante el periodo 1985-1991, sugiere 

lo siguiente J2 
• 

Al principio del periodo se registra la presencia de tres grupos 

guerrilleros, las FARC, el ELN y el M-19¡ siendo más importantes 

en términos de áreas de influencia, el M-19 y las FARCJJ¡ en el 

mismo periodo el ELN tenia presencia en el vecino departamento 
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de Huila; aqui la zona de presencia del ELN colinda con una zona 

de presencia de las FARC. 

Para 1986 esta presencia se redujo a dos grupos: FARC y M-19, 

experimentando éste último una notable expansión desde el centro 

al nororiente del Cauca. El ELN "desaparece" de algunos 

municipios (Puracé) en donde ahora se registra la presencia del 

M-19, y "desaparece" de otros en los que no se registra ahora 

ninguna presencia guerrillera (San Sebastián). Las FARC se 

concentraban hacia el centro sur occidental, ampliando su 

presencia en nuevos municipios (Patia), antes "ocupados" por el 

M-19 (Bolivar). Esta lectura de los "mapas" sugiere una disputa 

por el control territorial entre los diferentes grupos 

guerrilleros. 

Posteriormente el ELN parece haber sido desplazado del Cauca y 

haber pasado a zonas antes controladas por las FARC en el Huila 

en el limite departamental. 

En 1987 se registra la presencia de tres grupos nuevamente: ELN, 

FARC y M-19, Y se puede apreciar un avance de las FARC del centro 

occidente hacia el centro norte desplazando al M-19 (El Tambo y 

municipios aledaftos). El M-19 "pierde" territorios que quedan 

"libres", y su presencia queda focalizada en municipios del 

nororiente en el limite departamental. El ELN aparece el Popayán 

y "recupera" San Sebastián expandiéndose a Santa Rosa; al tiempo 

que en el Huila, las FARC han avanzado en la zona fronteriza 

desplazando al ELN. 

En 1988 el mapa nuevamente se modifica considerablemente; siguen 

tres grupos presentes en el Cauca: FARC, se "re-asienta" 

retirándose de El Tambo y Buenos Aires que en el afto anterior 

aparecian como territorios de presencia del M-19, y van a 

quedar"libres"; se desplazan hacia López y Mercaderes hasta 

entonces no tocados por la guerrilla y permanece en La Sierra. 

El ELN se retira de Santa Rosa y San Sebastián y ocupa 

territorios antes ocupados por FARC (Bolivar) y ocupa Almaguer 
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y Rosas, hasta ahora"libres"¡ se expande a Totoró. El M-19 

mantiene presencia en el nororiente desplazándose de Páez e Inzá¡ 

se retira manteniéndose en Puracé, hacia el sur occidente de este 

departamento. 

En 1989 hay un cambio significativo del mapa: sólo se registra 

la presencia de FARC y ELN. El ELN "recupera" San Sebastián que 

se expande hacia el centro occidente a zonas lim1 trofes a 

territorios de presencia de FARC y abre un frente en el 

nororiente. Las FARC aparecen replegadas¡ se retiran de 

Mercaderes, Balboa y Argelia que quedan "libres"; mantiene 

"islas": Rosas, Caloto y Caldono y ocupan Santa Rosa. 

En 1990 hay un avance del ELN al recuperar presencia en Santa 

Rosa y controlar un continum territorial que va del sur al centro 

norte (El Tambo, Popayán, Puracé, Argelia). En el centro de ese 

cont1num, las FARC mantienen presencia. Las FARC aparecen en 

Patia, Balboa y en el norte. 

En 1991 el mapa cambia: reti~o de ambas guerrillas de .Santa Rosa, 

San. Sebastián¡ avance de la FARC hacia territorios del ELN de 

donde es desplazado y ocupa nuevos territorios al noroccidente 

y centro. El ELN mantiene dos focos de presencia ,separados por 

zonas controladas por FARC. 

Pareciera pues que se tratara del significado estratégico de los 

territorios dentro de estrategia militar de las guerrillas, el 

factor clave para entender la dinámica de la expansión o del 

repliegue de los grupos guerr ileros. El segundo factor gravi tante 

en esa dinamica seria la pugna por el control de las ganancias 

producidas por los cultivos ilegales. 

Tengamos un acercamiento a las subzonas al interior de la región. 

El occidente caucano no parece ser una zona de disputa por el 

control territorial; solamente se registra la presencia de la 

FARC en el centro y norte, dentro de una tendencia a una fuerte 

expansión de este grupo en centro-sur colombiano. Esta zona es 
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de las zonas menos pobladas del departamento, de dificil acceso; 

y la act iv idad econ6mica es extract i va, de pan llevar y la 

presencia de compañias mineras ha desplazado a pequeños 

extractores ar tesanales. No se reg istran cul ti vos de amapola, 

pero si de laboratorios para el procesamiento de látex, lo que 

se explica por la cercania de Puerto Buenaventura y la conexi6n 

con mercados internacionales. 

La regi6n de la Bota caucana, situada entre la cordillera central 

y la regi6n amaz6nica, es un territorio más bien selvático con 

activa colonizaci6n desde el Huila, Caquetá y Putumayo. Santa 

Rosa es uno de los municipios más grandes en extensi6n y con 

menor poblaci6n; actividad agricola de panllevar y cultivos de 

amapola en la parte alta del municipio y coca en partes media y 

baja. La Bota pareciera ser un territorio de repliegue de los 

distintos grupos desalojados de territorios aledaños por pugnas 

interguerrillas. 

Esta regi6n aparece en el 87 como una zona de fuerte influencia 

del ELN, posteriormente se configura claramente como una zona de 

disputa FARC-ELN, pasando por periodos "libres" de presencia 

guerrillera. En relaci6n a zonas limitrofes del pais y la 16gica 

de expansi6n de la guerrilla: Caquetá, Putumayo y Nariño son 

zonas de presencia fuerte de FARC al inter ior de tendencia 

nacional a expansi6n de este grupo, sobre todo centro-sur del 

pais. El EPL fue desplazado primero por el ELN y después por FARC 

del Putumayo y Nariño. En 1989-90 debe haber acontecido una 

avanzada fuerte de FARC que sac6 al EPL de estas zonas, como pudo 

haber sido también producto de la desmovilizaci6n o de la 

represi6n. 

La zona centro aparece claramente como una zona de disputa 

interguerrillera: M-19, FARC, ELN, FARC. Constituye la segunda 

regi6n más extensa después de la occidental, en ella se 

desarrolla una agricultura de bajos rendimientos y una amplia 

extensi6n de la regi6n está comprendida dentro del cintur6n 

cafetero que dinamiza la economia regional. Es la regi6n de mayor 

densidad poblacional y la de mayor porcentaje de poblaci6n 
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ubicada en cabeceras municipales. Es también la regi6n de más 

alta concentraci6n ind1gena (47% de la poblaci6n indigena 

departamental); el 15% de la superficie regional corresponde a 

resguardos ubicados en Popayán, El Tambo, Jamba16, Silvia, 

Sotará, La Vega, Totor6 y Puracé. 

Aqui aparece con fuerza el problema de la alta concentraci6n de 

la tierra; la presencia de la gran propiedad sumada a la baja 

calidad de los suelos empuja a la migración campesina hacia zonas 

de ladera. 

La zona norte es la más modernizada del Cauca por su integraci6n 

productiva al mercado nacional en base a una agricultura 

comercial de alta productividad ligada a la agroindustria, en la 

parte baja (Corinto y Santander). Es una regi6n de cambios 

econ6micos y sociales acelerados debido a la dinámica agroindus

trial y la atracci6n que ejerce el capital del Valle¡ rápidos 

procesos de urbanizaci6n y proletarizaci6n del campesinado. El 

64.6% de poblaci6n rural y 12% de poblaci6n ind1gena ocupa el 

23.6% del territorio. 

En la zona se registra primero la presencia de las FARC, después 

hacia el 86 expansi6n del M-19 en esta parte del pais¡ hacia el 

88 el M-19 va perdiendo importancia en el Cauca y en esta parte 

del pais¡ desde entonces las FARC van ocupando territorios del 

norte, al interior de rápida expansi6n nacional, particularmente 

en el centro-sur colombiano¡ la presencia del ELN es muy limitada 

en el norte. Existen cultivos de amapola en Corinto, Miranda y 

Torib10. 

El sur es una regi6n netamente rural con escasa poblaci6n 

ind1gena básicamente asentada en Almaguer y San Sebastián. Se 

combinan una economla campesina de subsistencia de baja 

productividad, con la ganaderia extensiva y los cultivos 

comerciales. La zona presenta una débil integraci6n territorial 

con el resto del departamento, aislamiento que presenta una 

ventaja comparativa para la producci6n de coca y amapola. Hay 
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fuertes contrastes en el régimen de propiedad de la tierra; el 

proceso de cooncentraci6n de la propiedad es un fen6meno que se 

acentúa en algunas partes de la zona sur, como el Pat1a y el 

Macizo, y coincide con la presencia de empresarios ilegales que 

han invertido en tierras parte de sus ganancias; constituye una 

regi6n geopo11ticamente importante para la dinamizaci6n de la 

econom1a ilegal H 
• 

La zona oriental ha sido la receptora del desplazamiento 

hist6rico de los ind1genas desde las zonas altiplánicas, 

produciéndose p~ocesos de colonizaci6n interna y expansi6n de 

comunidades campesinas e ind1genas. La actividad econ6mica 

fundamental es la agr icul tura de tipo tradicional de café y 

panllevar y en las zonas elevadas hay cultivos de amapola. 

Actores armados y economla ilegal por subregiones y municipios'! 

En 13 de 14 municipios de la subregi6n centro, se registra 

presencia de grupos guerrilleros; y en 7 de ellos hay cultivos 

ilegales (coca, marihuana y amapola). En 11 se registra presencia 

de FARC de los cuales, en siete se producen cultivos ilegales. 

El ELN está en dos municipios,s610 en uno hay cultivos ilegales; 

igual sucede con el EPL. Se registra la acci6n de paramilitares 

s610 en un municipio, en donde no hay econom1a ilegal. 

En la subregi6n norte el único grupo guerrillero presente son las 

FARC que están en 5 de los 9 municipios, en tres hay cultivos 

ilegales; en 6 municipios hay presencia de paramilitares, en 

cuatro de los cuales hay cultivos ilegales; en total en 5 de los 

9 municipios has cultivos ilegales. La violencia estar1a 

vinculada a las inversiones del narcotráfico en tierras, 

utilizando para ello mecanismos de presi6n para lograr la compra

venta de los predios o directamente v1as violentas de expropia

ción (mafias del Valle). 
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En los 7 municipios de la subregi6n sur hay cultivos ilegales, 

fundamentalmente coca y amapola; las FARC están presentes en 6 

de ellos, el ELN en 3 y el EPL en 1; hay presencia de paramilita

res en 2 de ellos.La violencia estaria má asociada a la acción 

de bandas delincuenciales. 

En los dos municipios de la subregión oriente están presentes las 

FARC, s610 en 1 hay cultivos ilegales (Páez, amapola). En la 

subregión occidente no se registra presencia ni de guerrilla, ni 

paramilitares ni de cultivos ilegales; se tiene conocimiento de 

la existencia de laboratorios debido a las condiciones favorables 

para el tráfico de insumos con el Ecuador y el comercio de 

ilicitos. En el único municip~o de la subregi6n Bota Caucana 

están presentes las FARC y el ELN en el único municipio y 

presenta cultivos de marihuana y amapola. Aparece una reactiva

ci6n de la colonizaci6n y cambios fuertes en el proceso de 

poblamiento a raiz de las expectativas abiertas con la 

explotaci6n petrolera en la zona de la Baja Bota, lo que 

probablemente modificará el mapa de violencia y conflicto del 

departamento en el resto de la década. Asi, la creaci6n de los 

escenarios de violencia estaria más vinculada con los procesos 

de emergencia de procesos de enriquecimiento- conflicto por la 

apropiaci6n de esa riqueza-, que a situaciones estructurales de 

pobreza. 

Los años 1989-1992 corresponden al periodo de inicio y 

consolidaci6n de los cultivos de amapola. En esos años se da un 

incremento de las acciones bélicas a nivel departamental sobre 

todo en 1989-1991. Este hecho coincidi6 con la dinámica de 

negociaci6n del M-19, EPL, Quintin Lame y PRT, grupos que 

tuvieron una relativa influencia en esta regi6n del pais. Hacia 

1992 se experiment6 un descenso significativo del número de 

acciones protagonizadas por esos gruposJ6. 

Tres subregiones concentran la actividad guerrillera en ese 

periodo: norte, centro y sur. En todas las subregiones decrece 

el número de acciones bélicas en el periodo 91-92, a diferencia 
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de la subr eg i 6n norte en donde s e mant i ene e incl us i ve cr ece 

ligeramente en 1992 en relaci6n a 1991)1. En los 7 municipios del 

sur hay cultivos ilegales, en 6 de los cuales están las FARC, en 

3 ELN Y en 1 EPL; s610 en dos hay paramilitares; 

" ... y por tanto el comportamiento de la 
guerr i lla en el Sur def ine en últimas la 
situaci6n de los municipios con narcoculti 
vos y su relaci6n con las acciones 
bél icas. "JI 

El 60.5% de las acciones bélicas en el departamento se 

desarrollaron en municipios con producci6n significativa de 

amapola. De 27 municipios donde se contabilizaron acciones, 15 

se consideran productores de ilicitos; pricipalmente Bollvar, 

PatIa, Balboa y Corinto, municipios con tradici6n de violencia 

guerrillera. En los cuatro municipio se concentra la actividad 

guerrillera en el periodo 1969-1992, dado que en ellos se dio la 

tercera parte de las acciones guerrilleras. Parece haber asI una 

coincidencia entre la significaci6n que guardan tales áreas a 

nivel de la economla ilegal y la presencia de la guerrillaJ9 
• 

En 1979-1966 fueron calificados como municipios extremadamente 

violentos ToribI0 y Jamba16, según tasa de homicidios. Estos 

Indices estarian relacionados con el conflicto suscitado por la 

presi6n del VI Frente de FARC por controlar territorio y 

poblaci6n; este hecho generaliza las contradicciones con los 

cabildos, y en general con las autoridades indIgenas. En efecto, 

hacia 1979 se inicia un proceso conflictivo que tiene su primera 

expres i 6n violenta en el año 1981 con la masacr e de siete 

indIgenas, incluyendo dos dirigentes, en la vereda de Los Tigres 

de Toribio tG 
• El conflicto se agudiza durante los años 1964-1985 

extendiéndose a Jamba16 y Silvia, en la subregi6n central, y a 

Páez e Inzá en la regi6n de Tierradentro. En el año 85 fueron 

asesinados dirigentes indIgenas, médicos tradicionales, maestras 

bilingues y en general miembros de los resguardos. Esta tendencia 

10gr6 neutralizarse por la demanda de las comunidades de un 

respeto a su territorio y a sus autoridades. Como resultado de 

ese proceso de negociaci6n entre los lIderes indIgenas y los 
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grupos guerrilleros se 10gr6 una fuerte disminuci6n de la tasa 

de homicidios en los años siguientes u • 

En el caso de otros municipios, como Bollvar, Patla y Balboa, que 

mantuvieron en el perlodo 1979-1991 niveles muy elevados de 

violencia, mientras mostraban una menor incidencia relativa de 

la acci6n guerrillera, surge la hip6tesis de una prolongaci6n de 

la violencia como derivaci6n de los impactos de la economla 

ilegal en la subregi6n sur. El incremento a nivel departamental 

de los lndices de homicios obedece a la agudizaci6n de la 

violencia en zonas productoras de illcitos¡ siendo el caso de la 

zona sur el caso más crltico debido a que cuenta con producci6n 

de illcitos en todos los munic~pios que la conforman 6 2 
• 

Las subregiones norte, centro, bota caucana y oriente experimen

taron un grave incremento en tasas de homicidios en el perlodo 

1990-1991. 

Tres municipios presentan desde fines de la década pasada ritmos 

sostenidos de violencia, según incremento de las tasas de 

homicidios, Corinto, Mercaderes y Almaguer. Son municipios 

deprimidos con producci6n de marihuana, amapola y coca¡ y no son 

áreas de presencia significativa de acciones bélicas. La 

violencia aqul obedecerla entonces a causas distintas a las que 

motivaron el conflicto bélicou • 

La zona norte es la que presenta una mayor complej idad de 

escenar ios por el entrecruzamiento de confl ictos relac ionados con 

el tráfico de illcitos. Las mafias del Valle ejercen presi6n 

territorial sobre norte del Cauca - importancia estratégica de 

la zona para el comercio de cocalna, marihuana y herolna. Las 

FARC obligan a los campesinos a vender materia prima a bajos 

precios que es revendida a empresarios de la droga¡ las FARC 

promueven entre los campesinos los cultivos illcitos, activa 

participaci6n de la guerrilla en la comercializaci6n de las 

mezclas. El contexto de cr i s is de las comun idades ind 1genas 

presionadas por los empresarios del Valle, empuja una dinámica 
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