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RESUMEN 
 
Este estudio se realiza en Valentín y Cacahual dos veredas del municipio del López de Micay, las 
cuales han padecido de un sinnúmero de problemas alrededor del conflicto armado, siembra de 
cultivos para usos ilícitos (coca), desplazamientos forzados, minería ilegal y otros procesos que 
repercuten en la dejación y desintegración de ciertas actividades socioeconómicas relacionadas 
a la agricultura, las relaciones entre los habitantes y el territorio en general; además en los 
apartado teóricos, se utilizaron autores como:  Escobar A. (1999) bajo sus críticas a los procesos 
de desarrollo (desarrollismo) en Colombia, específicamente en el pacífico, También a Karl Marx 
sobre las concesiones del sistema productivo existente, María Mies (2005) a través de sus 
analogías con el trabajo de subsistencia y de producción que realiza la mujer y el campesinado 
en una nación; además Emile Durkheim (1982) por los tipos de sociedades que describe, y que se 
van configuran en los diferentes espacios socioculturales y Joel Halpern (1973) agregándole su 
hipótesis de la evolución rural, aspectos que tienden hacer aterrizados en territorios como 
Valentín  y Cacahual. El estudio vincula un enfoque metodológico mixto, datos cualitativos y 
cuantitativo. En la investigación se encontró que efectivamente las actividades productivas 
relacionadas a la agricultura en estas veredas siempre han sido las mismas, a diferencia de unas 
plantaciones que no producen como el chontaduro  y otras que han disminuido sustancialmente 
su producción en oposición de otros tiempos, pero que, en cuestiones modernas o tradicionales, 
los lugareños utilizan más la segunda en sus faenas, pero muy poco la primera; aunque requieren 
de procesos modernos como bombas para fumigar y el uso de abonos, insecticidas, pesticidas 
entre otros, procesos convencionales para fortalecer y proteger sus plantaciones.  

 

Palabras claves: Agricultura, ruralidad, modernidad, tradicionalidad y socioeconomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT. 
 
This study is carried out in Valentin and Cacahual, two villages in the municipality of López de 
Micay, which have suffered from countless problems related to the armed conflict, the 
cultivation of illicit crops, forced displacement, illegal mining and other processes that affect the 
abandonment and disintegration of certain socioeconomic activities related to agriculture, 
relations between the inhabitants and the territory in general; In addition, in the theoretical 
section, authors were used such as: Escobar A. (1999) under his criticism of the development 
processes carried out in Colombia from the West, specifically in the Pacific, as well as Karl Marx 
on the concessions of the existing productive system, María Mies (2005) through their analogies 
with the subsistence and production work carried out by women and the peasantry in a nation; 
in addition Emile Durkheim (1982) for the types of societies he describes, and that are configured 
in the different sociocultural spaces and Joel Halpern (1973) adding his hypothesis of rural 
evolution, aspects that tend to land in territories such as Valentin and Cacahual. The study links 
a mixed methodological approach, qualitative and quantitative data. In the investigation it was 
found that indeed the productive activities related to agriculture in these villages have always 
been the same, unlike some plantations that do not produce such as chontaduro and others that 
have substantially decreased their production in opposition to other times, but that , in modern 
or traditional matters, the locals use the second more in their tasks, but very little the first; 
although they require modern processes such as fumigation pumps and the use of fertilizers, 
insecticides, pesticides, among others, conventional processes to strengthen and protect their 
plantations.  
 

Keywords: Agriculture, rurality, modernity, traditionality and socioeconomics.  
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INTRODUCCIÓN.  

 
Los procesos particulares de apropiación en la producción agrícola de las comunidades 
afrodescendientes del Pacífico colombiano están en peligro de desaparecer, y es debido a la alta 
incidencia de patrones sociales o culturales exógenos que se aterrizan en los territorios; es así, 
como la presente monografía de grado producto del estudio realizado en López de Micay - Cauca, 
específicamente en dos veredas, Cacahual y Valentín, permite comprender esas dinámicas 
rurales a partir de los procesos que han repercutido en la disminución agrícola, y los nuevos 
métodos que se van articulando en esas labores, los cuales se consideran como modernos. 
 
El tiempo de la investigación se complejiza o parte desde dos factores interesantes; el tradicional 
y el moderno, respecto a las edades de los informantes, ellos dan cuenta de esos conocimientos 
y al mismo tiempo en la investigación se identifican por esos aspectos, para tener presente esos 
patrones, se realizaron dos preentrevistas a dos lugareños de tercera edad en Valentín y otro en 
Cacahual; 1 donde se estableció que las personas de 50 años hacia adelante darían cuenta en su 
mayoría de aspectos o métodos tradicionales, y de 20 a 49 años de los procesos actuales 
vinculante de técnicas y dinámicas modernas; todo esto aterrizado en la agricultura y las 
relaciones que se dan alrededor de estas.   
 
Teóricamente este ejercicio investigativo, es comprendido desde los argumentos de Joel Halpern, 
Karl Marx, Arturo Escobar, Emile Durkheim y María Mies; todos estos autores parten de los 
cambios acaecidos en las sociedades bajo los procesos de dominación que se ejerce en una 
minoría a través de sistemas de producción o políticas exógenas. Todo lo dicho, el investigador 
lo contrasta sociológicamente, con las dinámicas sociales que han repercutido en las prácticas 
agrícolas y socioculturales en las veredas Valentín y Cacahual. 
 
Este estudio acoge un enfoque metodológico mixto, cualitativo y cuantitativo, para poder 
recopilar desde diferentes puntos la información, con técnicas como las entrevistas 
semiestructuradas, las encuestas y algunas revisiones documentales.  En cuanto el tipo de 
investigación se tipifica como descriptivo y exploratorio, con diseño etnográfico y de sondeo, 
cabe resaltar que se realizaron las diversas observaciones, pero muy poco prevalecen en el 
escrito, ya que estas sirvieron para ratificar y complementar lo que se decía en las entrevistas y 
encuestas.  
 
Así pues, los análisis y resultados se dividen en tres procesos: en primer lugar, la caracterización 
de los cultivos y la forma como los lugareños se relacionan con estos quehaceres productivos 
emanado de lo tradicional, en segundo lugar, las dinámicas de apropiación de los cultivos más 
representativo y, por último, los factores sociales de producción, comercialización y distribución.  
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En el estudio prevalece en que los cultivos agrícolas en estas dos veredas han disminuido en gran 
medida, ya que la nueva generación tiende a realizar otras actividades, pero no solo eso provoca 
esa reducción y articulación de nuevos procesos en la agricultura; ya el lector puede ir 
visualizando en el trascurso del texto todos los factores y dinámicas que se identifican en el 
proceso investigativo.  
 
1. ASPECTOS GENERALES.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1.1. Antecedentes. 
 
En el presente apartado se hace un recuento de ciertas investigaciones que se han realizado en 
pretérito y orientaron en un sentido esta investigación. Así pues, presentamos un variado dossier 
de problemas de investigación en el ámbito de la producción social relacionada con la agricultura, 
tradicional y moderna, claro está en la ruralidad. Para lograr este propósito, se ha focalizado dos 
enfoques; el primer enfoque refiere las investigaciones de corte internacional, y el segundo 
enfoque las investigaciones de corte nacional. 
 
Investigaciones de corte Internacional. 
 

No obstante, el objetivo de este artículo radica en analizar las diversas articulaciones que existen 

entre lo agrario, los espacios rurales y el medio ambiente en el contexto de globalización; el 

trabajo se divide en tres partes: en la primera realizan una presentación sobre globalización y sus 

implicaciones para la interacción entre espacio local y globalización. En la segunda se analizan las 

interacciones entre espacio rural, agricultura y medio ambiente. Y en la última analiza algunos 

casos ecuatorianos de nueva articulación global. 

 

No obstante, en este estudio, el concepto de globalización y desanclaje se toma como referente 

a Giddens (1999); a la globalización, desde un enfoque social en donde se interrelacionan 

personas de todas partes sin importar la lejanía y con respeto al desanclaje, lo entiende como, 

“la remoción de las actividades sociales de ámbitos espaciales de interacción y la reorganización 

de las relaciones sociales a través de enormes distancias entre tiempos y espacios”. (P.2 y 3). 

 
Una de las conclusiones de este arduo trabajo de Manuel, entiende que “las formas de relación 
entre agricultura, espacio rural y medio ambiente están cambiando en forma pronunciada en los 
últimos años. Ello es el resultado de una intensificación de las relaciones de nuestras sociedades 
con el sistema global”. (P.12). 
 
Para finalizar, este artículo puede aportar conceptos muy importantes a la investigación, como 
el de desarrollo rural, aspectos de la globalización y el desanclaje. Porque las comunidades 
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campesinas rurales de Valentín Y Cacahual que dentro de sus actividades productivas 
relacionadas a las agriculturas han padecido muchos de esos cambios o fenómenos que se 
resaltan en el artículo.  
 
Por otro lado, la investigación realizada por: Lesmo Duarte et al. (2018). “Agricultura Familiar 
Campesina: un análisis de la producción de cultivos tradicionales en el Departamento de 
Concepción – Paraguay” se proponen analizar la producción de rubros tradicionales en el 
departamento de Concepción y su importancia en el contexto de la agricultura familiar 
campesina (AFC). El estudio se lleva a cabo porque la agricultura campesina ha tenido muchas 
intervenciones para su mejoramiento o rendimiento, y es por eso por lo que se revisan las 
intervenciones de periodos atrás en Paraguay. No obstante, la investigación se caracterizó como 
un análisis no probabilístico y descriptivo utilizando como base los datos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería; donde fueron consideradas las cifras de los años 1990/1991 a 
2008/2009. Los datos recopilados fueron descargados en la planilla del Microsoft Excel 2010 
fueron tabulados y analizados los fenómenos de cada cultivo en cuestión: 
 

El periodo de estudio presenta un descenso constante en la cantidad de área sembrada, pasando 

6.610 ha en la zafra 1990/91 a 3.450 ha en la zafra 2008/9, en el mismo periodo, la mandioca 

presenta un crecimiento del área sembrada pasando 9.365 ha a 10.402 ha, mientras, el algodón 

de 23.700 ha disminuyó a 1.277 ha, así mismo, el cultivo de sésamo desde el inicio de su 

producción (zafra 2000/01) presenta un incremento constante en la cantidad de área sembrada, 

pasando de 8.000 ha a 22.917. (P.136). 

 
Tras realizar el análisis de todos los productos en las fechas o períodos que se estipulo el estudio, 
concluye que: 
 

La mandioca es el rubro de mayor área de cultivo y presenta un área de producción 

constante, siendo que el tártago, presenta disminución en su rendimiento de granos, zafra 

tras zafra. El algodón, dejó de ser el rubro de interés de la Agricultura Familiar Campesina 

(AFC), siendo parcialmente sustituido por el sésamo conforme los años analizados. 

(p.141). 

 

También, se resalta otra investigación realizada por Juan Loyola I. (2016). “conocimientos y 

prácticas ancestrales y tradicionales que fortalecen la sustentabilidad de los sistemas hortícolas 

de la parroquia de san Joaquín”;  esta investigación parte del problema del no reconocimiento 

por parte del estado Ecuatoriano de los sistemas de producción agrícolas campesinas, partiendo 

del supuesto que en esos sistemas de producción de subsistencia se emplean demasiadas manos 

de obras que no genera economía para la explotación a gran escala, es por eso, que  en la 

producción campesina no se realizan inversiones por parte del estado, según el autor, y resalta, 

que debería de hacerse, ya que estos sistemas de producción campesino le aportan mucho al 

cuidado del medio ambiente, y a las subsistencia de los campesinos de las áreas rurales. 
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Por eso mismo, se propone en esta investigación “evaluar la influencia de los conocimientos y 

prácticas ancestrales y tradicionales de las familias campesinas en la productividad y 

sustentabilidad de la producción hortícola en la parroquia de San Joaquín, Cuenca, Ecuador”. Para 

llevar a cabo la investigación se seleccionaron 10 fincas hortícolas familiares y se identificaron 

puntos críticos para la evaluación de las fincas, considerando tres dimensiones básicas de 

sistemas agrícolas sustentables: estabilidad ecológica, rentabilidad económica y aceptabilidad 

social. Las metodologías de investigación utilizadas para la recolección de la información fueron 

de tipo cualitativa y cuantitativa que involucraron activamente a los agricultores. Las técnicas 

consisten en diez entrevistas, diez estudios de caso y dos talleres de discusión. 

 

Así pues, uno de los resultados conclusivos, respecto a la utilización del conocimiento moderno 

o tradicional se resalta que:  las diez fincas el promedio es de 3,2. Alcanzando el sistema 

agroecológico el nivel máximo de 5 y el sistema convencional de 3. Estableciendo que a pesar de 

la influencia de la agricultura convencional se practica y tiene mucha incidencia del conocimiento 

ancestral y tradicional, en especial a la asociación, rotación y abonadora orgánica. 

 

En el conglomerado de antecedentes también se encontró un estudio de Molinero F. (2006). “La 

evolución de la agricultura en España: tradición, modernización y perspectivas” este artículo se 

fija en el cambio que género en ese país, la modernización a los espacios rurales, desde lo 

productivo (agricultura), que ante la influencia de nuevas prácticas esas sociedades en España no 

han encontrado un equilibrio en su economía. El autor radica el problema en los nuevos cambios 

social y económico que ha dejado la modernidad, donde disminuyen el número de empleos 

agrarios y la diversidad en los productivo cada vez más es desigual. 

 

El autor comprende la forma como eran los sistemas de producción en tiempo atrás, y así mismo, 

como estas han sido afectada por las culturas agrarias globales, por eso se plantea “comentar la 

evolución reciente, en tres vertientes fundamentales y definitorias: empleo, producciones y 

rentas, y dinámica territorial, para, en segundo lugar, tratar de ver el alcance del 

postproductivismo en España y cómo la sociedad y el espacio rural se adaptan a la nueva 

situación”. “Huelga decir que el modelo de desarrollo agrario del mundo occidental, en su 

variante americana o europea, es un modelo en el que la agricultura no representa más que en 

torno a un 2% de los activos y a un 1,5% de las rentas de cada país”. (P.86). En parte quiere decir, 

que, aunque la actividad agrícola genera la materia prima, está, sin una elaboración y buen 

mercadeo no tendría altos activos y rentas. 

 

Regiones como Castilla y León alcanzaban entonces un 25% de activos agrarios y hoy no tienen 

más que un 7%, Extremadura que contaba con un 29%, baja hoy a un 13%, el máximo actual de 



  

 

5 

España, por encima incluso de Galicia, que entonces alcanzaba un 42,5%, si bien Andalucía (9,2%) 

y Galicia continúan estando a la cabeza por número absoluto de empleos en la agricultura. (P.86). 

 

Cabe resaltar, que aunque el autor no muestra explícitamente que metodología de investigación 

utilizó, podemos diferir que se debe a un estudio tipo descriptivo  con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo porque a través de datos estadístico revela los estado de las producción agraria en 

España, en períodos muy peculiares casi al inicio de la modernidad con la revolución industrial y 

a finales del siglo XX e inicios del XXI, cuando la globalización ya había expandido nuevas formas 

de producción. Poco a poco, el artículo va mostrando la diferencia entre un antes y después de 

los pueblos españoles que relacionaban sus actividades económicas a la agricultura y que a partir 

de las dinámicas modernas se ha ido regularizando. 

 

Si a mediados del siglo pasado, éstos representaban un 23,8% de la P.F.A., medio siglo más tarde 

no llegaba a un 10%; por el contrario, la hortofruticultura pasaba de 21,2 a 31,1% (= 10 puntos 

más) y el ganado y carne pasaban de 12,5 a 28,3%, cifras que por sí solas dan idea del cambio 

profundo experimentado en la agricultura española, a pesar de que aún no ha terminado. (P.93). 

 

Así pues, el autor resalta, que a través de unas perspectivas post productivista se piensa al mundo 

rural, la cual consiste  en que esos espacios sean los asentamientos de producción, es como decir: 

lugares en donde solo se piensa un crecimiento económico, sin importar en las condiciones que 

estén los ciudadanos que habitan ahí; entonces, por eso el estudio propone que para que pueda 

haber un buen desarrollo en las regiones  de España se le debe dar a los pobladores rurales las 

mismas condiciones que a los de las urbanas. 

 

Es aquí donde estos tipos de estudio hacen que se pueda ampliar un poco más el panorama de 

los fenómenos que se presentan en las veredas de Valentín y Cacahual (López de micay Cauca- 

Colombia).  Porque, se sabe que existe una brecha de desigualdad social muy amplia entre lo 

rural y lo urbano en Colombia, pero en la investigación que aquí se realiza no se había pensado 

estas propuestas de soluciones para que haya un campo más productivo y equitativo con lo 

urbano teniendo esas condiciones. 

 

Investigaciones de corte nacional. 
 

Por otro lado, la investigación realizada por Castro D. (2017). “Agricultura colombiana 2000-2013: 
Estudio de cultivos de alimentación básica y de agroindustria” el estudio radica en las fallas que 
ha tenido en Colombia, frente a la implementación de planes agrarios para fortalecer la 
producción agroindustrial en el país, entonces, la misma resalta que esto provoca que no haya 
una soberanía alimentaria en los territorios de nación; además, la mala implantación según el 
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investigador acerca de modelos de desarrollo agrario en Colombia, no deja que en este se 
desarrolle un producción agrícola solidad. 
 

El modelo agroindustrial es llamativo para los grandes capitalistas, esto involucra un mayor sector 

de la población a que se desenvuelva y prefiera los cultivos de agroindustria como la palma y el 

caucho. Teniendo en cuenta, el movimiento de capital, tecnología y desarrollo en estos cultivos. 

Mientras tanto, otro sector va olvidando los productos tradicionales los cuales garantizan que 

nuestra población vulnerable o no, adquiera un plato de comida a un costo racional y que las 

próximas generaciones no mitiguen sobre la vulnerabilidad alimentaria a la que pueden estar 

sujetos. (…). El conflicto armado y la apetecible proyección del gobierno colombiano hacia los 

cultivos de caña, maíz, palma y otras oleaginosas para los biocombustibles. Estos factores alteran 

la perspectiva de la seguridad alimentaria del país, y por ende afectan directamente a la población 

más vulnerable y la ideología política del gobierno (P.4 y 5). 

 

Esto quiere decir, que el gobierno como tal, no ha estado interesado en el fortalecimiento de la 

producción agrícola del campesino, que produce para sostenerse en su hogar, sino un tipo de 

agroindustria con intereses de producción a grande escala, no para el beneficio del campesino 

sino, para el crecimiento económico del país que no vincula satisfacer las necesidades de las 

minorías. Así pues, Castro se propone definir de una forma empírica la situación nacional de áreas 

cultivadas en Colombia entre los productos agrícolas de tradición utilizados básicamente en 

alimentación, y los cultivos de agroindustria los cuales hacen parte de industrias químicas y de 

consumo masivo.  

 

Por otro lado, aunque no lo dice explícitamente hace ver que el estudio tiene un componente 

metodológico basado en revisiones documentales, ya que menciona que se va a tomar 

información del sistema agrícola colombiano regido por el estado desde varias décadas y eso 

compete un estudio con este enfoque, cabe resaltar, que la investigación se aterriza a los cultivos 

como lo son: la papa, el arroz, el maíz y el frijol por los cultivos tradicionales, y la palma africana 

representando las cifras de la agroindustria. Este proceso metodológico se divide en 4 fases: en 

la primera aborda estudio macros y microeconómico de la realidad agraria del país, contrastada 

con estudios que tratan a la realidad del país, en el segundo componente el autor trata de hacer 

una comparación de los productos agrícolas tradicionales con los agroindustriales, pero 

contextualizado con las diferentes dinámicas que se han visto en Colombia alrededor de su 

producción (plan Colombia). 

 

El tercero consiste, en revisar cuales de los productos han estado en un más alto o bajo consumo, 

dentro de los periodos que toma la investigación. Y el penúltimo, en la obtención de los 

resultados estadísticos para formar una base de datos con medios tecnológicos. 
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Finalmente, la investigación trata de dirigirse a una comparación entre los productos agrícolas 

tradicionales y los productos agroindustriales, resaltando las particularidades de cada uno, así 

como el número de hectáreas sembradas y las producciones; todo eso a través de datos 

estadísticos cualitativos y cuantitativos. 

 

Así púes, uno de los resultados conclusivos de esta investigación demostró que el cultivo de 

palma fue el único que mostró un decrecimiento por lo que fue afectada por un insecto llamado 

el cogollo pero que es el producto excelencia del país en el ámbito agroindustrial superando las 

300.000 hectáreas cultivadas en el periodo de estudio y que los otros productos tuvieron unas 

pequeñas variaciones, pero que se habían mantenido en el ritmo que estaban.  Por otro lado, 

resalta Castro, que como la palma africana era una plantación que prometía grandes resultados 

económicos para el país, tuvo muchas inversiones; y también, que en el transcurso del periodo 

de estudio se han implementado muchas políticas de desarrollo agrario las cuales cada vez más 

entran en divergencia las más actuales en comparación con las más antiguas. 

 

De igual manera, se presenta un estudio aterrizado en la antropología social realizado por Bedoya 

Mejía L. (2021). “Prácticas y rituales agrícolas wayuu. Recomendaciones para la organización 

Acción contra el Hambre”. Es una investigación enmarcada en las dinámicas sociales de la Guajira, 

un territorio donde abundan los malestares sociales, relacionados con la falta de agua, alimentos, 

salud entre otros; ante el incremento de “los actores armados, la intensificación y prolongación 

de los períodos de sequía, son varios los organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

que han hecho llamados tanto nacionales como internacionales y han puesto en marcha planes 

que ayuden a mitigar esta situación”. (p.1). cabe resaltar que en la investigación se puntualiza 

fechas importantes en donde los actores armados y por ende los índices de violencias eran 

muchas en el contexto de la Guajira en pretérito. 

 

A causa de lo mencionado anteriormente, este trabajo tipo pasantía se propone “indagar acerca 

de los elementos históricos, sociales y culturales que inciden en la situación de la seguridad 

alimentaria y nutricional de la comunidad wayuu, para generar propuestas enfocadas en 

fortalecer las capacidades y recursos propios del territorio, a partir de la valoración de su acervo 

cultural”; entendiendo que la “Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente 

y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 

cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas”.(P.19). También, son perspectivas 

que van correlacionada a los derechos que tienen las personas de llevar una vida sana y sin 

necesidades básicas insatisfechas.  

 

Por otro lado, se vincula como concepto la dimensión de medios económicos, y dimensión de 

calidad de vida, estas variables significativas reflejan mucho en las conductas de las personas, y 

entendidas con las formas o medios en que el ser humano busca satisfacer sus necesidades. 
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Así pues, para el autor para cumplir con los objetivos del estudio realizó una revisión documental, 

así como la aplicación de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Cabe resaltar que las 

entrevistas se realizaron a líderes de la comunidad wayuu, y el grupo focal a hombres y mujeres 

entre 14 y 70 años aproximadamente, pertenecientes a las comunidades de: Curarir, Jerjet, 

Kasishi-La Parcela, Majali, Palastamana, Puipuren, Amuchen, Anaralito y Puerto Caracol. 

 

Finalmente, las conclusiones que además consolida una estrella relación con la investigación que 

se realiza en Valentín y Cacahual, “revela que, al lado de la ontología wayuu tradicional, hay unas 

ontologías plurales que han llegado con la urbanización, las migraciones y penetraciones de otro 

tipo, que inciden en los patrones de creencias, alimentarios y agrícolas, como es el caso de la 

evangelización protestante que ha llevado al abandono de los rituales agrícolas”. (P.101).  y se 

puede suponer que estas conclusiones se asimilan un poco a las dinámicas de producción de la 

agricultura en estas veredas del Micay, por los cambios que generan las prácticas exógenas del 

lugar. 

 
También, se resalta el estudio realizado por un egresado de la universidad del pacifico en el 
programa de sociología, Angulo Rentería A. (2008) “la ancestralidad en el ojo del huracán: 
impacto de la ley 70 en la comunidad negra de Guaimia”.  El interés del autor para abordar esta 
investigación es porque había evidenciado que su comunidad se estaba enfrentando a unos 
cambios estructurales tanto en las actividades económicas de producción como en las formas de 
organización política, donde él suponía que se debía a factores que la ley 70 de 1993 implementa. 
con respecto a lo anterior que se plantea la siguiente pregunta como unidad de análisis que va a 
dar pie a las interpretaciones científicas del autor frente a las prácticas tradicionales de la 
comunidad de Guaimia en relación con perspectivas de cambio social: ¿Cómo las dinámicas 
generadas por la ley de comunidades negras (ley 70 de 1993) inciden, transforman o sustituyen 
algunas prácticas tradicionales en la comunidad negra de Guaimia en el corregimiento N° 8 del 
municipio de Buenaventura? 
 

Así pues, el estudio propone determinar la manera como las dinámicas generadas por la ley 70 
de comunidades negras en Colombia (ley 70 de 1993) inciden, transforman o sustituyen algunas 
prácticas de la comunidad negra de Guaimia en el corregimiento N° 8 del municipio de 
Buenaventura. Partiendo del concepto de cambio social interpreta teóricamente el contexto 
social en ese corregimiento a consecuencia de la ley 70 como factor exógeno, que permite nuevas 
formas de producción y estructuración social y político en la comunidad. Por otro lado, el enfoque 
metodológico utilizado es cualitativo, donde se utilizaron entrevistas a profundidad, con una 
constante revisión documental, la observación participante y grupo focal; estas técnicas se 
aplicaron a l24 informantes: adultos mayores, adolescentes, mujeres líderes, representante legal 
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del consejo comunitario, agricultores y mineros; divididos en 4 grupos. Finalmente, la 
investigación determina que: 

El impacto de la ley 70 en la comunidad negra de Guaimia se pudo establecer varios cambios 

relacionado con la puesta en marcha de la ley 70 del 93, cambios que se dieron en las prácticas 

tradicionales de producción como la agricultura, la minería, pesca y en los fenómenos sociales 

como la constitución familiar y en la forma de organizarse políticamente. (p.68). 

 
Este estudio parte desde el cambio que se genera a partir de dinámicas exógenas en Guaimia, y 
se asimila un poco con las dinámicas que pueden ser establecidas en las veredas de Cacahual 
Valentín; este estudio merece ser revisado de nuevo ya que tiene conceptos muy buenos y una 
bibliografía que encamina al investigador, al realizar otro estudio. 
 
El siguiente documento tiene particularidades para relacionarlo en la espacialidad de lo local 
(región Pacifico), este estudio realizado por egresado de sociología de la universidad del pacifico 
Rodríguez Castillo D. (2008) “el trabajo de la mujer rural del pacifico colombiano. El caso de la 
vereda San Marcos del municipio de Buenaventura”. Las mujeres en la comunidad de San Marco 
realizan actividades de producción en los sistemas de agroforestación, desde ese contexto, el 
autor aterriza el problema en el sentido que las mujeres que trabajan igual que los hombres, y 
siempre el hombre es visto como el que más lo hace, porque si las mujeres se dedican a las 
actividades del hogar también les toca trabajar en los sistemas agroforestales. 
 

No obstante, esta investigación “describe en qué consiste la participación de la mujer rural de la 
vereda san marcos, en la economía familiar de los sistemas agroforestales y cómo esta 
participación afecta su desempeño en el ámbito doméstico”. Para llevar a cabo los objetivos 
propuestos se utilizó una metodología cualitativa y diseño etnográfico; las técnicas consistieron 
en entrevistas semi estructuradas y observación no participante, a 9 mujeres rurales propietarias 
de sistemas agroforestales que habitan en la vereda San Marco año 2007.  En la parte teórica, el 
autor hace un bosquejo acerca de la mujer rural en Colombia, la división sexual en el trabajo, y 
el trabajo doméstico, abordando a autores como: Magdalena león, Anthony Giddens entre otros. 

 Así pues, la investigación concluyó que la mujer rural cumple extensas jornadas laborales 
significativas más largas que la de los hombres, y que desempeña tareas externas al manejo del 
hogar, como los sistemas agroforestales, en tanto el hombre permanece al margen de las 
actividades domésticas”. (p.50). El autor evidenció en la entrevista hechas a las mujeres, 
comentarios de ellas respecto a la pérdida de las prácticas culturales solidarias, y eso es un 
problema que el autor lo relaciona con la llegada de nuevas dinámicas a San Marcos. 
 
Además, la importancia que revela en el que hacer productivo de la mujer rural en el pacífico, 
aunque en la investigación que se hace en las veredas Cacahual y Valentín se considera que el 
estudio que realiza Rodríguez hace ver, esas mismas dinámicas en muchas comunidades del 
pacifico y se considera que en Valentín y en Cacahual no es la excepción. 
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También, se revisa el estudio hecho por Villada S. (2020). “Análisis del desarrollo económico de 
la agricultura del pacífico, enfocado en el departamento del Cauca”. En esta investigación se parte 
de un pilar muy importante, el desarrollo, aterrizado en el pacífico caucano territorios que, según 
Villada, la violencia, los conflictos armados y demás situaciones truncan de forma negativa el 
desarrollo económico y social. Este estudio reconoce que el pacífico caucano tiene territorios 
muy ricos en biodiversidad, y además que la mayor parte de población se vale de la producción 
agrícola para sus sustentos; ahora bien, también resalta, que estos territorios no tienen mucho 
apoyo del estado ya que la falta de educación y la no satisfacción de las necesidades básicas hace 
que sea una población en condición desigual con otras del país. 
 
Además, de buscar que se mejore las condiciones de las poblaciones a través de un buen 
desarrollo desde lo social, ambiental, económico y cultural; se propone a través de la 
investigación “Analizar el desarrollo económico de la región Pacífica Caucana en los últimos 10 
años”. Para lograr ese plan, describe los aspectos económicos y sociales de la región, determina 
los aportes al desarrollo de la agricultura y establece propuestas de desarrollo para el sector 
agrícola. No obstante, se parte del concepto de economía del desarrollo, pobreza y agricultura 
como marco de conceptualización teórica para darle significación abstracta a la investigación. 
 
 Así pues, el estudio es de tipo exploratorio, porque se objetiva tener un mayor acercamiento al 
desarrollo económico y descriptivo porque lo realizas sus análisis mediante datos estadísticos y 
cuantitativo. De este modo, consigue tener un método deductivo con un enfoque mixto 
cuantitativa y cualitativa; e instrumentos para la recolección de datos, primero se consiguen unos 
datos secundarios hallados en el DANE y otras fuentes para luego sistematizar y generar 
diagramas y gráficos para el análisis. 
  
Para concluir, uno de los resultados de esta investigación muestra “que las necesidades básicas 
insatisfechas, alcanzan a más del 45% de los habitantes del departamento, ubicados 
principalmente en la zona rural, donde habitan principalmente las comunidades indígenas y 
afros”. (p.33). por otro lado, nos da a entender que la economía en el pacífico ha cambiado, y 
que los gobernantes la han afectado de forma negativa con sus planes de desarrollo, pero, que 
igual la agricultura aporta gran desarrollo económico al departamento.   
 
Por último, se resalta la investigación de Castaño D. (2021). “Agroecosistemas del Pacífico norte 
colombiano: una indagación sobre el bienestar desde el conocimiento etnobiológico de las 
comunidades rurales de Nuquí (Chocó)” esta investigación ve la relación intrínseca que tiene el 
ser humano con los otros seres vivos y se puntualiza en el norte del pacifico “este trabajo se ubica 
dentro de los estudios del posdesarrollo desde una perspectiva crítica del desarrollo como 
discurso cultural, pero también de su institucionalidad y sus prácticas asociadas. Con la 
integración del bienestar social y la etnobiología” (p.7). Además, el tema se aterriza en Nuqui 
porque es un territorio que igual que muchos en Colombia han sufrido grandes cambios en lo 
que son sus prácticas agrícolas productivas tradicionales debido a existencias de nuevas prácticas 
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que buscan generar recurso con otros conocimientos y otras actividades. Así mismo el estudio 
parte de la siguiente pregunta orientadora para realizar el estudio ¿Cuál es la contribución del 
conocimiento etnobiólogico asociado a agroecosistemas tradicionales al bienestar de las 
comunidades de Nuquí? 
 
Así pues, plantea como objetivo: Describir los cuatro niveles de conocimiento etnobiólogico 
asociados a agroecosistemas tradicionales: conocimiento local del territorio, sistemas de manejo 
de la tierra y los recursos, instituciones sociales y cosmovisiones; y Comprender la contribución 
del conocimiento etnobiólogico asociado a agroecosistemas tradicionales a las tres dimensiones 
del bienestar social: material, relacional y subjetivo. No obstante, este estudio aborda conceptos 
muy importantes como lo son: etnobiólogico, bienestar social; porque es una investigación que 
quiere apostar conocimientos enmarcados en la etnología en las zonas territoriales del chocó y 
así contribuir a un bienestar social desde lo productivo. 
 
Además, se le articula una metodología cualitativa y corresponde a un estudio de caso con 
enfoque constructivista que aborda el conocimiento etnobiólogico que se llevó a cabo en el 
municipio costero de Nuquí (Chocó. La información fue recolectada a través de tres métodos 
complementarios: entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación participante en 
cuatro localidades: cabecera municipal y tres corregimientos (Arusí, Termales y Coquí), los cuales 
presentan perfiles productivos variados. (P.12 y 13). 
 
Para terminar, una de las conclusiones de la investigación refleja que: 
 

Los agroecosistemas contribuyen al bienestar de las comunidades de Nuquí en distintas 

dimensiones. En términos de la dimensión material del bienestar social, el conocimiento 

etnobiólogico asociado a agroecosistemas provee un acceso a los recursos que, aunque 

incluye lo material se expande a relaciones y cosmovisiones que se despliegan en 

interacción con el territorio. Por su parte, la riqueza y composición de especies da cuenta 

la importancia de estos sistemas como reservorios de biodiversidad con beneficios 

ambientales y sociales. (P.52). 

 
No obstante, si se contextualiza el mismo estudio en Valentín Y Cacahual, podría llegar a ver unas 
mismas conclusiones; porque la investigación que se plantea en esas dos comunidades busca 
relacionar las prácticas agrícolas tradicionales o modernas, con el acervo cultural de estas. Y 
además, las dos veredas y Nuquí son territorios con dinámicas similares y que han ido cambiando 
sus formas de producir en el tiempo, entonces, pensarse un estudio etnobiológico ayudaría a 
interpretar las formas de producción relacionadas con lo agroecológico locales o externas que 
hay en el territorio.   
 
Finalmente, estos antecedentes internacional y nacional dejan entrever que las prácticas 
agrícolas tradicionales han venido en declive, siendo reemplazadas o sustituidas por dinámicas 
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modernas; y que la mayoría de la población rural en el mundo se ha visto afectada por estas 
dinámicas ya que no se han implementado un modelo de producción agrícola que se aterrice a 
los territorios rurales. En Colombia, los territorios periféricos se suelen enfrentar a muchos 
problemas sociales como el conflicto armado que causa desplazamiento y otros males y esto 
provoca una disminución directa del cultivo productos agrícolas; en el caso de la Guajira muchas 
personas tienen que depender de las ayudas externas y otros tienen que migrar, por el problema 
de desabastecimiento de agua, desnutrición y la falta de producción agrícola. Esos estudios son 
un pilar importante en esta investigación porque va a permitir que a la hora que se vayan 
cumpliendo los objetivos específicos se pueda contrastar los resultados con las anteriores 
investigaciones, que además dieron pie a la utilización de algunos conceptos. 
 
1.1.2. Formulación del Problema.  
 
En cada sociedad hay ciertas costumbres y prácticas particulares por las que se caracterizan sus 
individuos, pero, con el devenir del tiempo pueden sucumbir ante el influjo de patrones 
culturales exógenos, como es el caso de los procesos coercitivo de la sociedad occidental, que 
parece están cambiando las lógicas de comunidades como las de Cacahual y Valentín del 
municipio de López de Micay. Es necesario pensar la reivindicación y el sostenimiento de la 
memoria como un cuerpo de conocimiento que servirá para mantener y no olvidar las 
costumbres autóctonas, sobre todo en ciertas prácticas rurales, frente a algunos factores urbano-
industriales que obedecen a lógicas de mercado. Como lo que inicialmente inquieta son los 
patrones cognitivos de conocimiento e interacción, (Kuri E. 2017) nos expone un poco tal sentido 
cuando expresa que:     
 

Toda memoria es una construcción social y espacio temporal erigido en la vida cotidiana, en el 

seno de diversos ámbitos de interacción subjetiva y en diferentes espacios, los cuales, a su vez, 

son producto de la racionalidad social, al tiempo que inciden en los propios lazos sociales. (p.10). 

 
En tal sentido se dinamiza el ambiente social, lo que permite que un grupo o comunidad se valga 
de lo que le ofrece la naturaleza ¿cuáles son esos aspectos que tienen las comunidades negras 
del pacífico colombiano que la distinguen de las demás? El afrocolombiano ha pasado por un 
sinnúmero de casos que, en el mismo sentido, hace que su historia, su cultura y su economía 
sean muy diferentes al resto de los grupos étnicos o la población colombiana en general.  
 
El Pacífico colombiano es reconocido entre otras cosas por la denominada “memoria oral” de sus 
habitantes. Porque narran sus historias y todos los hechos verbalmente, en todo caso, las 
expresiones se pueden observar en prácticas como; la música, el verso, la poesía y las coplas, 
entre otras.  Así mismo, dentro de la música encontramos el currulao que es uno de los más 
representativo en el Pacífico sur, la juga, el bunde, y los alabados. También, se practican otros 
géneros como “la salsa” por los cuales manifiestan los problemas, la riqueza de la región, entre 
otras cosas. 
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Ahora bien, si nos cuestionamos sobre la falta de escritos de todas esas anécdotas y hechos que 
han repercutido en estas poblaciones; se haría evidente que en la Costa Pacífica se encuentra el 
mayor número iletrados del país, de ese modo algunas personas se valen del arte verbal para 
enseñar y aprender; (Rap Pacífico, 2021) expone que: 
 

(…) el analfabetismo es en promedio de un 12,88% para la zona rural en los 

departamentos de la región Pacífico, mientras este valor alcanza un 4,93% en la parte 

urbana de la misma; brecha considerable que acentúa las diferencias entre ambas áreas; 

dado que, más allá de la capacidad de leer o escribir, el analfabetismo trae consigo 

importantes consecuencias que limitan directamente la capacidad social, política y 

económica de las comunidades en cada uno de sus territorios (P. 2). 

 
En la actualidad muchos intelectuales se han interesado por recuperar la memoria de esta 
población que ha sido azotada por la violencia y del mismo modo, olvidada por el Estado; son 
estas mismas comunidades resilientes, que han sabido mantenerse con prácticas y costumbres 
propias, pero, hay quienes se preguntan: ¿Por qué donde más existe población negra en 
Colombia se evidencia mayor la pobreza, por la falta de necesidades básicas insatisfechas…? 
Muchos lo relacionan con la discriminación hacia estas poblaciones, y otros se conforman con 
explicar “los negros son unos perezosos” etc. Pero cabe resaltar que tanto el territorio, como los 
afrodescendientes han servido para empujar la economía colombiana. Frente al tema educativo 
tocaría preguntar, ¿Por qué no existen centros de formación profesional (educación superior) en 
toda la región del Pacífico para que ayuden de forma integral a toda la población con sus formas 
de producción, artística, económica y cultural? ¿Están mal ubicados geopolíticamente, o 
distantes de las zonas “habitables" del país? Pensamos que no lo están. 
 
 Por ejemplo, frente la mirada de los otros municipios del Pacífico, Buenaventura es el territorio 
con mejores condiciones 2, porque cuenta con los instrumentos idóneos para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, entre otras cosas, un puerto con varias terminales, que reciben y 
envían mercancía a nivel internacional, carreteras, universidades y otras bondades que no tienen 
otros municipios; sin embargo, la mayoría de la población es clasificada como pobre, de muy 
bajos recursos y de muchas necesidades básicas insatisfechas. Es válido pensar una Buenaventura 
con diferentes espacios de producción tanto económica, cultural e intelectual.  
 
Pero, debido a las dificultades de enganche en los espacios laborales y la reducida oferta de 
educación superior y acceso a la misma, aunado a las condiciones sociales de la ciudad; debería 
pensarse este municipio y las demás zonas del Pacífico, como espacios donde haya variación de 
ofertas educativas y de empleabilidad; para no caer en la tentación, de generar pocos espacios 

 
2 En otros municipios del Pacífico, las personas y entre ellos los lugareños de Cacahual y Valentín, 

visualizan a esta ciudad, como la más capaz, y frutífera entre los municipios de la misma región, 
aterrizando en sus carreteras, universidades y puertos. 
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laborales, para miles de profesionales de una sola disciplina.  También, surge el cuestionamiento 
sobre el ¿por qué si los ancestros de estas poblaciones se valían de la agricultura y la pesca 
mayormente para su subsistencia, hoy hay carreras de agronomía y acuicultura en Buenaventura 
y no son explotadas? Este territorio cuenta con sustancial cause de ríos y terrenos fértiles, pero, 
por qué, así como se considera importante por su lugar estratégico para exportación e 
importación por qué no, asimismo, para la producción agropecuaria a gran escala de forma 
particular. ¿deberíamos suponer qué las políticas de Estado quieren sostener a las poblaciones 
nativas siempre dependientes, de un sistema económico que no favorece a las lógicas de sus 
actividades productivas sobre estos territorios?   
 
Así pues, el fenómeno social que aborda esta investigación se centraliza en López de Micay - 
Cauca, un municipio que limita al norte con Buenaventura, Valle del Cauca. Este a la vez, no 
cuenta con carreteras ni puertos como Buenaventura. También, se puede decir que ha sido uno 
de los territorios más olvidados por el Estado colombiano, solo se tiene presente cuando ocurre 
un siniestro o algo similar, o para los saqueos en minas de oro por personas desconocidas y en 
dinámicas electorales. En López de Micay no hay centros de educación superior y es necesario 
vincular una universidad en ese territorio; ambos municipios pertenecen a la región del Pacífico, 
sin embargo, una es ciudad puerto y otro solo municipio.  
 
De López de Micay, Cauca, como muestra de esta investigación sociológica, se toman dos veredas 
vecinas: Valentín y Cacahual, estas comunidades habían sido muy productivas en la agricultura; 
internamente se comercializaban y se compartían de una forma muy particular los productos 
cosechados, pero ahora todo ha cambiado, ya no se cultiva como antes, ¿Qué ha pasado en estas 
comunidades rurales? ¿Por qué en Cacahual y Valentín están cambiando esta dinámica de 
cultivar y distribuir o comercializar sus productos agrícolas?, estos interrogantes son los que 
primero se manifiestan a la hora de conocer este fenómeno social; Sánchez. 2011 afirma que: 
“existe una tendencia a estrechar la relación entre el “nuevo” sujeto y el “nuevo” objeto-entorno 
postmoderno. El esfuerzo de la sociología rural es acompañar más de cerca la aventura del 
hombre-sujeto en su aventura por la tierra prometida”. (p.2). Es claro pensar el desarrollo social 
de los habitantes de una comunidad rural, dentro de las cualidades de preservación y de 
estabilidad en el territorio; de una forma u otra el mundo moderno atrae al campesino rural a 
adentrarse en las zonas urbanas, transformando sus prácticas de producción y su cultura en el 
general.  
 
No obstante, Cacahual y Valentín las veredas que acoge esta investigación, con un enfoque más 
próximo a la sociología rural; es en ellas donde se inicia con el interés genuino de caracterizar, 
reconocer y analizar las actividades productivas de los ámbitos relacionados a la agrícola, desde 
las formas particulares del territorio, así como las posibles inferencias que trae consigo las nuevas 
actividades y fenómenos sociales que pueden generar desarraigo en los saberes tradicionales de 
producción. Por lo tanto, se precisa comprender las dinámicas relacionadas a la agricultura en 
esas dos veredas a través del siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las actividades 
socioeconómicas ligadas a la agricultura, y así mismo la determinación del acervo cultural 
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asociado al saber de esas prácticas ancestrales, como la incorporación de nuevos procesos 
agrícolas que realizan los afrocolombianos en las veredas Cacahual y Valentín, López de Micay 
- Cauca?  
 
1.2. OBJETIVOS: 

 
1.2.1. Objetivo General. 

 
➢ Identificar las actividades socioeconómicas ligadas a la agricultura, y así mismo, el acervo 

cultural asociado al saber de esas prácticas ancestrales, como la incorporación de nuevos 

procesos agrícolas que utilizan los afrocolombianos en las veredas Cacahual y Valentín, 

en López de Micay Cauca. 

 
1.2.2. Objetivos específicos. 

 

1. Caracterizar los cultivos más representativos y la manera particular de relacionarse con el 
quehacer productivo emanado de lo tradicional, frente a las derivaciones de la agricultura 
moderna, en las veredas Valentín Cacahual, López de Micay Cauca 

 
2. Reconocer las dinámicas de apropiación que se establecen con los cultivos más 

representativos en las veredas Cacahual y Valentín, López de Micay Cauca. 
 

3. Analizar las prácticas sociales en la producción, la distribución y comercialización en 
pretérito y en la actualidad de los productos agrícolas en Valentín y Cacahual, López de 
Micay Cauca. 
 

1.3.  JUSTIFICACIÓN. 
 
Las veredas Cacahual y Valentín en López De Micay, son territorios hermanos por su; proximidad 
y por lo que desarrollan actividades productivas bastante análogas; como lo son: los cultivos de 
papa china, el chontaduro, el maíz, la caña, la guayaba entre otros; pero que, a la vez, la siembra 
de estos frutos presenta una reducción respeto a tiempos pasados, proceso que afecta 
directamente la seguridad y soberanía alimentaria de estas comunidades. Es muy importante que 
en Valentín y Cacahual sus pobladores sean forjadores de sus propios sistemas alimentarios, 
como muy bien lo hacían sus antepasados, donde no dependían de las dinámicas sociales de 
otros territorios para poder alimentarse; por ejemplo: la población del Micay compra la mayoría 
de sus artículos alimenticios en la ciudad de Buenaventura, pero cuando en esta hay 
manifestaciones sociales, en donde optan por  cerrar todas las vías, terrestres o fluviales, para el 
Micay no salen alimentos y debido a eso, los productos se encarecen y muchas familias sufren de 
hambre, por no tener dinero suficiente para comprar el poco alimento encarecido en el territorio; 
es ahí donde radica la importancia del cultivo de los productos agrícolas de las comunidades. 
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Además, la agricultura que practican tradicionalmente los lugareños en estas dos comunidades 
permite la conservación efectiva de los ecosistemas y además no desconfigura las relaciones 
sociales entre sus habitantes, como lo hacen otras prácticas productivas como la minería 
industrial, en donde surgen discusiones y enfrentamientos entre lugareños, hermanos o primos 
que han heredado algún predio, en donde uno de ellos lo destina para que sea explotado por las 
maquinarias, y los otros miembros se oponen, reclamando su parte de aquellos terrenos; es toda 
una odisea que se da alrededor del dinero y que anteriormente en estas comunidades no existían. 
 
En todo caso, se puede referir a las formas productivas tradicionales relacionadas a la agricultura, 
como aquellos procesos que encajan fácilmente en la conservación y protección del medio 
ambiente y de las relaciones interacciónales de los miembros de una comunidad.  
Contrariamente, los procesos modernos que se acentúan en estos territorios, no lo hacen 
respetando aquella cultura, sino, en un sentido de someter a las comunidades a otras formas de 
vidas, muy diferente a las que tenían; no es que se quiera orientar este proceso, al juzgamiento 
de los inventos modernos, sino, que aquí se enfatiza en la forma como se pretende o se pretendió 
modernizar a las comunidades ribereñas del pacífico, poblaciones que consideraban que 
deberían cambiar sus formas de producción agrícolas, porque no representaban un valor 
agregado para los mercados modernos, creándoles nuevas necesidades las cuales debieran 
resolver al costo que fuese necesario. Es ahí donde aparecen nuevos cultivos y otras formas de 
hacerlo, claro, y nuevos procesos para ganar dinero; 
 
El caso de Colombia y de su región pacífica, entonces, refleja tendencias cruciales de la 
globalidad imperial y la colonialidad global. La primera tendencia es la articulación entre la 
economía y la violencia armada, particularmente en el aún prominente papel de las guerras 
nacionales y subnacionales por el control del territorio, la gente y los recursos.  (Escobar 2012. 
P. 32).  
 
En otras palabras, son a esas consecuencias de la modernidad, que se perpetúan en los 
territorios, y que no permiten el desarrollo de las comunidades y sus individuos, es por ellos que 
en Valentin y Cacahual se escoge este tema en particular, realizándose desde las actividades 
agrícolas porque son estas como actividad productiva, las que reflejan inicialmente las 
consecuencias al articularse en las comunidades nuevas dinámicas sociales, y desde luego van 
cambiando las relaciones interpersonales que se entretejen entre los miembros de las veredas 
Valentín y Cacahual   
 
Por otro lado, con esta investigación se quiere avanzar en la comprensión de las dinámicas 
sociales, en el municipio de López de Micay, tomando como muestra esas dos veredas Cacahual 
y Valentín, porque suele suceder que se realizan investigaciones en otros municipios como 
Buenaventura, y de una vez se generalizan los resultados, para toda la región, porque así como 
estas zonas tienen aproximaciones también comprenden unas diferencias; un caso muy 
particular sucede, con algunas investigaciones acerca del problema de improductividad de las 
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palmas de chontaduros; en el Micay los lugareños de Valentín y Cacahual no fumigan las palmas 
y en la vereda sabaleta en Buenaventura algunas personas si, entonces, en diálogos con un 
docente de agronomía de la Unipacifico, el manifestaba que habían hecho un estudio de estos 
cultivos y unas de las conclusiones halladas consistía en que las palmas no producían porque los 
lugareños la fumigaban con insecticidas, claro el generaliza el caso de la vereda Sabaleta, en el 
pacífico, sin embargo, si se hacen otros estudios en zonas donde no fumigaban las palmas, 
podrían encontrar causas diferentes. 
 
Así también, el estudio refleja un interés genuino por la reivindicación de las actividades 
productivas relacionadas a la agricultura en Cacahual y Valentín, y el reconocimiento de estas en 
general, como labor respetable de los afrocolombianos en la riveras de los ríos del Pacífico, esto 
en el sentido, de todo el maltrato que han sufrido estas prácticas agrícolas intrínsecamente con 
sus portadores, y es que ese maltrato no parte solo desde los conflictos armados, las aspersiones 
aérea con glifosato, y la vinculación de prácticas extractivistas al territorio, sino, se deben 
también, a concepciones coloniales que se ensañan en explotar y discriminar a los afros; no es 
un buen trato a esas cualidades productivas y muchos menos a los lugareños, que figuran como 
guardianes de estos territorios. Y es que ese efecto negativo no se siente tanto en el presente, 
así como repercutirá en el futuro.  
 
El no reconocimiento de las labores de los campesinos según María Mies (2019) implica una 
subordinación de estos por las políticas estatales que priorizan a los grandes capitalistas y sus 
fincas modernas, porque el valor agregado que deja el trabajo del campesino en estas veredas 
es muy poco y no está representado en el PIB de la nación, son economías de subsistencias, por 
eso no tienen la mayor atención del Estado, debería ser diferente; pero se entiende, ya que no 
es lo mismo el chontaduro que siembra el campesino en el Pacifico, que el café que se cultiva y 
se exporta en la zona Andina; si ambos cultivos los afecta una peste, las mayores atenciones se 
la lleva el café porque es un producto que ya tiene una ruta establecida para su comercio y que 
además representa un gran valor monetario para la nación, el chontaduro también, solo que lo 
sembraban negros para alimentar a negros. 
 
Finalmente, identificar estas actividades socioeconómicas, relacionadas a la agricultura y hacer 
ese contraste entre las tradicionales y las modernas al igual que las relaciones que se dan 
alrededor de estas, en Valentín y Cacahual, es un factor importante, dentro de los sociólogos que 
se interesan en comprender las ruralidades del pacífico, que posiblemente divergen mucho de 
otras zonas del país. 
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1.4. MARCO REFERENCIAL. 
 
1.4.1. Marco teórico y conceptual. 
 

El presente apartado busca establecer las relaciones teóricas del campo económico y productivo 
de lo rural frente a las nuevas dinámicas de la modernidad. Para ello, se focalizaron algunos 
conceptos que tratan las diferencias, las relaciones, y los procesos que determinan en abstracto 
el fenómeno frente a las realidades, ya sea continuas o discontinuas mediante las cuales la 
población afrocolombiana en el sector rural se las ve, para sostenerse en un medio siempre 
complejo. 
 
A continuación, se abordan algunos argumentos, como los de Joel Halpern al referirse a la 
hipótesis de la evolución rural; esta idea se aterriza en las trasformaciones que han padecidos 
territorios como Valentín y Cacahual, y asimismo comprender en qué medida se acercan a los 
argumentos de Halpern. También, se resaltan planteamientos de Karl Marx (1974), que debería 
ser el primero por sus predicciones a través de sus análisis del surgimiento del capitalismo, pero 
se prefiere abordarlo de segundo ya que Joel se vale Karl para compartir muchas nociones acerca 
de su perspectiva en la evolución rural; entonces, se quiere enfatizar con Karl Marx sobre el 
cambio de un sistemas producción a otro y las implicaciones que esta deja en la sociedades, 
resaltado en el capítulo XXIV de su obra el Capital (la llamada acumulación originarias), también, 
aterrizar las ideas del desarrollo y la modernidad desde las perspectivas de Arturo Escobar como 
componente esencial para comprender el fenómeno; luego a Emile Durkheim respecto a una 
noción de la división del trabajo social, y por ultimo abordar el concepto de subsistencia, a través 
de la socióloga Alemana María Mies.    
 
Trasformaciones sociales y productivas en lo rural.  
 
Las narrativas de Halpern (1973) acerca de las anomalías sociales que se presentan en el mundo 
rural, respecto a los cambios en el sistema de producción, y otros cambios culturales, se cree que 
esos criterios que él resalta en Tepoztlán pueblo Mexicano, tienen una analogía con las dinámicas 
del espacio de interacción social que comprende esta investigación, al referirse, que “para 
comprender los problemas relativos al aumento de población en las zonas rurales, debemos 
examinar comunidades rurales concretas, de esta manera podemos darnos cuenta de cómo los 
cambios de la población repercuten en los individuos y en sus familias”, (Halpern. 1973, p 21). 
Los hallazgos que Joel presenta están sujetos a las dinámicas sociales, que se establecen en un 
espacio con poca invención del Estado nacional (México), porque, los cambios considerables en 
el aumento de la población, y el decaimiento de las actividades productivas de sustento familiar, 
pueden acarrear problemas de desconfiguraciones sociales, especialmente en su cultura.  
 
Centenares de familias de ese pueblo se ven obligadas a ganar su sustento con el cultivo de las 
laderas de las montañas y quemando carbón vegetal, ambos destructores de los alrededores 
naturales a causa de la erosión. Aquí nos encontramos una población en expansión en una zona 
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con limitados terrenos, tecnología tradicional y baja productividad. El pueblo ha sabido 
aprovechar, sin embargo, los recursos que disponían. Por ejemplo, emplean el sistema de cultivo 
por turno y hacen también algo de terraplene. todo lo conveniente para aliviar los problemas de 
la agricultura. (Halpern, 1973, p. 22). 

 
Las formas de producción para el sustento del hogar en territorios con prácticas particulares 
como el ejemplo que presenta Halpern de Tepoztlán, conlleva a pensarse en los hechos que 
provocan esas reducción en la producción, y la búsqueda de alternativas no muy convenientes 
para el medio ambiente en esos espacios; los hechos que se presentan son muy concretos y 
consisten en el aumento de la población, personas que en tiempos pasados eran dueños de 
muchos terrenos, y tras la llegada o el nacimiento de nuevas generaciones a las cuales se le iban 
heredando esos predios, en donde se forman nuevas familias, del mismo linaje, el caso es que la 
población aumentó y los terrenos para la siembra cada vez eran pocos.   
 
Otro aspecto importante son las intervenciones del Estado hacia unas zonas alejadas de los 
centros urbanos; donde los cambios generados a partir de crisis socioeconómicas, aterrizadas en 
la merma de la producción de alimentos u otros artículos, provoca que se desaten opciones en 
las poblaciones para acabar con esas necesidades. Es así como en Tepoztlán la solución a esos 
problemas de la baja producción agrícola se presume que es gracias a las empresas industriales 
que empezaron a emplear personas del pueblo (inversiones de Estados Unidos); 
 

Desde 1944 a 1956, el número de personas que ocuparon puestos ajenos a la agricultura 

aumentó de 273 a 565. Algo así como sesenta por ciento de personas dedicadas a trabajos 

no agrícola, también se dedicaron a la labranza, pero en 1956 las cifras se elevaban a 

veinticinco  por ciento, los empleos en servicios, transporte y funcionarios, en particular en 

educación, eran muy estimado hasta el punto que los empleados de autobuses aumentaron 

de 22 a 35, los peluqueros de 15 a 22; los carniceros de 15 a 32; y los almaceneros de 20 a 

64; el número de maestro aumento de 21 a 101, 70 de los cuales están ahora enseñando 

ahora en otras zonas rurales. Al mismo tiempo, muchas de las actividades tradicionales han 

disminuido o desaparecido por completo. (Halpern, 1973. P. 23).   

 
La solución de un antropólogo como Halpern suele ser muy convenientes para el problema al que 
se refiere, sin embargo, si explicamos a través de los criterios de Karl Marx el fenómeno, podría 
en cuestión muchos aspectos, como por ejemplo, el hecho que la población, ya no podría ser 
dueña de los medios producción, sino, que solo dependen o dependerían de su mano de obra, 
para empeñarla en las industria o demás zonas de producción capitalista aun costo no muy 
favorable para salir de la proletarización, o estar sin necesidades económicas. 
 

Antes ahondar sobre Karl Marx, se resalta los aspectos respecto a los problemas que para Joel 
tienen solución a partir de programas de desarrollo, que aumenten la producción agrícola en 
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aquellas poblaciones que carecen de formas de satisfacción de sus necesidades básicas, claro 
está, que los argumentos del antropólogo se apoyan a partir de planes de las naciones unidas: 

 
Los programas de desarrollo consisten en la coordinación de esfuerzos de los expertos en 
higiene, en extensión agraria, en cooperativa en economía doméstica y en trabajos 
sociales. Los objetivos consisten en aumentar la producción agrícola, extender las fuentes 
incidentales de ingresos en otros oficios, controlar las enfermedades, perfeccionar 
vivienda e higiene y desarrollar la educación, Una de las condiciones fundamentales 
proclamadas en la publicación de las Naciones Unidas en la que los proyectos de 
desarrollo de la colectividad deben responder auténticas necesidades solicitadas por el 
propio pueblo (Halpern, 1973. P. 66-67). 

 
En otras palabras, programas de desarrollo ya diseñados entendiendo subjetivamente las 
necesidades de higiene, educación y producción, claro, estos pueblos en precesiones de un 
turista dígase así, son muy pobres, social, cultural y económicamente; por lo cual necesitan 
ayudas y lo que se les brinda es una forma de vida basada en normas exógenas, es aquí donde 
prevalece en un sentido  la evolución rural, que a partir de aquellos problemas de  “pobreza” las 
poblaciones empiezan a cambiar toda sus particularidad, por las formas de intervenciones que 
realizan otros actores externos al territorio. 
 
Los comienzos del sistema de producción existente. 
 
Por otro lado, señalar aquellos argumentos de Karl Marx respecto al cambio que se da en un 
sistema de producción tradicional a uno capitalista, en cuestiones económicas sociales y 
culturales. Si bien, los fenómenos coexistentes en Cacahual y Valentín se relacionan en parte con 
lo siguiente: 
 

En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que 
sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos en 
que grandes masas de hombres son despojadas repentina y violentamente de sus medios 
de subsistencia y lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres y desheredados. 
Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, 
al campesino. Su historia presenta una modalidad diversa en cada país, y en cada uno de 
ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas diversas. 
Reviste su forma clásica sólo en Inglaterra, país que aquí tomamos, por tanto, como 
modelo. (Marx K. 1974, p.104). 

 
Como por arte de magia Karl Marx predice el futuro en otros lugares a partir de esos 
acontecimientos de desapropiación del campesino de su medio de producción y su fuerza de 
trabajo; muchas poblaciones han experimentado esa situación, con diferente nombre y métodos 
pero que al final tienen la misma causa y es la del capitalismo. Los desplazamientos forzosos, y la 
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aplicación de otras formas de producir zozobra en muchos territorios, conllevan al incremento 
de la desigualdad social entre las poblaciones, no necesariamente por una lucha de clase 
internamente en las comunidades, sino por actores externos ideologías extractivistas que se 
disfrazan en el territorio con las necesidades de tener y tener cada día más riqueza al costo que 
sea. 
 

Los pequeños propietarios que trabajaban la tierra de su propiedad con su propio esfuerzo y que 

gozaban de un humilde bienestar (...) formaban por aquel entonces una parte mucho más 

importante de la nación que hoy (...) nada menos que 160.000 propietarios, cifra que, con sus 

familias, debía constituir más de 1/7 de la población total, vivían del cultivo de sus pequeñas 

parcelas freehold» (freehold quiere decir propiedad plenamente libre). (Marx K. 1974, p.105). 

 
Es clave comprender la particularidad en tan solo esta cita, de la noción de estar bien, ser libres 
en los territorios, cultivando para el sustento sin ambiciones; pensar en que el capital más valioso 
es la mano de obra y que entre hombres es menos remunerado, es un defecto o ventaja de un 
sistema económico devastador de identidades, clanes, pueblos y culturas; así que la llamada 
libertad acaecida en esos inicios del capitalismo no es como tal, sino otras formas de 
esclavización. 
 
Desarrollo y modernidad para el Pacífico y su “Negrura”. 
 
El Pacífico y su negrura como escenario esencial para acercarse mucho más a interpretaciones 
teóricas del estudio acerca de las actividades modernas y tradicionales relacionadas a la 
agricultura en estas dos comunidades, así pues al referirse a la “Negrura” del Pacífico se quiere 
expresar “el Pacífico y su cultura”, porque son estas peculiaridades que se trasforman con el 
establecimiento de culturas occidentales, el desarrollo es la noción meramente interesante, 
porque es por medio de este, en interpretaciones o argumentos de Arturo Escobar (1999) que se 
realiza este apartado.  
 
No obstante, la cuestión de la modernidad como fin último del desarrollo propuesto por países 
“desarrollados” a otros no desarrollados. “Entiendo por modernidad una forma peculiar de 
organización social que nació con la conquista de América y que cristalizó posteriormente en el 
norte de Europa occidental en el siglo XVIII”. (Escobar A. 2012, p.52). y que, desde luego, se han 
buscado la forma de compartir esos tipos de organización, ya sea política, social, económica o 
cultural por todo el mundo, más que todos en los países o lugares “pobres”. Así pues, el desarrollo 
se ha basado exclusivamente en un sistema de conocimiento, es decir, el correspondiente al 
Occidente moderno. La predominancia de este sistema de conocimiento ha dictaminado el 
marginamiento y descalificación de los sistemas de conocimiento no occidentales”. (Escobar, 
2007, p. 34). Ante las formas de trasformaciones de los saberes locales, se antepone estos nuevos 
conocimientos que consiguen un espacio dentro de las dinámicas sociales de muchas 
comunidades, dejando grandes y nuevos problemas en esos entornos.   
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El desarrollo planteado desde occidente tiene una visión etnocéntrica de los pueblos “no 
desarrollados” o de tercer mundo y es aquí donde se interesan por intervenir en aquellos 
territorios, con discursos que orientaban a una mejor vida, que supuestamente presumía una era 
moderna, pero no era así, como muy bien lo resalta Escobar (1999) los objetivos de estos era 
extraer el mayor número de recursos de estas regiones al costo que fuera necesario, y 
desvincularlas de su formas productivas para sumergirlas en otras extractivas. Pero la cuestión 
de modernidad aquí vendría siendo el mensaje que va envuelto en un sobre de desarrollo, como 
una formula entregada por actores occidentales a los gobiernos estatales, para que se aplicase 
en los territorios nacionales, valiéndose de un sinnúmero de profesionales o planificadores, que 
les enseñarían a las comunidades a ser “más productivas en sus faenas diarias” 
 

Ello no significa negar que en ocasiones el trabajo de estas instituciones ha beneficiado a 

las gentes. Significa, en cambio, subrayar que el trabajo de las instituciones de desarrollo 

no ha sido un esfuerzo inocente hecho en nombre de los pobres. Significa que el 

desarrollo ha tenido éxito en la medida en que ha sido capaz de integrar, administrar y 

controlar países y poblaciones en formas cada vez más detalladas y exhaustivas. Si ha 

fracasado en su intento por resolver los problemas básicos del subdesarrollo, puede 

decirse, tal vez con mayor propiedad, que ha tenido éxito al crear un tipo de subdesarrollo 

que ha sido en gran parte política y técnicamente manejable. (Escobar, 2007, p. 89). 

 
Parece ser que el remedio fue o es más devastador que la enfermedad porque los planes o 
programas para desarrollar los pueblos “pobres” llevan décadas en vigor y lo que se ve en muchas 
comunidades aquí haciendo énfasis en el pacífico, un sinnúmero de malestares tanto sociales, 
ambientales y económico que aquejan a la población, Por ejemplo:   
 
Se sostiene que el desplazamiento forma parte integrante de la modernidad eurocéntrica y de la 
manifestación que esta ha revestido después de la segunda guerra mundial en Asia, África y 
América Latina, es decir: el desarrollo. Tanto la modernidad como el desarrollo son proyectos 
espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de territorios y pueblos, así como su 
transformación ecológica y cultural en consonancia con un orden racional logocéntrico. (Escobar 
A. 2012, p. 52). 
 
Así pues, comprendiendo las formas en las que se presenta la modernidad, por medio planes de 
desarrollo, este prepara el terreno para recibir la “anhelada” modernidad. Y es un terreno 
preparado por: despojos o desplazamientos forzosos, violencia, confinamientos, hambre, 
desigualdad y otras cuestiones que hacen a las poblaciones dependientes de un nuevo orden 
mundial.    
 
En su libro el final salvaje, Escobar (1999) aterriza la idea de desarrollo en la región del pacifico, 
él evoca lo que era de las poblaciones del pacífico ante de la década de los 80, un territorio de 
comunidades negras e indígenas que no eran tenidas en cuenta dentro de las dinámicas 
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democráticas o moderna del Estado Colombino, pero que necesitaban de estas características 
para salir de la pobreza. (Dentro de los discursos del Estado). En estas comunidades “Se 
evidenciaron muchos indicadores de alfabetización, nivel nutricional y pobreza en general; 
fueron esos argumentos utilizados para aplicar esas intervenciones desarrollistas”. (Escobar A. 
1999, p.209). 
 
No obstante, estos argumentos reflejan que, los mecanismos de desarrollo utilizados para las 
comunidades del pacifico iban relacionados más a infraestructuras; como carreteras, centros de 
salud, escuelas. “El pacífico ingresó a la era de desarrollo cuatro siglos después que el resto del 
país mediante el lanzamiento del “Plan de desarrollo integral para la costa pacífica” 
(PLADEICOP)”. (Escobar A. 1999, p.209). aquí se resalta la brecha de desigualdad social que 
siempre ha habido entre las poblaciones  del pacífico y el resto del país, y además como son estas 
poblaciones medidas con las misma vara a la hora de inversiones para un “verdadero desarrollo 
social”; el caso del enfoque económico para la región, uno de los sucesos fue la “implementación 
de  proyectos de desarrollo rural para pequeños campesinos en áreas ribereñas ” sin embargo, 
estos proyectos según Arturo (1999), eran los mismos, que se pensaron para campesinos de la 
región Andina, es aquí donde prevalece la cultura de las personas del pacifico, porque son 
poblaciones diferentes, en sus formas de producción agropecuaria y otros aspectos que no 
alcanzaría a nombrar.  
 

Este "desarrollismo" es el nuevo simbolismo al que se ha sometido la región del Pacífico en 

tiempos modernos. Fue colocada dentro de un nuevo régimen de representación en el cual el 

capital, la ciencia y las instituciones estatales, suministran las categorías significantes. De esta 

manera, PLADEICOP comenzó -y luego intensificó-e- el proyecto de modernidad en el Pacífico, 

mediante la creación de la infraestructura necesaria para la llegada del capital de manera 

ordenada. (...) El programa pasó por alto no sólo las diferentes condiciones sociales, ecológicas y 

agrícolas, sino también las actividades de la familia afrocolombiana Mediante la introducción de 

prácticas como "la metodología de planificación en la finca" -que propende por modelos 

orientados hacia la rentabilidad y la contabilidad agrícola. algo nunca visto en la región- el 

programa alentaba una reconversión cultural que resultaba necesaria para mercantilizar 

exitosamente la tierra, el trabajo y la agricultura de subsistencia. (Escobar A. 1999, p.210 - 211). 

 
No obstante, en los aspectos que Arturo (1999) le aporta a esta investigación, son muy 
importante en cuanto a la historia del desarrollo en esta región en la que Cacahual y Valentín 
hacen parte como veredas del municipio de López de Micay; primero parte del hecho que la 
modernidad es implementada en el pacífico a través de mecanismos de desarrollo, donde 
poblaciones afros “tenían que ser “modernizadas”, y aquí la modernización significaba la 
adopción de los valores “correctos”, es decir, los sustentados por la minoría blanca o la mayoría 
mestiza, y, en general, valores implícitos en el ideal del europeo culto”. (Escobar. 2007, p. 83-84). 
Porque las particularidades culturales de estas poblaciones, las cuales no asemejan a las prácticas 
de producción que les imponía el sistema moderno, no eran viable para esas cuestiones de 
desarrollo, pero, aun así, las poblaciones conviven con dos tipos de patrones de producción, 
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político y social en general. Arturo (1999) logra resaltar la conjugación que hay en las zonas del 
pacifico entre prácticas modernas y tradicionales, las cuales denomina hibridación.  
 
Por otra parte, respecto a los planteamientos de Durkheim (1893) en la división social del trabajo, 
se puede contrastar que las poblaciones de cacahual y Valentín tienen semejanza, con estas 
perspectivas del tipo de solidaridad mecánica y orgánica, ya que estas comunidades podrían estar 
trascendiendo de una a la otra, claro, partiendo de particularidades en las relaciones sociales 
tradicionales a adentrarse a tipos de interacciones modernas; “entre más primitivas son las 
sociedades, más semejanzas existen entre los individuos que la componen”. (Durkheim. 1982, p. 
157).  
 
En otros ejemplos, el caso de comunidades del Pacífico, las dos veredas que aquí se estudian, no 
queriendo decir que estas poblaciones podrían tener una cultura o formas de vivir primitivas; 
sino, que las similitudes entre sus miembros, ya sea en las actividades de laboreo basadas en la 
agricultura, o cualesquiera, tiende a tener unas particularidades; aspecto, que se altera o varía 
entre sus miembros cada día más. “no hay tantas diferencias como grandes regiones, pero hay 
tantas como individuos” (Durkheim. 1982, p. 161). En la actualidad, aunque en muchos países, 
ciudades o regiones, haya similitudes, entre los individuos que la conforman, esas características 
son diversas; es esta particularidad que enmarca en un sentido abstracto las relaciones sociales 
que se establecen en la actualidad, ese cambio que señala Durkheim (1982) a partir de los tipos 
de individuales y los tipos de colectivos, que han sido aspectos que han trasmutado en el tiempo; 
agregándole aquí los procesos de globalización o modernización que han incentivado a la 
homogenización entre naciones o regiones, pero también, a la heterogeneización entre 
individuos. 
 
A esto se le vincula las críticas que Escobar (1999) realiza a las formas de concebir el desarrollo 
en algunos territorios, bueno hablando del Pacífico Colombiano como región en donde se hayan 
las comunidades de esta investigación, esa forma de homogenización cultural, partiendo de 
intereses capitalistas, mercantilistas propuestos por occidente, en donde la cultura local no 
importa, esta se debe cambiar porque no es favorables para los intereses de ese tipo de 
desarrollo economicista. Y aquí dentro de esas dinámicas, sobre salen los planteamientos de 
Durkheim (1982), 
 
Además, si de profesión a profesión las diferencias son menos señaladas, en todo caso son más 
numerosas, pues los tipos profesionales se han multiplicado ellos mismos, a medida que el 
trabajo se iba dividiendo cada vez más. Si no se distinguen ya unos de otros más que por simples 
matices, al menos esos matices son más variados. La diversidad no ha, pues, disminuido incluso 
desde este punto de vista, aun cuando no se manifieste ya bajo forma de contrastes violentos y 
ofensivos. (p. 163). 
 
En síntesis, lo que Arturo escobar (1999) señala como hibridación, por el choque entre diferentes 
culturas establecidas en un espacio; pues a través de la cita se entiende, no obstante, como la 
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diversificación de las cualidades, o actividades que se realizan entre individuos; hay similitud, 
pero muy poca, de manera que, a partir de estos autores, se atrevería, a llevar todas las 
características que estos mencionan en un todo, señalando que son procesos de transformación, 
social y cultural. Y en ese sentido, aunque en pasos lentos ya sea por las dinámicas sociales que 
no favorecen, las poblaciones en Cacahual y Valentín no son la excepción.  
 

Subsistencia. 
 

Se considera aterrizar este tipo de economía en las características productivas en las veredas 
Valentín y Cacahual, como unos de los elementos medidor, en el sentido de dinámicas capitalistas 
y mercantilistas adentrándose en una sociedad, en este caso rural.  
 
Para nosotras subsistencia es lo opuesto a producción mercantilista, la producción mercantil es 
la meta de la producción capitalista, en otras palabras, una producción generalizada de bienes. 
Todo lo que existe debe ser transformado en una mercancía. Es posible observar esto hoy en día 
especialmente en el rumbo de la globalización. La producción de subsistencia tiene una meta 
completamente diferente, y es principalmente, la satisfacción directa de las necesidades 
humanas. Lo que no se logra a través del dinero y la producción de bienes. Para nosotras lo más 
esencial es, que es una producción y reproducción directa de la vida. Esa es la razón por la cual 
nosotras hablamos de "producción de vida" en lugar de "producción de mercancías". (Mies M. 
2005, p. 1). 
 
Por eso establecer esa analogía, del tipo de economía que se orienta en las comunidades que 
abarca esta investigación, frente al planteamiento de Mies (2005). Concebir las actividades 
agrícolas que realizan o realizaban los lugareños en estas comunidades, como de subsistencia 
porque estos aspectos van intrínsecamente relacionados, con el producir para vivir o “producción 
de vida” como resalta la autora y no el producir para generar capital e inundar los mercados; es 
aquí el antónimo un componente importante que se hereda de otras culturas y que poco a poco 
se va integrando en las vidas de las comunidades rurales.  
 
Además, la perspectiva de subsistencia que apunta Mies (2005) se desarrolla a través del no 
reconocimiento de unos medios de producción que generan y protegen vidas, que sobresale 
dentro de una sociedad capitalizada, entendiendo que, aunque haya capitalismo la subsistencia 
siempre está, pero cuando la subsistencia era lo único que persistía, el capitalismo no tuvo 
cabida, sino, luego de los procesos de la división entre el productor y el medio de producción, 
que fragmenta no solo en ese sentido, sino también en las relaciones sociales que se establecen 
en cada sistema.   
 

La relación hombre-mujer es colonial, la relación entre el pequeño campesino y la industria 

también es colonial y naturalmente las relaciones coloniales entre metrópolis y colonias son 

definitivamente coloniales. Primero que todo, me gustaría enfatizar que la perspectiva de 
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subsistencia, las sociedades y economías de subsistencia no desaparecen por ellas mismas, sino 

que se les desaparece, por políticas completamente intencionales. Las sociedades de subsistencia 

existieron por todas partes especialmente durante la II Guerra Mundial tanto dentro y fuera de la 

ciudad. (Mies M. 2005, P.2). 

 
En síntesis, las formas de producción agrícolas que se realizan en comunidades como Valentin y 
Cacahual, aunque son para el consumo de cuídanos colombianos, no se tienen en cuenta dentro 
del producto interno bruto del país, no es medible, por lo tanto no son reconocidas estas labores 
de subsistencia frente a las producciones mercantiles; para resaltar, cuando Mies (2005) realiza 
esa misma analogía con la mujer y el hombre, llévese a un contexto de ciudad o rural en la 
actualidad, esta proporciona medios de subsistencia, con su trabajo en el cuido del hogar, sin 
embargo, dentro de las políticas laborales del estado a esta no se le reconoce el arduo esfuerzo 
que realiza, que es en sí, más o lo mismo que realiza el hombre cuando se levanta en las mañanas 
y sale a laborar, la diferencia es que a este si se le remunera; ese es el sentido colonial que 
establece Mies 2005, entre el hombre y la mujer y el campesino y la industria: 
 
Los pequeños campesinos fueron los que produjeron la mayoría de los alimentos y proveyeron a 
la población. Incluso después nuevamente y para mi sorpresa, hubo un gran número de 
producción de subsistencia en las ciudades, incluso en EE. UU. Una feminista americana realizó 
una investigación en la cual descubrió que hasta 1960 una gran cantidad de actividades de 
subsistencia siguieron existiendo en los vecindarios de las más grandes ciudades industriales. (P. 
2). 
 
Así pues, estos aspectos que se enmarcan en estas comunidades a través de los procesos 
moderno llevan al no reconocimiento de las actividades productivas propias de un territorio, 
provocando así un desinterés del Estado por estas, ya que no se integra dentro del producto 
interno bruto; tanto es así, que, en los malestares de cultivos en estas comunidades, la atención 
del gobierno podría ser poca o nula, así hayan causado el daño. 
 
No obstante, estas perspectivas se relacionan con  los discursos desarrollistas porque marca un 
punto importante, en la construcción de una sociedad moderna en los territorios de los 
afrocolombianos, y además, porque permite que surjan nuevas formas de producción 
relacionadas a la agricultura en esas poblaciones hipotéticamente hablando; a través de las 
perspectivas de modernidad, donde se establece teóricamente el inicio de esta, y como  con la 
globalización se extiende en todos los espacios socio territoriales; la modernidad propone nuevas 
formas de vida, partiendo de los sistemas de producción y organización social.   
 
Además, los criterios de cambio social denominan los mecanismos por los cuales las poblaciones 
en Valentín y Cacahual, se relacionan de dicha manera con el entorno, ya sea por la influencia 
que traen los sistemas modernos, o los hechos que despojan al hombre de su zona de confort 
para llevarlos junto a un desequilibrio ambiental y social en lo productivo, que genera una 
variación en todas sus labores del día a día. y, por último, un prototipo de economía de 
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subsistencia, que se relaciona específicamente con las formas de producción y comercialización 
agrícola que suelen relacionar con la manera como esas comunidades afros satisfacen sus 
necesidades de consumo. Finalmente, la relación que tienen todos los elementos abordados en 
este marco teórico, y en abstracto con el fenómeno de estudio en Valentín y Cacahual, hacen un 
solo componente de análisis en las dinámicas de las actividades socioeconómicas tradicionales y 
modernas en las veredas, permitiendo adentrarse a la normalidad de la vida que perciben los 
lugareños, descodificándola bajos los criterios de los conceptos abordados, para así, entender 
sociológicamente esas dinámicas culturales. 
 
1.4.2. Marco legal. 
 
Es necesario, focalizar este marco legal, en las legislaciones que tienen influencia en los territorios 
y en las actividades económicas relacionadas a la agricultura en la cual se refiere, se empieza 
resaltando los aspectos normativos a nivel nacional y por último a nivel regional o local, 
comprendiendo la aplicación de estas en Cacahual y Valentín. 
 
Legislaciones a nivel nacional. 
 
El artículo 65 de la constitución política de Colombia (1991), la cual obliga al Estado, a darle 
prioridad y protección a las actividades agropecuarias en el país, y al mismo tiempo establece 
que este debe implementar las diferentes herramientas tecnológicas e investigaciones para 
fortalecimiento en la producción. 
 
Con este artículo, es indispensable que el estado colombiano conozca y reconozca toda la 
diversidad productiva y cultural en el país, para así mismo, aterrizar los objetivos del 
fortalecimiento de la producción alimentaria en los diferentes municipios o territorios. Cabe 
resaltar, que este artículo es desarrollado a través de la ley 101 de 1993, la cual tiene en unos de 
sus propósitos proteger el desarrollo de las actividades agrícolas. 
 
El congreso de Colombia mediante la ley 101 de 1993 expone en el artículo 7 que: 
 

Cuando circunstancias ligadas a la protección de los recursos naturales orientados a la producción 

agropecuaria, a la protección del ingreso rural y al mantenimiento de la paz social en el agro así 

lo ameriten, el Gobierno podrá otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos 

directos a los productores agropecuarios y pesqueros, en relación directa al área productiva o a 

sus volúmenes de producción. (P.2). 

 

En otras palabras, el estado atreves de la ley 101 de 1993, aparte de proteger dichas actividades, 
incentiva según lo expuesto el artículo 7, a los productores, ya que dichas labores tejen la paz en 
el país; pero en esta protección e incentivación de estas actividades, en Colombia se aterrizan 
más en algunas zonas que en otra, porque en los territorios que donde se realiza el estudio, las 
poblaciones no reflejan aquellas protecciones. 
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Legislaciones a nivel regional o local. 
 
Por otro lado, la ley 70 de 1993 en la cual se reglamentan los territorios colectivos de 
comunidades negras en Colombia, aterrizada en estas poblaciones las cuales en su mayoría 
desconocen las medidas o herramientas que estas le brinda para hacer valer sus derechos 
colectivos.  
 
Así pues, en el tercer parágrafo del artículo 24 de dicha ley se resalta que “el Estado garantizará 
y facilitará la capacitación de los integrantes de las comunidades concesionarias en las prácticas 
y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de producción para asegurar el éxito 
económico y el desarrollo sustentable de los integrantes”. (p.2). estos procesos en la Mamuncia 
consejo comunitario en el cual las veredas Cacahual y Valentín se aterrizarían coherentemente 
con la realidad que hoy padecen, en cuestiones de bajas productividades agrícolas, pese a la gran 
biodiversidad del territorio, las personas no tienen los acompañamientos o herramientas que 
dicha ley menciona. 
 
Comunidades rivereñas, que suelen depender de la fauna y la flora, tienen los componentes para 
proteger y producir en el territorio. Pero, cuando se aborda aquí la ley 70 de 1993, es porque 
esta es la normativa por la cual se reconoce a la comunidad negras como grupos étnico en el país 
y además, porque en su mayoría habitan en territorios como el pacífico, en los cuales ellos a 
través de dicha ley se organizan como consejos comunitarios; aquellas poblaciones que se 
diferencian del resto del resto del país, por sus formas de producción y su cultura en general, son 
llamadas a convivir en su entorno de una forma prospera y en paz según lo que dicta dicha ley. 
 
ARTÍCULO 57. (…). Este plan propondrá las políticas de largo plazo y será el marco de referencia 
para que las políticas del Plan Nacional de Desarrollo respeten la diversidad étnica de la Nación 
y promuevan el desarrollo sostenible de esas comunidades de acuerdo con la visión que ellas 
tengan del mismo. Esta será una comisión técnica con amplio conocimiento de las realidades de 
las comunidades negras y para su conformación se tendrá en cuenta las propuestas de las 
comunidades negras. El Departamento Nacional de Planeación será responsable de financiar los 
gastos para su cabal funcionamiento. (P.12). 
 
Se aborda el artículo, porque por este se comprende la obligación que tienen el Estado 
colombiano, para crear un plan de desarrollo, que se aterrice a las realidades culturales de estas 
poblaciones; no implementado políticas extractivistas, ni dándole cavidad a actore ilegales que 
lo que hacen es crear violencia, daño ambiental y despojos en aquellos territorios. 
 
Finalmente, hay leyes que defienden y protegen la biodiversidad, la cultura y las actividades 
productivas relacionadas a la agricultura en Colombia, pero, se nota un sin sabor al observar 
territorios como Valentín y Cacahual, después de haber leídos esas leyes, como el artículo 65 que 
se elabora por la ley 101 de 1993, donde fija mecanismo de protección y fortalecimiento de las 
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actividades agropecuarias en el país. También, la ley 70 de 1993, la cual se aterriza mucho más 
en estas comunidades afrodescendientes que habitan en el pacífico, un ley que recoge muchas 
herramientas importante para el desarrollo de estas comunidades, pero al observar de cerca 
aquellas poblaciones la realidad es otra, así pues, poblaciones como Valentín y Cacahual ruegan 
a grito que se aterricen de buena formas estas leyes, para que su realidad, política, social, 
económica y cultural sea otra, que no los aleje de un desarrollo sustentable.  
 

1.4.2. Marco contextual. 
 
Generalidades.  
 
López de Micay Cauca fue fundado en el año 1910 por Facundo Riascos, Pancracio Riascos y 
Luciano Alomia; este limita al norte con el Municipio de Buenaventura, Departamento Valle del 
Cauca, al oriente con los municipios de Buenos Aires y Morales, Al sur con los municipios de 
Timbiquí y el Tambo, al occidente con el océano Pacífico. La extensión total del municipio es de 
3.241 Km2. Con el correr de los tiempos el municipio ha tenido varias cabeceras: primero como 
capital a San José del Trapiche, luego se trasladó la cabecera a San Francisco de Naya, hoy 
perteneciente al municipio de Buenaventura, pero en esa época pertenecía al municipio de 
Timbiquí. 
 
De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-
DANE la población del Municipio para el aro 2018 era de 20.721 habitantes; de este total el 
48.62% (10.075) de los habitantes son mujeres y el 51.37% (10.646) son hombres. Este municipio 
se caracteriza por ser una zona muy lluviosa, clima cálido y tropical, este territorio cuenta con 36 
corregimientos y 34 veredas entre ellas Cacahual y Valentín que son las comunidades más cerca 
de San Miguel Arcángel (zona urbana), aunque la más cerca es cacahual, Corretón, san Antonio y 
en cuarto lugar Valentín.  
 
En ese orden de ideas, Cacahual y Valentín son poblaciones que han tenido mucha interacción 
entre sí. En años atrás estas dos veredas compartían una sola escuela y eso permitía observarlas 
como una sola comunidad, sin embargo, al pasar de los años han guardado algunas diferencias y 
más aún cuando en Cacahual se hizo una escuela, esta se fue alejando un poco más de Valentín, 
acercándose mucho más a San Miguel. El parentesco poblacional entre las personas de estas dos 
veredas Cacahual y Valentín es muy presente, ya que la mayoría que las conforman, bien son 
primos, hermanos, tíos, abuelos entre otros.   
 
Valentín: su nombre se debe a un santo “SAN VALENTÍN” el cual adoran mucho en esa 
comunidad, es una vereda con aproximadamente 220 habitantes afrodescendientes, una de las 
características de esta comunidad es que las personas son muy unidas, eran amantes de la 
agricultura, la pesca, la caza de animales y la minería artesanal. 
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No obstante, en Valentín se observa la producción de miel de caña, el guarapo y el viche mucho, 
más que en cacahual. En la actualidad las casas están mucho más cerca una de otra, aunque, 
anteriormente eran muy aisladas, pero eso no era impedimento para el fortalecimiento de las 
relaciones comunitarias. 
 
 Por consiguiente, Cacahual, en esta vereda hay aproximadamente 320 habitantes los cuales son 
afrodescendientes, es la comunidad más cerca de la zona urbana, su nombre lo debe a una 
quebrada llamada “Cacahualito” que sale al río Micay, esta población se caracterizaba por ser 
muy productiva en: en el chontaduro, la Papachina, la pesca y la minería artesanal; en lo actual 
estas prácticas son muy pocos los que cultivan, y no de la misma intensidad de antes, y respecto 
a la minería, está ya no depende de ellos, sino, de retroexcavadoras que perforan bruscamente 
la tierra y estos aprovechan y barequean.   
 
Cacahual y Valentín son veredas que tienen mucho en común, ambas comunidades rodeaban de 
lado a lado del río Micay, permitiéndole a sus habitantes estar más cerca al agua, la cual utilizan 
para la mayoría de sus actividades en el hogar; de los cultivos mencionados anteriormente, todos 
se dan en las dos Veredas solo que en una más que en la otra.  Y respecto a la ubicación ambas 
están muy cerca de la zona urbana.   
 
Estas veredas hacen parte de un solo consejo comunitario llamado la Mamuncia; por lo general, 
las personas para viajar a otras zonas lo hacen por vía fluvial, con lanchas y motores fuera de 
borda, cabe resaltar que anteriormente predominan más las canoas manejadas con canaletes o 
remos, aunque ambas veredas tienen caminos para llegar al pueblo, un gran número de familias 
han optado por comprar lanchas para hacerlo más rápido.  
 
Dinámicas sociales y producción agrícola. 
 
Las poblaciones de Valentin y Cacahual anteriormente tenían un gran arraigo a lo que es la 
producción agrícola, esas personas se sostienen a través de esas actividades, acompañadas, con 
la pesca, la minería, la caza y la carpintería. Sin embargo, al pasar el tiempo todas esas prácticas 
han venido disminuyendo, y los pocos que los producen lo venden a un costo muy elevado; 
anteriormente en esas dos veredas se producía mucho el banano, en la actualidad tienen que 
comprarlo en la zona urbana. 
 
Así pues, hablando del problema en contexto, se suponen unas causas, y estas van en relación, 
con que las personas de Valentin y Cacahual han dejado de cultivar porque simple y llanamente 
han llegado nuevas dinámicas en el territorio como: el desplazamiento forzado por el conflicto 
armado, siembra de cultivos de uso ilícito como la coca, la aspersión aérea con glifosato, la 
minería ilegal a gran escala entre otras. 
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Y debido a esas caucas: surge la dependencia alimenticia de la población, de ciudades como 
Buenaventura, cuando en esta se cierran las vías por manifestaciones sociales o fenómenos 
naturales, los pocos alimentos que llegan a esos territorios se venden a un costo muy alto. 
 
No obstante, se retoma algunas causas que suponíamos que truncan la producción agrícola en 
estas dos veredas:  
 
Conflicto armado: las comunidades de Valentín y Cacahual, han sufrido mucho por las guerras 
entre actores armados como la FARC, ELN, el ejército nacional entre otros; en los 
enfrentamientos de estos, como la base militar queda cerca estas comunidades entonces, 
cuando hay enfrentamientos, muchas balas caen en las casas de esas veredas, provocando que 
las personas se desplacen hacia la zona urbana, dejando sus cultivos y sus demás actividades de 
sustento por miedo a ser asesinados. Según datos de la alcaldía municipal esas poblaciones se 
han desplazado tres veces, en el 2002, 2009 y en el 2015, en el último que fue en el 2015 el 
número de desplazados en Cacahual fue de 275, casi toda la población, y en Valentin fue mucho 
menor.  
 
Cultivos con uso ilícito: comunidades muy productivas en lo agrícola, pero luego quisieron 
alternar sus cultivos de pan coger, con matas de coca, aunque esa actividad les traía unos 
recursos monetarios por la venta de sus hojas, muchos quisieron sembrar masivamente juntos 
con sus otros cultivos, así pues, como el país está prohibida la siembra de estos cultivos debido 
al uso ilícito, según el 3 del decreto 896 de 1947 “ se prohíbase en el territorio de la República el 
cultivo de árboles dé coca (erythroxylon coca y sus variedades), y de cannabis sativa (marihuana), 
así como la distribución y venta de las hojas de estas plantas”. (Sistema único de información de 
normativa, pr.6 1947). Por tal razón, el Estado se idealiza un plan para erradicar esos cultivos, 
denominado: 
 

El PECIG es una estrategia del Gobierno Nacional diseñada para controlar y eliminar plantaciones 

de cultivos de coca de forma rápida y segura, con lo que se busca combatir la producción de hoja 

de coca, que es el primer escalón en la producción de cocaína. La erradicación por aspersión aérea 

se adelantará a través de tres fases integradas: detección, aspersión y verificación. (Observatorio 

de drogas de Colombia. 2022 p. 1). 

 
Este plan del Estado por acabar con esos cultivos, marchito no solo las hojas y raíces de coca, 
sino, también, muchos cultivos, y la disminución de aquella actividad económica, está 
relacionada a aquellos procesos 
 
Minería ilegal: a estos problemas de disminución de siembra y cultivos agrícola, se le suma la 
extracción de oro con maquinarias pesadas, aquí es donde algunos lugareños venden los 
terrenos, para realizar minería ilegal, causándole un gran problema ambiental a las veredas. 
 



  

 

32 

Otras:  inundaciones y falta del relevo generacional. La primera de estas otras causas, se 
relacionan a la pérdida de los cultivos por la creciente del río, sin embargo, era algo muy 
manejable, actualmente el río sube de forma desmesurada sin que las personas pronostiquen su 
nivel de crecimiento; muchos asocian este fenómeno con la extracción del oro en el río con 
maquinarias.   
 
Y la falta del relevo generacional se asocia, a la migración de la población joven a las ciudades, en 
busca de oportunidades, que no encuentran en sus veredas, además muchos realizan otras 
actividades y algunos optan por integrar los grupos al margen de la ley. Todo esto permite, que 
el joven no se interese por las dinámicas productivas propias del territorio, quedando estas en el 
olvido.     
 
Finalmente, es importante estudiar estas dinámicas de producción agrícolas asociadas a la 
tradición cultural en Valentín y Cacahual, en contrastes con las nuevas prácticas modernas. Estas 
poblaciones han sido afectadas directamente por las decisiones gubernamentales de desarrollo 
para la región y es aquí donde prevalece el sentido de territorio en la construcción de humanidad 
de estas comunidades; porque las poblaciones de estas veredas solo reciben lo que las llevan y 
no reclaman los que se les debe brindar, tanto es así, que más se apoyan en los grupos armados 
ilegales para la resolución de sus conflictos internos, y eso quiere decir que estas poblaciones no 
tienen confianza en el estado. 
 
1.5. MARCO METODOLÓGICO. 
 
1.5.1. Tipo de Investigación.  
 
El tipo de investigación se notificará por su carácter descriptivo, en cuanto se realiza unas 
observaciones de las dinámicas y acciones productivas. En todo caso, evaluar la gestión para 
generar excedentes productivos si se requiere mayor número de cosecha, frente a las dinámicas 
que albergan los pobladores de estas veredas. Y, por otro lado, identificar las concepciones que 
determinan la perspectiva en torno a aquellas dinámicas. No obstante, el componente 
cualitativo, de enfoque etnográfico nos permite por medio de entrevistas y observación 
participante y no participante conocer aquellas particularidades de la población de Valentín y 
Cacahual en pretérito, a la hora de cultivar y distribuir sus productos. Y exploratorio porque se 
examina un tema o problema poco estudiado o que no ha sido abordado antes. “parece 
adecuado considerarlo como una etapa inicial de un proceso continuo de investigación". En otras 
palabras, este tipo de estudios abre las puertas, es el primer peldaño para continuar con 
investigaciones más avanzadas como son las descriptivas”. (Zafra O. 2006, p.14). Y, además, en 
el contexto de Cacahual y Valentín no se conocen estudios relacionados con esta temática.  
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1.5.2. Enfoque metodológico o método. 
 
El enfoque de esta investigación es mixto, se articulan elementos cuantitativos y cualitativos, esta 
hibridación va a permitir que la investigación se fortalezca en cuanto a la comparación de los 
resultados y verificación de estos; desde la perspectiva de (Pereira, 2011), es un factor que da 
mayor confiabilidad durante el trabajo de campo, el hecho de la triangulación metodológica. 
 
Estos enfoques emergen del tipo de investigación en el cual se enmarca el estudio; además, tanto 
en las veredas de Cacahual y Valentín se va a describir por medio de datos cuantitativos el tipo 
de cultivo que se produce al igual que las cosechas; por otro lado, el cualitativo donde va a 
permitir comprender las costumbres o tradiciones al igual que las relaciones que se manejan 
entre los lugareños, cuando de agricultura se trata en estas dos poblaciones, en general el 
aspecto cultural que encierra estos aspectos 
 
1.5.3. Diseño metodológico. 
 
En esta investigación sociológica se opta por utilizar el diseño Etnográfico y sondeo: el primero, 
es legítimo para esta investigación porque en gran parte es coherente con la cuestión, según 
Ramírez (1994): 
 
El modelo etnográfico concede importancia a las interpretaciones que los sujetos ofrecen 
respecto de su entorno, así como las interacciones que se dan entre los sujetos y objetos del 
medio investigado, a fin de lograr una descripción que refleje las características totales de la 
realidad. (p.44). 
 
Y con los aspectos culturales y las dinámicas relacionadas con el territorio en el lugar de estudio 
se opta por aplicar este diseño metodológico para una buena comprensión de otro aspecto que 
se asemeja como las relaciones comerciales. También, el diseño de sondeo que nos va a permitir 
conocer los tipos de cultivos que se siembran en estas veredas y describir los más 
representativos. A este diseño se le agrega el componente documental, el cual sirvió para ratificar 
muchos datos dados por la muestra, donde algunos inicialmente surgieron del apartado teórico. 
 
1.5.4. Área de estudio y muestra. 
 
El área de estudio está conformada por dos veredas vecinas: Cacahual y Valentín ubicadas en 
López de Micay cauca cerca de la zona o perímetro urbano, ambas veredas se encuentran a orillas 
del río Micay.  
 
Cacahual es una vereda con 106 familias, se estima que hay 5 personas por familia 
aproximadamente; en esta comunidad todos son afrocolombianos que actualmente habitan a 
lado y lado del río. Estos realizan actividades relacionadas con: la agricultura, minería, 



  

 

34 

comercialización, caza, pesca y oficio varios, normalmente todos hacen las mismas actividades 
(en general). 
 
Por otro lado, Valentín cuenta con 56 familias, se estima que hay de 4 a 5 personas por familia 
aproximadamente, igualmente, en esta comunidad todos son afrocolombianos que en la 
actualidad habitan a un lado del río micay. Estos también, realizan actividades relacionadas con 
la agricultura, la minería, pesca, caza, comercio y oficios varios en general.     
 
No obstante, los cultivos que se siembran en pretérito en Cacahual y Valentín son: la Papa China, 
Chontaduro, Banano, Enano, Chivo, Plátano, Blanco, Caña de azúcar, Maíz y entre otros. Así 
mismo, puntualizamos que hay cultivos que se siembran más en una vereda que en otra. 
 
Entonces el problema radica, en que, con la llegada de nuevas formas de producir esas 
actividades agrícolas relacionadas con todo el aspecto ancestral y cultural, han venido en declive, 
también, la manera como estas personas se relacionan entre sí, a la hora de comercializar los 
productos o intercambiarlos. 
 
Por consiguiente, a la hora del muestreo de la investigación, por parte del enfoque cualitativo, 
se realizarán entrevistas semiestructuradas a 20 personas en Valentín y en Cacahual, en cada 
vereda a 5 personas de 50 años hacia arriba para que presenten las dinámicas de la producción 
agrícola en relación con lo cultural o ancestral. También, se realizará las entrevistas a 5 personas 
de cada comunidad que tengan entre 20 a 49 años, para comprender la relación que se perpetúa 
con las nuevas dinámicas o formas de producción que propone el mundo moderno (no se 
discrimina género).  
 
No obstante, en el mismo enfoque cualitativo se trabaja con la observación participante y no 
participante; en la observación participante nos vamos a integrar con los lugareños tanto en 
Valentín y Cacahual para realizar las actividades relacionada a la agricultura, comercialización o 
distribución de los productos cosechados y vivenciar las relaciones alrededor del consumo (esto 
se va a hacer una vez en cada vereda y se escogerán a la familia o grupo al azar). Y en la 
observación no participante se hará casi lo mismo, pero no nos integraremos con ellos. 
 
Por otra parte, en el enfoque cuantitativo se realizan encuestas para describir los tipos de 
cultivos más representativos; en tiempo actual y en el pasado. Cabe resaltar, que se tienen dos 
tipos de encuestas no tan diferentes, denominadas tradicional y moderna, se propuso encuestar 
a 5 mujeres de 50 años hacia arriba y 5 de 20 hasta 49 años, la misma característica en los 
hombres en cada vereda, la diferencia es que estos van a hacer 20 de cada vereda, 10 que den 
cuenta de las dinámicas tradicionales y otros 10 de las nuevas dinámicas actuales.     
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1.5.5. Estrategias y técnicas de recolección de información. 
 
Las técnicas que se consideran apropiada para este estudio son las entrevistas semiestructuradas 
a profundidad y la observación participante y no participante, esto por el lado cualitativo, y por 
parte de lo cuantitativo se abordaron encuestas (cara a cara) con preguntas abiertas, todo de 
modo coherente con el fenómeno.  
 
Así pues, se planteó encuestar a treinta personas de cada vereda, a 10 mujeres 5 de 20 a 49 años 
y otras 5 de 50 años hacia arriba, y por el lado de los hombres a 10 de 20 a 49 años y otros 10 de 
50 años hacia arriba.  
 
En el caso de las entrevistas, se propuso abordar a 20 lugareños entre las dos veredas, a 5 
personas de 20 a 49 años y a 5 de 50 años hacia arriba en cada vereda. 
 
 
2. ESTRUCTURA CAPITULAR.  
 
 
Tabla 1. Forma de cita de la información recolectada en el trabajo de campo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 CAPITULO I.  CARACTERIZACIÓN DE LOS CULTIVOS MÁS REPRESENTATIVOS Y LA MANERA 
PARTICULAR DE RELACIONARSE CON EL QUEHACER PRODUCTIVO EMANADO DE LO 
TRADICIONAL, FRENTE A LAS DERIVACIONES DE MODERNAS. 
 

La caracterización de los cultivos tradicionales y modernos en las dos veredas antes mencionadas, 
evocan un análisis de especificación de los productos más relevantes para sus pobladores, así 
como las posibles variaciones del proceso productivo tanto en el tiempo, como en las prácticas 
propias en Valentín y Cacahual; pero antes de realizar lo que se propone aquí, pasamos a la 
descripción de la población que dio cuenta de todos los aspectos relacionados a los cultivos en 
estas comunidades. 
 

Información de entrevistas Información de encuestas 

Tradicional  Moderno  Moderno  Tradicional  

(T. Victor. Cac. 2022) (M. jose. Val. 2022) (M. 12. Cac. 2022) (T. 12. Val.2022) 

Abreviatura de las veredas y de las cualidades de la información en las citas 

Cacahual        Valentín Tradicional  Moderno  

Cac. Val. T. M. 
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Aspectos sociodemográficos. 
 
Inicialmente como se registra en el apartado de la metodología, se estimó encuestar a 60 
personas, 40 hombres y 20 mujeres entre las dos veredas, de los cuales se fragmentan  las 
encuestas entre los aspectos preestablecidos,  tradicional y moderno, 10 mujeres en cada vereda, 
5 en cada una de las consideraciones, y así mismo con los hombres 20 en cada comunidad 10 en 
la perspectiva tradicional y 10 en la moderna; sin embargo, por cuestiones de ocupaciones o 
desinterés de nuestro universo de estudio no se terminaron de aplicar. 
 
Cabe resaltar, que los primeros días, las personas no se negaban a ser encuestadas, sobre todo 
los hombres, las mujeres se notaban un poco inseguras sobre querer responder el cuestionario3. 
Otro aspecto para resaltar fue, que todos pensaban que el encuestador era trabajador de la 
alcaldía, y presentaban muchas quejas respecto al manejo de unas ayudas que esta les debía dar 
por los daños causado por las fuertes inundaciones. Así pues, se logró encuestar a 47 personas, 
sumando las dos veredas, lo cual se explica en seguida. 
 
Aspectos de género: La muestra tuvo una variabilidad respecto al sexo, la cual las clasificamos 
para una mayor comprensión en las figuras que preceden. 

Tabla 2. Muestra por sexo. 

Veredas        Valentín           Cacahual  

Sexo                                               Tradicional  Moderna  Tradicional  Moderno  

Femenino 5 5 7 6 

Masculino  8 1 6 9 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
3
 No fue posible que el encuestador leyera las preguntas y anotara las repuesta el mismo, ya que muchos no 

sabían leer, y otros manifestaban no querer escribir por no tener una “buena caligrafía”. 
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 Fuente: Elaboración propia.  

 
Se ha agrupado como se ve en la gráfica a la población por sexo, esta comprende dos apartados 
Valentín y Cacahual, en cada uno de ellos se observa una división respecto a la población 
(masculino y femenino), siendo las barras de color azul el femenino y el zapote el masculino, 
tanto en lo tradicional y lo moderno, por cada una de las dos veredas. De estos como se logra 
reflejar en el gráfico, en consideraciones tradicionales (personas de 50 años hacia arriba) en la 
vereda de Valentín, fueron más los hombres encuestados con un total de 8 participantes, que las 
mujeres con solo 5; en cambio en la variable moderna (personas de 20 a 49 años), fue muy 
diferente en la misma vereda, se muestra que hubo 5 mujeres encuestadas, más que el género 
masculino con solo una participación. 
 
No obstante, la divergencia en la participación por sexo, en la pesquisa entre Valentín y Cacahual 
fue muy elevada, porque en la segunda el número de mujeres que accedieron a responder el 
cuestionario en consideraciones tradicionales fue de 7, mayor que el de los hombres con 6 
participantes; y en lo moderno en la misma vereda Cacahual el género femenino obtuvo 7 
integrantes que respondieron la encuesta, menor que el género masculino en el cual se logró 
encuestar a 9 personas. Cabe resaltar, que hubo más personas en responder el cuestionario en 
la vereda Cacahual con una cantidad de 29 personas que en Valentín con 19 entre hombres y 
mujeres, en ambas consideraciones de prácticas tradicionales y modernas. 
 
Respecto a la participación por sexo se puede concluir, que, si bien los hombres presumen saber 
más de las practicas alrededor de la agricultura, hubo mujeres que en las consideraciones 
tradicional ahondaron más sobre esas dinámicas, pero, en consideraciones moderna los hombres 
denotan una mayor apropiación; entonces se puede decir que las mujeres en consideraciones 
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Ilustración 1. Agrupación por sexo 
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modernas han tenido mayor desapego del saber en agricultura que los hombres. También, 
aunque la participación fue heterogénea no solo en aspectos cualitativos sino también de 
cantidad, por la suma de hombres y mujeres que participaron en el cuestionario, fueron más 
hombres que mujeres, pero en aspectos modernos en Valentín solo participó un solo hombre, 
donde se puede ultimar que en esta vereda los jóvenes son poco dados a la participación de estas 
actividades.    
 
Edades de las personas encuestadas: La presente tabla que agrupa y selecciona la muestra por 
edades de las personas encuestadas, en cada uno de los dos rangos establecidos: de 50 años en 
adelante y de 20 a 49 años, además, se agrupan los dato2s de las dos poblaciones, Cacahual y 
Valentín. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Fuente: elaboración propia. 
  
La pertinencia de mostrar las edades de las personas en la tabla permite comprender el 
significado de establecer cada uno de los rangos, porque este reside en las fechas de nacimiento 
de cada una de las personas, y de las dinámicas sociales respecto a la agricultura de las cuales 
dieron cuenta. Cabe resaltar, que en la vereda de Cacahual la persona con mayor edad 
encuestada es del sexo masculino con 84 años, y de Valentín dos con 78 años. Respecto, a la 
persona con menor edad que accedió a responder el cuestionario, es un hombre de 27 años de 
la vereda de Cacahual, y en la comunidad vecina, fue una mujer de 35 años. Cabe revelar, que 
muchas personas con menos edad no les agrada ni dan el espacio para estas actividades, y otros, 
que laboran en las mañanas muy lejos de su vivienda y en la tarde cuando se les puede abordar 
bien se encuentran descansando en su habitación, escuchando música, realizando algún tipo de 
juego de azar o simplemente tomándose unas cervezas. 
 

Tabla 3. Edades de los informantes 
 

Sexo 

 

Veredas 

50 años> 

(Tradicional) 

De 20 a 49 años 

(Moderno) 

 

F 

 

CACAHUAL Y 

VALENTIN 

50 53 54 59 61 64 25 29 34 35 35 36 

68 70 70 74 78 84 37 42 45 46 49 

 

M 

51 52 56 58 59 59 27 33 38 40 40 42 

63 63 64 65 69 70 42 44 44  

71 78  
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En todo caso, la desagregación por edades permite identificar maneras de discursos asociados a 
prácticas determinadas en tiempo y espacio. Lo que permite determinar contenidos de procesos 
y saberes asociados a la agricultura.    

 
Grado de estudio alcanzado por la muestra: Los niveles de estudios aquí resaltados son los que 
las personas encuestadas manifestaron haber cursado, por eso, se seleccionaron por grupo y se 
clasificaron en la tabla y gráfica a continuación: 
 
Tabla 4. Nivel de estudio 

Veredas:                                             Valentín                    Cacahual  

Nivel de 
estudio 

Tradicional Moderna  Tradicional Moderna  

Primaria  10 4 7 7 

Secundaria  0 2 3 8 

Técnica  0 0 0 0 

Tecnológica  0 0 0 0 

Profesional  0 0 0 0 

Ninguno  3 0 3 0 
   Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
En la gráfica se logra observar, que hay un gran desequilibrio entre las categorías de educación 
de la población, las cuales se han agrupado en los niveles de: primaria, secundaria, técnica, 
tecnológica, profesional y ninguno. En ambas comunidades se logra visualizar que no hubo 
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Ilustración 2. Nivel de estudio alcanzado por la muestra. 
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ningún encuestado con un nivel educativo técnico, tecnológico y profesional, en cambio, si hay 
un alza tanto en lo tradicional en Cacahual, personas representadas con las barras de color azul 
y en Valentín las barras de color gris nos revela que 7 personas en Cacahual y 10 de Valentín 
llegaron a los primeros niveles de educación básica;  se observa que en la vereda de Valentín 
ninguna las personas encuestadas en consideraciones tradicionales han realizado estudios de 
bachillerato, sin embargo, en la comunidad de Cacahual, hubo 3 personas que lograron llegar a 
la segundaria. 
 
Por consiguiente, en la variable modernidad en el nivel educativo primaria de la población 
muestral, se revela en la barra de color zapote 4 personas en Valentín y en la barra de color 
amarillo 7 de Cacahual. en secundaria, siguiendo el mismo patrón de las barras se observa que 
tan solo 2 encuestados en esa misma variable (moderna) en Valentín y 8 en Cacahual llegaron a 
esos estudios. Cabe resaltar que todas las personas en consideración moderna llegaron a realizar 
estudios, sin embargo, en lo tradicional se logra observar que en ambas veredas 3 personas 
señalaron no haber pisado ningún nivel educativo.  
 
Así pues, se comprende que, en estas comunidades, las mayorías de las personas en 
consideraciones tradicionales no realizaron estudios de secundaria, por no decir que todos 
porque los 3 que manifestaron haber pisado ese nivel, no lo culminaron. 
 
No obstante, se comprende que la educación convencional es importante, porque con esta se 
interpreta muchísimo más los diferentes paradigmas; social, político, cultural y económico que 
ejercen un poder en los territorios, y más aún en tener la capacidad de poder proyectarse 
acertadamente en comunidad ante la hegemonía de estos.  
 
En las consideraciones modernas, la mayoría realizaron estudios de secundaria, pero hasta ahí, 
porque no sienten la motivación para escalar las montañas de la educación superior o no tienen 
los recursos para hacerlo; también, se nota un desinterés en ellos, por las cuestiones políticas y 
socioculturales del territorio, pero se estaría errando al decir solo eso, ya que no todos tienen las 
condiciones socioeconómicas para salir del territorio y realizar un pregrado una tecnología; si 
para culminar sus estudios de secundaria lo hacen con mucho esfuerzo por los problemas 
económicos ahora imaginemos salir a otro lugar a estudiar, sería muy difícil para ellos (alimentos, 
transporte, arrendo estrés etc.); la educación hoy es un pilar fundamental para poder enfrentar 
los efectos negativos o nuevas necesidades que crea la modernidad, pero tocaría observar  como 
a nivel estatal se proyecta la educación para estos territorios, si hay o no consideraciones o un 
tipo de enfoque diferencial que verdaderamente los beneficie.  
 
Ocupación laboral: La ocupación laboral de la muestra, órbita alrededor de la agricultura, la 
minería, el cuidado del hogar, la construcción de viviendas, etc. Pero la necesidad de resaltarlo 
es debido a que se vincula en gran medida con las condiciones del entorno, delimitando en parte 
las posibilidades de diversificación y expansión de conocimientos como se supone que acontece 
en nuestra época contemporánea.   
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Tabla 5. Ocupación laboral de la muestra 

Veredas:                             Valentín                 Cacahual  

Ocupación Tradicional Moderna Tradicional  Modern
a  

Agricultor (a) 8 1 3 3 

Ama de casa  1 4 3 3 

Minería  0 0 0 1 

D. labores   3 2  6 7 

Albañil  0 0 0 1 

No trabaja  1 0 1 0 

  Fuente: Elaboración propia. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 
En este esquema se muestran los oficios que realizan los informantes en ambas comunidades. Se 
observa que la barra color azul que indica lo tradicional en la categoría de agricultura, Valentín 
obtuvo el mayor número de personas, 8 para ser exactos que se dedican a la agricultura; mientras 
que en la otra vereda solo tres personas en lo tradicional señalado con la barra de color gris, se 
dedican a esta misma actividad. Y en la moderna, Cacahual con 3 y Valentín con tan solo una 
participación, señalan dedicarse a la agricultura. Por otro lado, hubo 1 persona en cada vereda 
en consideraciones tradicionales que señalaron no realizar ningún trabajo. Y en el total de las 
personas encuestadas hubo 8 mujeres que dijeron ser amas de casa. 
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No obstante, los diferentes tipos de actividades como: la minería, la agricultura, la construcción, 
la pesca entre otras, realizadas por los lugareños, ofrecen la posibilidad de comprender la 
diversificación laboral, pues no tienen una sola labor como referencia. Por eso se observa en el 
gráfico que entre ambas veredas en las consideraciones tradicional hubo una participación de 9 
personas, 3 de Valentín y 6 en Cacahual, y lo mismo sucedió en las consideraciones modernas, 
hubo 9 personas que señalaron la misma categoría, solo que, en Cacahual 7 y en Valentín 2. 
Entonces, se puede concluir que hubo 18 personas del total de encuestados que realizan variadas 
actividades en sus faenas cotidianas.    
 
En general todos practican la agricultura, porque para ellos es una actividad fundamental ya que 
gestiona la seguridad alimentaria. Sin embargo, en la actualidad las condiciones han cambiado 
demasiado, ya no es la primordial para todos, mientras que en consideraciones tradicionales 
todos tenían a esta como la número uno para el sustento familiar, ahora esta se perfila solo como 
un complemento para la alimentación, ya que actividades como: la minería, la construcción, la 
subida de balastro, generan recursos monetarios que suple las carencias económicas y posibilita 
cubrir las deficiencias que la agricultura no cubre hoy día, por múltiples factores que señalaremos 
más adelante.  
 
Estado civil: El presente aspecto posibilita observar los tipos de relaciones que se establecen en 
el ámbito de los vínculos de pareja y formación de familia que caracterizan la zona rural. También 
puede ser un buen mediador entre lo que solemos llamar tradicional y moderno, reconociendo 
que las relaciones vinculantes de matrimonio o unión libre, puede orientar sobre los cambios que 
se pueden estar produciendo de lo tradicional a lo moderno. Asumiéndose, que las relaciones de 
unión libre están más asociadas a sociedades modernas y el matrimonio calza más en el ámbito 
tradicional. Esta idea está muy relacionada a planteamientos de Bauman Z. (2003) donde pone 
en discusión las características del amor en el mundo posmoderno, donde cada vez las relaciones 
son más fugaces y menos duraderas, el sociólogo la relaciona con el consumismo en la actualidad, 
y es que, cuando un producto entra en la moda muchos lo quieren tener, pero cuando este pasa 
de moda es desechado y por esas características analógicas con las relaciones, denomina el amor 
líquido. 
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Tabla 6. Estado civil de los participantes. 

Veredas:                                    Valentín    Cacahual  

Estado Civil  Tradicional  Moderna  Tradicion
al  

Moderna  

Soltero (a) 2 2 5 2 

Casado (a) 4 0 3 0 

Viudo (a) 1 0 1 0 

Divorciado (a) 0 0 0 1 

Unión libre  6 4 3 12 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 
En la representación que se hace en la gráfica se logra observar que personas que manifestaron 
estar en una relación de unión libre fue de 25 personas sumando las barras de color negro en 
Valentín y Cacahual en la variable tradicional y moderna, respecto a las otras Categorías, cabe 
resaltar, que fueron 16 las personas en lo moderno que manifestaron estar en ese tipo relaciones 
muchos más que en lo tradicional, en Cacahual 12 y en Valentín 4. Y respecto a las personas que 
manifestaron en la pesquisa estar en un matrimonio, llegaron a ser 7 tanto en Valentín y en 
Cacahual señalados en la gráfica con las barras color plomo, sólo en consideraciones 
tradicionales, 4 en la primera comunidad mencionada y 3 en la otra; en la variable moderna no 
hay ninguna persona señaló estar casada.  
 
No obstante, los informantes que declararon estar solteros tanto en Valentín y Cacahual en las 
dos consideraciones, fueron 11, marcados en la gráfica con las barras de color azul, de estos,  
cuatro son de la vereda de Valentín, 2 en cada una de las variables tradicional y moderna, y en 
cacahual 7, 5 en consideraciones tradicional y dos en la moderna; resaltamos que tan solo dos 
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personas visualizadas en la gráfica con las barras de color verde, señalaron estar viudas, esto en 
las dos veredas 1 en cada una. Y solo 1 persona de todos los encuestados revela estar divorciada, 
en la vereda de cacahual en consideraciones tradicionales.   
 
Así pues, es evidente el cambio en las relaciones de pareja entre las personas en consideraciones 
tradicionales y modernas, en el primer aspecto, se logra encontrar personas que dicen estar 
casadas, en cambio, en la variable moderna la mayoría de los encuestados dicen estar  en unión 
libre, esto permite comprender la solidez en sus relaciones que aparentan las personas con más 
características tradicionales por estar en matrimonio, en cambio, las personas más jóvenes 
deciden establecer un prototipo de unión libre que no presume de aquella solidez de lo 
tradicional; esas formas establecidas más en las ciudades se han ido perpetuando en estas 
veredas. En el caso de la muestra, fueron algunas personas de 60 años hacia arriba que 
manifestaron haberse casado. 
 
Tipos de Cultivos. 
 
Estos son los cultivos resaltados por los lugareños, tanto de la vereda de Valentín como de 
Cacahual, las cuales darán una aproximación a las relaciones que ha tenido la población con estos 
productos en pretérito; Los lugareños han dependido en gran medida de estos cultivos para su 
sustento, y es pertinente observar como la siembra de algunos de estos ha venido en declive, 
como se puede evidenciar en lo que sigue: 

 
Tabla 7 Productos agrícolas.  

Pg.
#8 

Veredas                   Valentín                     Cacahual  

Productos o cultivos  Tradicio
nal   

Moderna  Tradic
ional  

Moderna  

1. Caña 10 5 10 12 
2. Chontad
uro 

14 0 10 5 

3. Plátano 10 3 9 13 
4. Banano 12 6 13 13 
5. Pomarro
sa 

6 3 2 4 

6. Guama 10 3 6 11 
7. Chivo 9 4 8 10 
8. Bija 1 1 0 0 
9. Limoncill
o 

3 3 1 2 

10. Ñame 3 5 4 3 
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11. Cebolla 
en rama 

9 4 8 7 

12. Manzan
o 

2 1 1 1 

13. Matraco 1 1 0 0 
14. Blanco 6 1 1 6 
15. Felipito 2 1 3 4 
16. Poleo 6 2 4 3 
17. Cilantro 9 4 5 9 
18. Maíz 12 4 7 6 
19. Enano 5 0 3 3 
20. Orégano 3 3 3 3 
21. Pepa de 
pan 

9 4 6 5 

22. Caimito 11 3 10 6 
23. Anón 1 1  1 1 
24. Guanába
na 

4 2 2 0 

25. Guayaba 
castilla 

1 0 2 0 

26. Piña 1 5 1 1 
27. Coca 1 1 0 0 
28. Papachi
na 

13 6 13 14 

29. Albahac
a 

8 4 6 4 

30. Chirimoy
a 

5 2 4 9 

31. Guayaba 6 3 5 11 
32. Bacao 6 1 6 1 
33. Chocolat
e 

3 1 4 9 

34. Madroñ
o 

1 3 0 0 

35. Yuca 6 3 7 9 
36. Borojó 1 0 1 6 
37. Zapote 4 1 2 0 
38. Naranja 3 0 0 0 
39. Papaya 2 1 1 3 
40. Limón 7 5 6 10 
41. Aguacat
e 

4 2 7 2 
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42. Coco 5 1 1 1 
43. Corozo 1 0 0 1 
44. Jengibre 4 1 0 0 
45. Toronjil 2 0 0 0 
46. Tomate 1 4 1 1 
47. Yanten 1 0 0 0 
48. Lulo 0 1 0 2 
49. Arrayan 0 1 0 0 
50. Roso 0 1 0 1 
51. Arroz  0 0 3 0 
52. Ají  0 0 1 0 
53. Hierbab
uena  

0 0 2 0 

54. Mango  0 0 1 0 
55. Palma 
africana  

0 0 0 1 

56. Mil 
pesos 

0 0 0 1 

57. Naidi  0 0 0 3 
58. Barea  0 0 0 1 
59. Citronel
a  

0 0 0 1 

     Fuente: Elaboración propia.  

 
En esta tabla se puede observar los productos agrícolas que mencionaron los lugareños, y del 
mismo modo la cantidad de personas que señalaron el mismo producto tanto en Valentín como 
en Cacahual, en las dos consideraciones tradicionales y modernas. 
 
Cabe resaltar que este cuadro solo se proyecta con el interés de ver la participación de cada una 
de las personas en cada uno de los productos, por ejemplo: la papa china fue un producto 
mencionado por 46 encuestados entre las dos comunidades, de estos en Valentín la resaltaron 
13 personas de 50 años hacia arriba y 6 de 20 a 40 años; en cambio en Cacahual, en lo tradicional 
fueron 13 pero en lo moderno llegó hasta 14 personas que la mencionaron. Ya se estaría 
marcando a la papachina como uno de los productos más consumidos y con el que más se 
relacionan los lugareños, pero para corroborar estos pasaremos a la comprensión de otras 
denominaciones de preferencia entre estos productos agrícolas. 
 
Luego del levante de datos con respecto a la caracterización de productos cultivados, se puede 
referir lo siguiente: para Valentín se evidenció en lo tradicional que, el chontaduro era el 
producto más cultivado con catorce personas que lo señalan, y en el caso de Cacahual fue el 
banano. Para el caso del cultivo moderno, se referenció en ambos lugares la papachina.  
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Productos agrícolas más cultivados. 
 
Comprender las realidades productivas de cada territorio, conlleva a identificar los productos que 
este genera a través de sus actividades económicas, en el caso de Cacahual y Valentín en López 
de Micay, estas veredas han tenido presente productos agrícolas como: la papa china, el 
chontaduro y el banano, son estos los seleccionados de la muestra, por lo cual, se profundiza a 
continuación su relevancia, así como su proceso y derivaciones tanto de lo tradicional como lo 
moderno.  
 
Tabla 8. Cultivos más sembrados. 

Pg. 
#9 

     Tradicional Moderna  

¿Cuál es el producto que ustedes más 
sembraban? 

¿Cuál es el producto que ustedes más 
siembran? 

Cacahual  Valentín  Cacahual  Valentín  

8 de 13 personas 
señalaron que el 
banano.  

4 de 13 personas 
señalaron que el 
chontaduro.  

 9 de 14 personas la 
señalaron como papa 
china.  

2 de 6 personas 
señalaron que la 
papa china. 

  Fuente: Elaboración propia, basada en las encuestas aplicadas en las veredas. (2022). 

 
La agregación y desagregación que se hizo con los datos fue con el fin de elegir los productos más 
sembrados en cada vereda desde la consideración moderna y tradicional. Así pues, se indica en 
la tabla que 8 de 13 personas encuestadas en Cacahual en cuestiones tradicionales señalaron que 
el banano era el producto que más sembraba, (cabe resaltar que aquí se seleccionó el cultivo que 
tuvo mayor votación como número uno); y en Valentín 4 de 13 encuestados en la misma 
consideración señalaron que el chontaduro. 
 
Por consiguiente, en las cuestiones modernas preestablecidas, en Cacahual 9 de 14 personas 
señalaron sembrar la papa china, y en Valentín 2 de 6 personas también situaron la papachina. 
Entonces, según la muestra, en la actualidad la papa china es el producto que más se siembra en 
ambas veredas. Y en pretérito, el banano y el chontaduro.  
 
Así pues, este caso evoca a preguntar por qué estos productos según los lugareños no siguen 
siendo los números uno en la actualidad refiriendo al banano y el chontaduro. En lo que sigue se 
presenta en una gráfica la agrupación de los productos elegidos como número uno en las dos 
comunidades para que se tenga en cuenta la variedad de los cultivos elegidos. 
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   Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica se segmenta por dos patrones de barras, una de color rojo, de la consideración 
moderna y otra de color amarillo en lo tradicional, si el producto fue elegido en ambas 
consideraciones tendría dos barras. 
 
Como se puede observar en la figura, los productos escogidos por la muestra en consideraciones 
tradicionales fueron: la papa china, el banano, la caña, el plátano, el chontaduro y el maíz; y en 
lo moderno están: la papa china, el banano, la caña y la cebolla.    
 
Cabe resaltar, que así sea que el producto se resalta por una vereda en una de las dos 
consideraciones, este será descrito por personas tanto de Cacahual y de Valentín porque son 
comunidades que han pasado por los mismos fenómenos y además compartían y comparten las 
mismas formas de producción.4 

 

 
4
 Resaltando, que todos los cultivos, aunque predominen en un terreno, los lugareños siempre lo 

alternan con otros productos.  
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Ilustración 5. Productos agrícolas priorizados por la muestra 
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   Fuente: propia, tomadas en Valentín, López de micay Cauca (2022). 

 
Se escoge el chontaduro en primer lugar, porque se observa que solo las personas en 
consideración tradicional en Valentín lo pusieron como el cultivo que más se producía, porque 
era un cultivo muy importante en esas comunidades. Un estudio realizado por la corporación 
autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) y la comisión económica de las comunidades 
europeas (CEE) (1993), resalta que;  
 

Los cultivos de chontaduro (Bactris gassipaes) son el principal cultivo comercial en la región 
del Pacífico central de Colombia la que se extiende desde Buenaventura hasta Timbiquí lo que 
también es el caso de en el Pacífico sur de Colombia con el centro en Tumaco que se extiende 
de Timbiquí hasta la frontera con el Ecuador. (p.1). 
 

Estas organizaciones intervinieron con este proyecto en zonas del Pacífico, entre ellas López de 
Micay donde las Veredas Cacahual y Valentín también fueron intervenidas, se hicieron estudios 
sobre insectos que provocaban que los productos se soltaran de la palma antes de madurar. En 
todo caso, el chontaduro se resalta como el principal cultivo con un alto nivel comercial, 
realmente lo era, pero en la actualidad eso ya es lo mismo; porque el chontaduro ha sido un 
producto muy significativo para algunas poblaciones del Pacífico, tiene historia, versos y 
anécdotas etc. En Cacahual y Valentín se cultivaba y se cosechaba mucho este fruto, pero en la 
actualidad las palmas no están produciendo. Así pues, una de nuestras entrevistadas expresa de 
manera anecdótica lo siguiente: “La palma de chontaduro, también carga y se pudre, al hombre 

Ilustración 6. El chontaduro resaltado en lo tradicional por la vereda de 
Valentín. 
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que es muy celoso, la mujer también se aburre”. (T. Martha. Val. 2022).5  frases que dejan 
entrever, la manera particular con las que lugareños como doña Martha se relacionan con ese 
fruto, muy importante en las cocinas y vida social de aquellas comunidades. 
 
Algunos lugareños creen entender por qué las palmas de chontaduro no dan carga como lo 
hacían antes, y ellos lo relacionan con causas muy contundentes como la aspersión aérea con 
glifosato; así lo refuerza la expresión de una de nuestras entrevistadas; “El único problema fue la 
fumiga, acabó con todo, palmas de chontaduro…”. (T. Martha. Val. 2022). Las condiciones 
muestran una problemática no resuelta y preocupante como lo recrea (T, Ro. Cac. 2022) en lo 
siguiente;  
 
El chontaduro se ha desaparecido, pero ahorita hay algunas palmas solo que no cargan, pero 
la semilla no se ha desaparecido, la fumiga con Glifosato ese fue el culpable de acabar con el 
chontaduro, eso acabo con el suelo, con el nutriente, entonces de ahí yo creo que la palma de 
chontaduro lo que absorbe ya está contaminado, entonces no tiene fuerza para producir carga.  
 
La actividad productiva basada en el cultivo de chontaduro desborda unos interrogantes como, 
¿el por qué, la palma no da fruto? lo cual es argumentado, a través de hipótesis como la del 
Glifosato, uno de los herbicidas para erradicar los cultivos de coca; en citas realizadas por Bernal 
T. (2018) se resalta que; 
 
(…) el gobierno colombiano en el marco de la lucha antidrogas ha optado por realizar una serie 
de programas apoyado por otros países como Estados Unidos (Rosen & Zepeda, 2016). Así surge 
el denominado Plan Colombia que tiene como objetivo principal reducir la producción y él envió 
de sustancias psicoactivas a otros países (Pérez, 2009. p.5). 
 
Así pues, a través de dicha política neoliberal se implanta el plan Colombia (1999) que se propuso 
acabar con la coca, y en dicha acción trajo según los lugareños otras consecuencias en sus 
territorios como la improductividad del chontaduro. “Ahorita en este tiempo chontaduro no se 
está dando, porque como que fue una peste que le calló, yo tenía como 12 años cuando había 
bastante chontaduro”. (M. Arinson. Val. 2022). una palma con un alto nivel de productividad. 
Hacía parte del sistema productivo de estas poblaciones, pero que la reducción de cosecha como 
lo señalan nuestros entrevistados ha orientado la economía hacia otras actividades. Un caso 
similar acaece con las observaciones de (Halpern, 1973) en el pueblo Tepoztlán  
 
Donde análogamente las actividades agrícolas sufren una sustancial reducción y, por lo tanto, los 
pobladores se incorporan a otras actividades de producción, ahora, por las condiciones modernas 
asociadas con la industria se ven abocados a convertirse en empleados, en vendedores de su 

 
5 Refiriéndose a las entrevistas: M = Moderno, T= Tradicional, Val= Valentin y Cac= Cacahual, esto en 

cuanto a la información sacada de las entrevistas, Por ejemplo: (T. Vict. C)= esa información la dice Víctor 
una persona mayor de 50 años (consideración tradicional). hacia arriba de la vereda Cacahual.   
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fuerza de trabajo, lo que como es natural reducen los ciclos productivos y los conocimientos allí 
aprendidos. Sin embargo, la suerte de estas comunidades de Valentín y Cacahual ha sido otra, en 
lo cual podríamos decir que no se han separado de su propio sistema de producción de una 
manera definitiva, porque, aunque tengan otras actividades ajenas a la agricultura, aún siguen 
sembrando, claro, no de la misma forma e intensidad.  
 
Algunos eran hacendados de chontaduro, ahora una mujer embarazada bota el hijo porque no 
hay ni para remedio, el tiempo de ante no es el mismo de hoy, de antes ¡¿a dónde uno compraba 
el chontaduro?!, y hoy lo compro, sí le salió bueno bien o si no de malas.  de antes el chontaduro 
era maleza (Había bastante) (…). el chontaduro se ha ido de uno en uno, lo único es que cuando 
venden y uno los compra... nosotros para sembrar las palmas, de antes cogíamos unas piedras 
nos hincábamos y colocábamos las piedras a lado de la palma para que nos cargarán bajitas; y 
así era, cargaban bajitas. (T. Marcia y Previsto. Cac. 2022). 

 
Ser hacendado de cultivos de chontaduro, era tener demasiadas palmas de las cuales se les 
compartía a los que no tuviesen y se destinaban algunas partes para la venta no solo en el 
municipio, también, en otros lugares como Buenaventura; y esa forma propia de adentrarse a 
comprender los enigma de la naturaleza sin ningún estudio científico, cómo una persona puede 
saber que poniendo piedras en el asiento de la palma, esta no crecerá muy alta, es una cuestión 
que solo algunas personas comprenden y vivencian. Es todo un entramado cultural que día tras 
días por causas de dinámicas exógenas, se van transformando o perdiendo; y claro cuando las 
palmas cargan muy bajitas le favorece a la persona coger los frutos.  
 
Efectivamente, los lugareños guardan muchos recuerdos alrededor del chontaduro, y así como 
algunos relacionan su decadencia con una peste, otros lo aterrizan de una vez que es causado 
por la “fumiga” con glifosato. Este químico fue aprobado por el gobierno para erradicar los 
cultivos de coca que eran destinados para uso ilícito; pero este químico, según resaltan las 
personas, no solo acabo con la coca si no con muchos cultivos de pan coger, entre esos el 
chontaduro, porque desde que se presentó ese atentado contra esas poblaciones, dichas 
plantaciones han dejado de cargar o de producir cosecha.  
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   Fuente: Oficina de archivos del Municipio de López de Micay (2022). 

 
La población rechazó rotundamente el hecho por el gobierno de la nación en ese entonces Juan 
Manuel Santos Calderón. En este certificado se logra evidenciar las quejas y las veces que se 
presentó esa situación en aquellas zonas del Micay. Por eso algunas personas asocian la 
improductividad de las palmas de chontaduro con esos hechos.  
 

Decían los Conviteros del Consejo comunitario de la Mamuncia, esto no se hace con el 

prójimo, somos los condenados del Pacifico en el monte, a la orilla de los ríos, al interior 

de la finca y la montaña” y además complementaban “el Estado sigue aplicando el método 

de desplazamiento, nadie lo ve ni lo dice, con la esterilización y degeneración con la 

fumiga, y dicen que es con glifosato, pero quien sabe que más contenga. (CIVP 2015, Pr 

2). 

 
Es claro comprender, que un territorio como Cacahual y Valentín sus poblaciones se indignen por 
situaciones como esa que atentan con el territorio y adherido a él la vida de las personas. Así 
pues, los Cacahuleños y los Valentileños solo tienen presente los recuerdos de cómo eran sus 
producciones de chontaduro. 
 
Al chontaduro “se le siembran las semillas”, luego se trasplanta y “se lleva a la isla o en monte 
plano” y se siembra de una vez, “demoraba 3 o 4 años para cargar y 5 meses de carga en carga 
y se cosecha con marota o palanca” (T. 12. Cac. 2022).6 
 

 
6 Refiriéndose a las encuestas: quiere decir que T= Tradicional, M= Moderno, Val= Valentin, Cac= 

Cacahual, y en este caso el 12 o cualquier otro, en el medio, se refiere al número de encuesta en esa 
consideración. 

Ilustración 7. Documentos referentes de las aspersiones aérea con 
Glifosato 
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No obstante, el proyecto implementado por la CVC (1993), capacitaba a muchas personas sobre 
el uso de la marota, les indicaba cómo hacerla y cómo utilizarla; cabe resaltar, que este tipo de 
técnica para el cuidado y cosecha del chontaduro, la implementaron por primera vez allá los 
técnicos dirigidos por la CVC.  
 
En el transcurso del trabajo de campo se pudo reflejar que este producto era de gran importancia 
para la población, ya que se notaba como con fervor y entusiasmo lo recordaban, al parar las 
ollas grandes de chontaduros cogidos de varias palmas, al sentarse y comerlos, al cosecharlos y 
a la hora de compartir con los demás; pero al mismo tiempo, hay en ellos una esperanza en que 
este cultivo vuelva a ser como antes. 
 
 

  

 

 

 

 

 

   Fuente: propia, fotos tomadas en Cacahual, López de Micay Cauca (2022).  
 
El banano es un cultivo eficiente cuando se logra establecer en buenos terrenos, en estas 
comunidades goza de gran prestigio, porque siempre ha estado entre los alimentos más 
preferidos; aunque es resaltado en lo tradicional como el que más se sembraba en la vereda de 
Cacahual, se evidencia que este aún se sigue sembrando y dando fruto, solo que no de la misma 
manera de antes, según los informantes, este también fue afectado fuertemente por las 
aspersiones aéreas con glifosato, solo que las consecuencias en este fueron menos que las del 
chontaduro, por tal situación según los lugareños.  
 

Procedente del Sudeste Asiático, el banano es una planta que se cultiva desde hace cerca de 10 

000 años y cuyas primeras huellas se encontraron en Papúa Nueva Guinea en el siglo VII a. C. Esta 

herbácea gigante, perteneciente a la clase de las monocotiledóneas y a la familia de las musáceas, 

era originalmente salvaje y se reproduce mediante semillas. (INFOCOMM 2000, p.1). 

 
Así pues, el banano también es un cultivo histórico dentro de las culturas de diferentes grupos 
sociales en distintos tiempos y espacios; y ahora se aterriza en estas dos comunidades del Micay 
que siempre lo han tenido presente. El banano es un producto que cultivaban y lo siguen 
haciendo; “En el banano arranco mi semilla, la pongo a puyar y cuando ya está puyada a rozar y 
a sembrar (…). somos los números 1 sembrando banano” (M. Alexand. Cac. 2022). Este cultivo 

Ilustración 8. .  El banano, resaltado en Cacahual en consideraciones tradicionales. 
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del banano presume de una facilidad en la acción de cultivarlo para las personas, pero al mismo 
tiempo un orgullo para los que tienen en actualidad fincas de este fruto, apodarse como el 
número uno ahora en estas comunidades como el productor en banano, es un privilegio porque 
se da a entender que es una actividad económica de la cual estas poblaciones pueden depender. 
 
Por otro lado, en los procesos de cultivos del banano que en estas comunidades se realizaba de 
una forma particular, se van incorporando nuevos procesos como se resalta en lo siguiente; “hay 
veces el banano uno lo fumiga para que no le caiga gusano”. (M. Albar. Val. 2022). Esta acción 
deja comprender que en el proceso de cultivar el banano se van estableciendo algunas 
características modernas, en este caso, el hecho de asistirlos con abonos como triple 15(…)  e 
insecticidas como lorsban o cipermetrina (…). Algunos de estos productos son aplicados con 
bombas de fumigar, artículos que en tiempos atrás en esas comunidades no existían. 
 
En contraste a lo mencionado anteriormente, se presenta la información dada por doña Martha 
(T. Mart. Val. 2022). acerca del proceso de cultivar el banano; 
 
después que nosotros sembrábamos el colino, lo tumbamos y lo dejábamos en un año, ahí él iba 
creciendo, luego se rosa de nuevo (...). mire en ese tiempo como que la tierra era mejor porque a 
veces antes del año que íbamos a rozarlo ya uno traía para la casa, la tierra estaba mejor no 
había esa fumiga que hay ahora, estaba todo normal (...) teníamos varios colinos de banano.  
 
Para la lugareña el banano de antes se daba mejor, no había la necesidad de abonar. “No había 
esa fumiga que hay ahora, y le agrega, que la tierra en la actualidad está cansada, son aspectos 
que dejan visualizar la forma como en las actividades agrícolas aparte de haber disminuido, se 
han ido vinculando procesos para fortalecer las plantaciones, de antes según los lugareños, solo 
era: buscar las semillas y ponerlas a pullar, escoger el terreno y rosarlo, luego sembrar, y por 
último tumbar los árboles grande, y en el año o en 8 meses había que rosarlo de nuevo, y ahí ya 
traían “que pelar” (frutos). También se resalta, que, así como hay terrenos que se han debilitados, 
aún hay algunos que siguen con muchos nutrientes (terrenos buenos); 
 
Vea yo recuerdo que tengo un colino, que cuando yo me case en 1976 y todavía está el colino ahí, 
hay tierra donde el colino no dura, cuando más la primera cosecha, la tierra cansada también, 
más que todo la peña molida es la buena. (T. Andrés. Cac. 2022).  
 
Por otro lado, en el transcurso de aplicación de las técnicas, muchos lugareños y entre ellos doña 
Marcia se refería al banano en la actualidad “como un oro” porque las personas no deciden tener 
fincas como lo era de antes, por lo tanto, los que venden lo ofertan a un precio muy “elevado”. 
“Imagínese que ahora un gajo de banano, un gajo de banano usted sabe que es un gajo de 
banano, está a 15 mil y 20 mil pesos” (M. Arinson Val. 2022). Algunos se sorprenden porque en 
el pasado, lo regalaban y además todos cultivaban; ahora todas las personas no siembran, no 
suben a las lomas a sembrarlo. Según Don Previsto y don Andrés “es la única parte donde se 
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produce bien este producto, en senderos que tengan peña molida7 pero, que no esté con muchas 
rocas”. 

 

 

 

  

 

 

 
  Fuente: Propia, tomada en la vereda de Cacahual en un sector llamado San pedro (2022) 

 
Como se evidencia, en los comentarios puesto anteriormente, donde los entrevistados 
mencionan esa forma particular de sembrar el banano, pero también, hay quienes en la 
actualidad utilizan abonos o insecticidas para protegerlas o para que den fruto más rápido, en 
contraste de eso tenemos los comentarios de algunas personas como doña Martha de la vereda 
Valentín, donde nos dice “que la tierra anteriormente estaba mejor y que ahora está como 
desforzada”, son varias personas que se refieren así a la justificación de la poca producción en 
algunos cultivos en estas comunidades en el caso del banano. “El banano se da rápido porque lo 
fumigamos y eso si acelera el proceso, a son de que yo vuelvo al pasado si ahora es más rápido” 
(M. Alexand. Cal. 2022). 
 
Procesos como estos coadyuvan a legitimar el discurso, acerca de los procesos modernos que se 
han ido incorporando en la forma de cultivar de los lugareños de esta comunidad; y esto obedece 
a nuevas dinámicas que se van estableciendo o se perpetuán en el territorio, como lo fue el 
glifosato y la minería con maquinarias pesadas, muchos los relacionan como causante de 
deterioro de la tierra. 
 
 
 

 
7
 Es una mezcla entre rocas, arena, arcilla o barro y peñas desmoronadas, que se compactan 

naturalmente en los suelos 

Ilustración 9.Peña Molida. 
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 Fuente: Propia, tomada de un cultivo en la vereda Cacahual, López de Micay Cauca (2022). 

 
La papa china, es el producto más cultivado por las personas en Cacahual y Valentín, es el 
producto que la mayoría señalaron como el que más se siembra, sería este en la actualidad el 
producto más representativo de estas comunidades; fácil de sembrar, cosechar y consumir, pero, 
aunque, de este se puede sacar harina y otros derivados, en esos territorios no se elaboran o no 
se hacen. 
 

“Papa china” es el nombre con el que se conoce en algunas partes de Colombia a la especie vegetal 

Colocasia esculenta, en otras partes del país a ésta misma planta se le conoce como mafafa o 

malanga. Vale la pena mencionar que con el nombre de papa china en otras partes de América se 

cultivan plantas del género Xanthosoma. (…). La papa china es una planta que produce un tipo de 

bulbo o tubérculo subterráneo llamado cormo que es altamente comestible para consumo 

humano y animal. El cormo es una palabra derivada de “kormos”, del griego antiguo refiriéndose 

al tronco de una planta (Lasso N. 2020, p1). 

 
Resalta un entrevistado, que la papa china es un producto nuevo en el municipio; la papa china 
es de ahora, en los viejos de antes no había papachina, la papa china fue llegando acá por ahí en 
el 1995 de antes reinaba el banano, el chivo, el chontaduro etc.”. (T. Andres. Cal 2022.). Sin 
embargo, se ha arraigado a la cultura de estas comunidades, tanto es así, que lo resaltan en las 
fiestas patronales como un producto emblemático. Es clave comprender que estos cultivos a 
diferencia de otros como la coca legitimada como ilícita en sus usos, fortalecen el tejido social a 
nivel productivo, porque es uno de los alimentos base en los hogares de estas comunidades, y 
puede ser muy fácil proyectarse a un nivel industrial. 
 

Ilustración 10. La papa china escogida por las dos Veredas en consideraciones 
Modernas 
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“La papa china no tiene mucho problema, porque más que todo uno aspira en sembrarla en tierra 
húmeda o tierra blanda .... se debe rozarla y siempre manejarla limpia, hasta que esté dando 
cosecha... más que todo esto es para el consumo de la casa” (T. Previs. Cal. 2022). 

 
Es un cultivo compatible con el medio y las circunstancias; el primero por el clima del territorio 
(trópico húmedo) este producto necesita de esas condiciones, y el único problema son las 
inundaciones por el desbordamiento del río Micay. Y el segundo porque las personas no están 
muy arraigado a la agricultura como antes, así que solo con la papachina tienen algunos para 
alimentarse en un desayuno, “para comer en la casa me saco 3 o 2 asientos, según los que 
estuvieran en la casa, tenían que poner una olla 40”. (T. Elicia. Val. 2022). los que no la designa 
para la venta solo cosechan muy poca cantidad, ya que, si sacan demasiada se les puede dañar 
en la casa. 
 
“La papachina uno rosa el terreno y luego la siembra y la mantiene rozando, y en 6 o 7 meses ya 
va empezando a dar” (…) “Uno saca la semilla de la papa china la corta, y luego se siembra donde 
el agua no inunda, la papachina pega, pero si se inunda se daña, cuando uno ve que el monte 
esta alto, uno la rosa, (…)  más la sembramos en verano, se saca tres cosechas si no hay invierno”. 
(T. Menelio. V y M. Aldemar Cal. 2022). 
 
La papa china como producto relevante en la actualidad en Cacahual y Valentín, debe tener unos 
cuidados específicos según lo resaltan los entrevistados, y estos van en relación con el invierno y 
directamente al grado de humedad, ya que cuando el río se desborda, irrumpe en los 
“papachinales” provocando que esta se pudra por el exceso de agua. 
 
Además, esta no se puede sembrarse en terrenos muy alto porque probablemente no tendrían 
cosecha debido a que estos terrenos suelen ser muy duro para estos cultivos; Cabe resaltar, que 
estas interpretaciones son hechas por la experiencia en el trabajo de campo, con un enfoque 
social, ósea que no se explica aquí los componentes vitamínicos o propiedades del suelo para 
sembrar este producto y si se hace es a priori. Más bien siempre se aterriza en la relación de las 
comunidades con estos productos que hacen parte de su canasta alimentaria.  
 
Procesos agrícolas particulares relacionados con dinámicas modernas. 
 
También se resaltan, otros aspectos que generaron cambios en la producción agrícola en Valentín 
y Cacahual, zonas rurales del Municipio López de Micay Cauca; pero antes se presentan algunos 
comentarios respecto a las diferencias de los cultivos o productos de pan coger, en el presente y 
el pasado (tradicional y moderno), resaltando, que la información presentada es la que más 
predominó en la muestra (encuesta), referente a los cultivos más relevantes: papachina, banano 
y chontaduro. 
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Tabla 9. Diferencias establecidas en los cultivos en el presente y el pasado. 
 

Pg.#9 P. 
agrícolas 

             Presente             Pasado  

Banano 1. “es la misma 
cosa” solo que se 
cultiva menos”.  (M. 
7. Cac). 
2. “Ahora es más 
delgado y así se 
maduran” (T. 10 Val). 
3. “Ahora la 
tierra está como 
cansada”. (M. 11. 
Cac.) 
4. “ahora son 
débiles” (T. 25. Cac). 

a. “es la misma 
cosa”. (M. 7. Cac). 
b.  “de antes era 
más grueso y había 
bastante” (T. 10 Val). 
c. “Eran unas 
matas. (M. 11. Cac.) 
d.  plantadas, 
pegaba más” (T. 25. 
Cac). 

Papachina 1. “ahora no 
rasca”. (M. 13. Cac).   
2. “Ahora hay 
menos” (T. 2. Val).  
3. “sale muy 
pasada” (M. 5 Val). 
4. “ahora sale 
más pequeña” (M. 4. 
Cac). 

a. “De antes sí, y 
además era más 
sabrosa”. (M. 13. Cac).   
b. “Cuando 
estábamos al lado de 
allá teníamos bastante” 
(T. 2. Val). 
c. “Daba gusto 
comerla” (M. 5 Val). 
d. “se consumía 
más y casi no hay 
diferencia” (M. 4. Cac).    

Chontaduro  1. “ahora no hay 
nada y esas palmas 
no cargan” (T.9. Val) 
2. “Ahora no 
hay” (T. 1 Val.). 
3. “ahora no hay 
nada, la fumiga hizo 
que no cargaran 
más” (T. 4. Cac).  

a.  “¡de antes si 
había chontaduro!” 
(T.9. Val). 
b. “había 
bastante” (T. 1 Val.). 
c. “Hay una 
diferencia grande, de 
antes uno iba a la 
palma a escogerlo a ver 
cuál se iba a comer” (T. 
4. Cac). 

 
  Fuente: Propia: información basada en la encuesta aplicada en las dos veredas (2022).  
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La tabla denota las diferencias respecto a los frutos de la actualidad y en pretérito; testimonios 
que ayudan a argumentarla la reducción que ha tenido la producción agrícola en estas 
comunidades; las cuales se justifican en procesos externos en el territorio, que días tras día iban 
ganando importancia y legitimidad.  
 
Así pues, estas dinámicas se comprenden a partir de la incorporación de otras como: los cultivos 
de coca, los desplazamientos forzados por los conflictos armados, la aspersión aérea con 
glifosato, la minería con retroexcavadoras y otros factores que se enraízan en políticas 
neoliberales que han dejado muchas consecuencias en territorios del pacifico, entre estos López 
de Micay. 
 
Desplazamientos forzados a causa del conflicto armado: en un documento encontrado en la 
oficina de archivo del municipio de López de Micay (2022). Se revela una solicitud de seguridad 
al gobierno del interior, para que las comunidades Cacahual y Valentín, volvieran a sus territorios; 
luego de ser desplazadas por el conflicto armado hacia la zona urbana (2000, 2009 y 2015); 
dejando sus viviendas y cultivos solos, por la inseguridad que se perpetuaba en sus territorios, en 
ese sentido podemos decir que estas situaciones también aportaron a que las actividades 
agrícolas disminuyeron en estas zonas.  
 
Plan de desarrollo: También, entendamos estos cambios, a partir de la implementación de 
políticas desarrollistas, basándonos en el primer plan de desarrollo para la costa del Pacifico 
(PALDEICOP). Es con este proyecto que se inició según Escobar (1999) la modernización para la 
población afro e indígenas del pacifico colombiano; sin embargo, aquí lo aterrizamos en los 
propósitos que tuvo el proyecto para cambiar las prácticas de producción en municipios como 
López de Micay.  
 
Se caracteriza a los campesinos rurales, resaltando las formas como ellos cultivaban (agricultura 
para la subsistencia), pero con el único objetivo de integrarlos en producción agrícola comercial 
a nivel “local y regional”, por eso agregaron que:    
 
Se podría lograr una cierta normalización del autoabastecimiento regional y local si se 
aprovechan en su totalidad los suelos con potencialidad agrícola en cada zona y se incrementan 
los rendimientos actuales mediante programas de apoyo crediticio y asistencia técnica y 
mediante un mejor manejo de las labores culturales por los pequeños agricultores de la región; 
por ejemplo, distancias más adecuadas de siembra, rotación de cultivos, utilización de abonos 
orgánicos (como basuras de casas), manejo de malezas para favorecer la cobertura del suelo y 
protegerlo. (CVC. 1983, p. 98). 

 
López de Micay como uno de los municipios caracterizados, era apto para recibir estos procesos 
para “mejorar la producción agrícola en sus territorios, eso en cuanto a los intentos de desarrollo 
económico, que permitían a las personas incorporar esas formas de producción moderna en sus 
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procesos agrícolas tradicional; pero al final, las personas siguieron sembrando de la misma forma 
y articulando muy pocos procesos como la siembra del cacao y la utilización de pesticidas. 
 
No obstante, estos métodos de desarrollo a través de la implementación de programas para la 
tecnificación del campo, aunado al cultivo de coca, que tenía unas características de cultivos 
moderno, y además por la implantación de químicos o abonos no orgánicos, contribuyeron a la 
incorporación de dinámicas modernas al territorio. Y la aspersión aérea con glifosato causada por 
la siembra de coca, los desplazamientos forzados por el conflicto armado y la minería con 
retroexcavadora ayudaron a la reducción de los cultivos de pan coger en Valentín y Cacahual.  
 
A modo de conclusión, los productos que se han cultivado, y fueron mencionados por estas 
poblaciones en Cacahual y Valentín son 59, y de estos, el chontaduro y el banano fueron lo más 
representativos en cuestiones tradicionales y la papa china en consideración modernas. Así pues, 
se destaca que aquellos procesos modernos relacionados a la agricultura, mencionados 
anteriormente, se enfrentan a las particularidades productivas y sociales de estas comunidades, 
incorporando nuevas formas de vivir y producir en el medio, de hecho, procesos con mucho 
significado como lo que resaltaba doña Marciana refiriéndose al proceso de “ponerle piedras en 
el asiento de una palma de chontaduro para que no crezca demasiado y de los frutos bajita”; 
particularidades tradicionales como estas, están expuesta al olvido debido al arrumbamiento de 
nuevas culturas, o simplemente se transforman o se disuelven para presentar nuevos procesos 
con dos tipos de conocimientos, en este caso tradicional y moderno. 
 
 
CAPITULO II.  DINÁMICAS DE APROPIACIÓN EN LOS CULTIVOS MÁS REPRESENTATIVOS. 
 
El presente capítulo se desarrolla y se reconocen a través de las entrevistas semiestructuradas, 
las observaciones y las encuestas, actos y procesos de apropiación en las actividades relacionadas 
a la agricultura, resaltando aspectos tradicionales y modernos, valorados en el contexto social y 
cultural de estas poblaciones. En primer lugar, se destacan, las dinámicas de apropiación de las 
actividades agrícolas, y en segundo lugar se matizan las formas que se evidencian en la 
actualidad, para así reconocer el arraigo, respecto a la particularidad cultural de estas 
comunidades aplicado en sus procesos de producción agrícola. 
 
Valentín y Cacahual y sus procesos tradicionales en los cultivos. 
 
En el transcurso del documento, se ha entendido que estas poblaciones afrocolombianas en sus 
territorios se han servido en el tiempo, de aspectos muy particulares para alimentarse, estos 
aterrizados en sus propios procesos agrícolas, que se derivan de saberes muy autónomos 
estableciendo una importancia en dicha actividad económica, para el sustento de sus hogares, 
así como el establecimiento de vínculos con la tierra. Como resalta uno de los entrevistados 
refiriéndose a estas labores; “íbamos todos en el día, las mujeres sembrando y los hombres 
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azocalando, y luego los hombres tumbaban8”. (T. Martha. Val. 2022). Se comprende pues, que 
las actividades agrícolas en esta consideración eran realizadas por hombres y mujeres, aquí es 
donde se trae a colación un comentario de don Previsto refiriéndose que “en el tiempo de antes 
no había mujeres”, lo que quiere decir es que, dentro de las dinámicas de la agricultura, el 
empoderamiento de la mujer era muy eficiente, y que esta trabajaba igual que el hombre, como 
se ratifica en lo siguiente: 
 
Para el monte nos íbamos en las mañanas y salíamos a las tres de las tardes, tenían un verso los 
viejos. (a las 2 canta la pava, a las tres el paletón, a las 4 la panchana, ya es hora de salir peón) 
a esa hora salía uno del monte. (…). Para sembrar el esposo su hacha y machete y la misma cosa 
la mujer. (T. Felisa. Cac. 2022). 

 
Es necesario contrastar la importancia en las actividades productivas de la mujer afro del pacifico, 
“esa de hacha y machete” frente a las representaciones de desarrollo implantadas bajo los 
discursos de occidentes, sustentado desde Arturo Escobar (1999), cuestión que abordaremos al 
terminar el segundo aspecto de este capítulo. Por otro lado, se resalta la particularidad de los 
procesos de siembra de estos cultivos, vinculados a los meses, temporadas climáticas y lunares, 
que orientaban a las personas sobre la efectividad en sus producciones agrícolas: 
 

    Fuente: propia. (pg.15 de la encuesta, consideración tradicional). 

 
La presente ilustración muestra los meses y temporadas en las cuales las personas en 
consideraciones tradicionales sembraban o siembran sus productos. Enero fue el mes que más 
prevalece, con un total de 13 participaciones, como se observa en el gráfico, y esto es debido, a 
que en esa fecha acostumbran a sembrar el maíz, y al mismo tiempo, integrando otras plantas 

 
8 Acción de cortar los árboles grandes para que no les den sombra a las nuevas plantaciones. 
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en la parcela, como la papa china, el enano, la caña, el chivo entre otros, y también las personas 
en estas comunidades estaban más dispuestas a cultivar a inicio de año. 
 
El método de alternar cultivos es un proceso que les ha servido a las comunidades para llevar de 
una sola parcela, vario productos al hogar, por ejemplo: “ahí sí es el caso, si es en la loma, usted 
metía bacao, banano, aguacate, de todo un poquito, limón, pepa de pan y cuando estaba dando 
uno traía de todo”. (T. Andrés. Cac. 2022). También, algunos acostumbraban a sembrar palos de 
pan en los bananales, para cuando estén dando fruto, colocar trampas el redor del árbol para 
cazar animales.  
 
Por otra parte, la temporada que más resaltaron fue la del verano, con seis participaciones, esto 
se debe a que los lugareños, para sembrar el banano, la papachina y otros cultivos, siempre 
prefieren que no sea tiempo de muchas lluvias, debido a que las plantaciones se les mueren por 
el exceso de humedad. 
 
De pronto se esperaba que mencionaran un poco más los aspectos de siembra relacionado con 
la luna llena y con la menguante, pero tan solo 1 señalo sembrar en la primera y 2 en la segunda, 
pero en ambos aspectos también mencionaron que en cualquier fecha o temporada; cabe 
resaltar, que estos datos son de ambas veredas solo en consideraciones tradicionales, además, 
cinco personas indicaron que en cualquier tiempo y cuatro en cualquier fecha, porque estos 
aprovechan la tregua que da la lluvia o el invierno para sembrar sus productos. 
 
Otro aspecto para resaltar es la forma y el cuidado al sacar las semillas de las plantas en especial 
la de los colinos, como nos resalta una lugareña. 
 
El banano si es sacando hijo, por lo menos en una mata de colino que tienen dos hijos, uno saca 
un hijo y deja el chozpón, el chozpón es una mata que esta más pegado a la madre y bota la hoja 
arriba y si uno lo saca la mata se puede caer, uno debe sacar el hijo que esta más lejos de la 
mamá. (T. Martha. Val. 2022). 
 
Los procesos de cuidado de las plantas son aspectos que lugareños como doña Martha tienen 
muy presente, claro, porque estos mismo permiten que las plantaciones puedan dar frutos, es 
por eso, por lo que el arraigo de estas prácticas agrícolas son portadoras de todo un andamiaje 
de conocimientos que le permitieron a sus antepasados convivir en el territorio, sin que le 
faltaran los alimentos. Otra particularidad de la cual se da cuenta se debe a la siguiente: 
 
vea cuando uno iba para el colino, cada uno traía la carga que pudiera, ya que todo no éramos 
parejo, muchacho como muchacho y viejo como viejo. de antes había gente que cargaba mucho, 
se apareaban dos racimos bananos y en seguida le metían un refuerzo encima. (…).  ninguno de 
los jóvenes hoy carga con cargadera. (T. Antoni. Val. 2022). 
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   Fuente: Propia. Veredas de Cacahual y Valentín, López de Micay (2022). 

 
La forma de trasladar los productos cosechados desde las lomas a la casa, requiere de mucho 
esfuerzo, pero estas personas habían creado una forma de cargar, la cual les permitía resistir 
mucho peso y caminar de forma cómoda en el descenso de los cultivos, ellos utilizaban la 
“cargadera”, es la cascara de un balzo pequeño la cual la extraen, pelando el árbol ya cortado, de 
la punta más delgada  a la gruesa , aplicando fuerza y al mismo tiempo cuidado para que esta 
salga entera, luego se la amarraban a lado y lado del costal o el canasto y con la ayuda de otra 
persona la levantaban y empezaban a caminar, como se observa arriba en la imagen. 
 
Otro aspecto importante para comprender mucho más los procesos particulares de apropiación 
de los afrocolombianos en Valentín y Cacahual en consideraciones tradicionales, se relaciona a 
los procesos de conservación de los productos cosechados, de estos resalta don Andrés, que la 
papachina la saca y no la lava, la deja con el barro para que dure. Y respecto al banano, este 
dejaba para su propio consumo los más biches y comercializaba los más desarrollados, para que 
no se maduraran en su vivienda; y respecto al chontaduro, este los tomaba de la palma, cocinaba 
y abecés vendía. Estos métodos le permitían aprovechar sus frutos y no desperdiciarlos, a causas 
de que se le pudrieran.  
 
Así pues, se logra comprender que estas comunidades tenían todo un proceso de arraigo en la 
producción agrícola, de los cuales, en parte, no se presume en la actualidad. Estrategias 
heredadas por la experiencia y la observación, por ejemplo, el hecho de conservar el fruto de la 
papachina, con el tallo, el barro y metida en el monte del patio de la casa, para que dure por más 
tiempo, dentro de los límites que ellos conocen 
 
 
 
 

Ilustración 12. Traslado del banano desde la loma a la casa 
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Des apropiación, transformación e inclusión de aspectos modernos en la agricultura. 
 
Comprender el grado de apropiación en la producción agrícola actualmente en estas veredas, es 
señalar implícitamente los cambios que muestra en la actualidad esta actividad económica en 
comparación con lo dicho anteriormente, es evidente que, en toda nuestra sociedad, se han 
construido otros tipos de necesidades, las cuales no se reducen ni se relacionan en los aspectos 
alimenticios, sino que van más allá; como la adquisición de dispositivos tecnológicos, ropa a la 
moda, y la más importante la educación superior, la cual se desarrolla en la ciudades (…). 
 
Todos esos aspectos, justifican el cambio de una actividad económica a otra, y pues aunada a 
características que decían don Roberto y Doña Martha (Cacahual y Valentín), y es el hecho de 
divertirse a través del licor, y es necesario comprender, no en esta investigación, el hecho en que 
muchos jóvenes se incorporan en actividades mineras, las cuales le dejan buenos recursos 
monetarios, pero algunos solo lo utilizan para embriagarse, practicar juegos de azar, entre otras 
cosas. 
 
Se puede ir relacionando, estas cualidades de la población de estas dos veredas en analogía con 
el ejemplo en Tepoztlán; “Acaso lo más importante fuera el problema económico de la agricultura 
hubiera sido provisionalmente postergado mediante el desarrollo de otras fuentes de ingreso 
distinta de la agricultura. Significativamente nada de lo expuesto tiene relación con el desarrollo 
industrial autónomo”. (Halpern 1973, p.22-25). En otras palabras, las labores agrícolas son 
reemplazadas por otras actividades productivas, que no representan un valor agregado para las 
personas, a diferencia de sus propios medios de producción. Y ahí podríamos estar fijando una 
desapropiación de las actividades económicas particulares de una comunidad. 
 
Cuando (Halpern 1973), se refiere a la distinción cultural de aquel pueblo, lo hace pensando en 
que el cambio en la forma de vestir, socializar de estas personas era un poco sincrónico, porque 
no reflejaba el tipo de cultura que se consideraba que tenían, la tradicional; es necesario resaltar, 
que aquí no se está moralizando, las nuevas actividades, ni mucho menos los artículos 
tecnológicos u otros, que adquieren estas poblaciones, más ben, se trata de comprender, que 
estos procesos son importantes en este entramado de letras, porque nos permite reflejar la 
significancia de estas dinámicas sociales relacionadas a la agricultura en estas veredas Valentín y 
Cacahual; como se refleja en lo siguiente: 
 
Cuando se cosechaba anteriormente, no se sacaba al mercado, porque era difícil, la población en 
general era reducida y por decirlo así todos producían no había a quien venderle. hoy día la 
generación va dando un cambio, hay mayor población y dejan una fuente de trabajo, la aplazan 
y se dedican a otra para conseguir la plata más rápida, entonces ese cultivo que se sembraba va 
bajando, y ya les toca comprar el banano a los que están cultivando (T. Rov. Cac. 2022). 
 
Por un lado, se puede percibir la apropiación de las actividades agrícolas que presumen los 
mayores que había en el pasado, en el sentido que las nuevas generaciones no la practican con 
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la misma intensidad y apego que ellos, por lo tanto, esa particularidad con las que cultivaban en 
el pasado esta sufrir cambios o reducirse; pero sí que los ha tenido, y eso se ha relatado en el 
primer capítulo, en donde se resalta que en la actualidad se incorporan nuevos procesos de tratar 
los cultivos, con abonos e insecticidas y herramientas como la motosierra para tumbar árboles 
grandes, los cuales en tiempo atrás no se utilizaban, “Ahora se ha modificado de una manera a 
otra, para el sustento, se busca de una manera más fácil, más rápida. En el tiempo de antes era 
de una manera más trafica, sin afán, esos se gastaban tiempos sembrando”. (T. Rov. Cac. 2022). 
 
Todo lo dicho resalta que en el presente el grado de desapropiación de las actividades agrícolas 
se debe a la inclusión de nuevas labores para el sustento, porque si anteriormente la agricultura 
era la actividad más representativa, una fuente alimentaria prioritaria, en la actualidad está 
presenta cambios considerables en cuanto a la reducción e incorporación de nuevos métodos y 
la aparición de fenómenos sociales y naturales, aunados como factores causales del tema en 
cuestión. Y son estos mismos que en estas comunidades ayudan a restar importancia a las 
actividades agrícolas, como se resalta poéticamente en lo siguiente; 
 
 la agricultura es importante, pero que la trabajen, pero si no la trabajan es como tirarla al viento. 
(el amor que puse en ti, como la pluma en el viento, aquel que no trata contigo, no le des 
fundamentos). así es que estamos aquí. (T. Martha. Val. 2022).  

 
En otras palabras, la agricultura como una actividad que puede ser explotada en gran medida por 
las condiciones climatológicas del territorio, no se le brinda la importancia que merece, y si no la 
tiene, pues obviamente va a decaer, a reducirse, y es que la lugareña da a referir la agricultura 
en analogía con el hombre, en el sentido abstracto, que si un individuo no le presta atención a lo 
que el otro quiere dar conocer o brindar, pues simplemente no hay que darle importancia, 
radicalmente que se defienda como considere. 
 
Por otro lado, hay una tendencia de los entrevistados en consideraciones tradicionales por 
señalar, que los jóvenes no se arraigan a aquellas actividades agrícolas, sino que en su mayoría 
prefieren realizar otras cosas o no dedicarle mucho tiempo a estas, por lo cual un joven de 26 
años responde; “pues en algunas partes tienen razón y en otras no, porque la gente no se está 
matando en el monte como lo hacían ellos, ellos se iban al mote todo el día, nosotros antes de las 
11 por no aguantar sol ya estamos en la casa”. (M. Alexd. Cac. 2022). Algunos jóvenes como 
Alexander practican la agricultura, la diferencia reside, en los nuevos procesos que integran 
aunado al corto tiempo de permanencia en las fincas, que, por sí, no tienen la misma dimensión, 
como eran las fincas anteriormente, ahora son más reducidas. Además, estas formas de cultivar 
siguen siendo alternadas (policultivos), las cuales, en ese sentido, complementan la identidad 
cultural de esas prácticas agrícolas de las comunidades. 
 
No obstante, estas formas de comprender estas poblaciones tienen una similitud directa, con los 
argumentos de (Escobar 1999) que relaciona la particularidad de aquellas poblaciones afro del 
pacífico, con el aislamiento de las economías y practicas productivas modernas en el país, por la 
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cual tienen poca o ninguna analogía. Pero, estas formas particulares de producción ligadas con 
sus costumbres y aspectos sociales son componentes esenciales para comprender el territorio. 
Ahora pues, se sigue reconociendo la apropiación de las nuevas generaciones, a partir de los 
meses y temporadas que prefieren sembrar las poblaciones en consideraciones modernas; 
 

 Fuente: propia.  (pg. 15 de las encuestas, consideración moderna).9 
 
En primer lugar, se evidencia en la figura que el mayor número de personas cultiva en el mes de 
enero y en temporadas de verano, el primero con 8 personas que lo resaltaron y el segundo con 
7 como se refleja las barras, cabe resaltar, que enero es unos de los meses donde llueve menos; 
una sola persona señaló que en luna se sembraba, refiriéndose a que las matas se desarrollaban 
o crecían más rápido y vigorosas. La diferencia de estas grafica con la de consideraciones 
tradicionales, consiste en que en aquella se resaltó más el mes de enero y agosto, y en esta de 
consideración moderna verano y enero, lo que quiere decir que las personas por lo general más 
acostumbran a sembrar en verano, según CALENDARR (2011) resalta que, “en las Tierras altas de 
Las Cordilleras, en el Valle de Cauca y Valles altos de Magdalena de junio a septiembre y de 
diciembre a marzo; en Regiones Amazónica y Pacífica no existe la época seca”. (Pr. 8). Lo cual, es 
comprensible, porque en zonas como López de Micay llueve todos los días, y algunos agricultores 
en Valentín y Cacahual conocen los espacios en los cuales cesa la lluvia. Entonces se puede 
concluir, que enero y agosto son los meses en los cuales los lugareños en estas comunidades 
aprovechan para sembrar porque llueve menos. 
 
No obstante, las dinámicas de apropiación que se establecen se ven vulnerable ante la reducción 
en la práctica agrícola, por los diferentes factores que ya se han mencionado lo que quiere decir 

 
9 Cuando se refiere a la luna, es considerando que algunos siembran, en luna llena, donde esta se 

logra visualizar en las noches. 
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que las pocas personas que cultivan utilizan mayormente los procesos tradicionales, y una 
mínima cantidad de procesos modernos, como la utilización de motosierras y el uso de abonos o 
insecticidas artificiales. 
 
Por otro lado, se nota que las mujeres a diferencias de los hombres en consideraciones modernas 
saben o practican muy poco la agricultura, en contraste, con las mujeres en consideraciones 
tradicionales, en estas si se resalta la apropiación en aquellos procesos, igual que los hombres. 
Aquí es donde se trae a colación la siguiente cita: 
 
El impacto de muchos programas de desarrollo ha sido particularmente negativo sobre las 
mujeres y los pueblos indígenas, cuando los proyectos de desarrollos apropian y destruyen sus 
bases de sostenimiento y supervivencia. Históricamente el discurso occidental se ha rehusado a 
reconocer el papel productivo y creativo de la mujer, y este rechazo ha contribuido a propagar 
divisiones del trabajo que mantienen a las mujeres en posiciones de subordinación. (Escobar A. 
1999. P.70). 

 
Es impropio decir que las mujeres no trabajan o algo parecido, pero es comprensible el 
desligamiento en gran medida de las mujeres en la agricultura en estas comunidades, bueno, en 
las dos comunidades hay reducción en las prácticas agrícolas tanto en hombres como mujeres, 
pero el meollo del asunto por ahora, es que las mujeres de la nueva generación de 20 49 años, 
muy poco manejan y conocen los procesos de la agricultura a diferencia de las femeninas en 
consideración tradicional, en la cita se da un ejemplo valido, relacionado al advenimiento de la 
modernidad, en lo cual por medio de políticas portadas en discursos desarrollistas, permiten 
arrinconar a las mujeres en otras actividades, refiriéndose a ellas como, personas de casa, las 
cuales deben y debieran encargarse de los oficios del hogar. Finalmente, esto no quiere decir que 
las mujeres en Valentín y Cacahual se dediquen solo al oficio de la casa, ya que muchas de ellas 
trabajan el barequeo y es una actividad que requiere destreza, donde lo hacen igual que los 
hombres; si, dentro de las dinámicas mineras consideradas modernas se implementan un 
prototipo de organización en la extracción de oro con maquinarias pesadas, las mujeres aquí solo 
se incluyen como cocineras, ahí estaríamos legitimando lo dicho por Escobar, ya que estos 
pueden considerarse como procesos convencionales, que subordinan a las mujeres. 
 
 
CAPITULO III.  FACTORES SOCIALES DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 
 
En el presente apartado se analizan aquellas cualidades que sobresalieron en el dialogo con los 
lugareños, respecto a los factores sociales de producción, distribución y comercialización de los 
productos cosechados en Cacahual y Valentín; resaltando el cambio habido en aquellas 
actividades; pero, comprendiendo las dinámicas pretéritas y actuales que prevalecen en la acción 
de compartir, producir y comercializar. Cabe resaltar, que las prácticas de producir aquí se 



  

 

68 

aterrizan, en las interacciones sociales, que prevalecen en el acompañamiento de una persona a 
otra en el laboreo de los cultivos agrícolas en estas comunidades. 
 
Entendiendo el significado de aquellas prácticas agrícolas, que permiten que se desencadenen 
en sus espacios de vida, relaciones sociales, que definen las interacciones entre individuos, en las 
consideraciones tomadas como tradicional y moderna. “la agricultura puede ser definida como 
el conjunto de actividades que transforman el medio natural con la finalidad de producir 
alimentos y materias primas útiles para el hombre y a la mujer. Tradicionalmente descrita como 
producción primaria”. (Chiriboga M. 2002, p.5). Pero más allá de la transformación del medio 
natural, esta se embriaga del sentido cultural que se establece en la sociedad productora, que, a 
través de esas formas de producción, permiten darles identidad a sus contextos sociales. Así 
pues, se pasa a comprender por parte estas particularidades que se desprenden de las 
actividades agrícolas. 
 
Intercambio de mano en el laboreo de la agricultura. 
 
Este factor social de intercambio de mano es una estrategia que utilizan los lugareños en 
Cacahual y Valentín para realizar las actividades agrícolas entre ellos, sean o no miembro de la 
misma familia. Tradicionalmente para sembrar, las personas lo hacían mancomunalmente, de 
una forma intercalada sin ser mediada por el dinero; así como se resalta a continuación: 
 
El intercambio de trabajo de hoy en día esta es bueno, la plata rinde más, porque si yo necesito 
que alguien me vaya a trabajar me toca pagarle, hoy en día nadie le está colaborando a nadie, 
así que intercambio, que yo te voy a trabajar y mañana me vas a trabar vos, no, me paga mi día 
y yo le pago su día. hay gente que es muy floja y muy vivo, uno los llama en la madrugada y salen 
que le está doliendo la espalda, de ante los mismos vecinos y familiares el uno le ayudaba al otro 
y así intercambiaban mano. (M. Alexander. Cac. 2022). 
 
Estos aspectos asociativos, de asistir a las labores agrícolas mancomunadamente se están 
desmarcando de la cultura de estas comunidades, en tal sentido, que las personas consideran 
cobrar en dinero, a que se le devuelva el día de trabajo; algo muy diferente, así como lo dice 
Alexander y también lo refieren otros lugareños, el hecho en que estas mismas acciones en el 
pasado eran muy respectadas porque todos se ayudaban. 
 
para trabajar unos con otros nosotros le llamábamos cambio de mano, usted me trabajaba y yo 
le trabajaba; ahora solo con algunos, hay personas que se puede tratar y con otros no. De antes 
era con todos, ay vea cuando era empaje de casa ju, había personas que llevaban una carga de 
hojas y bejucos, eso era a honor (T. Previsto. Cac. 2022). 
 
La denominan cambio de mano, aquella forma de trabajo colectivo y comunitario, donde 
prevalecía el respecto a la palabra, que era manifestado a través de la asistencia al llamado de 
colaborar, también llevándola en el sentido de compromiso, donde un persona se compromete 
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a asistirle a trabajar, ya sea cultivando o realizando otras labores, y a la hora que empiezan estas, 
asiste cumpliendo lo prometido; caso muy diferente se nos revela en la cita, cuando se refiere a 
que son pocos con los que se realiza este intercambio de mano, son algunos en la actualidad que 
cumplen el compromiso de madrugar a trabajarle al vecino o compañero, tal cual se resalta; 
 
Ahora todo es con la plata, si usted no tubo lo del jornal no le trabajan, a veces nos han dejado 
con la comida en la mesa, esta difícil para uno clavar tres o dos matas, pues de ante uno se sentía 
con más fuerza y si vino bien o si no vámonos, pero ahorita (...) nos toca pasar trabajo solos. (T. 
Menelio. Val. 2022). 
 
Así pues, esos procesos en la actualidad han ido transformándose a medida que se va cambiando 
del relevo generacional, y estas particularidades que se resaltaron de intercambio de mano, es 
propio de comunidades tradiciones, que promueven sus labores colectivamente. Ahora el gran 
mediador de aquellas actividades entre las personas es el dinero, proceso por el que se evidencia 
que estas poblaciones han fragmentado o trasformado parte de sus relaciones sociales; este 
aspecto lo resalta Durkheim (1982); 
 

La preponderancia actual del derecho cooperativo sobre el derecho represivo demuestra que los 
lazos sociales que derivan de la división del trabajo son actualmente más numerosos que los que 
derivan de las semejanzas sociales. Como esta preponderancia es más señalada a medida que uno 
se aproxima a los tipos sociales superiores, cabe observar que no es accidental, sino que depende 
de la naturaleza de ese tipo. (p.4). 

 
Antevés del análisis se comprende, que estas poblaciones cada vez se influencian más, por una 
sociedad estructurante que diversifica las relaciones sociales entre los individuos; esto no quiere 
decir, que en Cacahual y Valentín haya una división del trabajo tal cual como se plantea en una 
sociedad meramente moderna, no lo están, solo que estas, van adquiriendo particularidades de 
ese tipo; muy claro lo resaltan los lugareños, cuando dicen que en tiempo atrás prevalecía mucho 
el trabajo comunitario, colectivo, el llamado intercambio de mano, dinámicas más de sociedades 
de solidaridad mecánica. En cambio, estos procesos actuales del trabajo entre los lugareños, es 
mediado por el dinero, reflejando una muy pequeña características de las variables de la 
denominada solidaridad orgánica, dentro de las estructuras sociales modernas.  
 
Se podría subrayar un pequeño empalme, los tipos de sociedades que (Durkheim 1893) reseña 
como mecánica, lo hace argumentando que estas tenían mucho en común, realizaban las mismas 
labores; y pues las poblaciones que abarca este estudio, anteriormente todos cultivaban; por 
decirlo así, tenían las actividades agrícolas como una labor en común, por ende, el apoyo del uno 
al otro era mutuo, agregándole que la población era reducida y además muchos compartían 
vínculos consanguíneos. 
 
El Cambio de mano es una cosa muy importante para la convivencia social, eso anteriormente 
tenía mucha raíz, ahora el ser humano se ha mentalizado el interés al dinero, entonces yo le voy 
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a trabajar a usted y en la tarde le cobro sus 50 o 30 mil pesos, para comprar arroz, pescado o 
tomar cerveza, porque cuando nosotros nos mentalizamos así, le ayudamos al compañero por en 
el dinero, perdemos todos, porque no es lo mismo ir a trabajar por plata, que trabajar para que 
usted me devuelva el día, si lo hacemos así, como lo hacíamos de antes, creo yo que ahorraríamos 
y vivíamos mejor. (T. Floripe. Val.2022). 
 
Así pues, en este factor, las personas en las veredas de Valentín y Cacahual, dan señales de 
cambios, que dan significados, en donde se podría pensar al escritor, como un empedernido en 
aterrizar esas consecuencias, a través procesos de modernización como causales. 
 
Las prácticas de distribución o/y comercialización. 
 
La distribución de los productos cosechados por los lugareños en Valentín y Cacahual, también 
han variado con el pasar de los años; de tiempos de abundancias a épocas de menor producción; 
pero la cuestión es interpretar esas formas, o conocer el fin último que han tenido los productos 
cosechados por los lugareños. “normalmente, si uno saca mucha papachina le regala al vecino, 
si todavía él no ha cosechado, y si alguien quiere comprar pues se le vende. De antes la papachina 
la cambiaban por pescado, con las lanchas que subían por el rio”. (M. Heidi. Val.2022). estas dos 
cualidades dan entender, primero, que la papachina es un cultivo destinado para el consumo del 
hogar, en segundo lugar, la comparten con las personas más cercana en su comunidad, ya sea 
familiares o vecinos con los cuales se sostenga una buena amistad, en tercer lugar, que esta se 
comercializa, cuando otra persona solicita que se le venda, ahí es cuando ellos resaltan, que se 
le busca su bulto o lo que ellos pidan. y, en cuarto lugar, que este era un producto que servía 
anteriormente como intercambio con los vendedores de pescados del mar, estos subían y 
arrimaban a las veredas a vender el marisco, y en ese accionar, con algunos intercambiaban, ya 
sea con banano, papachina, chontaduro, plátano o le que pidiera el pescador. “Casi que le vengo 
a decir que el cultivo de antes era para el consumo de la casa, si se vendían, pero cuando venían 
personas de otras partes”. (T. Menelio. Val. 2022).  
 
Aunque en estas comunidades internamente no comercializaban sus productos, había personas 
de otras zonas, como pescadores que habitan en zonas de marea y los de la cabecera municipal, 
que los referenciaban como productores, los cuales llegaban a las comunidades a comprar estos 
frutos. Se comprende pues, que había toda una ruta dinámica de interacción respecto a la 
distribución de estos productos, que adquieren valor a medida que estas comunidades se van 
desprendiendo de estas, refiriendo pues que muchos de los lugareños como Floripe y Previstos 
de consideraciones tradicionales, no quisieran que esas particularidades fuesen cambiando. 
 
Por otro lado, doña Martha resalta que esos procesos de distribución no han cambiado, siguen 
siendo igual, que cuando ella vivía con sus padres, si alguien les pedía, ellos lo llevaban para la 
finca para que cosechara lo que iba a comer, y asimismo, sucedía cuando tenía chontaduro en la 
casa, si alguien quería, se le daba sin esperar nada a cambio; y es que ella realiza esa analogía 
subjetivamente, porque ella vive en terrenos aparte con tres hermanas, cada quien en su casa, 
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entonces se considera que el proceso de distribución ahí estaría mediado por vínculos 
consanguíneos, empero, porque de hecho cuando se estaba realizando la entrevista llegaron dos 
personas ahí, uno a pedirle alimentos cocidos y otra pedirle frutos de madroño y pomarrosa y 
ella sin vacilar les dio a cada uno lo que pedía, lo de doña Martha se podría comprender como 
una cuestión más de idiosincrasia, empatía y amabilidad, que tenían todos anteriormente, y que 
en la actualidad muy pocos. 
 
Por otro lado, hay personas como Alexander que se dedican actualmente a la venta, de productos 
como el banano;  
 
Nosotros los productos cosechados, pana, después que uno ya sacó para la casa, los distribuimos 
para venderlos, ahora todo es vendido, el banano esta es caro (un precio muy alto); el vecino que 
comparte con uno así mismo uno le da, y los que no, apenas lo ven es pasar. (M. Alexander. Val. 
2022). 
 
Lo que este da a comprender es que los procesos de distribución y comercialización actualmente 
se deben a dos factores, el primero de orden de reciprocidad entre los vecinos al compartir, y el 
segundo respecto a comercializar, se debe ya a una actividad económica estipulada en su hogar, 
lo que quiere decir que estos se dedican al cultivo y comercio del banano; y es claro que 
aprovechan la ocasión, porque si se resaltaba que anteriormente, no había una venta de estos 
productos dentro de la misma comunidad, si no que se regalaba, eso en parte, también, que el 
precio por ejemplo del banano y la papachina que son los que más comercializan ha 
incrementado, y esto obedece a esas cuestiones, de menor número de producción, aumento de 
población y por ende mayor demanda. Porque esos productos son vendidos a algunos miembros 
de la misma comunidad que poco o nada cultivan y a las personas en el perímetro urbano. 
 

o No obstante, en Cacahual se observó que unas lugareñas descendían del rio o bajan de la 
cabecera municipal, con plátanos y bananos en sus canoas. 

 
o En Valentín resalta doña Martha Torres que iba a comprar un gajo de banano en la 

cabecera municipal y costaba 15 mil pesos, no lo compró porque consideró que el precio 
estaba muy alto y más bien se llevó a la casa una libra de papa. 

 
o En Cacahual doña Marciana compra el chontaduro, que transportan otras personas desde 

Buenaventura para revender en el Micay a 15 mil pesos el quilo. 
 

Así pues, con este aspecto se quiere dar a comprender la variación que ha tenido en el tiempo la 
consecución de alimentos por algunas personas de Valentín y Cacahual, que anteriormente lo 
producían. Bajaban personas de la cabecera municipal a comprar productos a estas veredas y 
hoy se están denotando aspectos diferentes, que revelan una dependencia alimenticia de 
personas en las comunidades investigadas, de otros lugares, como Jolí corregimiento del 
municipio de López de Micay Cauca y municipios como Guapi, Buenaventura y Timbiquí. 



  

 

72 

 
No obstante, se podría denominar la economía de estas poblaciones en pretérito como de 
subsistencia, porque cultivan para su autoconsumo, teniendo muy presente sus costumbres al 
hacerlo; en esta economía de subsistencia, se realizan pequeñas ventas de productos 
cosechados, con el fin de comprar productos que no se generan en la labor propia, ahí se ve muy 
aterrizado el caso de estas comunidades en pretérito; a diferencia que en la actualidad varían las 
formas o métodos de producir, pero sigue siendo una economía de la subsistencia. Por tal razón, 
estas comunidades no consiguen la oportunidad de desmarcarse de esas condiciones; más bien 
si lo hacen, pero para acercarse más bien a una proletarización. “Pero esta agricultura ejidal de 
subsistencia no debe ser subestimada porque garantiza un sustento mínimo a un sector de la 
población que puede desempeñar trabajos rurales y no rurales aun cuando debe aceptar salarios 
muy bajos”. (Carmagnani M, 2008, P. 44). Hay un sistema que está a la espera o está seduciendo 
para que estas comunidades se separen de sus propios medios de producción, para irla 
sometiendo a las reglas del capitalismo.  
 
Pero, si enfocamos el otro aspecto, vemos que estos trabajadores recién emancipados sólo 
pueden convertirse en vendedores de sí mismos, una vez que se vean despojados de todos sus 
medios de producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les 
aseguraban. Y esta expropiación queda inscrita en los anales de la historia con trazos indelebles 
de sangre y fuego. (Marx, 1867, p.103). 
 
Se podría pensar, que estos afrocolombianos, aunque han sido víctimas del conflicto armado y 
otras situaciones que los obligan desplazarse de sus territorios; siempre tienen la oportunidad de 
volver, a diferencia de algunos que deciden irse a las ciudades. Y en gran medida, la Ley 70 de 
1993 ha servido como herramienta para que no se expropie a estas comunidades de sus tierras, 
claro, porque estos son territorios colectivos, por lo cual sus habitantes tienen autonomía de sus 
espacios, como regula dicha Ley. No obstante, aunque en estas poblaciones haya una merma en 
las producciones a agrícolas y prefieran realizar otras labores, en toca caso, estas comunidades 
siguen siendo dueñas de esos medios de producción.  
 
Finalmente, este salto abrupto, de pasar a explicar las particularidades de comercialización y 
distribución a interpretaciones sujetas a la variación de una sociedad moderna a una tradicional, 
o a una economía de la subsistencia o a una economía industrial capitalista, fue con el fin de 
comprender las repercusiones que se tienen, cuando una población deja de producir o separa de 
su medio de producción, y estas consecuencias no son más que, estar dependiendo de la 
producción de otros, el hecho es que no se debería trabajar solo por dinero, se debe luchar 
también por la libertad; porque el que genera un producto, los demás se ven obligados 
acondicionarse al precio que este  establezca, claro, es libre de ponerlo en el valor que considere, 
dentro de sus normas de costos y beneficios al producir.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

El proceso investigativo de este fenómeno en Valentín y Cacahual, abordado a partir de 
componentes sociológicos, pudo concluir no dogmáticamente, con todos los elementos 
específicos con los que se partió; Inicialmente con los aspectos relacionados a las particularidades 
de los tipos de cultivos más representativos e intrínsecamente con el acervo cultural, frente a las 
derivaciones de la modernidad. Y segundo lugar, los procesos de apropiación de los cuales la 
investigación dio cuenta de aquel contexto. Y, por último, esas dinámicas en los procesos 
colectivos de producción, distribución y comercialización; todo lo mencionado estará sujeto a 
dos tiempos, presente y pasado o tradicional y modernidad.   
 

Conclusiones: 
 

 El total de los productos agrícolas en pretérito y en la actualidad reconocidos en ambas 

veredas son 59. Entre estos, los cultivos más representativos en consideraciones 

tradicionales son: el chontaduro en Valentín y el banano en Cacahual. Y en la actualidad 

o por decirlo así en consideraciones modernas, en ambas veredas el más característico es 

la papa china. 

 
 El chontaduro era un producto muy arraigado a la cultura de ambas comunidades, pero 

las palmas en la actualidad no dan frutos, fenómeno que los lugareños asocian con las 

aspersiones aéreas con glifosato, realizadas en el territorio con el “fin” de acabar con los 

cultivos de coca (2012, 2013 y 2014); acción efectuada a través de la política 

antinarcótico-implementada por el plan Colombia, que buscaba erradicar los cultivos de 

coca en Colombia (1999). Y también, se encontró que estos cultivos ya habían presentado, 

en todo el Pacífico, problemas de producción, por lo cual la CVC junto con una 

organización europea en 1992 - 1993, patrocinaron intervenciones y estudios de estas 

palmas en zonas, entre ellas las dos veredas aquí tratadas, donde concluyeron que habían 

insectos como el picudo que ataca a los palmares, no permitiéndole el desarrollo efectivo 

de los frutos; y además los investigadore, le dieron talleres a las personas sobre embolse 

del racimo de chontaduro como técnica para protegerlos, y también la utilización de 

pesticidas y uso de la marota como práctica para subir a la palma. 

 
 Por otro lado, el banano es un producto que aún se cultiva en ambas veredas, no con la 

misma intensidad del pasado, este producto en la actualidad es asistido con abonos e 

insecticidas, proceso que en el pasado no había necesidad de realizar. Respecto a los otros 

aspectos particulares de las poblaciones, se sigue cultivando igual. 
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 La papa china es el producto que más cultivan en la actualidad en Cacahual y Valentín, 

algunos la consideran como un producto nuevo, y es que se ha arraigado de una forma 

impresionante a la cultura de los lugareños, que en las fiestas patronales la presumen 

como emblemática. 

 
 Por consiguiente, los procesos modernos que se incluyen dentro de las dinámicas de la 

agricultura se relacionan con el uso de abonos e insecticidas, herramientas como la 

bomba para fumigar y la motosierra para la tumba de árboles que dan sombra a los 

cultivos. También, a procesos y fenómenos sociales que integran cualidades modernas en 

los territorios, y por ende afectando directamente la vida productiva y social de los 

lugareños: el plan de desarrollo integral  para la costa del pacifico 1983 (PLADEICOP) y sus 

implicaciones a través de políticas desarrollistas, etnocéntricas en la cultura de estas 

poblaciones; el conflicto armado, desplazamiento forzado, minería con grandes 

maquinarias, el cultivo de coca y la aspersión aérea con glifosato, todos estos aspectos, 

sucesos, dinámicas y fenómenos tienen que ver con que las formas de producir en 

Valentín y en Cacahual, su transformación y su reducción. 

 
 Cabe resaltar, que esos métodos modernos de cultivar se integran a la forma particular 

con la que lo hacen algunos lugareños, lo que quiere decir que las personas siguen 

utilizando algunos conocimientos tradicionales. 

 

 Las dinámicas de apropiación en los cultivos más representativos en estas veredas, giran 

alrededor de los procesos particulares de producción en cuanto, al trato de las semillas, 

aspectos de conservación de los frutos cosechados, tiempos y temporadas de siembra y 

la forma de trasladar los productos a las viviendas; claro, ya establecida la comparación 

de estas dinámicas en el pasado; y concluyendo, que la poca desapropiación de estas 

prácticas en la actualidad, obedecen en parte a que la nueva generación, no es muy 

apegada o practican muy poco la agricultura, a diferencia de los mayores, si no, que 

consideran realizar otras actividades, por lo tanto, estos proceso particulares de 

apropiación se ven obligado a sucumbir ante la falta de relevo generacional.   

 
 En este mismo aspecto de apropiación, es relevante mencionar que las nuevas 

generaciones de mujeres saben poco de los procesos agrícolas, a diferencia de las mujeres 

en consideraciones tradicionales que demostraron un apego a estas prácticas, igual al de 

los hombres en la misma consideración, de manera que, en consideración moderna, en 

gran medida son los hombres que tienen mayor apego a la agricultura. 

 
 Por otra parte, refiriéndose a los procesos de producción, distribución y comercialización; 

se termina comprendiendo, que el primero, anteriormente obedecía a una dinámica de 
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cambio de mano, realizaban los trabajos colectivamente entre los miembros de Valentín 

y Cacahual, y en la actualidad esta particularidad ha perdido su valor; donde estos 

procesos de trabajarle al compañero de forma mancomunada se ven mediatizada por el 

dinero. Algunos lugareños ya no confían o no prefieren la devolución de la jornada trabajo 

del vecino, porque no todos respetan esas cuestiones, así que esos aspectos de cambio 

de mano se han desvalorizado en estas comunidades. 

 
 No obstante, en los procesos de distribución y comercialización, queda decir, que, en 

consideraciones tradicionales, estos productos solo eran para el consumo de estas 

poblaciones, solo se comercializaba cuando alguien externo a las comunidades lo 

solicitaba, porque internamente entré ellos lo regalaban cuando los cultivos de los 

compañeros no hubiesen tenido frutos o simplemente por cortesía o gratitud. En la 

actualidad, también se resaltan esos aspectos mencionados, pero con menos fuerza, la 

diferencia más considerable es que se comercializa internamente y, además, que algunos 

lugareños, compran fuera de sus veredas, esos mismos productos en los cuales 

anteriormente eran fuertemente productores, además, iban otras personas a 

conseguirlos en sus veredas. 

 
Finalmente, esas actividades económicas relacionadas a la agricultura que realizan los 
afrocolombianos en Valentín y Cacahual son esas mismas realizadas en pretéritos, a diferencia 
de cultivos como la palma del chontaduro que actualmente son improductivas, pero los demás 
se cultivan, solo que han disminuido sustancialmente su producción. Y respecto al acervo cultural 
asociado al saber ancestral de estas prácticas agrícolas, en estas comunidades las personas 
siguen utilizando sus técnicas tradicionales, por las cuales se identifican, sin embargo, estos 
también incluyen procesos modernos, heredados de la cultura occidental; a través de procesos 
como los monocultivos de coca y sus implicaciones por incentivar a los lugareños a la utilización 
de agroquímicos, y programas o proyectos para el desarrollo que se objetivaron en cambiar y 
homogenizar las formas de cultivar, de vivir o la cultura en general de estas poblaciones en el 
Pacífico colombiano, aterrizándolo en Cacahual y Valentín dos veredas vecinas del municipio de 
López de Micay Cauca. 
 

Recomendaciones: 
 

 En primer lugar, se debe pensar en generar procesos que protejan los espacios 

productivos en las comunidades, o en su efecto hacer valer los que promulga la ley 70 de 

1993. Dándole cabida al cuido de las dinámicas culturales de estas comunidades, el 

cuidado del territorio y el medio ambiente intrínsecamente en la protección de sus 

cultivos. Asimismo, se le debe dar importancia a las actividades económicas que 

identifican a estas poblaciones y que sin ellas quedan a la deriva. 
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 En segundo lugar, no se debe percibir estos territorios como un lugar donde simplemente 

se extraigan recursos naturales, se debe pensar en las comunidades, y ese pensar en ellas, 

no es suponer que las necesidades de estas se eliminan con unas cuantas calles 

pavimentadas, regalarles semillas o un mes de laboreo para para unos pocos. Se debe 

llegar a estas comunidades, con el sentido genuino de facilitarles las condiciones para que 

ellos se apropien de sus dinámicas productivas y así den un paso más por su desarrollo. 

 
 Y, por último, es indebidamente absurdo destruir la arquitectura organizacional de las 

viviendas en estas comunidades para que los recursos que se gestionan desde el Estado 

sean más fáciles de distribuir; es pertinente crear políticas anti – asistencialista, que no 

conviertan a las poblaciones productivas en personas dependiente, esto aterrizado en la 

alimentación.   y, además, es necesario crear otras políticas para los productos agrícolas 

de estas regiones, que tienen hábitos alimenticios un poco diferente a otras poblaciones 

del resto del País (no generalizar una canasta alimentaria para todos los pueblos de 

Colombia).  

 
El territorio debe tener y generar las 

condiciones para que las poblaciones sean 
dinámicas y dinamizadoras de su propio 

desarrollo y su cultural. 
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ANEXOS. 
 
Anexo 1. Instrumento de encuestas 
 

Encuesta dirigida a personas de 20 a 49 años (consideraciones modernas) y a personas de 50 
años hacia arriba (consideraciones tradicionales). 
 
Datos generales 

• Aspectos sociodemográficos. 

 
Apunta con una “X” la opción que corresponda y escribe los datos que le piden. 

 
1. Sexo. 

Femenino  

Masculino  

 

2. Edad: _______ 

3. ¿A qué Vereda pertenece? 

Cacahual   

Valentín   

 

4. Marque su nivel de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria   

Secundaria  

técnica   

Tecnológica  

Profesional  

Ninguno   
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5. Ocupación: __________________ 
___________________________________________________________ 

6. Estado Civil. 

Solter@  Casad@  Viud@  Divorciad@  Unión libre  

 

• Tipos de cultivos 

7. Mencione los tipos de cultivos que se siembra actualmente 
:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Escoja  10 productos que más sembraba y organícelos de mayor a menor según el 
que más se cultiva (1 más y 10 menos): 1_______________, 2 ________________,  
3________________,  4_________________,  5________________,  
6____________________,  7_________________,  8____________________,  
9___________________ y  10_____________________ 

9. Describa las características que tiene el producto que escogió como  número 1 en 
comparación con el mismo en la en el pasado según lo que comentan los viejos 
:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

• Procesos modernos de los cultivos. 

10. ¿describa los proceso  de siembra y   cosecha del mismo producto 
actualmente?_________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. ¿Qué herramientas utilizan en los procesos de siembra y cosecha? 
________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué tipos de abonos usan para los cultivos? 
________________________________________________________________________ 

13. ¿Actualmente se cultiva con herramientas y procesos modernos y tradicionales? 
___________ 

¿Cual? 

Moderno: ________________________________________________________________ 
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Tradicional: ______________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles son las fechas o temporadas en las que más se siembra? 
___________________. 

15. ¿Cómo definen que tiempo o terreno es acto para sembrar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

• Productos con los que se relacionan los lugareños. 

16. Mencione dos productos con los que más se identifican en esta vereda: 
_________________ y ______________________  

17. Mencione 4 productos que más se consumen en esta Vereda: __________________, 
_________________, _________________ y ________________   

18. ¿Qué producto esta referenciado con las expresiones culturales de este territorio? 
__________________  

19. ¿Qué dinámicas o estrategias se implementan a la hora de sembrar o cosechar sus 
productos?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

• Producción 

20. ¿Quiénes se dedican al cultivo de los productos en el campo? 
____________________________________________________________________ 

21. ¿Qué actividades tradicionales se incorporaban en la siembra o cosecha de los 
productos? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

22. ¿ha aumentado o disminuido la producción agrícola actualmente a diferencia del 
pasado? 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________  

23. Mencione 3 productos agrícolas y establezca la cantidad o número de cosechas que se 
da 
actualmente:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   

• Distribución 
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24. ¿Como funciona el intercambio de productos entre los mismos habitantes de esta 
vereda? 
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

25. ¿Cómo es el intercambio de los productos con las personas de Valentín? 
___________________________________________________________________________
________________________ 

• Comercialización  

26. Establezca cuáles son los productos que más les genera excedentes por su 
comercialización: ____________________________________________________ 

27. ¿Cuál es el producto que más se comercializan las personas de esta vereda? 
_________________  

28. ¿En qué lugares comercializan los productos cosechados que se establecen para la 
venta? _______________________ 

29. ¿Quiénes en su hogar venden los productos? __________________ 

Por qué: _______________ 

 

 

Anexo 2. Instrumento de entrevistas 

 

Entrevistas semi estructuradas dirigidas a personas de 20 a 49 años (consideraciones modernas) 
y a personas de 50 años hacia arriba (consideraciones tradicionales). 

 

Reconocer las dinámicas de apropiación y de consumo que se establecen con los diversos 
cultivos en las veredas Cacahual y Valentín, López de Micay Cauca. 

1. ¿Quiénes se encargan de la siembra? 
2. ¿Cuánto tiempo se demoran cosechando o sembrando en comparación con tiempo 
atrás? 
3. ¿de qué forma cultivan?  
4. ¿Cuáles son los productos más consumidos e indique los modos de preparación? 

Analizar las prácticas de producción, distribución y comercialización que presentan los 
lugareños en Valentín y Cacahual, López de Micay Cauca. 
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5. ¿cuáles son los tratamiento y manejo de las semillas de los productos que más se 
cultivan? 
6. ¿Cómo son los procesos de cosechas de esos cultivos? 
7. ¿Qué métodos utilizan para la conservación y cuidado de los productos cosechados? 
8. ¿Cómo distribuye los productos cosechados? 

Relaciones con el que hacer productivo emanado de lo tradicional, frente a las derivaciones 
de la agricultura moderna.    

1. ¿Qué diferencias puede resaltar de la agricultura tradicional, frente a las nuevas formas 
de cultivar que se observan en esta vereda?  
2. ¿Qué herramientas utilizaban anteriormente para sembrar y cultivar?  
3. ¿Qué herramientas para sembrar y cultivar utilizan actualmente? 
4. ¿Se utilizan químicos para la siembra de cultivos? 
5. ¿en aspectos de cantidad cree usted que la producción agrícola ha disminuido en esta 
vereda? 
6. ¿Qué nuevas actividades cree usted que han permitido que la producción agrícola 
disminuya en esta vereda? 
7. ¿Qué fenómeno o suceso conoce que haya provocado que su nivel de producción agrícola 
disminuya? 
8. ¿Cómo se da el intercambio de mano de trabajo antes y como es actualmente? 
9. ¿Qué otras actividades incorporan con la siembra de cultivos? 
10. ¿Cómo han cambiado la forma de distribución y comercialización de los productos? 

Visión del mundo.  

1. ¿para usted que es desarrollo?  

2. ¿Cómo proyecta su comunidad de aquí a 50 años?  

3. ¿Qué piensa de la cultura de su de su vereda?  

3. ¿Cuál cree usted que va a ser la actividad productiva de las nuevas generaciones?  

4. ¿qué significa la agricultura para usted su familia?  

5. ¿Qué piensa de la tierra y de los productos que ahí se cultivan? 
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Anexo 3. Instrumento para Análisis de entrevistas (Atlastip) 

  Fuente: Elaboración propia. 


