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Porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. 

Totoroes y Paeces, Yanaconas y Guambianos. 

Coconucos, Siapidaras, todos indios colombianos. 

Pa» delante compañeros dispuestos, a resistir. 

Defender nuestros derechos, así nos toque morir. 

Guardia. Fuerza. Guardia. Fuerza. Guardia. Fuerza. 

Fragmento del Himno de la Guardia Indígena del Cric (INDEPAZ, 2020). 

 

Hablar del Consejo Regional Indígena del Cauca – en adelante Cric – 

es hablar de una de las organizaciones sociales más fuertes de Colombia, y 

una de las organizaciones indígenas más reconocidas en América del Sur. 

Dicha organización nació en 1971, en el sur occidente colombiano, 

específicamente en el resguardo indígena Tacueyó, ubicado en el Cauca, y 

desde su fundación hasta la actualidad ha trabajado por los intereses de 

pueblos indígenas en Colombia, especialmente en el Cauca, siendo este el 

segundo departamento3 con la mayor población indígena del país, según datos 

recabados en el Censo Nacional de población y vivienda realizado en 2018. 

En este contexto, tal organización ha sido abordada por las ciencias 

sociales desde diferentes perspectivas, pero, en la mayoría de ellas, a partir de 

conceptos y teorías insuficientes para comprender las acciones sociales 

realizadas por la población que forma parte de dicha organización, generando 

así una ventana de oportunidad para contribuir, por un lado, al desarrollo de 

conceptos teóricos emergentes en el campo de la sociología, y por el otro, a la 

inserción de nuevas lecturas que permitan comprender las luchas indígenas 

desde una perspectiva decolonial y relacional. De esta manera, el objetivo de 

este escrito es reflexionar sobre las principales características de la lucha 

social llevada a cabo por el Cric, con la intención de proponer el concepto de 

re-existencia como alternativa teórico-metodológica de acuerdo con la 

complejidad sociológica que conlleva el análisis del Cric como organización 

social. 

Para lograr este objetivo, el texto se dividirá en tres partes. En la 

primera de ellas se presentará, grosso modo, el contexto sociohistórico en el 

 
3 Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos; Cauca es uno de ellos. 
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que surgió y evolucionó Cric en la década de setenta del siglo pasado, y de 

forma paralela se presentarán reflexiones de reconocidos intelectuales 

indígenas brasileños (Krenak, 2017; Kopenawa; Albert, 2015) que, aunque no 

forman parte del Cric, son líderes dentro de sus propias comunidades, razón 

por la cual se han posicionado en la escena intelectual regional, cuyas 

historias de vida, individuales y comunitarias, pueden contribuir a 

comprender las demandas y reclamos de los pueblos indígenas colombianos. 

En la segunda parte, se presentará la Plataforma de Lucha del Cric 

(Consejo Regional Indígena del Cauca, 2020), siendo este un documento que 

nació a la par de la organización indígena en los años 1970 y que, a partir de 

allí, ha sido el horizonte que orienta las diversas formas de movilización de la 

organización.  

En la tercera parte del escrito se criticará el concepto de resistencia, el 

cual se ha tornado protagonista en el marco de análisis científicos en torno a 

las acciones sociales desarrolladas por grupos indígenas, con especial énfasis 

en el Cric (Laurent, 2022; Hurtado; Vélez-Torres, 2020; Peñaranda, 2012). De 

esta forma se evidencian los vacíos que trae consigo el concepto de resistencia, 

con la intención de presentar la idea de re-existencia, siendo esto un elemento 

desarrollado a partir de postulados que provienen de la sociología relacional y 

decolonial. A continuación, se presentan algunas reflexiones en torno a las 

prácticas de re-existencia llevadas a cabo por el Cric, siendo estos mecanismos 

que le hacen frente al capitalismo y al fascismo. A modo de conclusión, se 

hallan las consideraciones finales donde se encuentran preguntas que siguen 

sin respuesta, siendo esta la puerta de entrada para producciones académicas 

próximas. 

Pensar en los argumentos que dan legitimidad y justificación al 

presente escrito, estas invitan a reflexionar sobre la colonialidad epistémica 

que permanece en el mundo académico latinoamericano. Aunque ella haya 

sido abordada acríticamente en los últimos años como un mecanismo de poder 

(Quijano, 2005; Maldonado-Torres, 2017), aún buena parte de la academia 

pretende comprender realidades diversas a partir de conceptos extraídos de 

contextos otros. 
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Quien escribe considera, después de haber enfrentado y analizado 

diferentes escuelas de pensamiento sociológico en torno al material recopilado 

que analiza la movilización social indígena del Cric, que es a través de una 

lectura esencialista y de un enfoque reduccionista que se ha construido buena 

parte de las narrativas que explican tanto las intenciones como los 

mecanismos de las luchas indígenas en el Cauca. Así las cosas, este escrito se 

reconoce como un trabajo de orden reflexivo, concebido a partir del carácter 

subjetivo del autor, y fruto de constantes reflexiones en el marco de formación 

como Magíster en sociología, espacio en el que fue posible nutrirse de forma 

crítica de diversas escuelas de pensamiento, permitiendo un diálogo fluido y 

critico entre autores. 

 

El nacimiento del Cric: la formalización de una vida de lucha 

En esta parte del trabajo, el objetivo es presentar algunos factores que 

posibilitaron el surgimiento del Cric, así como introducir la Plataforma de 

Lucha de la organización en torno de las ideas de autores y autoras 

contemporáneas en el marco de las ciencias sociales. Sin embargo, la 

construcción del contexto sociohistórico no será lineal, ya que se nutrirá 

constantemente de las reflexiones de autores que pensaron desde otras 

latitudes, pero cuyas ideas se han tornado universales.  

 Para comenzar, se puede afirmar que el surgimiento del Cric en la 

década de setenta del siglo XX es la materialización de varios factores 

culturales, económicos, políticos y sociales que ocurrieron en el Cauca en los 

años previos a la fundación de la organización y que estaban instalados en la 

forma en que el mismo territorio había sido configurado. En la tentativa de 

abordar algunos factores explicativos, es importante señalar que, en el Cauca, 

región donde el Cric vio la luz, en la actualidad un 21,06% de la población se 

reconoce como indígena, siendo así el segundo departamento con mayor 

presencia de indígenas, después del departamento de la Guajira, en el norte 

de Colombia en la frontera con Venezuela. 

A su vez, Cauca es el segundo departamento de Colombia con mayor 

concentración desigual de la tierra en términos de extensión. Para el año 2000, 

en ese departamento el 61.5% de las tierras estaban en manos del 5% de la 
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población (Vélez-Torres, 2018). En este sentido, aún reconociendo la 

multiplicidad de causas para el surgimiento del Cric, a lo largo de este trabajo 

se verá que la tenencia de la tierra es uno de los elementos centrales en los 

que se deben colocar los reflectores. 

Por otro lado, respecto a la diversidad cultural en el Cauca, es menester 

señalar que el Censo nacional más reciente identificó 28 diferentes pueblos 

distribuidos a lo largo del departamento. El pueblo Nasa es el más 

representativo en términos demográficos, seguido, en ese orden, por los 

Yanacona, los Misak, los Coconuco, los Totoró y los Eperara Siapidara 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019).  

Si bien, tal y como se mencionó en párrafos previos, en la actualidad 

aproximadamente el 21 % de la población total de Cauca se reconoce como 

indígena, en dicho territorio aconteció de forma análoga a lo que ha acaecido 

en otros territorios en términos demográficos a lo largo de las diferentes 

formas de violencia. Esto es, una disminución radical de las poblaciones en el 

marco del proceso de subalternización instalado en la colonia por parte de 

representantes de las Coronas europeas y que, tras los procesos de 

independencia en el Siglo XIX, se transformaron en diversos patrones 

estructurales de poder, a través de los cuales, hasta hoy, se constituyen 

formas habituales y cotidianas de etiquetar, jerarquizar, estigmatizar, 

controlar y agredir a lo indígena (Scheper-Hughes, 2002). 

Lo recién descrito puede ser leído, desde la perspectiva de Krenak 

(2017), como el proceso de colonización donde los europeos blancos podrían 

colonizar el resto del mundo basándose en una idea de humanidad iluminada 

que necesitaba encontrarse con la humanidad oscurecida que comenzó en 

1492. Este mismo proceso es visto por Espinosa (2007) como los cimientos 

simbólicos e institucionales de una guerra que, a pesar de haber transformado 

sus formas de operar en el tiempo, en el fondo no es más que un proceso de 

continuación del genocidio – continuum genocida –, a través de formas menos 

“espectaculares” – uso de violencia a gran escala, negación de ciudadanía, 

exclusión física – pero igual de efectivas. Así, las situaciones de pobreza, la 

insuficiencia de los servicios de salud, las agresiones cotidianas y sobre todo 

la negación del acceso a la tierra a las que se enfrentaron los pueblos del 
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Cauca a lo largo del Siglo XX no son más que las manifestaciones de las 

relaciones de poder heredadas desde la colonia. 

En línea con lo anterior, una de las múltiples consecuencias de este 

proceso de subordinación que se construyó desde los albores de la 

modernización fue, según Krenak (2017), que la gente que vivía en los campos 

y bosques se convirtió en mano de obra para intereses de los mismos 

dominantes, dejando como único sustento del indígena su memoria ancestral, 

siendo este el pilar de su identidad. Ahora bien, a pesar  de que Krenak (2017) 

describe la realidad de los indígenas brasileños, debido a ciertas semejanzas 

en los tipos y las formas de violencias ejercidas en el marco del  proceso de 

colonización entre las coronas portuguesa y española, así como las 

instituciones que nacieron después, la perspectiva del reconocido intelectual 

brasilero, habitante del Valle del Río Dulce en Minas Gerais proporciona 

elementos para comprender la realidad de los indígenas colombianos, con 

ciertos matices, por supuesto.  

Esto cobra sentido cuando se entiende que, en la década de 1970, en 

la región del Cauca, los conflictos por la tierra se intensificaron por la 

expansión de las grandes propiedades destinadas a la producción de caña de 

azúcar, negocio que estaba en su auge debido a la apertura del mercado, 

provocada, a su vez, por el bloqueo estadounidense al azúcar producida en 

Cuba, país que antes satisfacía buena parte de la demanda de azúcar de la 

región, pero que, tras la Revolución de 1959, se enfrentó a drásticas sanciones 

políticas y económicas. Este fenómeno generó que la vida de los pobladores 

del Cauca comenzara a orbitar en torno de la industria azucarera, 

especialmente tras las pérdidas de territorios comunales y ancestrales de 

indígenas y de comunidades afrocolombianas, llevando a estas poblaciones a 

depender de forma directa o indirecta de los varones de la caña de azúcar del 

sur occidente colombiano (Jaramillo et al, 2015). 

Volviendo a los conflictos por la tierra, que fueron decisivos para la 

posterior configuración de Cric, es importante hablar de los desplazamientos 

forzados generados en La Violencia,4 período en que los campesinos 

 
4 Periodo entre 1948 y 1957, marcado por su carácter destructivo, pues dejó hasta el día de hoy una 
serie incalculable de muertes, un buen número de desplazamientos forzados del campo a la ciudad y 
un poderoso desarraigo social. Si bien la historiografía ha determinado 1948 como el inicio del período, 
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desplazados de sus tierras comenzaron a buscar nuevos territorios donde 

asentarse. De esta manera, distintas zonas del Cauca se vuelven atractivas 

para nuevos pobladores de otras regiones del país. A su vez, las actividades 

realizadas por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria5 – entidad nacional 

cuyo objeto era administrar las tierras rurales del Estado – promovieron 

colonizaciones a través de organizaciones campesinas e indígenas (Peñaranda, 

2012).  

A lo largo de la década de los sesenta del Siglo XX, uno de los 

mecanismos para buscar acceso a la tierra fue organizaciones sociales de tipo 

campesino, las cuales fomentaron la colonización a través de asociaciones 

campesinas. Dichas asociaciones fueron un espacio de encuentro de las 

pretensiones indígenas por la tierra desde una perspectiva campesina, es 

decir, sin reconocer en su complejidad lo que puede significar la tierra desde 

una perspectiva étnica. Esto generó una subordinación de las necesidades 

campesinas sobre las indígenas. 

Sobre este tema, López-Garcés (2004) sostiene que el origen de Cric se 

puede encontrar en la facción indigenista de la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos, la cual, con base en postulados marxistas, descartó las 

razones culturales de tierra y territorio para los indígenas, generando una 

separación entre luchas campesinas e indígenas. Desde el centro del 

movimiento indígena del Cauca se buscó consolidar una organización 

diferente, basada en sus demandas étnicas como factor político. 

En este sentido, es importante presentar algunas ideas en torno a los 

factores que propiciaron la ruptura entre el movimiento campesino y el 

movimiento indígena, y, por ello, es indispensable reflexionar en torno a la 

idea de tierra como ser, que se encuentra tanto en el pensamiento del pueblo 

Nasa, fundador del Cric, como en el pensamiento del pueblo Yanomami, 

 
es evidente que el conflicto político que se produjo en ese momento fue consecuencia de la relación 
histórica entre los Partidos Liberal y Conservador que, desde la fundación de Colombia como República, 
han desarrollado múltiples guerras donde el control estatal era el objetivo. Del mismo modo, el período 
de la Violencia es indispensable para analizar el surgimiento y desarrollo de grupos armados de tipo 
guerrillero.   
Se recomienda estudiar la obra de Orlando Fals Borda, Germán Guzmán Campos y Eduardo Umaña 
Luna titulada La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, Tomos I y II. Publicadas en la 
década de los 1970, estas publicaciones fueron de las primeras en abordar científicamente el periodo de 
La Violencia a lo largo y ancho del territorio nacional. 
5 Institución del Estado colombiano que operó entre 1961 y 2003, cuyos objetivos y empleados generaron 
aportes positivos en torno a la democratización de la tierra a principios del Cric en los años setenta. 
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personas para quien la tierra tiene corazón y respira, que sustenta las 

numerosas moradas transparentes de los espíritus; mismo pueblo que 

entiende la tierra como el lugar donde vive un bosque vivo y hermoso, del cual 

dependen humanos y animales (Kopenawa; Albert, 2015). 

A pesar de las evidentes diferencias antropológicas entre el pueblo 

Yanomami y el pueblo Nasa, se puede evidenciar que hay ciertas semejanzas 

entre la visión y noción que estos pueblos indígenas tienen sobre la naturaleza 

y sobre el territorio, sobre todo rechazando la idea de ver la tierra como una 

fuente inagotable de recursos. De esta manera, se puede intentar entender el 

territorio como lo entiende el pensamiento indígena, no solo como el medio de 

producción y reproducción económica, tal cual era la visión casi hegemónica 

de las luchas campesinas influenciadas por la doctrina marxista en Colombia, 

en los años setenta. De esta forma, se puede entrever otra de las razones del 

surgimiento de un movimiento que reconociese, velase y propagase la visión 

indígena en la lucha por la tierra y la autonomía. 

En lo recién descrito es posible evidenciar la conjunción de al menos 

dos factores que evidencian la necesidad de una organización indígena en los 

inicios de la década de los setenta. Por un lado, los pueblos indígenas, que 

vivían una reducción y pérdida permanente de los territorios que legal y 

legítimamente eran suyos, debido a actividades llevadas a cabo por parte de 

viejos y nuevos agentes sociales en la región (colonos, campesinos también 

desplazados y los terratenientes de siempre). Por el otro lado, la posibilidad de 

construir proyectos colectivos propios en busca de reconocimiento a sus 

particularidades culturales, así como de territorio propio. Nació así el Cric, en 

1971, en las montañas del sur occidente colombiano, buscando un nuevo 

amanecer para los pueblos del Cauca. 

 

Plataforma de lucha: diez estrellas en el horizonte del Cric 

En 1971 se dio, bajo la consigna de “Unidad, Tierra y Cultura”, el 

primero de los Congresos Indígenas de Colombia, siendo este el espacio en 

que nace el Cric y donde se adopta la Plataforma de Lucha como horizonte de 

la organización (Urrego, 2020).  
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Así las cosas, la Plataforma de Lucha se tornó en una lista de objetivos 

que, persiguiendo las exigencias históricas por las que habían luchado los 

pueblos del Cauca a lo largo del proceso colonizador, a partir de 1971, se 

convirtieron en las estrellas en el horizonte que comenzaron a guiar los 

procesos del Cric.   

Desde aquellos días hasta la actualidad, el horizonte programático del 

Cric se ha planeado y ejecutado en torno de la Plataforma de Lucha, siendo 

esta compuesta por diez puntos de cambio. Antes de presentar estos puntos 

al lector, es interesante reflexionar sobre algunas ideas foucaultianas 

presentes en la Microfísica del Poder, donde el autor francés escribió que el 

gran juego de la historia gira en torno a quién impondrá las reglas, quién 

ocupará los espacios de poder, quien se disfrazará para manipular las reglas 

intentando cambiarlas. En este sentido, es interesante leer los puntos de 

lucha del Cric – y las actividades que realizan para llegar a dichos puntos – 

como mecanismos que se desarrollan en medio de un complejo aparato 

impuesto, en el que los dominadores pueden verse dominados por sus propias 

reglas (Foucault, 2004). 

En este orden de ideas, la Plataforma de Lucha es la materialización 

de reivindicaciones históricas del Cric como organización indígena, en el 

intento de confrontar tanto al aparato político-administrativo colombiano, que 

no solo instaló un criterio de segregación administrativa, sino que construyó, 

también, un aparato simbólico de segregación a través de marcadores sociales 

de diferencia, en este caso la marca indígena. Teniendo los postulados de 

Foucault (2004) como telón de fondo, entendiendo el poder como elemento que 

circula entre grupos sociales e individuos, donde cada cuerpo tiene una parte 

y un mecanismo de ejercer su poder, es posible identificar dos características 

de la Plataforma de Lucha.  

La primera de ellas es asumir dicha Plataforma como una muestra, 

quizá una prueba, de los campos sociológicos (pueden ser en lo educativo, lo 

político, lo económico, lo cultural, etcétera) en los que se traban las principales 

disputas entre el Cric y agentes sociales antagónicos. La segunda de ellas, es 

una muestra del poder que el Cric ha conseguido ejercer a lo largo de su 

historia como organización, ya que la misma Plataforma de Lucha permite 
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distinguir como varias de las exigencias de la organización ya han sido 

reconocidas por el aparato institucional,6,aunque no en la forma o en la 

magnitud en que los indígenas desean.  

En cuanto al contenido de la mencionada Plataforma, esta se compone 

de 10 puntos. El primero, recuperar las tierras de los resguardos indígenas y 

llevar a cabo la defensa del territorio ancestral y los espacios de vida de las 

comunidades indígenas. El segundo, ampliar las reservas indígenas. El tercero 

es fortalecer los cabildos indígenas. En cuarto lugar, se encuentra la negativa 

a pagar el impuesto sobre el trabajo en la tierra. Quinto, dar a conocer las 

leyes sobre pueblos indígenas y exigir su justa aplicación. El sexto, la lucha 

por la defensa de la historia, las lenguas y las costumbres indígenas. En 

séptimo lugar, se encuentra la formación de maestros indígenas. En octavo 

lugar, fortalecer las empresas económicas y comunitarias.7 En el penúltimo 

lugar, recuperar, defender, proteger espacios habitables en armonía y 

equilibrio con la Madre tierra y, por último, el décimo punto de la plataforma 

de lucha del Cric es la defensa de la familia (Consejo Regional Indígena del 

Cauca, 1971). 

Al analizar los puntos antes mencionados, se puede entender que la 

lucha en torno a propiedad de la tierra y el reconocimiento de la cosmovisión 

indígena, que se materializa a través de diferentes mecanismos, son los dos 

elementos pilares en los que se ha constituido una agenda política de 

movilización y reivindicación frente al Estado y otros actores sociales 

antagónicos. Sin embargo, a pesar de la transversalidad, estas demandas no 

deben ser entendidas como las más importantes y de las que aparentemente 

emergen los puntos de lucha “menos importantes”. En este trabajo, se 

entiende a cada una de las acciones sociales llevadas a cabo por el Cric como 

una práctica de re-existencia, siendo esta una herramienta teórica que 

permite entender las acciones indígenas como acciones que tienen la 

 
6 Por ejemplo, la defensa y el fomento de idiomas propios. 

7 Este punto hace referencia al fortalecimiento y acompañamiento que el Cric busca llevar a cabo con 

los múltiples emprendimientos de producción y comercialización, sea a través de intercambio o venta 

de productos y/o servicios ofrecidos por parte de personas adscritas a la organización. 
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posibilidad, y el interés, de generar impactos de forma simultánea en diversos 

campos sociológicos. 

 

Del resistir al re-existir: una lucha decolonial 

Con el objetivo de presentar el concepto de re-existencia como una 

herramienta para analizar las acciones sociales que desarrolla el Cric, la cual 

permita ver la capacidad de reconfigurar  las relaciones de poder entretejidas 

entre el Cric y actores sociales antagónicos en diferentes campos sociológicos 

de forma relacionada, es fundamental, en primer lugar, realizar una ruptura 

respecto al concepto clásico de resistencia que ha sido usado para analizar y 

nombrar buena parte de los movimientos y organizaciones sociales en América 

Latina.  

Para Mendoza (2006), la resistencia como concepto surgió con el 

desarrollo de las revoluciones burguesas, especialmente la francesa, y 

también con el surgimiento de las ideas marxistas y anarquistas en el siglo 

XIX, surgidas como respuesta a la dominación. En dichos contextos, los 

discursos materialistas – economía, alimentación – y reclamos inmateriales – 

autonomía, participación – ocuparon las primeras banderas en la lucha de las 

organizaciones y los movimientos sociales, generando procesos de 

reciprocidad entre los participantes, fortaleciendo así sus sentidos de 

pertenencia. 

Así, a pesar de que el concepto hegemónico de resistencia no tiene una 

mirada que permita analizar las dimensiones culturales – simbólica, ritual, 

lingüística, etcétera –, detalladamente y con la misma importancia en términos 

jerárquicos, este concepto se ha usado en múltiples ocasiones y por múltiples 

investigadores para intentar entender las prácticas desarrolladas por el Cric a 

lo largo de su historia.  

Ejemplo de ello es el trabajo de Peñaranda (2012), quien nombró su 

libro Nuestra vida ha sido nuestra lucha: Resistencia y memoria en el Cauca 

indígena, centrándose en las reivindicaciones constantes de la resistencia 

como el concepto clave para entender la transición de una identidad negativa 

a una identidad positiva por parte de la organización indígena. De la misma 

manera, en dicho trabajo se entiende la resistencia como una categoría que 
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recoge desde los ecos de las luchas contra el conquistador español, hasta las 

movilizaciones de hoy contra los diversos agentes que amenazan la autonomía 

indígena, y que puede englobar las dimensiones políticas, económicas, 

jurídicas y culturales. Sin embargo, aunque las dimensiones del análisis en 

las que trabajó Peñaranda (2012) puedan parecer suficientes, en la misma 

obra se reconoce que solo a través de dichas herramientas interpretativas no 

será posible generar una explicación coherente para comprender el profundo 

y persistente proceso de lucha del Cric.8 

Respecto al párrafo anterior, aunque los autores parecen estar 

interesados en analizar la organización en torno al ethos de la lucha indígena, 

a su esencia misma, finalmente no profundizan en el tema, para luego 

reconstruir los factores sociohistóricos en los que la organización social nace 

y se desarrolla. Se genera así una ventana de oportunidad para el desarrollo 

de un concepto sociológico que posibilite la construcción de un panorama más 

complejo, que pueda resultar en un análisis de la lucha indígena a partir de 

conceptos de sociología relacional y decolonial. 

Otra de las autoras que hacen énfasis en el uso del concepto de 

resistencia para analizar las prácticas sociales llevadas a cabo por el Cric es 

la socióloga Virginie Laurent (2022) quien usa dicho concepto para analizar la 

lucha permanente del Cric en sus tentativas por cuestionar la memoria 

histórica nacional, la cual está erguida en figuras y símbolos patrios que no 

reconocen la existencia de los pueblos diversos a lo largo y ancho del territorio 

nacional.  

Laurent (2022) usa el concepto de resistencia para analizar las 

prácticas de derrocamiento y desmonte de estatuas de colonizadores en 

importantes espacios de ciudades como Popayán, Cali y Bogotá, siendo estas 

acciones por los diversos grupos indígenas para dar conocer la inconformidad 

 
8 El Cauca es reconocido como el departamento más violento de Colombia, debido a una serie de factores 
derivados del conflicto armado que se desarrolla en el territorio, siendo este un fenómeno que ha 
generado impactos diferenciales en las poblaciones indígenas (Ríos-Serra et al., 2019). En dicho 
contexto, las poblaciones indígenas del Cauca han sido víctimas de diversas formas de violencia por 
parte de múltiples grupos armados. Archila y García (2015) señalan que frente a acciones como 
asesinato político y desplazamiento forzado en el que algún indígena del Cauca fue la víctima, en un 
61.7% de las veces el victimario se encuentra dentro de las filas de las fuerzas armadas oficiales de 
Colombia. En un 18,12 % las acciones violentas fueron llevadas a cabo por grupos paramilitares; en un 
13,7% de los casos el victimario fue un grupo guerrillero y en un 6,48% de los casos los victimarios 
fueron reconocidos como empresarios con intereses económicos en la región. A pesar de que la vida 
misma está en riesgo, las personas que componen el Cric continúan en pie de lucha por la vida misma.  



Del resistir al re-existir: el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca | Olmos 

NORUS | vol. 12, nº 22 | p. 204-230 | Ago/Dez/2024                                                                 216 

respecto al valor positivo que la sociedad mayoritaria le otorga a la idea de los 

colonizadores venidos de Europa y las prácticas que estos protagonizaron 

como medios para alcanzar sus fines coloniales. 

Situación semejante acontece con los análisis llevados a cabo por 

Hurtado y Vélez-Torres (2020), quienes colocan el foco en las luchas que llevan 

a cabo las personas adscritas al Cric para disputar el territorio ancestral. Los 

autores señalan que, en las últimas cinco décadas, él área total cultivada con 

caña de azúcar en Colombia aumentó en un 280%, siendo el departamento 

del Cauca uno de los territorios claves en esta expansión, razón por la cual 

múltiples conflictos se han entretejido en torno a la tenencia y explotación de 

la tierra. En dicho contexto, los autores usan el concepto de resistencia al 

ecocidio para analizar las estrategias desarrolladas por los pueblos adscritos 

al Cric para hacerle frente a los procesos de despojo de sus territorios y a la 

contaminación ambiental a la que se exponen sus cuerpos y territorios al vivir 

cerca de proyectos productivos de gran escala que usan agroquímicos.  

En los ejemplos recién citados se puede ver como, a pesar del tinte 

político que los autores le dan al concepto resistencia, este, debido a su 

incapacidad o desinterés sociológico, no suele ser usado para abordar como 

cada una de las prácticas analizadas tiene el potencial de generar 

transformaciones en las relaciones de poder en múltiples campos sociológicos 

que trascienden implicaciones sociológicas más allá de las que se perciben a 

simple vista. 

Lo anterior es la ventana de oportunidad que abre la posibilidad de 

introducir el concepto de re-existencia, el cual tiene la posibilidad de dar 

respuesta a estas falencias planteadas. Es válido traer a colación a Levalle 

(2021), quien escribe que, en un viaje a las montañas del Cauca para 

presentar los avances de su investigación en 2016, uno de los líderes del Cric, 

Huber Castro, referente de los procesos organizativos en el resguardo indígena 

de Tierradentro, mencionó que la lucha del Cric no es solo una confrontación 

política, sino una lucha por la existencia incluso como pueblo. Por esta razón 

sugirió que, cuando se pretendiese abordar las luchas dadas por los indígenas 

del Cauca, estas lecturas debían ser analizadas como una forma de re-existir. 
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La falencia que tiene consigo el concepto de resistencia se puede ver 

en Mendoza (2006), para quien los grupos sociales se han conducido en dos 

espacios, uno de ellos para sobrevivir, el otro para ganar presencia. Con esto 

sugiere que las organizaciones sociales oscilan entre la resistencia y la 

confrontación, dependiendo del momento y circunstancias, y entre lo privado 

y lo público, considerando los objetivos y tácticas de dichos movimientos, 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar un intento de explicar las 

acciones sociales protagonizadas por movimientos sociales a partir de una 

lectura dicotómica de lo que se pretende analizar: defender y atacar, replegar 

y desplegar, privado y público, resistir y confrontar. El enfoque asumido por 

Mendoza (2006) se torna estático, insuficiente, en tanto no permite ver 

muchas de las particularidades presentes en las acciones sociales llevadas a 

cabo por asociados al Cric. La multiplicidad de agentes sociales, de intereses 

y de campos sociológicos desbordan las posibilidades de ser pensados 

mediante categorías planas y/o rígidas, diseñadas en contextos ajenos.  

El Cric no espera ser atacado para responder. Esta organización ha 

generado alternativas antes de ser atacado, buscando reconfiguración de las 

relaciones de poder entre los actores con los que ha estado relacionado. Frente 

a este panorama, ¿sería necesario pensar en un concepto más complejo que 

el de la resistencia para entender al Cric? 

Para el pueblo Nasa, protagonista del Cric, sentir y pensar no son una 

postura esquemática ni antagónica y sí es una relación que emerge 

constantemente y que en su camino diseña las formas de vida en las 

comunidades. Partiendo de esto, se torna más evidente la dificultad que tienen 

los conceptos como el que hasta aquí se ha abordado – resistencia – frente a 

un intento de abstracción y análisis sociológico relacional de los modos de 

vida indígena. 

En ese sentido, desde diferentes líneas de pensamiento han emergido 

conceptos para abordar académicamente la complejidad que implica las 

prácticas organizativas indígenas desde las ciencias sociales. El concepto de 

re-existencia es un ejemplo de ello, el cual puede entrar a suplir la falta de 

perspectiva que abarca el concepto hegemónico de resistencia. Sin embargo, 
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para ello es necesario moldearlo y adecuarlo a los intereses y necesidades que 

conlleva estudiar científicamente una organización social como el Cric.  

En consecuencia, contrariamente al riguroso espacio de las 

resistencias, las re-existencias incorporan existencias que no pueden 

reducirse a realidades objetivas, son flujos de olores, colores, sabores, que se 

mezclan y construyen territorialidades, producen subjetividades que se 

ubican y distribuyen en diferentes niveles de significación (Mosquera, 2020).  

De esta forma, la Plataforma de Lucha y las acciones que esta persigue 

y permite, tales como la consolidación de sistemas de educación basados en 

referentes culturales propios, el despliegue de estrategias para la defensa de 

la vida y los derechos humanos de las comunidades indígenas en el marco de 

un conflicto armado en Colombia que no cesa y que afecta de forma especial 

a los pueblos indígenas, el despliegue de programas de medicina tradicional 

indígena basado en una perspectiva territorial y espiritual de salud, la 

implementación de proyectos que incentiven las formas económicas de vivir 

propias y, sobre todo, la búsqueda y el fortalecimiento de formas de gobierno 

propio (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2023), pueden ser reconocidas 

como prácticas de re-existencia.  

Desde esta perspectiva, en el marco de las re-existencias, la 

espiritualidad, el simbolismo y la materialidad no se oponen, al contrario, se 

complementan. En este sentido, las re-existencias se hallan en el encuentro 

de la existencia epistémica y de la resistencia espacial, por lo que se puede ver 

re-existencias en intersecciones que pueden, a su vez, encontrarse en su 

máxima expresión a través del enfoque decolonial y relacional. 

En primer lugar, el pensamiento decolonial ofrece herramientas para 

comprender las prácticas de re-existencias de las comunidades como 

mecanismos de lucha contra los efectos de la bomba cultural que aniquila las 

creencias de las personas, sus nombres, sus idiomas, ambientes y tradiciones, 

siendo así una bomba cultural que encuentra en el hito de la violencia 

estructural, simbólica y física un mecanismo para propagar e imponer un 

modelo de mundo global (Bernardino-Costa et al., 2018). 

Muy relacionado, el intelectual colombiano Adolfo Achinte (2013), 

quien llevó a cabo múltiples investigaciones con comunidades 
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afrocolombianas en el Cauca, es uno de los pensadores que, con anterioridad, 

se ha acercado y contribuido al desarrollo del concepto de re-existencia. Para 

este autor, las re-existencias son los dispositivos que las comunidades crean 

y desarrollan para inventar la vida cotidiana y así poder afrontar la realidad 

establecida por un proyecto hegemónico que, desde la época colonial hasta 

nuestros días, ha disminuido, silenciado e invisibilizado la existencia de 

comunidades subordinadas.  

Las prácticas de re-existencia pretenden descentralizar las lógicas 

establecidas para buscar en el fondo de las culturas – en este caso indígenas 

– las formas de organización, producción, alimentación y goce para dignificar 

la vida y reinventarse permanentemente (Achinte, 2013). Se puede entender 

las re-existencias como una lucha contra lo que Quijano llama la Matriz 

Colonial del Poder, la cual fue descrita a partir de cuatro dominios 

interrelacionados – control de la economía, autoridad, género y la sexualidad, 

y el saber y la subjetividad – que pretenden, desde su origen hasta hoy, 

dominar, explotar y esclavizar a los habitantes de la tierra que fue bautizada 

como América por parte de los europeos (Mignolo, 2017). 

Cuando el Cric, en su Plataforma de Lucha, plantea objetivos como la 

difusión de leyes sobre pueblos indígenas; el de que la lucha es la defensa de 

la historia, el lenguaje y costumbres indígenas y la formación de maestros 

indígenas, se puede apreciar que dichas prácticas sociales pretenden 

desobedecer epistémicamente a través del desprendimiento de la matriz 

colonial para posibilitar opciones decoloniales. En este camino, buscan 

constituir sujetos decoloniales, así como saberes e instituciones decoloniales 

(Mignolo, 2017). 

Las acciones sociales analizadas como re-existencias no buscan 

sustituir el paradigma colonial por el decolonial, y sí buscan la emergencia y 

desarrollo permanente de “otros paradigmas” desde los cuales se pueda 

entender que el proceso de descolonización aún no se ha concluido, que es un 

proyecto inacabado y que está en constante transfiguración en torno a la lucha 

por la identidad por parte de los pueblos indígenas, quienes deben cuestionar 

de forma permanente el origen, los mecanismos y las consecuencias de 
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subordinación epistémica de unas cosmovisiones sobre otras (Ballestrin, 

2013). 

 Por otro lado, el pensamiento relacional también ofrece herramientas 

para desarrollo del concepto de re-existencia, ya que esta forma de pensar 

nace de la crítica a los reduccionismos sociológicos que dan mayor interés a 

un aspecto específico – ya sean económicos, culturales, familiares, políticos, 

etc. – para entender una acción social determinada. Pensar las re-existencias 

desde una perspectiva relacional puede contribuir para superar lo que 

Bourdieu (2019) reconoce como pensamiento sustancialista, el cual impide 

reconocer cualquier otra realidad fuera de las ofrecidas desde la intuición 

directa del investigador, y que además no permite pensar más allá de la 

experiencia individual y grupal, tanto del investigador como del investigado. 

Así, el concepto sociológico de re-existencia permitirá pensar los 

diferentes significados que puede tener una acción social desarrollada por Cric 

en varios campos sociológicos en que se despliegue esa acción social, 

superando así la oposición artificial establecida entre estructuras y 

representaciones. De esta forma, como herramienta para identificar 

dispositivos de re-existencia, proponemos utilizar la fórmula (campo) + 

[habitus+capital] = prácticas sociales,9 que se puede encontrar en el libro La 

distinción (Bourdieu, 1998), que puede brindar un marco teórico y 

metodológico a la tarea de analizar las re-existencias en una perspectiva 

amplia, que abarque los múltiples campos sociales donde se encuentran las 

acciones sociales. 

Entendiendo los dispositivos de re-existencia con base en lo dicho 

anteriormente, es posible ver que ciertas acciones pueden recibir significados 

y valores opuestos en diferentes campos, en diferentes estados, o en sectores 

opuestos del mismo campo. Al asumir los dispositivos de re-existencia desde 

este punto de vista implica directamente indagar sobre él habitus, principio 

unificador y generador de prácticas de clase y de “etnia” que, a su vez, encarna 

su propia condición de grupo con el respectivo condicionamiento que esta 

condición impone (Bourdieu, 1998). 

 
9  En esta propuesta teórica y metodológica, cada práctica de re- existencia será entendida como la 
materialización de prácticas sociales en términos de Bourdieu (1998). 
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Aunque para algunas personas pueda resultar contradictorio, en 

términos teóricos, epistemológicos, metodológicos, quizá políticos, hacer uso 

del pensamiento decolonial cuando al  mismo tiempo se usan algunas de las 

propuestas de Pierre Bourdieu, sociólogo francés representante de academia 

eurocéntrica, es válido argumentar que, en esta propuesta se ha optado por 

reconocer las herramientas conceptuales y políticas que abordan ambas 

escuelas de pensamiento, cuyo diálogo permanente puede contribuir a 

entender la lucha del Cric como una lucha por la re-existencia. En este 

encuentro se entretejen puentes para la superación de las clásicas dicotomías 

– subjetivo/objetivo, micro/macro, agencia/estructura, opresor/oprimido, 

pensar/sentir, poderoso/débil. 

 

Plataforma de Lucha, prácticas de re-existencia y valores anticapitalistas y 

antifascistas  

El compromiso del Cric es con comunidades y sectores sociales, con la 

perspectiva de construir un proyecto de nación inclusiva y verdaderamente 

democrática (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2016). En este sentido, 

dicho compromiso, así como las prácticas sociales de re-existencia 

desarrolladas por la organización para tratar de alcanzar el objetivo, abre la 

posibilidad de analizar la Plataforma de Lucha como un guion contra el 

capitalismo y el fascismo. 

Para argumentar la afirmación anterior es imprescindible citar a 

Chantal Mouffe (2019), autora para quien los individuos y las organizaciones 

no luchan contra el capitalismo como estructura impalpable o intangible con 

la intención de construir otra estructura política económica, llámese 

socialismo, comunismo o cualquier otra. Para esta escritora, muchas de las 

actividades desarrolladas por organizaciones y movimientos sociales no 

pueden ser percibidas como luchas anticapitalistas, siendo mejor 

identificadas como luchas por la igualdad o por la democracia (Mouffe, 2019). 

Desde esta perspectiva, las demandas de los movimientos y las organizaciones 

sociales no tienen una retórica anticapitalista sino prodemocrática. 

Respecto a esta idea, se puede considerar que dicha autora pretende 

realizar un análisis de forma supremamente general de un sinfín de 
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manifestaciones sociales y populares cuyo origen, justificaciones y objetivos 

son diferentes. En este sentido, como ejemplo concreto de su falta de visión – 

o como demostración de su visión eurocéntrica de las realidades –, la 

organización que este trabajo pretende analizar, el Cric, “es una entidad que 

conoce el capitalismo desde sus entrañas”, misma razón por la cual plantean 

una lucha frontal contra la colonización y el capitalismo voraz que destruye la 

vida de todos los seres (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2019). 

En este orden de ideas, la Plataforma de Lucha del Cric – especialmente 

los puntos alrededor de recuperar las tierras de los resguardos indígenas y 

realizar la defensa del territorio ancestral y espacios de vida de las 

comunidades indígenas; ampliar las reservas indígenas y la negación a pagar 

impuestos sobre el trabajo en la tierra, así como los esfuerzos para el 

fortalecimiento de los emprendimientos económicos y comunitarios – permiten 

ver una profunda crítica al modelo capitalista de apropiación y acumulación 

de tierras en favor de un modelo agroindustrial que hizo posible que el Cauca 

sea el segundo departamento de Colombia con la mayor concentración de 

tierra en términos de valor y la cuarta en extensión, donde el 61.5% de la tierra 

estaba en manos del 5% de la población (Levalle, 2021). 

Contrariamente al pensamiento de Mouffe (2019), el Cric disputa una 

lucha abiertamente anticapitalista llevando a cabo acciones que pretenden 

afectar un régimen de propiedad privada que, en su proceso de consolidación, 

despojó a los indígenas de la propiedad comunal de la tierra. En este sentido, 

prácticas de re-existencia, como “El Proceso de Liberación de La Madre”, cuyo 

objetivo es tomar posesión de hecho sobre terrenos que están bajo la 

administración de actores sociales como Incauca,10 permiten que las tierras 

pertenecientes a grandes latifundios sean retomados bajo la administración 

comunitaria por parte de las autoridades indígenas. Esta forma de lucha por 

la tierra, clasificada a su vez como práctica de re-existencia, es uno de los 

mecanismos con los que el Cric cuenta dentro de su repertorio para hacerle 

frente al capitalismo materializado en posesión de la tierra bajo un modelo de 

acumulación latifundista. 

 
10 Empresa dedicada a producción de caña de azúcar a partir de un modelo de producción de tipo 
latifundista. 
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Teniendo en cuenta la disputa por la tierra y el territorio a partir de 

perspectivas indígenas propias, así como otras de las actividades 

desarrolladas basadas en la Plataforma de Lucha, es posible argumentar, con 

base en Reich (1972), que las prácticas de re-existencia del Cric encarnan 

lucha contra los diferentes fascismos que intentan imponer una visión única 

del mundo. Misma visión que no es impuesta solo por el Estado o un 

determinado gobierno, sino a través de múltiples mecanismos de exclusión y 

subordinación cuyo origen se encuentra más allá de las razones económicas, 

y subyacen en la violencia física – materializada en las lógicas de guerra que 

en el Cauca operan hasta el día de hoy –, la violencia simbólica – a través de 

la negación histórica de otras formas existencia por fuera del padrón blanco-

mestizo-católico –, entre otras formas de exclusión y exterminio en términos 

físicos y culturales.  

Las mencionadas disputas, circunscritas en la Plataforma de Lucha, 

han sido útiles para cuestionar las perspectivas hegemonizadas de vida por 

parte del Cric. De esta forma, por ejemplo, el sexto punto de la misma 

Plataforma, es decir, la lucha por la defensa de la historia, las lenguas y las 

costumbres indígenas, es una invitación a la reflexión en torno a las ideas de 

patriotismo y nacionalismo que se han establecido en un territorio 

determinado, en este caso Colombia como proyecto de nación.  

Teniendo en cuenta que, para Elias (1997), las ideas de patriotismo y 

nacionalismo, en gran número de veces, suelen ser los pilares de la idea de 

pertenecer a un grupo, a un conjunto, bajo la idea de país o de nación, y que 

estos, a su vez, son pilares de pensamientos fascistas,  es posible pensar que 

la lucha del Cric por cuestionar los discursos establecidos en torno de una 

historia y de los referentes históricos nacionales, establecidos de forma 

violenta, encarnan una lucha contra el fascismo implementado por un aparato 

político, simbólico y económico con tintes coloniales y racistas. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo las prácticas de re-

existencia adscritas a la Plataforma de Lucha pueden ser catalogadas como 

antifascistas. No obstante, antes de ello, es importante señalar que se entiende 

el fascismo como un tipo de ultranacionalismo – étnico, religioso, cultural –, 

en el cual la nación es representada bajo la figura de un líder autoritario que 
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habla en su nombre, donde algunos sectores de la sociedad, especialmente 

quienes suelen ser privilegiados por un sistema que ha fomentado la 

desigualdad, suelen fomentar la distinción entre “ellos” y “nosotros” (Stanley, 

2019). 

Partiendo de estas características del fascismo, y tratando de analizar 

la Colombia contemporánea desde este enfoque, es posible traer a colación a 

Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia entre 2002-2010, 

quien, además de ser presidente durante dos gobiernos, fue el principal 

protagonista de la elección de los siguientes presidentes de Colombia, Juan 

Manuel Santos, 2010-2014, e Iván Duque Márquez 2018-2022. Vale aclarar 

que a lo largo de los años del ejercicio político se ha ido constituyendo la idea 

del “uribismo” como ideología y movimiento, especialmente con la constitución 

del partido político Centro Democrático que, a pesar de haber perdido las 

elecciones presidenciales en 2022, tiene la mayoría de las vacantes en el 

Senado y la Cámara de Representantes, siendo abierta oposición al actual 

Gobierno Nacional, 2022-2026, cuyo rasgo más importante es que este 

gobierno es el primero en la historia de Colombia abiertamente de izquierda. 

Ahora, para tratar de comprender algunas de las características 

fascistas dibujadas en torno a la figura de Álvaro Uribe en el período en que 

tuvo influencia directa en el Gobierno de República, sea como presidente o 

como líder natural de su partido político, es importante hacer explícito que en 

este período la figura central de Uribe encarnó los valores de moralidad, unión 

y entrega. Esto le permitió conseguir un séquito de seguidores, algunos más 

maleables que otros, que le permitiran construir toda una estructura política 

para mantener su poder, con el aval de autoridades políticas y militares, así 

como con la venia de banqueros y empresarios (Riaño, 2019). 

Teniendo en cuenta que la base del discurso y la política uribista fue, 

en términos generales, la militarización de la sociedad con la intención de 

obtener una victoria militar sobre las guerrillas que, desde los años 1960, 

pretendían tomar el poder a través de las diversas formas de lucha, desde los 

gobiernos uribistas se desarrollaron diferentes estrategias bélicas en 

territorios que tuviesen presencia guerrillera.  
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Así, el departamento de Cauca, como otras regiones periféricas en 

términos políticos y geográficos, son los epicentros de los enfrentamientos, es 

decir, de la guerra. Este tipo de política armada, asociada a múltiples 

irregularidades por parte de las fuerzas armadas oficiales de Colombia 

desencadenó una constante violación de los derechos individuales y colectivos 

de las comunidades indígenas, a un punto tal que de un 100% de los indígenas 

asesinados en el marco del conflicto armado, el Estado Colombiano se hizo 

responsable del 61,7% de los asesinatos, los grupos paramilitares cargan con 

el 18,12% de las víctimas, mientras que los grupos guerrilleros fueron 

responsables en 13,7%. Por último, los empresarios, colonos y latifundistas 

tuvieron responsabilidad con el 6,48% de los indígenas víctimas (Archila; 

Garcia, 2015). 

A pesar de los múltiples impactos generados por una política de guerra 

donde está en juego la vida misma, el Cric en una manifestación de su poder 

– o de sus poderes –, ha realizado, en distintos momentos del conflicto armado, 

diversas acciones sociales en las que exigen la desmilitarización de la vida, 

siendo estas demandas contra el fascismo. Es enriquecedor presentar una 

serie de hechos ocurridos en julio de 2012 en Toribio, uno de los municipios 

del Cauca, donde el pueblo fue víctima de hostigamiento guerrillero que generó 

graves lesiones a personas y daños a la infraestructura. El hecho desencadenó 

una movilización social sin precedentes, que llevó a la concentración de cerca 

de mil indígenas en el parque principal de la ciudad. Posteriormente, el Cric 

designó una delegación para dialogar con los líderes guerrilleros para exigir 

su retiro del sector y para desmantelar, también, parte de la infraestructura 

que protegía la Estación de Policía ubicada en el centro de la ciudad violando 

lo estipulado en el Derecho Internacional Humanitario. Finalmente, la 

Guardia Indígena11 expulsó a los guerrilleros y militares en la zona, 

recuperando el control sobre sus territorios (Uribe & Ramírez, 2014). 

La lucha del Cric contra el fascismo parte de una autoconciencia del 

poder que tiene la propia organización indígena. Se puede dialogar, una vez 

 
11 La Guardia Indígena es un mecanismo de organización propia del Cric, usada para la protección física 
de los territorios donde el Cric tiene injerencia. Las armas con las que cuenta esta organización son 
bastones de madera, con los que enfrenta las violencias físicas, armas en el Cauca, departamento más 
peligroso de Colombia.  
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más, con Foucault (2004), para quien el poder no es un fenómeno de dominio 

masivo y homogéneo de un individuo sobre otros, de un grupo sobre otros, de 

una clase sobre otras, y sí debe ser analizado como algo que circula, o mejor, 

como algo que no funciona pero que actúa.  

De esta manera, el poder del Cric subyace y se materializa en las 

formas de re-existir, no solo rechazando formas de vida impuestas, sino 

generando y regenerando formas de vida propias, los cuales se entran 

consignados en la Plataforma de Lucha que ha guiado el horizonte del Cric por 

más de 50 años.    

 

Consideraciones finales 

Cuando Krenak (2017) pregunta retóricamente ¿qué estrategias han 

usado los pueblos indígenas para llegar al siglo XXI? El autor solo está 

invitando a hacer una mirada reflexiva e introspectiva, ya que, a continuación, 

él mismo responde que él es consciente de las maniobras realizadas por los 

diferentes indígenas, en el pasado y en el presente, para conseguir resistir a 

pesar de la situación actual. Es de estas múltiples experiencias que él bebe 

constantemente, a forma de inspiración. 

Retomando el objetivo de este trabajo, es decir, reflexionar sobre las 

principales características de la lucha social llevada a cabo por el Cric, con la 

intención de proponer el concepto de re-existencia como alternativa teórico-

metodológica de acuerdo con la complejidad sociológica que conlleva el 

análisis del Cric como organización social, se puede decir que, en el marco del 

continuum genocida (Espinosa, 2007), los pueblos indígenas en el Cauca más 

que resistir han re-existido. En este sentido, el Cric y su Plataforma de Lucha, 

que nació en 1971 y desde esa fecha ha sido el corazón de las movilizaciones 

sociales de la organización, es prueba de que la intención de la organización 

es generar las condiciones políticas, sociales, culturales para que se 

reconozcan y se respeten las vidas físicas y culturales indígenas en el marco 

del conflicto armado colombiano que parece no tener fin.  

De esta forma, reflexionando sobre el objetivo mismo de las diversas 

ciencias sociales, especialmente de la sociología, quien escribe estas líneas 

considera que el diálogo político teórico tiene que ser permanente, lo que 
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contribuirá al avance de conocimiento científico a partir de la inserción y 

desarrollo de conceptos novedosos, cuyo origen puede hallarse en la voz de las 

comunidades investigadas. En el mismo sentido, dicho diálogo permanente 

entre el mundo académico y el mundo político puede materializarse en el 

fortalecimiento de las movilizaciones sociales de diferentes tipos, sea 

feminista, ambientalista, reivindicación racial o de diversidad sexual. 

Finalmente, aunque este artículo no ha presentado las características 

centrales del concepto de re-existencia – emergencia en el mundo académico, 

posibilidades de uso, así como un marco teórico que lo sustente – vale aclarar 

que futuros trabajos se ocuparán de estas tareas, con el ánimo de contribuir 

a un concepto que, desde su escritura misma, es interesante. 
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