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1. Introducción  

Nací en la ciudad de Santiago de Cali en el Valle del Cauca, viví mis primeros once años de 

vida en la ciudad y luego me mudé a Caloto – Cauca. Al principio adaptarme a las formas de 

vida de un pueblo rural y tradicional fue difícil. A media que iba pasando el tiempo la 

curiosidad de saber por qué las experiencias que vivía en el campo eran tan diferentes a las que 

vivía en la ciudad, me llevaron a estudiar sociología en la universidad Icesi, fue entonces donde 

las preguntas que me hacía sobre las vivencias que se presentaban en el pueblo empezaron a 

responderse. Pero a medida que iba dándole respuestas a esas situaciones, aparecían otros 

cuestionamientos de aspectos que, a simple vista, no podrían visualizarse, lo que llevó a 

preguntarme por el desarrollo del municipio, las relaciones sociales entre sus habitantes, el rol 

que tienen de los diferentes grupos étnicos en estas cuestiones como parte del territorio, entre 

otras cosas. Durante mi formación académica encontré que estudiar el territorio en temas 

relacionados con lo urbano y lo rural y las dinámicas que se dan entre estos es algo que me 

interesa y me apasiona. Lo anterior, me motiva a realizar este proyecto, el cual desea entender 

la disyuntiva de que características que componen a un territorio urbano o rural.  

A lo largo del trabajo, hice una revisión bibliográfica, la cual me permitió entender inicialmente 

el contexto de mi investigación. Posterior a esto, realicé observación etnográfica, entrevistas y 

un análisis del territorio con lo cual pude dar respuesta a mi cuestionamiento inicial. El contexto 

en el que se desarrolló la investigación dificultó su realización debido a que se ejecutó en el 

marco de la pandemia, las condiciones sociales del territorio (orden público) y algunas 

dinámicas de sus habitantes (entre ellos los entrevistados) imposibilitaron un desarrollo ágil de 

los objetivos propuestos para revolver la pregunta.  En este texto se van a encontrar diferentes 

argumentos que ayudan a sustentar la idea de que las características de lo urbano y lo rural en 

Caloto se están transformando.    

2. Caracterización de Caloto 

2.1. Algunos referentes históricos 

Caloto es un municipio que se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cauca, 

tradicionalmente dedicado a actividades agrícolas, incluso hasta el presente cuenta con una 

economía mayoritariamente agropecuaria representada por el 50,1% de lo producido en el 
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municipio (Alcaldía de Caloto, 2016). Al norte limita con los municipios de Villa Rica, Puerto 

Tejada y Guachené. Al sur con los municipios de Santander de Quilichao y Jambaló. Al oriente 

con los municipios de Corinto y Toribío y al occidente con los municipios de Santander de 

Quilichao y Villa Rica. Caloto durante el periodo colonial fue fundado y destruida varias veces, 

hasta 1720 cuando se asentó de manera definitiva en su ubicación actual. En este periodo fue 

parte importante de los centros poblados que hicieron parte de la vasta Gobernación de 

Popayán. La minería de oro fue una de sus actividades más importantes, los mineros de Caloto 

ocupaban una importante posición en la producción aurífera de la Gobernación de Popayán y 

el Nuevo Reino de Granada. Así mismo, en el territorio, para finales del siglo XVII, se fueron 

creando grandes haciendas, en el siglo XVIII estas producían riquezas y abastecían las minas 

con sus trabajadores, mestizos, indígenas y esclavos africanos, que por mucho tiempo fueron 

la mano de obra. Además, de configurarse como una ciudad confederada debido a que fue una 

de las ciudades que sentó un precedente de autonomía frente al gobierno realista de Popayán 

(Jiménez, s.f.). 

Mapa 1: Ubicación de Caloto. 

Fuente: Alcaldía de Caloto. 

Al finalizar el siglo XIX y a inicios del XX, los territorios del Norte del Cauca empezaron a 

tener un desarrollo, lo fue acercando al desarrollo industrial, este periodo fue la transición de 
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un sistema colonial a algunas formas de producción capitalista, tanto para la producción 

agrícola como para otros renglones de la economía (Valdivía Rojas, 1990). En el caso de 

Caloto, la agricultura comenzó a hacer parte central de la economía del territorio, los 

esclavizados que escaparon de las haciendas (Japio, Quilichao, Quintero y La Bolsa) se 

empezaron a asentar en los linderos de estas haciendas y a las afueras del pueblo, formaron 

pequeñas parcelas donde cultivaban alimentos para su sustento. Esta dinámica se mantuvo, 

hasta la llegada de las grandes industrias, lo que produjo cambios en su economía y el 

desplazamiento de algunos a los centros urbanos en busca de trabajo (Rico, 2007). Al mismo 

tiempo, los indígenas trataban de recuperar parte del territorio y su autonomía. A mediados del 

siglo XX lograron la conformación de resguardos y cabildos indígenas en el municipio. 

Además, los campesinos y mestizos empezaron a ser parte de la población que reivindicaba 

tierras y oportunidades, generando disputas por el territorio con los otros grupos étnicos (Cajas 

Sarria, 2011). Como resultado de estos movimientos a lo largo del siglo XX, Caloto sea ha 

expandido en su área rural y urbana. 

Con la Ley Páez de 1995, creada con el fin de incentivar la inversión y recuperar la economía 

afectada por la avalancha del río Páez, muchas empresas se asentaron en los parques 

industriales que se crearon en el Norte del Cauca, generando una nueva actividad productiva 

en la región. a partir de este momento, el territorio obtuvo mayor acceso a servicios básicos y 

se amplió y solidificó la red de carreteras, lo que generó la apertura de nuevos negocios y la 

expansión del casco urbano. Durante este proceso las veredas también han tenido cambios no 

solo en su infraestructura, sino también en sus prácticas y relaciones con el entorno. A simple 

vista parece ser que la brecha entre la parte urbana y el área rural es cada vez menor como 

resultado de estos cambios. 

2.2. Algunos referentes conceptuales 

Para realizar la investigación, se partió de unas nociones básicas sobre lo urbano y rural,  

pertinentes para este trabajo. Para identificarlas se han analizado las transformaciones socio 

espaciales ocurridas en las ciudades debido a los procesos de metropolización, que en los años 

de 1980 se caracterizaban por la importancia de las actividades manufactureras, en las zonas 

urbanas, que han generado cambios en la estructura económica y la imagen rural de los pueblos. 

Sin embargo, con el tiempo lo urbano y lo rural han sufrido cambios donde surge la necesidad 

por parte de algunos intelectuales de definir esos dos conceptos (Ávila Sánchez, 2005). 
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Los referentes teóricos de este trabajo están divididos en tres partes; en primer lugar, en el texto 

del V Congreso Español de Sociología – Granada (1995) “De lo urbano a la rural” se afirma 

que lo rural nunca se ha definido, ha quedado como residuo de lo que no es urbano, en el cual 

el proceso de urbanización está dado por la acumulación de población, y supone un progreso 

social de dicha población. En la actualidad las cosas no son tan sencillas, el proceso de 

urbanización dejó de ser visto hace mucho tiempo un mero proceso cuantitativo, de mera 

acumulación demográfica y física en torno a una acumulación de recursos, para pasar a ser un 

proceso que incluye lo cualitativo. En ese sentido, la urbanización empieza a verse como un 

modo de vida en cuanto a estilos culturales e interacciones sociales que apuntan al desarrollo 

y la modernización.  

Así mismo, en el artículo “Debatiendo lo rural y la ruralidad: un aporte desde el sudeste de 

la provincia de Buenos Aires; el caso del partido de Tres Arroyos” (2013) se hace referencia 

a lo rural a partir de un criterio que diferencia lo urbano de lo rural, que es la cantidad de 

habitantes (definición estadística). Sin embargo, se plantea la idea de que lo rural debería 

abarcar “no sólo en función de la cantidad de población sino combinando variables que 

permitan un acercamiento a la complejidad del espacio rural, ya que en ellos la dinámica social 

se ejerce de forma eventualmente particular, y esos elementos (sociedad, economía, política, 

ambiente, territorio) deben ser analizados de manera original” (Mikkelsen, 2013). Para los 

geógrafos que estudian esta cuestión, se entiende que: “la ruralidad, como fue definida en 

términos tradicionales, ya no existe más. La industrialización de la agricultura y la urbanización 

de las comunidades rurales acabó con la ruralidad tradicional, pero no con la ruralidad” 

(Mikkelsen, 2013).  En este sentido, Mikkelsen define a la urbano como “sinónimo de 

desarrollo, adelanto, tecnología y bienestar, y lo rural se asimilaría con lo atrasado, lo natural 

y la falta de posibilidades para sus habitantes, y una ruralidad complementaria” (Mikkelsen, 

2013). 

Por último, en el Plan de ordenamiento territorial de Caloto-Cauca para el año 2015, hay una 

definición sobre qué es lo urbano y lo rural que proporciona un marco institucional de 

referencia. En ese documento el suelo urbano es entendido como:  

“Artículo 11. Definición. El suelo urbano comprende la porción 

territorial plenamente vinculada al desarrollo urbanístico que en su 

totalidad cuenta con infraestructura vial y redes primarias de 

acueducto, energía y alcantarillado, posibilitando su urbanización y 
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edificación según sea el caso. Está constituido por las áreas del 

territorio municipal destinados a usos urbanos, es decir, son aquellos 

que conciernen a la vida en comunidad, con alta densidad e intensa 

interacción y que corresponde a funciones caracterizadas por 

actividades productivas, generalmente diversificadas, y actividades 

sociales, predominantemente colectivas” 

Alcaldía municipal Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, 2015. 

  

Y el suelo rural como:  

“Artículo 14. Definición. El suelo rural está determinado por los 

terrenos no aptos para el uso urbano por su destinación o vocación a 

usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 

naturales y explotaciones análogas” 

Alcaldía municipal Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, 2015. 

A partir de esta breve ubicación conceptual y a partir de una revisión bibliográfica, es posible 

reflexionar las distintas visiones que existen entre los habitantes de Caloto-Cauca con relación 

a las dinámicas de lo urbano y lo rural en la actualidad. En este sentido, se buscaba identificar 

las tensiones que existen entre los habitantes del municipio de Caloto Cauca que se podrían 

expresar a partir de la comprensión de las nociones de lo urbano y lo rural. Teniendo en cuenta 

las percepciones de la población y cuáles son las características propias de estas dos variables 

-urbano y rural- a través de las prácticas que realizan de forma individual y colectiva. 

De acuerdo con lo anterior, se diría que la definición de lo urbano ha ido cambiando a medida 

que las sociedades van avanzando, se entiende que lo urbano y su expansión ya no se mide 

solamente por aspectos cuantitativos. Debido a que, para comprender cabalmente su 

crecimiento, es indispensable entender que es un proceso con características cualitativas que 

se dan a través de las dinámicas sociales, el avance tecnológico y las formas de vida que se 

enfocan a un desarrollo y bienestar. Esto genera una dificultad en cómo se diferencia lo urbano 

de lo rural. En cuanto a la definición de lo rural, se entiende que está dada por lo que no es 

urbano, es decir, lo atrasado y la falta de oportunidades. Sin embrago, con la urbanización y la 

industrialización del campo esa ruralidad cambió, pero no logra transformarla en su totalidad, 
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cuando se habla de los aspectos urbanos en lo rural se hace referencia a los aspectos cualitativos 

haciendo difusa la identificación de los territorios entre lo urbano y lo rural.  

2.3. Las tensiones de hoy 

Con la llegada de los parques industriales, en las veredas como La Arrobleda la llegada de las 

empresas “ha dado lugar a una serie de transformaciones relacionadas con los conflictos y 

ajustes que emergen y se desarrollan por el cruce entre distintas culturas” (Rico, 2007). Es 

decir, con los nuevos procesos de producción industrial (incluida la proletarización), la vida de 

los campesinos, afro-descendientes que desde hace tiempo forman parte de la vereda, sufrió un 

cambio sociocultural, además, de enfrentarse a su nueva condición de asalariados industriales 

y a los problemas ambientales que esto ha generado (Rico, 2007). Los habitantes ya llevan 

varios años quejándose de esta situación, que aún en la actualidad no ha sido atendida. A pesar 

de que las empresas llegaron con una idea de progreso y generación de empleo, según datos de 

la alcaldía no se ha incrementado el índice de empleo para la gente del sector, pues las industrias 

afirman que no encuentran mano de obra calificada para emplear (Alcaldía Municipal de 

Caloto, 2016). 

Por otro lado, en cuanto a la población indígena que hace parte de los resguardos de Huellas, 

Toes y López Adentro, las relaciones con la alcaldía están constantemente en tensión, debido 

a que no hay un punto de encuentro entre los proyectos que propone la alcaldía para el 

desarrollo del territorio y las necesidades e intereses de los indígenas. Además, su lucha por 

recuperar parte del territorio y ser autónomos frente al gobierno municipal genera una 

separación entre lo que cada uno de estos actores quiere obtener. 

En este contexto, Caloto viene transformándose en su espacio urbano y rural. La expansión de 

los servicios básicos para las veredas, la formación de nuevos negocios como: discotecas, 

minimercados, tiendas de ropa, emprendimientos y restaurantes, todos estos cambios que han 

surgido, con la idea de progreso, han generado nuevas interacciones y prácticas entre sus 

habitantes. Sin embargo, los resultados en cuanto a generar empleo no han sido los esperados. 

De acuerdo la tesis de Jorge E. Giraldo (2013), que hace un análisis minucioso del impacto que 

ha tenido la ley Páez en el Norte de Cauca, se evidencia que a pesar de las mejoras que trajo la 

Ley en algunas condiciones como el nivel alcanzado de escolaridad, debido a que es un 

requisito para trabajar en las empresas y su contribución al crecimiento urbano y moderno de 

la región, existe la cuestión de que paradójicamente, aunque el empleo ha aumentado, no hay 
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puestos para los profesionales de la región, que se ven obligados a ir Cali u otras ciudades en 

busca de empleo. En pocas palabras, el personal que es contratado accede a empleos no 

calificados y menos remunerados y se convierte en una mano de obra barata sin oportunidades 

de acceder a un cargo mejor. 

De acuerdo con lo anterior, se podría preguntar en si las dinámicas que se generan en Caloto 

son propias de un municipio urbano o rural. De acuerdo con la búsqueda sobre investigaciones 

que aborden esta cuestión se llegó a la conclusión de que no hay ningún estudio sobre este 

tema. Además, de ser una pregunta que hace algunos años atrás se respondería con mayor 

facilidad Por lo tanto, surge la necesidad de indagar y estudiar este cuestionamiento, teniendo 

en cuenta que es el primer estudio que proyecta el potencial de desarrollo en el municipio y es 

necesario estudiar estos cambios para entender las dinámicas que se pueden presentar en un 

futuro. Este proyecto de investigación será de gran ayuda para la toma de decisiones de la 

alcaldía con el fin de promover políticas públicas que favorezcan a la mayoría de la población. 

También, favorece a las organizaciones que estén interesadas en realizar intervenciones en el 

municipio. 

Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas y afro de Caloto tienen intereses diferentes 

entre ellos y con el municipio, la alcaldía se encuentra en la disyuntiva de no saber cómo 

avanzar en conjunto, imposibilitando la ejecución de los proyectos de desarrollo para la región. 

Es aquí donde surge la pregunta de ¿Cuáles son las tensiones que existen entre los habitantes 

de Caloto-Cauca con las dinámicas de lo urbano y lo rural en la actualidad? A partir de 

esta pregunta de investigación, se busca identificar las tensiones que existen entre los habitantes 

del municipio de Caloto, Cauca, en la actualidad, por los cambios en la relación entre lo urbano 

y lo rural. Este trabajo se hará teniendo en cuenta las percepciones de la población y cuáles son 

las características propias de estas dos variables -urbano y rural- a través de las prácticas que 

realizan de forma individual y colectiva.  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es identificar las tensiones que existen entre los 

habitantes de Caloto-Cauca con las dinámicas de lo urbano y lo rural en la actualidad. Para lo 

cual se busca responder a los siguientes tres planteamientos; analizar las relaciones de los 

habitantes de Caloto entre un centro urbano o rural; caracterizar las prácticas de los habitantes 

de Caloto respecto a lo rural y urbano y contrastar la percepción que tienen las personas que 

hacen parte de las diferentes comunidades étnicas sobre Caloto respecto a su desarrollo como 

centro urbano o rural. 
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De acuerdo con lo anterior, para identificar los aspectos rurales y urbanos del municipio, se 

debe entender la geografía y la distribución poblacional del territorio. Esta se caracteriza por 

tener una población indígena correspondiente a un 39,28% en los resguardos de Huellas, Toes 

y López Adentro; la población campesina es el 7,32% ubicada en el corregimiento de Huasanó; 

la población mestiza es el 23,3% que se encuentra ubicada en el casco urbano y la población 

negra que equivale al 30,1% ubicada mayoritariamente en los corregimientos de Quintero, 

Centro, San Nicolás y El Palo. En este sentido, hay 55 veredas y 9 barrios en la cabecera 

municipal con 5.235 viviendas y 7.319 familias, la población total del municipio equivale a 

25.242 habitantes (Alcaldía de Caloto, 2016). De acuerdo con lo anterior, en el primer cuadro 

se muestran las características generales (número de habitantes, su extensión por hectárea y las 

actividades económicas que predominan) y las veredas por corregimientos. En el segundo, los 

aspectos que se mencionaron anteriormente, pero para los resguardos indígenas.   

 

 

Tabla 1. Organización de Caloto por corregimientos 

 

Cabecera municipal y 

Corregimientos. 

Características generales de 

los corregimientos. 

Veredas por 

corregimientos. 

Cabecera municipal 

Cuenta con nueve barrios y el total 

de población es de 4351 

habitantes. 

● Barrio La Palma. 

● Barrio Los Tanques. 

● Barrio Modelo. 

● Barrio Centro. 

● Barrio La Unión. 

● Barrio Limonar. 

● Barrio La Rivera. 

● Barrio Nuevo Despertar. 

● Brisas del Río. 

Quintero 

 

Este corregimiento está ubicado al 

Nor-Occidente del municipio, 

limitando con los municipios de 

Villa Rica y Guachené, cuenta con 

750 habitantes y su extensión es de 

1.511,18 hectáreas.  

Las actividades económicas que 

más predominan en el 

corregimiento por hectáreas son:  

Ganadería con 4 y agrícola con 

1.307 hectáreas.  

● Quintero. 
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Centro 

 

Este corregimiento está ubicado en 

la región Centro del municipio, 

cuenta con 1.434 habitantes y su 

extensión es de 1.317,52 hectáreas. 

Las actividades económicas que 

más predominan en el 

corregimiento por hectáreas son: 

agrícola 942 y pecuario con 184 

hectáreas.  

● Arrobleda. 

● Crucero de Gualí. 

● Bodega Arriba. 

● La Quebrada. 

El Palo 

 

Este corregimiento está ubicado en 

la región Norte del municipio, 

limitando con el municipio de 

Guachené, cuenta con 969 

habitantes y su extensión es de 

859.41 hectáreas. 

Las actividades económicas que 

más predominan en el 

corregimiento por hectáreas son: 

agrícola con 342 y pecuario con 

269 hectáreas.  

● El Palo. 

● Alto del Palo. 

● Santa Rita. 

Huasanó 

 

Este corregimiento está ubicado en 

la región Nor-Occidente del 

municipio, limitando con los 

municipios de Corinto y Toribío, 

cuenta con 1.199 habitantes y su 

extensión es de 3.416,10 hectáreas. 

Las actividades económicas que 

más predominan en el 

corregimiento por hectáreas son: 

agrícola 1. 625 y pecuario con 744 

hectáreas.  

 

● Huasanó. 

● La Cuchilla. 

● El Placer. 

● El Pedregal. 

● El Vergel. 

● Venadillo. 

San Nicolás 

 

Este corregimiento está ubicado en 

la región Centro-Occidente del 

municipio, limitando con el 

municipio de Santander de 

Quilichao, cuenta con 2.110 

habitantes y su extensión es de 

1.878,73 hectáreas. 

Las actividades económicas que 

más predominan en el 

corregimiento por hectáreas son: 

agrícola con 793 y pecuario con 

713  hectáreas.  

● San Nicolás. 

● Santa Rosa. 

● Caicedo. 

● Guásimo.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la alcaldía de Caloto. 
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Tabla 2. Organización de los resguardos indígenas en Caloto. 

Resguardos indígenas. 

Características generales 

de los resguardos 

indígenas. 

Veredas dentro de los 

resguardos. 

Huellas 

Este resguardo está ubicado 

en la región Norte del 

municipio, cuenta con 5.654 

habitantes y su extensión es 

de 14.363,04 hectáreas. 

Las actividades económicas 

que más predominan en el 

resguardo por hectáreas son:  

ganadería con 28 y Servicios 

con 57 hectáreas.  

 

● El Nilo. 

● La Trampa. 

● Bodega Alta. 

● El Credo. 

● Tierrero. 

● Pajarito. 

● Carpintero – La Chivera. 

● La Guinea. 

● La Buitrera. 

● Los Chorros. 

● Porvenir. 

● El Chocho. 

● El Arrayan. 

● Guadalito. 

● Huellas. 

● Guataba. 

● Loma Pelada. 

● El Socorro. 

● La Placa. 

● Campo Alegre Alto. 

● Altamira. 

● La Estrella. 

● Nápoles. 

● El Poblado. 

● La Palomera. 

● Morales – Arrozal. 

● El Alba (Paraíso – Los 

Mangos). 

● Las Aguas. 

● Marañón. 

● La Selva. 

● Dominga Alta. 

 

López Adentro 

Este resguardo está ubicado 

en la región Norte del 

municipio, limitando con los 

municipios de Guachené y 

Padilla, cuenta con 514 

● López Adentro. 

● Pilamo. 

● Guabito. 

● Vista Hermosa. 
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habitantes y su extensión es 

de 2.686,08 hectáreas. 

Las actividades económicas 

que más predominan en el 

resguardo por hectáreas son: 

pecuario 881 y ganadería con 

21 Hectáreas. 

 

 

Toez 

Este resguardo está ubicado 

en la región Norte del 

municipio, cuenta con 462 

habitantes y su extensión es 

de 664.88 hectáreas. 

Las actividades económicas 

que más predominan en el 

resguardo por hectáreas son: 

agrícola con 243 y pecuario 

con 272 hectáreas. 

 

 

● Toez. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la alcaldía de Caloto. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se debe decir que en el municipio predomina la producción 

agrícola y pecuaria, ambas prácticas propias de lo rural. En el cuadro se hace una diferenciación 

entre pecuario y ganadería, la primera hace referencia a la práctica ganadera en pastos, es decir, 

que no hay infraestructura especial para esta práctica. Y la segunda hace referencia a la práctica 

ganadera sofisticada, es decir, que hay infraestructura para trabajarla como corrales y 

máquinas. En algunos casos, estas prácticas de trabajo que se dan en el municipio se deben en 

parte a la geografía, es decir, los resguardos indígenas (Huellas, Tóez y López Adentro), los 

corregimientos de El Palo y Huasanó se encuentran ubicados en una zona montañosa. La 

ubicación de estos hace que sus dinámicas con el territorio sean diferentes, al igual que la 

distribución de la población, en la mayoría de los casos las viviendas tienen una distancia 

considerable una de la otra. Además, la mayoría de las viviendas se encuentra ubicadas al lado 

de la carretera central (la que lleva al casco urbano del municipio y conecta a las veredas y 

corregimientos) esto se debe a que la inclinación y la dificultad que existe para modificar el 

espacio dificulte la construcción de los hogares de tal forma que queden en conjunto. Lo 

anterior, también genera, que algunos negocios como tiendas de calzado, ropa o alimentos, no 

prosperen.  
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En cuanto a los corregimientos de San Nicolás, Centro y Quintero ubicados en la parte plana 

de Caloto, se podría decir que a simple vista sus viviendas no tienen mucha diferencia con las 

viviendas del casco urbano de Caloto. Pero cuando se visitan las casas y se recorren las veredas 

a fondo, se encuentra que la gente en sus patios practica la ganadería, actividad que no se ve 

en las casas del casco urbano. Otro factor interesante que se encontró durante el trabajo de 

campo, son las formas de trabajo de los habitantes de estas veredas y la cabecera.  Se ha 

encontrado que los habitantes del casco urbano tienen trabajo en Cali y alrededor de la última 

década han empezado a formar sus propios negocios, lo que ha generado un avance en negocios 

como discotecas, restaurantes, tiendas de ropa, calzado, entre otros.  

 

Sin embargo, este fenómeno también se evidencia en las veredas, no solo de la planicie, sino 

también de la zona montañosa, cabe aclarar que no son negocios como tiendas de ropa o sitios 

como fruvers o D1, lo que han hecho los habitantes es implementar este concepto de 

emprendimiento, propio de lo urbano, y ajustarlo a sus condiciones. Por ejemplo, la venta de 

huevos y pollo de patio a domicilio, con la idea de que comer huevo de gallina de patio es más 

sano y no se contribuye al maltrato y explotación animal, ideas que son influencia de lo urbano, 

que en este caso llegan a través de las redes sociales y la información en Internet.  También, la 

formación de negocios de comida a domicilio o para comer en el lugar, la mayoría de las veces 

estos sitios se forman en la vivienda de la persona que decide formar su negocio. Debido a que, 

en la mayoría de las casas hay un amplio espacio de zona verde lo que permite acomodar sillas, 

mesas y decorar el lugar para que la gente llegue y consuma en el lugar. Se podría decir, que el 

avance tecnológico en la comunicación y en la infraestructura vial ha permitido el desarrollo 

de nuevas actividades en el territorio. Además, en el caso de las veredas de San Nicolás, El 

Centro, Quintero y la cabecera municipal se podría decir que han tenido un mayor desarrollo 

urbano por ser lugares que necesariamente deben ser transitados,  debido a su conexión con la 

carretera que lleva a la ciudad.   
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Mapa 2: División por corregimientos y cabildos.  

 

Elaboración propia con datos de la alcaldía de Caloto. 

3. Metodología.  

Para realizar la investigación, se diseñó un instrumento para poder entender la percepción de 

los habitantes de Caloto; este instrumento, una entrevista semiestructurada, se aplicó a los 

distintos grupos o personas que representan puntos de vista y opiniones diversas, identificados 

en la investigación, con el fin de: Analizar las relaciones de los habitantes de Caloto entre un 

centro urbano o rural y caracterizar las prácticas de los habitantes de Caloto respecto a lo rural 

y urbano. Además, se realizó observación etnográfica para un análisis más amplio de estas dos 

cuestiones. 

Se aclara que esta entrevista y observación arrojaron resultados que ayudaron a guiar la 

investigación y eventualmente a ajustar esta metodología. Finalmente, con la revisión 

bibliográfica (trabajos que aborden este tema, información por parte de la alcaldía de Caloto) 
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los relatos expuestos y encontrados a partir de la entrevista y la información recolectada en la 

observación etnográfica se contrastó la percepción que tienen las personas que hacen parte de 

las diferentes comunidades étnicas sobre Caloto respecto a su desarrollo como centro urbano o 

rural. 

En este sentido, los principales actores que se identificaron fueron los diferentes grupos étnicos, 

afros e indígenas, que son parte del municipio, al igual que, los campesinos, mestizos y las 

personas que no se identifican con alguna de las etnias mencionadas. La razón por la que se 

escogió de esta forma se debe a que, al ser Caloto un territorio multiétnico, es importante 

conocer las voces de la mayoría de los involucrados, debido a que, sus interacciones con el 

territorio se expresan de maneras distintas por sus costumbres y culturas. Se entrevistó a los 

gobernadores de los diferentes cabildos, los concejales que representan a los indígenas y afro 

en la alcaldía municipal y demás concejales con el fin de conocer la visión y las prácticas con 

el territorio, del grupo que representan.  De igual forma, las entrevistas se hicieron a personas 

del común, que nacieron en Caloto. También, se hicieron a personas que no nacieron en el 

territorio pero que viven en el para identificar las tensiones que se generan por sus visiones y 

prácticas en el territorio. En total se hicieron 10 entrevistas y se modificaron sus nombres reales 

con el fin de proteger la integridad de cada uno y una de los informantes.  

En cuanto a la observación etnográfica, se observó las dinámicas de los habitantes en el 

territorio, la observación se realizó en los centros de los corregimientos y cabildos. Las 

dinámicas que se observaron fueron: distribución de las viviendas, distancia de las viviendas a 

los centros de provisión (tiendas, panaderías, galería, etc.), los centros educativos en las veredas 

y la distancia a las que se encuentran, unidades productivas, sus actividades de dispersión y sus 

tradiciones culturales.   

2.4. Experiencia Metodológica 

Para iniciar mi proyecto de grado y cumplir con el objetivo de mi tesis, lo primero que hice fue 

pensar en mi pregunta de investigación. De acuerdo con lo anterior, hice una revisión 

bibliográfica para definir que es urbano y rural en mi trabajo. Cuando ya tenía las definiciones 

de ambos conceptos, me di cuenta que debía necesariamente hacer trabajo de campo que me 

permitiera observar y conversar con los habitantes de Caloto Cauca. Por dos razones, la primera 

es que mi pregunta de investigación hace referencia a las tensiones que hay en entre los 

habitantes del municipio y para lograr conocer esas tensiones tuve hablar con los habitantes. 
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La segunda razón, es porque al definir lo urbano y lo rural me doy cuenta que se definen por 

prácticas, visiones que necesariamente están ligadas a las actividades, interacciones y 

pensamientos de vida de las personas.  

 

En este sentido, ya teniendo claro que debía hacer un acercamiento a las personas que habitan 

el municipio, escogí las entrevistas como mi primera fuente de información. Sin embargo, al 

pensar cuáles serían los actores principales que debía entrevistar, me di cuenta que Caloto es 

un municipio multiétnico y cultural, donde las prácticas e interacciones entre estos grupos 

(indígena, afro y mestizo) y el municipio depende de sus concepciones, propias de cada cultura. 

Entonces, decidí hacer varias entrevistas que abordan las distintas visiones de estos tres grupos, 

que me permitieran tener un mayor alcance para identificar las tensiones entre los habitantes 

de Caloto entre lo urbano y lo rural en la actualidad. Luego, guiada nuevamente por la revisión 

bibliografía, también me pareció importante utilizar métodos etnográficos, debido a que me 

hacía falta cubrir las características geográficas y en infraestructura del pueblo. Pues ambas 

cuestiones (urbano y rural) también se miden de esta forma.  

 

Después de tener claro cuál iba hacer la metodología que iba a llevar a cabo, empecé a buscar 

las personas de los diferentes grupos étnicos que me proporcionaron la información que 

necesitaba. Durante este proceso, la parte indígena se me dificulto más que las otras. Para poder 

visitar los cabildos indígenas y hablar con la comunidad y líderes tuve que sacar varios 

permisos que tardaron más de lo esperado. En cuanto a los métodos etnográficos para observar 

las características de los diferentes corregimientos decidí visitar las veredas centrales, es decir, 

cada corregimiento tiene un centro donde se toma el transporte para llegar a la cabecera 

municipal, hay escuelas y tiendas con algunos productos de aseo y comida. Lo anterior con el 

fin de observar los cambios que han tenido estas veredas, que anteriormente carecían de estos 

aspectos. Algunas de las visitas que tenía planeadas no se lograron hacer. Pero logré contactar 

con líderes sociales que conocían la zona y pudieran ayudarme a darme una idea de cómo se 

ha desarrollado el territorio.  
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El tema de seguridad también fue un factor que dificulto la realización de los métodos 

etnográficos, mi idea era visitar los tres cabildos indígenas, pero solo pude visitar el Cabildo 

de Huellas, al igual que algunas veredas. Debido a que, algunos de estos sitios están vigilados 

por actores armados por fuera de la ley. Sin embargo, como lo mencione anteriormente los 

líderes sociales de las comunidades indígenas y afro me proporcionaron la información 

suficiente. La visita al cabildo de Huellas y a las veredas fue una experiencia enriquecedora no 

solo para el trabajo sino a nivel personal, compartir con esta comunidad me acerca más a lo 

que es el municipio, crear estos lazos me hace pensar en la responsabilidad que tengo como 

joven socióloga. Además de escucharlos y entender cuáles son sus demandas, a ellos les 

emociona que la juventud que hace parte del pueblo se preocupe por construir comunidad desde 

la comunidad. 

4. Caloto está cambiando. 

Para identificar las tensiones que existen entre los habitantes de Caloto-Cauca entre lo urbano 

y lo rural, en la actualidad, debemos tener en cuenta quienes conforman el territorio, es decir, se 

debe tener en cuenta su diversidad étnica. Como ya se ha dicho, Caloto se caracteriza por ser 

un municipio donde la comunidad afro, indígena, mestiza y campesina conviven y habitan el 

territorio, ya se mostró que la población étnica total en el territorio es del 63,62% . Sin embargo, 

esa diversidad ha causado que la interacción y las prácticas de cada uno de los habitantes sea 

diferente dependiendo el grupo étnico al que pertenecen. Además, esta dinámica ha generado 

ciertas tensiones entre los diferentes grupos étnicos debido a que tienen concepciones e 

intereses distintos.  

Para empezar, se delimitaron las prácticas que se trabajaron en la investigación, las cuales son: 

Las formas de trabajo como la agricultura1, la ganadería, cría de pollos y venta de huevos. Estas 

prácticas de trabajo son tradicionales y características del municipio, pues, la economía de 

Caloto, en su mayoría, hace parte del sector agropecuario. En este sentido, las prácticas que se 

mencionaron anteriormente hacen parte de una concepción de lo rural, en especial aquellas en 

las que lo rural se define como lo natural, a veces como lo atrasado, una ruralidad 

                                                
1 La agricultura se entiende como el trabajo que realiza una persona para trabajar la tierra, en este 
caso las herramientas que se utilizan depende exclusivamente del trabajo mecánico del agricultor. Es 
decir, que éste es el encargado de: Arar la tierra, formar las erras donde se va a cultivar, sembrar, 
abonar, fumigar y cosechar. Además, es un trabajo extenuante que requiere capacidades físicas 
debido a las condiciones geográficas y ambientales como: el trabajo bajo el sol, las cosechas en 
montañas y la exposición a químicos usados para la fumigación.  
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complementaria que proporciona materia prima a las ciudades (Mikkelsen, 2013). Además, la 

ruralidad se caracteriza por una baja cantidad de habitantes en relación con su extensión 

demográfica, características que aún se evidencian en el municipio, es decir, en lo rural la 

cantidad de habitantes es poca y la distribución de las viviendas es dispersa. Sin embargo, para 

los geógrafos que estudian esta cuestión, se entiende que: “la ruralidad, como fue definida en 

términos tradicionales, ya no existe más. La industrialización de la agricultura y la urbanización 

de las comunidades rurales acabó con la ruralidad tradicional, pero no con la ruralidad” 

(Mikkelsen, 2013). Lo anterior haría referencia a que desde hace un tiempo lo rural se ha 

transformado, prácticas como la agricultura, la implementación de los servicios básicos, el 

avance tecnológico y la llegada de otras formas de trabajo relacionadas con la urbano 

cambiaron la ruralidad, pero no en su totalidad. Este cambio ha causado que las formas de vida 

de los habitantes y su relación con el territorio sea diferente. Por lo tanto, hay una 

transformación en los territorios rurales entro lo urbano y lo rural, como es el caso del 

municipio de Caloto.  

De acuerdo con lo anterior, desde hace más o menos una década, en el municipio se han 

generado cambios en estas prácticas. Es importante aclarar que este cambió del que se habla, 

no se refiere a que el municipio no haya estado o no este en constante evolución, se hace 

referencia a que este cambio está dado por algunos factores que van cambiando como la 

tecnología (comunicación) que causan que estos procesos de cambio sean cada vez más 

rápidos.  En este sentido, durante el trabajo de campo y en las entrevistas realizadas, se encontró 

que las personas están buscando nuevas formas de ingresos para mejorar sus condiciones de 

vida, estas nuevas formas son prácticas económicas propias de la ciudad. Por ejemplo, la 

creación de negocios de ropa y calzado con estilos urbanos, emprendimientos como desayunos 

sorpresa, restaurantes con domicilio y la apertura de los llamados fruvers (negocios 

especializados en la venta de frutas y verduras) o centros de abastecimiento como el D1 y 

Merca Pava. Este tipo de negocios, muestran que el desarrollo del municipio en los últimos 

años tiene prácticas urbanas que llegan por la cercanía de las ciudades y su influencia. Camilo, 

hijo de un campesino que ha vivido siempre de la agricultura, hace poco decidió abrir una 

bodega para vender frutas y verduras con la idea de convertirla en un fruver, la razón por la 

que lo hace es porque para él la agricultura no es negocio.  

“Desde mi perspectiva como hijo de campesino, la agricultura es un trabajo muy duro, 

mal pagado y no es viable. Realmente lo que lleva a abrir este local es la necesidad de 
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buscar nuevos horizontes económicos, realmente el que está ganando todo el dinero, 

es la segunda persona que es el comerciante, es el que compra cargamento, el que 

vende lo que el agricultor cultiva   Mi padre hace mucho tiempo vende lo que cultiva 

en la galería de Santa Elena en Cali y en la galería de Santander de Quilichao ¿y qué 

es lo que yo he visto? cuando tú cultivas una tomatera, una habichuela, lo que sea, 

tiene que lidiar con el clima, las plagas, lo económico, ese es otro problema los 

productos agropecuarios son muy costosos, estos es uno de los factores por lo que el 

agricultor no prospera, es muy costos. Nosotros en Cali y en Santander ya hemos 

observado que hace mucho tiempo hay locales pequeños que venden diferentes tipos 

de productos, ese tipo de local no lo hay aquí en Caloto y a eso es lo que le estamos 

apuntando” 

-Camilo Rivera2, 2021. 

Pero estas formas de trabajo no solo se evidencian en el casco urbano de Caloto, en las 

comunidades afro e indígenas también se encontraron estas prácticas urbanas como los 

emprendimientos mencionados. Se debe tener en cuenta, que para la población indígena, que 

ha trabajado siempre la tierra, la implementación de estas prácticas aparece como una solución 

al problema de la poca rentabilidad que generan los cultivos de café, frutas, verduras, y a lo 

que ellos consideran falta de apoyo por parte de la alcaldía. Esta situación, ha causado que las 

personas, sobre todo los jóvenes no quieran continuar con la agricultura y en algunos casos 

decidan trabajar con los cultivos de la coca y marihuana, generando la preocupación de los 

adultos mayores de esta comunidad. Sin embargo, esta actividad sigue siendo una práctica 

agrícola pero mejor remunerada. Al hablar con un líder social del Cabildo de Huellas, que es 

el cabildo más grande en el municipio, él cuenta porque se ha incrementado esta práctica y qué 

soluciones se están dando para mermarla.  

“¿Cuál sería el problema en la zona campesina y en la zona indígena? es que en estos 

territorios predomina el narcotráfico, el resguardo se divide por zonas, que son: 

zona  3, 4, 5 y 6, especialmente la zona tres y  la zona campesina son los territorios que 

más azota el narcotráfico y por ende este es un factor económico que mueve a estas 

comunidades, generando dificultades en el orden de liderazgo como en las autoridades 

indígenas en el control de cultivos ilícitos, el uso que se le da a la marihuana y la coca, 

                                                
2 Camilo Rivera es un joven mestizo que le ayuda a su padre en la agricultura con el manejo de la 
bodega y la venta de las frutas y verduras 
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es ilícito por cómo se utilizan porque para los indígenas estas plantas son medicinales, 

el problema es cuando no las usan con ese fin. Lo anterior está debilitando el tema de 

producción pecuaria, pero también la parte ganadera [...] Hace un tiempo hicimos una 

experiencia con el café como se siembra y se da, encontramos que en el primer puesto 

está en la zona 5, en segundo lugar la zona 3 y encontramos que si hay producción a 

pesar de este conflicto, el café se sigue produciendo y sigue siendo la fuente de 

economía. El tema o la dificultad es que el café se produce dos veces al año pero no es 

suficiente y tienen que buscar alternativas. Pero yo creo que los jóvenes nos estamos 

volviendo perezosos, nuestros compañeros viejos trabajan y viven de la tierra, a 

nosotros los jóvenes nos da pereza, no sé si es por el sol  pero se prefiere lo 

fácil,  nosotros hemos tratados de llamar a los jóvenes para que hagan parte de la 

música, lo artístico, deporte y artesanal. Para poderlos focalizar, junto con una 

fundación estamos en la capacitación de las escuelas dentro del resguardo, también se 

está mirando el tema de emprendimiento con la fisicultura y la parte artística y como 

entra esto a trabajar en las escuelas” 

-Paulo Arango3, 2021 

Para las comunidades afro, que también hace parte de la zona rural del municipio, el tema del 

trabajo está cambiando, en el 1995 con la ley Páez dos parques industriales se construyeron, 

uno en la vereda de La Arrobleda y el otro en la vereda de San Nicolás, con el fin de promover 

desarrollo y empleo en el territorio. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, para 

estas comunidades ha sido una dificultad conseguir un empleo que les brinde solvencia 

económica. Esta situación ha generado que los núcleos familiares sean extensos, es decir, están 

conformados por tres o cuatro familias en el mismo hogar y esas familias se sostienen con el 

trabajo de uno o dos miembros del mismo núcleo. Su economía en su mayoría se basa en la 

ganadería y en la cría de pollo y venta de huevos. Para los habitantes de estas veredas los 

representantes de las juntas de acción comunal, junto con la asociación de ACOM, han 

intentado formar emprendimientos con las gallinas ponedoras, cría de cerdos y de utensilios de 

aseo, sin embargo, muchos de estos proyectos se logran mantener por una o dos familias y no 

tiene una expansión más allá de lo local. Así lo cuenta Rubén coordinador de ACOM.  

                                                
3   
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“estos procesos han llegado a contrarrestar el atraso en el desarrollo de las 

comunidades, pero vemos que en últimas fracasan, porque no nos sirve llevar un 

proyecto que se quede dentro de la comunidad, así no estamos generando desarrollo. 

Cuando yo hablo de emprendimientos es que sean sostenibles en el tiempo ya sean con 

productos pecuarios, agrícolas, proyectos de renovación y cuando hablo de proyectos 

de renovación es cómo fortalecemos por ejemplo a mujeres, jóvenes, incluso al mismo 

adulto mayor en temas de las microempresas, esa sería una actividad para hacer los 

productos de aseo, también se propuso con productos de plantas medicinales y se hizo 

una pequeña fábrica para hacer una transición, también está el tema del 

fortalecimiento empresarial, desde un campo educativo, pero ha sido difícil porque a 

futuro no da, se necesita un estudio de mercado”. 

-Rubén Calle4, 2021. 

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que las formas de trabajo en el municipio se 

están transformando, elementos que llegan de la ciudad se mezclan con las prácticas rurales, 

con la idea de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Además, de organizar las formas 

tradicionales que caracterizan el trabajo en Caloto. Se podría decir que, aunque no llegan a ser 

en su totalidad prácticas de trabajo urbanas, no son en su totalidad rurales, son prácticas rurales 

y urbanas que se juntan con un ideal de progreso, generando tensiones entre los habitantes del 

municipio sobre sus relaciones, concepciones e ideales sobre el trabajo.  

Por otro lado, están las actividades de ocio, durante el trabajo de campo se encontró que en el 

casco urbano hay un avance en infraestructura en comparación al área rural. En la parte urbana 

los locales como bares y discotecas son una réplica a menor escala de los que se encuentran en 

las ciudades más cercanas, en este caso Cali. Además, sus actividades de consumo son similares 

a las de la ciudad, por ejemplo, hay más variedad de cócteles. Así mismo ocurre con, el 

consumo de la música como el reggaetón, electrónica, salsa, raspa y bachata. Sin embargo, 

estas actividades de consumo no desplazan a las anteriores. Cuando se hace referencia a las 

actividades de consumo de licor y música de antes, se hace referencia a aquellas que lograban 

llegar al territorio a través de los medios que existían en la época. Es importante aclarar que la 

                                                
4 Rubén Calle es un líder afro, abogado, su área de trabajo se enfoca en el liderazgo comunitario y 
social, lidera procesos desde la junta de acción comunal Santa Rosa, representa el consejo 
comunitario de Yarumal, coordina la unidad jurídica de asociación jurídica de consejos comunitarios 
del norte del Cauca (ACON) y dos diplomados en derechos humanos. 
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variedad de estas actividades se va ampliando debido al desarrollo de los medios de 

comunicación que van llegando al territorio.  

En cuanto al área rural estos locales son casetas o incluso carpas donde la gente va a bailar y a 

consumir licor, en este caso las actividades de consumo siguen siendo, en su mayoría, antiguas. 

Pero las relaciones de interacciones entre los individuos son las mismas, es decir, tanto las 

personas que van a las discotecas en el casco urbano como las que van a las casetas en las 

veredas van con el fin de divertirse. En este sentido, para entender el cambio que se está dando 

en el territorio, en cuanto a las prácticas de ocio, se debe tener en cuenta la parte cultural y 

religiosa que se da en las poblaciones afro e indígenas, para esto se observó y entrevistó a 

Rubén, líder social, representante nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado, veedor 

nacional de la implementación de los acuerdos, integrante de un grupo musical en el cabildo 

de Huellas y profesor de música y danzas folclóricas en comunidades afro e indígenas que 

cuenta cómo han cambiado estas prácticas. 

“La parte cultural ha sido influenciada por muchas cosas, a pesar de cómo te digo, 

que Caloto es muy tradicional en las culturas, han sido influenciadas por ese aire de 

modernidad que hay, hace un tiempo atrás, tu ibas a los mamarones, las adoraciones 

al niño Dios que se hacen a principio de año en las veredas de San Nicolás y Santa 

Rosa aquí en Caloto, en ese tiempo se hacia el altar y se bailaba fuga toda la noche, la 

ofrendas, todo muy tradicional, ahora siguen con esa tradición pero ya a las once de 

la noche te prenden la caseta, los partidos de fútbol y se convirtió más en un festival, 

sin embargo se mantiene la tradición de hacer los mamarones, el pueblo ya no es tan 

católico y hay una proliferación de iglesias protestantes  y creo que eso ha causado 

que la gente tenga otro tipo de creencias y cambien ciertas cosas [...] En la parte 

indígena, con el saakhelu (ritual de agradecimiento a la madre naturaleza) se mantiene 

más tradicional, por lo que son más cerrados a sus tradiciones y no permiten que la 

influencia occidental permee [...] sin embargo, hay influencia de los centros poblados, 

algunos que se pasan la norma por la galleta y ponen su carpa y empiezan a beber y 

bailar ” 

-Luis Contreras5, 2021. 

                                                
5 Es un joven afro, administrador público en formación técnico en explotaciones agropecuarias 
ecológicas, defensor de derechos humanos, con diplomado en innovación política.4 años de 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que la definición de lo rural se ha transformado con la 

industrialización y la urbanización de los espacios rurales, se debe entender que se define por 

urbanización, para comprender el cambio que se está dando en el municipio. En este sentido, 

en el texto “De lo urbano a la rural” (1995) la urbanización está dada por la acumulación de 

masas y conlleva al progreso social, pero en la actualidad las cosas no son tan así, el proceso 

de urbanización dejó de ser hace mucho tiempo un mero proceso cuantitativo, de mera 

acumulación demográfica y física en torno a una acumulación de recursos, para ser un proceso 

de carácter cualitativo. Entonces, la urbanización empieza a verse como un modo de vida en 

cuanto a estilos culturales e interacciones sociales que apuntan al desarrollo y la modernización. 

De acuerdo con lo anterior, se puede ver un cambio en la percepción de lo que es la ruralidad 

en el municipio de Caloto, teniendo en cuenta que ya no se puede decir como una antítesis de 

lo que es urbano, debido a que esta definición carece de especificidades, sino que además la 

ruralidad, con el paso del tiempo, y sobre todo de la tecnología, van cambiando su significado 

a una ruralidad difusa o cambiante, debido a tres ejes importantes, que son, la infraestructura, 

las comunicaciones,  los dispositivos y técnicas vanguardistas. 

En primer lugar, la infraestructura se evidencia en el avance de nuevas edificaciones que tienen 

en cuenta otras necesidades, tanto espaciales como de disposición. En este sentido, el avance 

en la infraestructura vial de las diferentes veredas y corregimientos, dado que en los últimos 

años se ha evidenciado que es más sencillo llegar a la cabecera municipal, teniendo en cuenta 

que es un territorio extenso y anteriormente se debía de hacer un traslado tedioso para poder 

conocer en qué condiciones se encuentra el municipio. También, este avance en las vías 

permitió la comunicación del municipio con centros urbanos como Cali, la cercanía entre 

Caloto y Cali ha traído nuevas dinámicas al territorio, como las que se describieron 

anteriormente. Además, de la posibilidad de que las personas puedan desplazarse casi que de 

inmediato a la cabecera y obtener los recursos con mayor facilidad. 

De acuerdo con lo anterior, es consecuente hablar de la comunicación, debido a que el 

transporte la facilitó, permitiendo conectar y conocer lo que sucede en la cabecera, en el país y 

el mundo. Aunque, en un inicio se dio por la llegada de las carreteras, que trajo la energía 

eléctrica y con ella la radio y la televisión, en la actualidad, con el avance tecnológico, la 

comunicación también está dada por los dispositivos (celulares, computadores y tabletas), 

                                                
experiencia como representante nacional de jóvenes víctimas del conflicto armado, veedor nacional 
de la implementación de los acuerdos. 
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anteriormente las personas del campo no veían la necesidad de tener un celular, computador o 

correo electrónico, sin embargo, la facilidad que estos dispositivos le otorgaron a la sociedad 

en general como empresas, Estado, ONG, Colegios, personas, etc. Implicó cambios para los 

habitantes del municipio, así como lo muestra en la entrevista el señor Salomón. 

“Vea Marcela con la industrialización, llegó la sociedad de consumo, usted ya todo lo 

consigue en el comercio, entonces eso hace que desde mi punto de vista la cultura 

propia se vaya perdiendo, porque antes habían cositas que se preparaban en casa, 

ahora la juventud no sabe cómo se preparan muchas cosas [...] pero estos cambios y 

la necesidad lo hacen cambiar a uno hábitos, ahora con estas cosas (me muestra el 

celular) cuando yo era Gobernador del cabildo de Huellas, me toco comprarme uno 

de estos, abrir un correo, ahora que el WhatsApp para estar al tanto de lo que sucedía 

y seguir los procesos con las organizaciones para los proyectos, fue difícil, a mí no me 

gustan estas cosas pero afuera ya todo era por el correo o por los chats  y ahora toda 

la información  está en el  internet”. 

-Salomón Trochéz6, 2021.  

Finalmente, en cuanto a los avances tecnológicos, esto, no se ve únicamente en lo referente a 

los dispositivos electrónicos que ahora están más al alcance de los habitantes de las zonas 

veredales y de los corregimientos, sino de la posibilidad de disfrutar de estos, como lo es la 

cobertura de la red eléctrica, las antenas de comunicación y los sistemas de los servicios básicos 

como el alcantarillado y desagüe. Estos avances facilitan para las personas una mayor facilidad 

no solo para vivir, sino para realizar sus labores domésticas y laborales, dado que aún muchos 

siguen trabajando la tierra. También, la comunicación y la facilidad de obtener información, 

hace que las personas puedan obtener nuevos conocimientos para mejorar sus prácticas de 

trabajo,  con técnicas vanguardistas en los campos que trabajan.  En conclusión, se podría decir 

que el avance en la tecnología, como parte de un proceso urbano, permite cambios en la 

infraestructura y en las prácticas, antes totalmente rurales, en el municipio. Además, facilita y 

agiliza los procesos cotidianos como la comunicación y el acceso a la información.  

                                                
6 Es un indígena agricultor, líder natural, fue presidente de la junta de acción comunal en Huellas, 
inspector de policía, concejal del municipio de caloto en dos periodos, gobernador del cabildo de 
huellas, del comité municipal de cafeteros y representante legal de la asociación de piñeros, 
representante legal de CorpoFrut. En la actualidad miembro del comité de la mesa de piña regional 
del Cauca. 
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5. Los jóvenes son el indicador del cambio. 

En el apartado anterior se habló de las prácticas que estaban cambiando en el municipio, 

principalmente el trabajo, las formas de ocio y las relaciones interpersonales. También, se habló 

de los cambios que trajo la tecnología en la infraestructura, orden territorial, en la interacción 

de los habitantes con el territorio, sistematización de la información y el uso casi obligatorio 

de aparatos como los computadores y celulares. Estos cambios transformaron las visiones, 

ideales, metas y acciones de las personas que viven en el municipio, influyendo en las prácticas 

que se mencionaron anteriormente. Además, se hace referencia a que estas prácticas que van 

cambiando se deben a la influencia de algunos aspectos urbanos que se mezclan con los rurales 

con la idea de progreso. Sin embargo, los cambios que se están dando, van generando tensiones 

entre los adultos mayores, jóvenes y sus prácticas. A medida que se iba realizando la 

investigación, se encontró que la visión de las formas de trabajo que tienen las personas 

mayores, entre los 50 y 70 años y los jóvenes entre los 23 y 28 años, generan tensión  en cómo 

cada grupo se lleva a cabo y la concepción de lo que deberían ser estas prácticas.  

Es importante aclarar que en la investigación se reconoce la diversidad étnica (indígenas, afros, 

mestizos y campesinos) que habita el territorio, además de ser un factor que influye 

considerablemente en las prácticas y la relación que tienen los habitantes con el territorio. Sin 

embargo, no se profundizará en esta cuestión. También, es este apartado se toma a la población 

juvenil como indicador de cambió, entre las edades de 23 a 28, debido a que en ellos se ve 

reflejado el proceso de cambio en las últimas dos décadas.  

 

En este sentido, las diferencias que se evidenciaron en las entrevistas y la observación 

etnográfica entre estos dos grupos de edades dieron indicios de que una de las razones por la 

que se ha generado el cambio en el municipio está dado por esas diferencias. Es importante 

aclarar, que se va a abordar el tema de los jóvenes en la investigación porque al ser una 

generación que ha crecido con los cambios que trajo la modernización  a Caloto en las últimas 

dos décadas, sus prácticas e intereses difieren con las prácticas tradicionales de sus padres o 

abuelos. De acuerdo con lo anterior, un aspecto relevante entre los dos grupos serían las edades 

y los cambios que se dieron entre el nacimiento de una generación y la vivencia de la otra, para 

entender aquello se debe comprender qué implica la brecha entre las edades y el crecimiento 

del territorio.  
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En primer lugar, a mediados de la década del 1990 la economía caucana se caracterizaba por 

su lento crecimiento relativo al crecimiento nacional, su gran inestabilidad y por ser un sector 

industrial poco dinámico. En Colombia el progreso llegó para algunas regiones del país, en este 

caso para  el norte del cauca, con la industrialización y urbanización de lo rural, permitiendo el 

desarrollo económico y social de la región y el departamento del Cauca, con la Ley Páez. Que 

para el caso del departamento del Cauca comprendía inicialmente los municipios de Caldono, 

Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán, 

Miranda, Morales, Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suárez (Alonso & Lotero, 2008).  

 

En el municipio de Caloto la generación de 1950 vivió ese cambio en plena juventud y en edad 

de trabajar, mientras que la generación de 1998 nació cuando algunos de esos avances se habían 

implementado o se estaban implementando y tuvieron la posibilidad de crecer con la televisión 

a color, parabólica, electricidad, internet, celular, etc. Durante las entrevistas y  la observación 

etnográfica, se encontró que para los adultos mayores lo que la modernización trajo al campo 

en algunos aspectos fue negativo, por ejemplo, en el cambio en sus formas de trabajo, del 

territorio y la adaptación a nuevas dinámicas y formas de organización. Sin embargo, esta queja 

va dirigida hacia cómo los jóvenes se comportan frente a esas prácticas, Debido a que para los 

adultos mayores sí fue difícil, pero lograron de cierta forma adaptarse y seguir con sus 

actividades tradicionales, la tensión se genera en que los jóvenes no comparten esta visión y su 

forma de interactuar con el territorio es diferente a las de sus padre o abuelos.  

 

“Hace unos días, un mes, con un amigo miramos y no hay relevos generacional, en la 

parte del campo, yo no sé qué va a pasar a la vuelta de 10 o 15 años,  cuando ya esta 

generación, por ejemplo yo, yo ya no le trabajo, yo tengo trabajadores y les enseño, 

esta generación de los que nos gusta el campo nos estamos envejeciendo y yo no veo 

en mi familia esa verraquera, yo ya no veo que la juventud tenga un amor por la 

producción agropecuaria, son muy poquitos los que quieren sembrar un mata de café, 

tener unas vaquitas, son muy pocos, los otros se pintan el cabello y quieren andar en 

moto de arriba para abajo, de fiesta en fiesta, haciendo otras cosas y buscan otros 

trabajos [...] yo hablaba con un sobrino sobre eso y él me decía que prefería invertir 

en otras actividades de trabajo que le proporcionarán dinero más seguido, porque él 

dice que si le da por irse a una rumba él se va porque sabe que al mes o a los pocos 

meses recupera lo que gastó, entonces a él no le preocupa invertir bien ese dinero, mi 

plata de café yo la cuido, porque primero debo esperar bastante tiempo y fuera de eso 
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el proceso del café es dispendioso, entonces esa plata de mi sobrino es volátil, mi planta 

de café no”  

-Darío Rivera7, 2021 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que para las comunidades indígenas el trabajo 

colectivo y el relevo generacional es crucial para mantener sus costumbres y cultura. Aunque 

en la entrevista anterior el que habla es un campesino, durante el trabajo de campo esta 

preocupación sobre los jóvenes también se evidencia por parte de los adultos mayores 

pertenecientes a los indígenas. Debido a que, son una comunidad que no tiene intereses 

individuales, tampoco tiene propiedades privadas, a diferencia del campesino. 

Por otra parte, la visión de los jóvenes es distinta, para algunos el trabajo agrícola y ganadero 

es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo físico, pero no es bien remunerado. Por esta razón 

muchos no desean continuar estos trabajos, debido a que no les proporciona la comodidad 

económica que desean. Durante las charlas con algunos jóvenes de Caloto tener ciertas 

comodidades como vestirse bien, tener un celular, poder salir los viernes y los sábados son 

motivaciones que llevan a buscar otras formas de trabajo.  

 

“Una de las razones por las que a los jóvenes no nos gusta trabajar el campo 

legalmente, es porque si tú ves, la zona es indígena, la gran mayoría busca trabajar 

pero cuando se encuentran con un amigo que se echó a perder uno o dos años, los ves, 

y ya están en camioneta, tienen moto y tienen casa, entonces uno piensa que ya lleva 

tres cuatro años trabajando duro y nada. Pues uno busca salidas diferentes, en mi caso 

yo decidí hacerlo por lo legal pero tengo amigos que me dicen que no les importa irse 

por lo ilegal, lo importante es conseguir la plata para sostener a la familia y tener sus 

comodidades, para mí la comida es tener una casa, poder tener un vehículo para 

movilizarse, salir a comer y tener buena ropa”  

-Camilo Rivera, 2021 

 

En cuanto a la concepción del territorio, se puede observar que en general, frente al desarrollo 

del municipio, no se evidencia interés en alcanzar o transformarlo en centro urbano, durante el 

trabajo de campo las comunidades coinciden en que, principalmente, desean tener un trabajo 

que les permita vivir tranquilamente, muchos desean seguir con el trabajo de la tierra o la 

                                                
7 Darío Riviera es un campesino agricultor 
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ganadería. Sin embargo, los jóvenes tienen una visión distinta de lo que podría ser el territorio 

y el trabajo en él. Aquí, es donde se nota más la diferencia entre los jóvenes y los adultos. Ellos 

no pretenden cambiar el desarrollo del municipio a un desarrollo urbano, lo que hacen es buscar 

elementos de las ciudades (urbano) para facilitar el trabajo y mejorarlo. Para esta 

administración hubo un consejero que se lanzó en representación de los jóvenes, su visión que 

tiene sobre el territorio es: 

 

“Yo creo que nosotros debemos acercarnos a otros espacios, con el fin de que haya un 

crecimiento en el casco urbano y en el área rural, e ir mirando que economías hay en 

esos espacios para mirar cómo pueden seguir creciendo. A mí me parece que la parte 

campesina tiene un gran potencial y el tema de las microempresas o emprendimientos 

es una buena iniciativa para generar progreso en esas zonas. Ahora si tú ves Caloto en 

el casco urbano tampoco es que haya crecido mucho durante los últimos años pero ha 

habido avances con los negocios, los bares, el D1 a mí me parece que la clave está en 

buscar nuevas formas que potencialicen las características tanto del casco urbano 

como la parte rural”  

- Julián Guerrero8, 2020 

 

También, se entrevistó a Nathalia Ramírez, ella es estudiante de derecho en la Universidad del 

Valle, tiene un emprendimiento9 de comidas y venta de accesorios, con el fin de conocer su 

visión del trabajo e intereses. 

 

“Marce, que te puedo decir, a mí me gusta Caloto, no me gustaría vivir en una ciudad, 

aunque Caloto tiene su cosas, aquí los viejitos son muy cerrados en pensamientos pero 

mira que hace un tiempo hay cosas que se han dado y desde mi punto de vista son 

buenas, mi emprendimiento nació de que en Cali se volvió muy famoso eso de los 

desayunos sorpresa y todo eso, en Caloto no había nada parecido y pensé en que podía 

intentarlo y resultó, yo siento que como nosotros estamos creciendo ahora hay otras 

oportunidades y podemos ayudar a que sea diferente,  también en lo que la gente quiere, 

                                                
8 Concejal de Caloto y estudiante de ciencia política. 
9 Los emprendimientos en el municipio se caracterizan por ser un tipo de negocio que se realizan en 
casa, es decir que no tienen un local especialmente para su realización. Por lo general se 
acondiciona un espacio del hogar para realizar la actividad económica, su publicidad y visibilidad se 
dar por medio de las redes sociales como WhatsApp e Instagram. También, se caracterizan por tener 
servicio a domicilio, debido a que la persona que tiene el emprendimiento utiliza su medio de 
transporte para este fin, que en la mayoría de los casos es por medio de una motocicleta.  
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no serían posibles ciertas cosas si los intereses fueran los mismos que los de nuestro 

papás […] Para mí el trabajo debe ser algo que te genere dinero pero que te guste y 

no te explote y ahora vos ves y hay posibilidades de todo, también creo que los jóvenes 

del pueblo ahora buscan otras cosas pero quieren el progreso del pueblo, desde la 

política e innovando en las formas de crear negocios”  

-Nathalia Ramírez10, 2021. 

 

Por otro lado, durante la investigación se observó que la visión que tienen los jóvenes sobre la 

tecnología es diferente a cómo la conciben los adultos mayores, para los adultos mayores la 

tecnología es complicada de manejar y algunos solo se limitan a tener el WhatsApp y llamadas. 

A otros, ocupaciones como el trabajo les exige a aprender a usar el correo, redactar documentos 

en Word, estar pendientes de las páginas en internet de la organización en la que trabajan, entre 

otras cosas. Sin embargo, muestran cierta resistencia a este proceso de aprendizaje. Para los 

jóvenes estas actividades son mucho más sencillas, pero además ven la tecnología como una 

herramienta para facilitar algunas cosas. Por ejemplo, en el municipio la mayoría de los 

emprendimientos de comidas tienen servicio a domicilio y pagos en línea, estos negocios 

fueron creados por jóvenes entre los 23 y 28 años, al igual que, los locales de ropa tienen su 

página de Instagram para promocionar sus productos.  

 

“Para mí las redes sociales son una herramienta de trabajo, obviamente también las 

uso para hacer otras cosas, nosotros todo el tiempo estamos utilizando la tecnología, 

pero como te digo para mi emprendimiento yo cree una página para mostrar mis 

productos, yo creo que ahora es más fácil tener negocios propios y darse a conocer por 

las redes sociales”  

-Nathalia Ramírez, 2021. 

 

En conclusión, los jóvenes y sus intereses parecen coincidir o tener cierta homogeneidad sin 

importar si pertenecen a un grupo étnico o no. Es evidente que en gran parte esto se debe a la 

globalización y el uso de la tecnología que permite el acceso a nuevos conocimientos que 

amplía sus visiones. En este sentido, se puede evidenciar que lo urbano aparece como sinónimo 

                                                
10 Es una indígena que tiene un técnico laboral en atención en la primera infancia con diplomado en 
conciliación y equidad en la Universidad Nacional. Experiencia de dos años en planeación y 
ejecución de proyectos productivos (artesanías, cría de gallinas ponedoras). Experiencia de siete 
años en trabajo de campo con JAC´S, habilidad y planeación de actividades, asistencia técnica y 
manejo de comunidades, gestión en atención a mujeres víctimas de la violencia. 
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de desarrollo, adelanto, tecnología y bienestar, pero estos aspectos se empiezan a manifestar en 

aspectos cualitativos, es decir no se pueden cuantificar o medir concretamente (V.C Sociología, 

1995). Entonces, en la vida de los habitantes del municipio, principalmente de los jóvenes, la 

urbanidad empieza a verse en estilos culturales e interacciones sociales que apuntan al 

desarrollo y la modernización.  

 

Cuando se hace referencia a estilos culturales e interacciones sociales que apuntan al desarrollo 

y la modernización, se hace referencia a que en el caso de los jóvenes, la influencia de lo 

urbano, no se da porque haya un cambio notorio en la acumulación de masas en un entorno 

físico que conlleve al progreso social (V.C Sociología, 1995). En este caso, para los jóvenes de 

Caloto esa urbanidad se evidencia en sus estilos de vida, desde sus formas de vestir, sus 

interacciones sociales y con el espacio, hasta su concepción del trabajo. Cabe decir, que al ser 

una generación que está en edad de trabajar y va a relevar la generación de sus padres y abuelos, 

los cambios en sus estilos de vida y visiones también implican un cambio para el municipio. 

También, una de las prácticas que muestra estos cambios es el trabajo y sus las formas de 

ejercerse en el municipio, la idea de progreso en Caloto está dada por tener mejores condiciones 

de vida. En este sentido, se podría decir que esa visión del trabajo es una influencia de la ciudad, 

existe el ideal que el trabajo de ciudad es más fácil, sus condiciones y remuneración son 

mejores que en el campo. Lo anterior, puede relacionarse con la definición de que lo rural se 

asimila como “lo atrasado, lo natural y la falta de posibilidades para sus habitantes, y una 

ruralidad complementaria” (Mikkelsen, 2013) y lo urbano como el progreso, lo que se debe 

alcanzar y es por esta razón que los jóvenes ven el trabajo de la ciudad como algo mejor y 

toman aspectos de lo urbano con la idea de mejorar estas prácticas en el territorio.  

 

6. Conclusiones. 

Como primera conclusión, Caloto está cambiando. En segundo lugar, los jóvenes son el 

indicador del cambio y, por último, no se puede determinar si Caloto es urbano o rural. En este 

sentido, debido a las tensiones que se encontraron a lo largo del trabajo, el municipio está 

pasando por una etapa de cambio. Las tensiones que se identificaron tienen que ver con las 

nuevas generaciones, que con sus ideales de vida y de trabajo generan nuevas dinámicas, 

diferentes a las de sus antecesores. Además, buscan otras opciones o salidas para cumplir sus 

objetivos como en las formas de trabajo y sus relaciones con el entorno, aunque algunas de 
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estas prácticas no dejan de ser rurales empiezan a transformarse y a acoger algunos elementos 

de lo urbano, lo que no solo implica un cambio en sí mismas sino que también cambia las 

formas de vida de los habitantes del municipio. En pocas palabras, el cambio que sufren estas 

prácticas que caracterizan lo rural no es un cambio total, es una mezcla entre aspectos rurales 

y urbanos que empiezan a implementarse en las interacciones con el territorio y las prácticas 

que se generan en él. Por ejemplo, la idea de emprendimiento como negocios de comidas 

rápidas, tiendas de ropa y zapatos, todas estas ideas que tienen una connotación urbana son 

replicadas a menor escala en el municipio. Sin dejar de lado, prácticas como la agricultura o la 

ganadería pero que también se ven influenciadas por la forma de negocio como 

emprendimiento, su ejecución y organización se ve cambiada a partir de nuevas prácticas más 

tecnológicas y vanguardistas. Otro indicador del cambio es que muchas de las industrias 

nacionales e internacionales comienzan a permear los espacios del municipio como lo son 

centro de mercado y franquicias, generando una dinámica diferente a un empleo más 

organizado y formal, típico de la urbanidad.  

 

Se podría decir, que las tensiones que se generan en las prácticas de los habitantes del municipio 

entre lo urbano y lo rural están mediadas por la idea de modernidad. El avance tecnológico, la 

cercanía que existe entre la ciudad y el campo que influye en algunos aspectos como en 

la interacción del individuo con el territorio y entre sus habitantes, generando que las personas 

deseen alcanzar ese ideal, cambiando sus prácticas como prácticas de trabajo, ocio y comercio. 

También, se evidencia que la población joven es la que más se ve influenciada por la idea de 

modernidad. Por lo tanto, trata de alcanzar estos ideales que podrían traducirse en: 

 

 Un ideal de trabajo menos forzado o tedioso (condiciones dignas de trabajo) la postura 

de los jóvenes queriendo un trabajo que implique menos esfuerzo y sea mejor 

remunerado. Lo que lleva a adoptar aspectos de lo urbano como abrir negocios bajo el 

concepto de emprendimientos.  

 Preocupación de los más viejos por quién va a continuar con la agricultura y el trabajo 

comunitario, practicas tradicionalmente rurales que caracterizan a algunas de las 

comunidades étnicas que habitan el territorio. Lo anterior, también, muestra que hay 

una resistencia al cambio por parte de las generaciones más adultas, que se traduce en 

preocupación o molestia, pero indica la manifestación de un cambio. 
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De acuerdo con lo anterior, se entiende que los jóvenes son actores principales en la 

investigación, pues, es a partir de ellos que se puede evidenciar una ruptura entre lo que eran 

algunas prácticas en el municipio y lo que son ahora. Mostrándose como un indicador de 

cambio. Teniendo en cuenta que introducen nuevas formas de trabajo y sus formas de 

relacionarse son distintas a lo que era antes, generando un choque con las concepciones que 

tiene los adultos mayores sobre estos aspectos, haciendo vidente la división de pensamiento 

entre ellos. 

 

Por otro lado, el avance tecnológico ha influenciado en varios aspectos. Lo anterior, se ve 

reflejado en el cambio que trajo la sistematización de información para la organización de 

algunas instituciones como las juntas de acción comunal, cabildos, alcaldía, etc. Lo que implicó 

el uso obligatorio de celulares, aplicaciones de comunicación instantánea (Mensajería 

instantánea y correo electrónico), acceso a computadores e internet por parte de las personas 

que pertenecen a estas instituciones, en su mayoría adultas. Durante en las entrevistas 

manifestaron su descontento, debido a que el manejo de estas aplicaciones y tecnología se les 

complicaba. Por el contrario, para los jóvenes, el manejo de la tecnología y las redes sociales 

es sencillo. La facilidad con la que acceden a la información teniendo la posibilidad de 

interactuar y conocer en tiempo real., género algunos cambios en prácticas como: las formas 

de vestir, acceder a las últimas tendencias urbanas, tratando de replicar a menor escala las 

actividades de ocio que se ven en la ciudad. Además, en infraestructura, como la construcción 

de bares y discotecas, la interacción que se da en ellas y la música que se escucha son aspectos 

que llegan al municipio por medio de los jóvenes que ven en lo urbano oportunidades de trabajo 

y formas de vida.  

 

En relación con lo anterior, también se puede concluir que en el caso del municipio de Caloto 

lo urbano aparece en gran parte como una noción subjetiva, en otras palabras, como un estilo 

de vida. Dónde influencia algunos aspectos y prácticas de la vida de los habitantes y el territorio 

pero que no lo permea por completo. Para los habitantes de Caloto lo urbano es la llegada de 

la tecnología, celulares, redes sociales, internet, moda, etc. Que podría verse como algo 

inevitable, el avance de la tecnología cambió por completo la organización y la forma de 

interactuar, como en el caso de los grupos étnicos y sus representantes, tuvieron que 

acomodarse al cambio tecnológico y lo que implicó. Sin embargo, esa idea de modernidad no 

llega a ser lo suficientemente fuerte para que los habitantes del municipio se interesen por un 

desarrollo totalmente urbano para Caloto, sino más bien tener ciertas condiciones (subjetivas) 
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de lo urbano, es decir, una urbanidad que no se mide por cantidad e infraestructura sino de 

prácticas subjetivas como relaciones sociales, formas de vida y bienestar. Los habitantes 

reconocen que las características geográficas del territorio dificultan el desarrollo de ciertos 

procesos que podrían llevar al aumento de un desarrollo urbano y además evidencia, que en su 

mayoría, el municipio es rural.  

 

En este sentido, se entiende que la ruralidad del municipio no se pierde, pero por causa de la 

globalización y el avance tecnológico empieza a transformarse, podría decirse que a una 

ruralidad moderna. Con aspectos de la vieja ruralidad e implementando aspectos de lo urbano, 

que generan un cambio en las prácticas de los habitantes y el territorio. Cabe aclarar que las 

tensiones que se mencionan entre estas prácticas no son hechos aislados, es decir, las nuevas 

formas de trabajo y las viejas se entre cruzan causando tensión entre sí, pero así mismo generan 

un cambio en las prácticas de ocio que originan otras tensiones y así sucesivamente con otras 

prácticas. Sin embargo, no es posible establecer cuál de todas afecta primero a la otras. En 

resumen, las tensiones se forman precisamente de las prácticas que se cruzan y generan 

tensiones entre ellas.  

 

Por último, las tensiones que se generan entre unas prácticas y las otras, que mezclan elementos 

de lo rural y urbano, evidencian el cambio y la transformación del territorio y por ende la 

interacción con y entre sus individuos. De esta forma, hay una ruralidad cambiante, 

influenciada por aspectos urbanos que no son lo suficientemente fuertes para cambiar la 

ruralidad del municipio por completo, pero que afectan las practicas que se presentan en el 

territorio generando tensiones en los habitantes de Caloto entre lo urbano y lo rural. Influencias 

que no necesariamente ocurren por algún factor en específico, sino que se dan por factores 

externos que influyen en lo interno y va generando cambios. Aquí podría decirse que  

Mikkelsen (2013) en su texto “Debatiendo lo rural y la ruralidad: un aporte desde el sudeste 

de la provincia de Buenos Aires; el caso del partido de Tres Arroyos”  tenía razón en decir que 

la ruralidad como la conocíamos no existe más, el cambio es inevitable, por lo cual el 

mejoramiento de las prácticas, de los espacios y las acciones cambian conforme el mundo vaya 

avanzando, pero eso no le quita las nociones de ruralidad, esto es únicamente el avance en la 

misma ruralidad, que no necesariamente es el cambio a la urbanidad. 

 

Se puede observar que en el municipio se han generado transformaciones en las formas de 

trabajo, en las prácticas como la agricultura, la cría de pollos, la ganadería y las formas de ocio 
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como las relaciones personales. Con el fin de buscar herramientas que respondan mejor a las 

necesidades y expectativas de vida que van surgiendo con el tiempo. Herramientas e ideales 

que llegan de la ciudad y tienen una influencia en las personas del campo. Sin embargo, cuando 

se habla de necesidades también se evidencia que éstas son una influencia de lo urbano, que se 

van generando a partir de las formas de vida de los habitantes del municipio y las visiones que 

tienen sobre lo que quieren para sus vidas. Estas visiones son sinónimo de desarrollo, adelanto, 

tecnología y bienestar, aspectos que definen lo urbano (Mikkelsen, 2013).  

 

Durante el trabajo de campo se recogió información acerca de las visiones que tenían las 

personas sobre sus formas de vida y lo que querían. Se encontró que la visión de trabajo está 

dada por buscar un trabajo que sea bien remunerado pero que además garantice una mejor 

calidad de vida, no solo para vivir cómodamente, sino que no cause ningún daño físico o 

psicológico. Esta visión según los informantes se debe a que el trabajo en la ciudad es mucho 

más sencillo, mejor remunerado y garantiza bienestar, lo que lleva a muchos a cuestionarse 

“¿por qué ellos sí se deben matarse trabajando cuando hay otras formas?”. También, se 

evidencia que la tecnología influye considerablemente en las formas de vida de los habitantes 

del municipio, la rapidez y la facilidad de acceso a la información hacen que las tendencias, lo 

que se mueve afuera llegue a ellos, cambiando sus gustos, sus formas de interactuar, sus 

acciones, etc. Son estas influencias de la urbano que van generando cambios en aspectos que 

antes eran totalmente rurales. Sin embargo, llegan de forma subjetiva, la urbanización empieza 

a verse como un modo de vida en cuanto a estilos culturales e interacciones sociales que 

apuntan al desarrollo y la modernización (V.C Sociología, 1995). 

 

Por último, a lo largo de la investigación se observó que en el municipio se llevan a cabo 

prácticas rurales, como la agricultura y la ganadería, debido a la presencia de grupos étnicos 

(Indígenas, afro, mestizos y campesinos) que han basado su economía en estas dos actividades 

y que en el caso de los indígenas hacen parte de prácticas ancestrales que caracterizan a su 

comunidad. Además, de tener una baja cantidad de habitantes y la poca densidad demografica, 

variables que definen lo rural.  Pero también se ha evidenciado, la transformación de estas 

prácticas de trabajo, formas de vida, visiones e interacciones de los individuos con el territorio, 

debido a que la urbanización y la industrialización del campo provocaron cambios en el 

territorio y cambiaron su ruralidad por completo. Cambios que se han dado por la influencia 

de algunos aspectos urbanos como la tecnología, estilos culturales, desarrollo y bienestar. De 

acuerdo con lo anterior, es importante aclarar que los cambios que se van dando en el territorio 
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ocurren sin que el municipio o departamento, a nivel institucional, desarrollen un plan que guie 

esta transformación, con el fin de potencializar lo positivo y mitigar o evitar lo negativo. Lo 

positivo como potencializar la creación de negocios y emprendimientos y lo negativo en este 

caso como las consecuencias que se pueden generar, por ejemplo, desesperanza o desempleo 

por causa de la inexperiencia en temas comerciales y económicos.  Finalmente, estos aspectos 

urbanos no están dados por la acumulación de masas o infraestructura que evidencie que caloto 

va en camino a convertirse en un centro urbano, pero tampoco a que es totalmente rural. Sin 

embargo, cabe decir que este fenómeno se da por la singularidad de Caloto en cuento a la 

diversidad de etnias que lo habitan, debido a sus características culturales y la forma en que se 

relacionan y conciben el territorio.  
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8.  Anexos 

 Entrevista a Camilo Rivera, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2021). 

Camilo Rivera es Camilo Rivera es un joven mestizo que le ayuda a su padre en la agricultura 

con el manejo de la bodega y la venta de las frutas y verduras. En la entrevista con él se habla 

sobre las formas de trabajo rurales, en este caso, la agricultura, con él se habla sobre la visión 

que tiene sobre lo que implica trabajar la tierra, si esto es suficiente y cumple con sus 

expectativas de vida. De lo anterior, Rivera expone que para él como hijo de un campesino la 

agricultura no es rentable, por eso de lo que ha observado trabajando con su padre se dio cuenta 

que hay otras formas y esto lo incentiva a abrir un local de venta de frutas y verduras. También, 

durante la entrevista cuenta como sus intereses y expectativas de vida no van acorde con lo que 

un trabajo como el de su papá le proporciona económicamente. En un momento de la entrevista 

se logra evidenciar que Rivera está en desacuerdo con las formas de trabajo que se han 

caracterizado en el municipio (agricultura y ganadería) y justifica algunas posturas que él y sus 

amigos tienen de buscar otras salidas como otro tipo de negocios. Finalmente, expresa su 

postura frente al estudio con una salida a nivel económico, para él el estudio en las condiciones 

en las que un joven en el campo no es viable.  

 Entrevista a Darío Rivera, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2021). 

Darío Riviera es un campesino agricultor y padre de Camilo Rivera. En esta entrevista Rivera 

habla sobre lo que para él significa el trabajo del campo y la visión que tiene respecto a los 

jóvenes de ahora. En este sentido, hace referencia a las diferencias que hay entre los intereses 
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de los jóvenes y a los adultos de su generación. También, menciona como algunas prácticas 

agrícolas y ganaderas como la siembra del café o criar vacas no proporcionan a los jóvenes el 

dinero suficiente para lo que ellos quieren hacer, intereses que no logra entender muy bien 

debido a que sus intereses van encaminados a cosas diferentes. Finalmente, Rivera cuenta su 

experiencia como agricultor, lo que para él ha implicado el trabajo del campo y su preocupación 

por el futuro de estas formas de trabajo.   

 Entrevista a Julián Guerrero, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2020). 

Julian Guerrero es concejal de Caloto y estudiante de ciencia política. Durante la entrevista 

Guerrero nos cuenta cómo ve el desarrollo de Caloto en el casco urbano y en la parte rural del 

municipio. Luego, hace referencia al manejo que le han dado a este desarrollo los distintos 

grupos étnicos que habitan el territorio y el manejo que se le da desde la alcaldía. Así mismo, 

hace referencia a que para él el campesino tienen y debería ser tomado como un actor principal 

en el crecimiento del territorio. También, da su punto de vista como joven concejal de cómo 

debería direccionarse desde la administración los proyectos y el trabajo con las distintas 

comunidades para lograr que Caloto siga avanzando. Luego, hace referencia a las dificultades 

que él cree no han permitido que el municipio tenga un crecimiento notorio a lo largo de estos 

años, para él el crecimiento que se ha venido dando es demasiado lento comparado al potencial 

del territorio en cuanto a tierras, agricultura y ganadería. Finalmente, Guerrero menciona que 

para él el trabajo que permitirá el avance en la agricultura, pero una agricultura organizada bajo 

el concepto de microempresas.  

 Entrevista a Paulo Arango, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2020). 

Paulo Arango es Líder social indígena del resguardo de Huellas, secretario de la junta de acción 

comunal el Tierrero y miembro de la mesa municipal de víctimas. Durante la entrevista 

hablamos del desarrollo que han tenidos las comunidades indígenas y hacia donde está 

encaminado. Luego, se habló de las actividades agrícolas como forma de trabajo y el cambio 

que han tenido, Arango recalca el papel de los jóvenes en este cambio y también la influencia 

de los cultivos ilícitos. Para él los jóvenes han perdido interés en el campo, lo que ha generado 

que si inclinen a otras formas de trabajo y a que los cabildos se piensen como a traer a los 

jóvenes para que su comunidad no se desarticule. Luego, menciona el papel que ha tenido la 

alcaldía en el desarrollo de las comunidades, en este sentido a nivel institucional hay una falta 

de atención a las necesidades y demandas que requieren los cabildos, lo que ha llevado a que 
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las comunidades indígenas busquen en otras organizaciones (ONG) recursos para financiar sus 

proyectos. Finalmente, Arango menciona a que los intereses de los jóvenes no solo a nivel 

laboral, sino también a nivel personal muestran que están más interesados en vivir otras cosas 

como fiestas, estar a la moda, tener una moto, etc. Lo que ha llevado a los adultos y miembros 

líderes de los resguardos a preocuparse por el futuro de sus jóvenes y de las comunidades.  

 Entrevista a Luis Contreras, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2021). 

Luis Contreras es un joven afro, administrador público en formación, técnico en explotaciones 

agropecuarias ecológicas, defensor de derechos humanos, con diplomado en innovación 

política.4 años de experiencia como representante nacional de jóvenes víctimas del conflicto 

armado, veedor nacional de la implementación de los acuerdos. En esta entrevista Contreras 

habla sobre las diferentes características que tienen las veredas en comparación a el casco 

urbano, menciona algunas prácticas de trabajo que han surgido con los años y las que se 

mantienen. También, habla de las culturas y costumbres de los grupos indígenas y afro que con 

el tiempo se han visto afectadas por distintos factores entre esos los intereses económicos y la 

visión sobre algunos rituales religiosos como formas de lucrarse y de diversión perdiendo de 

vista el sentido y el porqué de estos rituales. Para Contreras el papel de los jóvenes a 

influenciado en cómo estas prácticas culturales y su prevalencia en el tiempo se ven afectadas. 

Finalmente, el entrevistado habla del desarrollo de Caloto como algo lento, que evidencia más 

en el casco urbano que en la parte rural del municipio.  

 Entrevista a Rubén Calle, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2021). 

Rubén Calle es un líder afro, abogado, su área de trabajo se enfoca en el liderazgo comunitario 

y social, lidera procesos desde la junta de acción comunal Santa Rosa, representa el consejo 

comunitario de Yarumal, coordina la unidad jurídica de asociación jurídica de consejos 

comunitarios del norte del Cauca (ACON) y dos diplomados en derechos humanos. En esta 

entrevista se habló de los proyectos de desarrollo que se han planteado para el avance de las 

veredas y comunidades afro como los emprendimientos de utensilios de aseo, venta de huevos 

y pollos, venta de productos de plantas medicinales, proyectos que no han tenido el avance 

deseado por parte de las juntas de acción comunal y la asociación de ACOM. Calle habla de 

las dificultades que se presentan a la hora de crear emprendimientos o microempresas, al igual 

que las condiciones de desempleo en las que se encuentras los miembros de las familias, que 

han llevado a estas instituciones a pensarse y crear negocios que produzcan empleo y solvencia 
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económica. Por otro lado, hace mención a la organización de las familias, cómo están 

conformadas y sus dinámicas familiares, es decir, para el caso de las comunidades afro los 

hogares familiares están conformados por casi cuatro núcleos familiares (mamá, papá e hijo/s) 

debido a que en esos hogares el sustento económico recae en uno o dos miembros de las 

familias. Finalmente, el entrevistado hace referencia al papel y posición de los jóvenes frente 

al desarrollo de la comunidad, en donde evidencia que hay poco interés por parte de ellos en 

hacer parte de los proyectos que se proponen, Calle menciona que los jóvenes prefieren trabajos 

más fáciles para alcanzar sus intereses propios y no en comunidad, que en este caso serían las 

familias.  

 Entrevista a Salomón Trochéz, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2021). 

Salomón Trochéz es un indígena agricultor, líder natural, fue presidente de la junta de acción 

comunal en Huellas, inspector de policía, concejal del municipio de caloto en dos periodos, 

gobernador del cabildo de huellas, del comité municipal de cafeteros y representante legal de 

la asociación de piñeros, representante legal de CorpoFrut. En la actualidad miembro del 

comité de la mesa de piña regional del Cauca. En la entrevista Trochéz comienza hablando de 

su visión sobre como en las comunidades indígenas las costumbres se han perdido y como 

ahora los jóvenes no son capaces de cocinar ciertas comidas típicas y tampoco se interesan por 

aprender el idioma nativo de su comunidad. También, cuenta sobre las trasformaciones que 

han sufrido a nivel organizativo los cabildos de municipio, respectos a la sistematización de 

información y de la dificultad que ha generado para mantener un orden dentro de la población 

indígena. Luego, describe como es el trabajo del campo para un agricultor, en que consiste y 

como esta práctica se ha vuelto poco popular para los más jóvenes, Trochéz expresa su 

preocupación respecto al futuro de las comunidades indígenas, debido a que, desde su 

testimonio personal, con sus hijos, se da cuenta que a ellos no les interesa heredar las 

costumbres y las formas de trabajo que él práctica. 

 Entrevista a Nathalia Ramírez, por Marcela Aponte Pérez, Caloto – Cauca (2021). 

Es una indígena que tiene un técnico laboral en atención en la primera infancia con diplomado 

en conciliación y equidad en la Universidad Nacional. Experiencia de dos años en planeación 

y ejecución de proyectos productivos (artesanías, cría de gallinas ponedoras). Experiencia de 

siete años en trabajo de campo con JAC´S, habilidad y planeación de actividades, asistencia 

técnica y manejo de comunidades, gestión en atención a mujeres víctimas de la violencia. En 
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la entrevista Ramírez habla sobre sus expectativas de vida, la visión que tiene sobre Caloto y 

su visión del trabajo. Ella cuenta cómo nace su emprendimiento de desayunos sorpresa y en 

que se basa para crearlo en el municipio, narra un poco las posiciones que tiene al respecto 

sobre los adultos y las costumbres conservadoras del pueblo. También, hace referencia a que 

sus intereses y logros que quiere alcanzar la han llevado a pensarse en buscar nuevas formas 

para crecer. Aunque para ella, la vida de la ciudad no es su ideal de vida, narra cómo algunos 

de esos aspectos han sido claves para realizar su trabajo como emprendedora. Finalmente, 

Ramírez expone su visión de lo que considera debería ser el trabajo y la formas en que estas 

oportunidades de ir creciendo deben ser aprovechadas por los jóvenes.  

  


