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La iniciativa de los indígenas del Resguardo 
de Jambaló de realizar un censo tendiente a esta
blecer sobre una base certera cuantas personas 
quedaban y con que recursos contaban. fue el 
incentivo para que María Teresa Findji y José 
María Rojas emprendieran el trabajo titulado 
TERR ITOR IO, ECONOM IA Y SOC IEDAD 
PAEZ. Para su realización contaron con el 
apoyo económico de COLCIENCIA S y el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Univer
sidad del Valle, institución ésta, que liberó par
cialmente a los investigadores de su carga aca
démica. Igualmente la comunidad de Jambaló, 
en su interés por conocerse a sí misma, desem
peñó un papel fundamental en la realización de 
la presente investigación. 

El imperativo determinado por los intereses 
concretos de los indígenas de JambaJó, necesa
riamente tenía que enfatizar la investigación 
sobre la realidad social actual , "privilegiar la 
dimensión histórica del presente"; sin embargo 
para lograr esta meta, los autores se adentraron 
en el pasado de este pueblo , se interrogaron 
sobre sus orígenes, y buscaron dentro del uni
verso de su cultura, unas constantes. unos rasgos 
de identidad, con relación a los cuales solamente 
podía adquirir sentido, según los investigadores, 
la medición y el censo de personas y cosas. 

De esta forma , en la primera parte de la 
investigación se desarrolla una minuciosa 
reconstrucción del proceso histórico de la for
mación del territorio Páez, siendo la tradición 
oral, la memoria colectiva de este pueblo, la 
fuente principal de la e laboración. Pero para 
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esta reconstrucción la búsqueda no se queda 
so lamente ahí. los archivos históricos y el mate
rial bibliográfico existente, fueron examinados 
cuidadosamente. extractando y analizando la 
información dispersa y es tru cturando final
mente este complejo desarrollo de la sociedad 
Páez. 

Partiendo de la ubicación de los Paeces y de 
ot ros grupos existentes en el alto Magdalena 
durante la época de llegada de los europeos, los 
investigadores describen el violento proceso de 
su conquista, y la implantación de la colonia; 
trazan los movimientos poblacionales y la fo r
mación de los territorios; Jos documentos histó
ricos se contrastan con la memoria colectiva, 
muy presente según los autores, dentro de los 
actuales pobladores de Jambaló. 

En esta parte histórica del trabajo, el auge 
económico de la gobernación de Popayán a prin
cipios del Siglo XVIII es analizado dentro de una 
perspectiva muy amplia, mostrando el papel des
empeñado por la consolidación de la economía 
minera y describiendo la especificidad de su des
arrollo, dentro del cual, las minas se integran a 
las haciendas ganaderas, productoras de carne, 
base de sustentación de la fuerza de trabajo 
minera. Esta estructura económico-social, que 
aparentemente deja disociada a la población 
indígena cordillerana, es analizada como e l rasgo 
característico de la gobernación durante este 
siglo. 

¿Qué pasaba mientras tanto con los indíge
nas? Estos son vistos como una población en 



proceso de trasformación , como un pueblo que 
se acomoda a las cambiantes condiciones de la 
sociedad colonial: a principios del Siglo XVIII la 
lengua española ha empezado a permear ciertas 
capas de la población aborigen y hacen su apari
ción en el escenario de la historia de Popayán los 
"Nuevos Caciques" o Caciques Coloniales. Estos 
dirigentes interpretan su situación de manera 
novedosa, buscando alternativas para poderla 
manejar y sobre todo tratando de encontrar una 
autonomía frente a los invasores. El Cacicazgo y 
el Resguardo son las dos instituciones que les . 
permiten lograr estos objetivos. La alinderación 
de sus territorios, realizada a principios del Siglo 
XVIII en Tierradentro y practicada posterior
mente por los pobladores de la vertiente occiden
tal de la cordillera, es otro de los aspectos carate
rísticos de esta transformación, que es descrito 
por Jos investigadores. 

El trabajo pasa posteriormente a analizar la 
nueva situación de los i:-tdígenasdurante la época 
republicana, abriendo importantes perspectivas 
de estudio para futuros investigadores. El reco
nocimiento de las poblaciones indígenas durante 
el período colonial como sociedades diferentes e 
inferiores a la sociedad blanca y cristiana, garan
tizaba en medio de la discriminación, su existen
cia diferente; pero este reconocimiento durante 
la época republicana se pierde, ya que la nueva 
visión de la sociedad al no admitir las desigual
dades y la existencia de las dos repúblicas, eli
mina los pueblos de indios y los cacicazgos, 
aspecto este señalado por los autores, que ha 
pasado desapercibido dentro de la literatura 
histórica. 

La transformación de los territorios colonia
les en territorios republicanos, la decadencia de 
la economía del oro, el aparecimiento de la 
explotación de la quina, y el surgimiento de la 
hacienda de terraje, son luego analizados, bus
cando Jos investigadores siempre aquellos facto
res económicos que explican o inciden en la tran
sición ocurrida durante la época republicana en 
la antigua gobernación de Popayán . De igual 
manera se analiza el proceso de ruralización y el 
aparecimiento de la sociedad agraria caucana a 
finales del Siglo XIX, la consolidación del terraje 
y los conflictos sociales surgidos por la reducción 
de la población indígena a la degradante condi
ción de terrajera, mostrando cómo la tierra 
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se transforma en el único medio de producción 
disponible y cómo el valor de ésta se encuentra 
determinado de manera muy peculiar, siendo el 
número de terrajeros existentes, su aspecto fun
damental. 

De esta manera el análisis histórico desem
boca en la segunda parte del trabajo en la cual se 
realiza una cuidadosa descripción cuntitativa de 
la estructura productiva y social del resguardo. 
La base de esta descripción la constituyen los 
datos obtenidos a través de una encuesta reali
zada sobre 848 unidades domésticas localizadas 
en 28 veredas, en el caserío mismo de Jambaló y 
en la Mina, habiendo quedado por censar algu
nas veredas de la zona norte del resguardo. 

La lectura de esta segunda parte, pone de 
manifiesto varios aspectos. entre los cuales vale 
la pena señalar en primer lugar el amplio manejo 
teórico que los autores muestran sobre el funcio
namiento de las economías familiares campesi
nas y el conocimiento empírico, viviencial de las 
condiciones particulares de la economía Páez en 
general y de manera particular sobre el propio 
resguardo de Jambaló. Es importante también 
resaltar la parte creativa que se trasluce a traves 
de todo su trabajo, y en particular de cada uno de 
los diversos momentos de su diseño metodoló
gico: el sistema de codificación utilizado que les 
permitió la construcción de la tipología de las 
Unidades Domésticas expuesta y utilizada a Jo 
largo de la investigación ; la minuciOsa elabora
ción de las variables analizadas: la selección de 
los indicadores , etc .. muestran todos estos aspec
tos. además de la capacidad metodológica y teó
rica de los autores, como la investigación no es 
un proceso mecánico sino fundamentalmente 
una práctica creativa. 

La descripción realizada en esta segunda 
etapa del trabajo parte de una novedosa combi
nación de métodos: el estructural y el tipológico . 
Esta combinación les permitió a Jos autores man
tener la particularidad, caracterizada por lo 
indígena, por Jo Páez, dentro de la generalidad 
ubicada en Jo campesino. De esta manera la 
especificidad de la información no se pierde. y 
aquellos datos no significativos cuantitativa
mente, se resaltan rescatando su importancia 
cualitativa. 



Otro aspecto relievante del trabajo y digno de 
tenerse en cuenta Jo constituye el coherente 
manejo a lo largo de la investigación, del con
cepto de Unidad Poméstica como unidad de 
información y de análisis, para llegar finalmente 
a establecer la especificidad de la Unidad Domés
tica de Producción Páez, y señalando el papel 
que en esta particularidad juega su fomia de 
asentamiento, la cual tiende a la conformación 
de un TERRITORIO como espacio de repro
ducción social , y el cual no se restringe al limi
tado espacio de la parcela familiar. Esta forma, 
contrasta con la apropiación característica de las 
Unidades de Producción puramente campesinas, 
dentro de las cuales la modalidad de asenta
miento es la apropiación privada. Esta especifi
cidad explica como cualquier intento económico 
que no tienda a afirmar el territorio de la socie
dad Páez, tal como ocurre con la gran mayoría 
de proyectos que se han realizado en la región , 
lleva necesariamente a la destrucción de su 
sociedad y de su cultura. 

La ROCERIA es otro de los aspectos sobre el 
cual el trabajo de estos sociólogos, aporta luces 
esclarecedoras que llevan a mirar bajo otra 
óptica el problema de la tierra y sus formas de 
explotación dentro de las comunidades indíge
nas . De esta manera, el trabajo explica cómo la 
ROCERIA , práctica característica del manejo 
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de la tierra dentro de la cultura Páez, requiere 
necesariamente de una mayor cantidad de tierra 
disponible, señalando como el que una gran can
tidad de las tierras recuperadas por Jos indígenas 
se caractericen por la "prosperidad de sus rastro
jos" no quiere decir de ninguna manera que estas 
se encuentren abandonadas o que los indígenas 
no las necesiten, ya que al dejar en rastrojar y el 
realizar posteriormente la rocería equivale den
tro de la concepción Páez, a cultivar la tierra, a 
reproducir la vida y garantizar la existencia de la 
comunidad. 

Los comentarios anteriores reflejan solamente 
algunos de Jos aspectos más sobresalientes del 
trabajo presentado por María Teresa Findji y 
José María Rojas, cuyos resultados concretos 
sobrepasan ampliamente las expectativas crea
das sobre el proyecto inicial presentado a consi
deración de COLCIENCIAS. La investigación 
no solamente es esclarecedora de la angustiosa 
situación por la que pasan las comunidades indí
genas Paeces, sino que abre horizontes nuevos de 
trabajo sobre su problemática, pero sobre todo 
muestra otra forma de acercarse a estas comuni
dades, territorios reservados casi exclusivamente 
a la investigación antropológica. 
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