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Glosario  

Ayllu: Grupo de familias indígenas que constituyen una comunidad aymara o quechua. 

(ayllu). (Diccionario de americanismos © 2010) 

Desarraigo: Pérdida o falta de vínculos con el lugar, la cultura, la comunidad o la tradición 

a la que se pertenece. Puede ser causado por diversos factores, como la migración, la guerra, la 

opresión, la explotación, la modernización o la alienación (Weil, S. 2023).  

Desequilibrio:  Actuaciones humanas que generan desequilibrio en el orden Natural de las 

cosas (Manual de Justicia y Vida SUMAK KAWSAY, 2009).  

Kawsay: Según Ariruma Kowii (2008) Kawsay “la vida, en referencia a una vida digna, 

en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano”. 

Parcialidad: OEA (1993) “Personería jurídica, formada por una comunidad de indígenas, 

que poseen un territorio en forma colectiva y están regidos por un cabildo u organización 

tradicional”.  

Sabedores: Conocedor de tradiciones o cultura de una comunidad1. 

Sapuiz: Parcialidad Indígena que forma parte de las catorce parcialidades indígenas del 

resguardo indígena de Tuquerres, conformada por las veredas:  La Verbena, Cualanquizan, 

Cuarriz, Chunchala, La Campana, Los Monos, Malaver, San Ignacio, La Floresta, Veredas San 

Jorge y Marambá. (Manual de justicia y vida, 2009) 

Sumak: Según Ariruma Kowii (2008) “Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la 

realización”. 

Sumak Kawsay: Según Ariruma Kowii (2008) “la plenitud de la vida”. 

 

 

 

                                                 
1
 Concepto creado a partir de la transmisión oral dentro de la parcialidad indigena de Sapuiz.  



Resumen estructurado 

La investigación a través de un enfoque cualitativo busca analizar el impacto del desarraigo del 

derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz en el año 2024, ubicada en el departamento 

de Nariño. En un primer momento se revisará el marco normativo de la Constitución política de 

Colombia de 1991 desde la perspectiva de las formas de autogobierno de las comunidades 

indígenas en Colombia. En un segundo momento se estudiarán los procedimientos para la 

resolución de desequilibrios de la Parcialidad Indígena de Sapuiz desde el Manual de Justicia y 

vida Sumak Kawsay. Finalmente, al realizar un paralelo entre estos 2 capítulos y mediante la 

aplicación de entrevistas y encuestas a comuneros de la parcialidad indígena de Sapuiz, se 

identificará la existencia de un posible desarraigo del derecho propio, influenciado por factores 

como el desconocimiento del Manual de Justicia y Vida Sumak Kawsay, la desapropiación del 

derecho propio y la influencia de la modernidad.  

Palabras clave: Derecho propio, Desarraigo, Parcialidad indígena de Sapuiz, 

Autogobierno, Manual de Justicia Propia, Modernidad, Identidad cultural. 

Abstract 

The research, through a qualitative approach, aims to analyze the impact of the uprooting of 

derecho propio (customary law) in the Indigenous partiality of Sapuiz in the year 2024, located in 

the department of Nariño. First, the normative framework of the 1991 Political Constitution of 

Colombia will be reviewed from the perspective of the forms of self-government of Indigenous 

communities in Colombia. Second, the procedures for resolving conflicts within the Indigenous 

Partiality of Sapuiz will be studied based on the Manual of Justice and Life: Sumak Kawsay. 

Finally, by drawing a parallel between these two chapters and applying interviews and surveys to 

members of the Indigenous Partiality of Sapuiz, the study will identify the possible existence of 

an uprooting of derecho propio, influenced by factors such as the lack of knowledge of the Manual 

of Justice and Life: Sumak Kawsay, the dispossession of customary law, and the influence of 

modernity. 

Keywords: Customary law, Uprooting, Indigenous Partiality of Sapuiz, Self-government, Manual 

of Customary Justice, Modernity, Cultural Identity. 



Introducción 

El actual contexto de incertidumbre e inestabilidad política en América Latina ha renovado el 

interés por el estudio del Derecho de las Minorías, tanto a nivel regional como en el ámbito interno 

de cada país (Freitas, 2017). En este escenario, el Derecho no puede permanecer estático, ya que 

las sociedades están en constante transformación (Moncayo, 2020). Uno de los principales logros 

del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano fue la promulgación de Constituciones altamente 

garantistas en materia de derechos indígenas (Carrillo González, 2013). Sin embargo, este proceso, 

caracterizado por una constante reinterpretación y adaptación, no solo representó un avance en el 

reconocimiento de los derechos indígenas, sino que también generó nuevas formas de 

subalternización del derecho propio de estos pueblos (Moncayo, 2020). En el caso de los pueblos 

indígenas colombianos, Mejía Quintana (2005) sostiene que se perdió una oportunidad histórica 

para reconstruir simbólicamente la identidad nacional y consolidar un auténtico patriotismo 

constitucional. 

Según Silvia Gutiérrez siete etnias componen los pueblos indígenas de Nariño: Pastos, 

Awa, Inga, Cofán, Epedara, Siapidaara, Quillasinga y Nasa, asentados en diferentes geografías de 

este departamento del sur de Colombia en límites con Ecuador (2020). Vivir en esa zona fronteriza, 

explicó Nidero Moreano (s.f.), coordinador de la organización indígena Camawari, es en la 

actualidad el principal factor de riesgo para las comunidades de esta región.  

En el contexto de los pueblos Pastos y Quillasingas se encuentra la comunidad indígena de 

Sapuiz, ubicada en el suroccidente Colombiano. Esta parcialidad ha preservado, a lo largo de 

generaciones, un sistema normativo propio basado en principios como la reciprocidad, el respeto 

y el equilibrio. Sin embargo, manifestó Yesenia Benavides, autoridad propia de la parcialidad 

indígena de Sapuiz, que, en los últimos años, dicho sistema se ha visto afectado por un fenómeno 

conocido como desarraigo (2024). En principio, se debe comprender el significado del término 

"desarraigo" refiriendo a “extraer una planta de raíz”; en otras palabras, expulsar o alejar a alguien 

de su lugar de origen, anular o suprimir sus costumbres, generando graves consecuencias como la 

pérdida o deterioro de las tradiciones culturales, normas y prácticas propias de una comunidad 

(Conceptualista, 2023). En Sapuiz, este proceso se ha reflejado en la pérdida progresiva del 

derecho propio, entendido no solo como una estructura jurídica, sino como un legado espiritual y 

cultural que ha regido la vida del ayllu desde tiempos ancestrales. 



Esta investigación metodológicamente, emplea un enfoque cualitativo, basado en el 

análisis documental y normativo del caso, permitiendo divisar el impacto del desarraigo del 

derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz en un contexto de constante tensión entre el 

reconocimiento normativo y las prácticas reales de justicia indígena. Este estudio estructura en tres 

apartados: en primer lugar, se revisa el marco normativo que salvaguarda las formas de 

autogobierno en las comunidades indígenas en Colombia, en segundo lugar, se estudia el Manual 

de Justicia y Vida Sumak Kawsay y los procedimientos empleados para la resolución de 

desequilibrios en la parcialidad indígena de Sapuiz y finalmente se identifica el desarraigo del 

derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz a partir del ordenamiento jurídico 

Colombiano.  

De este modo, si bien el marco constitucional reconoce la autonomía de los pueblos 

indígenas y la posibilidad de ejercer su propia justicia conforme a sus usos y costumbres, en el 

caso de la parcialidad indígena de Sapuiz se evidencian posibles tensiones entre ese 

reconocimiento formal y la realidad cotidiana, reflejadas en indicios de desapropiación del Manual 

de Justicia y Vida SUMAK KAWSAY, lo que podría estar contribuyendo al debilitamiento del 

sentido de pertenencia, la identidad cultural y el ejercicio pleno del autogobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Problema de investigación 

1.1 Objeto o tema de estudio  

Desarraigo del derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz en el año 2024. 

1.2 Línea de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro de la línea de investigación Derecho, Innovación y 

Desarrollo Social, caracterizada por el estudio y análisis de la intersección entre derecho, sociedad 

y tecnología, abordando las implicaciones jurídicas de las nuevas tecnologías en el desarrollo 

social y los derechos humanos. Entre sus temas de estudio se encuentra la privacidad y libertad de 

expresión, con el propósito de generar conocimiento que fortalezca la defensa de los derechos 

fundamentales. (Grupo de investigación “Derecho, Innovación y Desarrollo Social”, 2009)  

De manera general la revisión del marco normativo internacional, nacional y 

jurisprudencial aplicable a las comunidades indígenas en Colombia, junto con el estudio del 

Manual de Justicia y Vida SUMAK KAWSAY y la identificación de las dinámicas sociales de la 

parcialidad indígena de Sapuiz en el año 2024, convierten esta investigación en un tema de 

actualidad e innovación para la comunidad académica de la región Nariñense. 

1.3 Planteamiento o descripción del problema  

En el ordenamiento jurídico colombiano de manera especial desde la Constitución de 1991, se 

reconoce y protege la diversidad cultural y étnica, como una garantía frente a la autodeterminación 

de los pueblos protegidos constitucionalmente (Frank Semper, 2006). No obstante, a pesar de este 

respaldo constitucional, una de las afectaciones más comunes que sufren las comunidades 

indígenas en el departamento de Nariño es la figura del desarraigo. El desarraigo se define como 

el impacto generado en las personas por la pérdida o el abandono de un lugar, una cultura o una 

comunidad con la que se tenía una conexión emocional y afectiva significativa. (Romeo C, 2022). 

En ese orden, Sapuyes ubicado al sur de Colombia, Departamento de Nariño, en el cual se 

alberga la parcialidad indígena de Sapuiz, que forma parte de las 16 parcialidades del gran territorio 

indígena de Túquerres perteneciente al gran Pueblo de los Pastos y Quillacingas (Lagos et al., 

2009, p. 2)   ha sido probablemente víctima de los efectos del desarraigo.  

Para el caso de las comunidades indígenas, este fenómeno adquiere una dimensión y 

complejidad particular, dado que afecta gravemente la conservación de su identidad como pueblo 



y comunidad. Los daños en sus territorios: “Ponen en riesgo la existencia de estas comunidades, 

pues deterioran los sistemas productivos, las habilidades, los usos y prácticas ancestrales que 

garantizan su subsistencia cotidiana, la trasmisión de saberes y la pervivencia cultural” (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013, p. 207).  

Ante esta premisa fáctica, de la metodología aplicada a través de encuestas y entrevistas a 

una muestra de comuneros de la Parcialidad Indígena de Sapuiz en el año 2024, permiten 

identificar aristas de problemáticas jurídicas, entre las que destacan: 1) El desconocimiento del 

Manual de Justicia y vida SUMAK KAWSAY  2) Deficiencia en el acceso a las autoridades 

comunitarias. 3) Desculturización de los comuneros.   

Estos hallazgos reflejan de manera clara las características inherentes al desarraigo aquí 

estudiado, demostrando así la presencia de este fenómeno en la Parcialidad Indígena de Sapuiz, 

que se puede interpretar a partir de lo que Sousa de Santos (2009) define como la herencia directa 

del colonialismo y sus efectos, tal como lo expone en su obra Epistemologías del Sur. En este 

sentido se identifican 4 aspectos claves:  

(1) En todas las sociedades donde la colonización destruyó la estructura social, la 

población colonizada fue despojada de sus saberes intelectuales y de sus medios de 

expresión exteriorizantes u objetivantes, reduciéndola a la condición de gentes rurales e 

iletradas. (2) En aquellas sociedades donde la colonización no logró la total destrucción 

social, se impuso la hegemonía de una perspectiva eurocéntrica en las relaciones 

intersubjetivas. (3) A largo plazo, el modo eurocéntrico de percepción y producción de 

conocimientos se fue imponiendo globalmente, colonizando el imaginario de una parte 

muy amplia de la población. (4) Finalmente la hegemonía eurocéntrica en la cultura del 

mundo capitalista ha implicado una manera mistificada de percepción de la realidad. 

(Sousa, 2009, p. 102). 

Estos elementos serán contrastados a lo largo del desarrollo de esta investigación, 

utilizando un marco jurídico y metodológico que permita profundizar en la comprensión del 

desarraigo y sus implicaciones en la Parcialidad indígena de Sapuiz.  



1.4 Formulación del problema  

¿Cuál es el impacto del desarraigo del derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz en el 

año 2024?  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar el impacto del desarraigo del derecho propio de la parcialidad indígena de Sapuiz en el 

año 2024 

1.5.2 Objetivos específicos 

-Revisar el marco normativo que salvaguarda las formas de autogobierno en las 

comunidades indígenas en Colombia. 

- Estudiar el Manual de Justicia y Vida (Sumak Kawsay) y los procedimientos para la 

resolución de desequilibrios en la parcialidad indígena de Sapuiz.  

- Identificar el desarraigo del derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz en el año 

2024 a partir del ordenamiento jurídico colombiano.  

1.6 Justificación  

La presente investigación reviste especial importancia en diversos ámbitos. Desde el plano 

jurídico, a través de la Constitución Política de Colombia de 1991, se le ha otorgado a los pueblos 

indígenas el reconocimiento de su diversidad étnica y cultural, constituyendo un marco legal que 

permitirá conocer los derechos, alcance y aplicabilidad de aquellas garantías jurisdiccionales con 

las que cuentan las comunidades indígenas en Colombia. Sin embargo, al contrastar este 

reconocimiento normativo con su aplicación práctica se evidencian tensiones entre dos aspectos 

fundamentales:  

En primer lugar, la denominación de Colombia como una República pluralista es 

una idea insostenible, por cuanto existe un principio de supremacía constitucional que ha 

limitado el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, y en segundo lugar no 

se tiene una verdadera claridad conceptual sobre el alcance del derecho de 

autodeterminación de los pueblos, y este concepto es usado a menudo como sinónimo de 

autonomía y autogobierno de manera indiscriminada y errónea, que conduce a la 



desacertada creencia que, por el mero hecho de existir una jurisdicción indígena, el derecho 

está siendo respetado (Figuera y ariza., 2015,  p. 1 ).   

A partir de este enfoque, la inquietud académica surge del conocimiento directo de las 

problemáticas que enfrenta la comunidad, dado que uno de los investigadores nació y creció en la 

parcialidad indígena objeto de estudio. Este vínculo no solo otorga un conocimiento profundo de 

la realidad investigada, sino que también permite un acercamiento desde una perspectiva 

Constitucional que será contrastada con la exploración empírica de las dinámicas propias de la 

Parcialidad Indígena de Sapuiz. Así, la investigación no solo responde a un interés académico, 

sino también a una necesidad sentida por quienes han experimentado estas problemáticas de 

primera mano. 

Por otro lado, desde una perspectiva social y cultural, la investigación cobra relevancia por 

cuanto busca comprender las dinámicas internas de la Parcialidad Indígena de Sapuiz, frente al 

ejercicio real de su sistema jurídico propio, que se remonta a la ocurrencia de los antecedentes 

fácticos ocurridos en el año 2009 en el Resguardo Indígena de Tuquerres del cual forma parte la 

Parcialidad indígena de Sapuiz. Según Silvio Lagos (2009) durante este periodo se dio inicio a un 

proceso revolucionario en los ámbitos administrativos, de justicia y de convivencia que culminó 

con la promulgación del Manual de Justicia y Vida (Sumak Kawsay). Este Manual se basa en 

premisas jurídicas propias contempladas como una respuesta a la recreación del sistema jurídico 

propio y se convierte en un punto de partida para analizar hasta qué punto el derecho propio ha 

sido apropiado, reconocido y valorado por la comunidad. Sin embargo, aunque este sistema se 

encuentra establecido, su aplicación se ve limitada por factores como el desconocimiento de las 

diferentes comunidades indígenas que habitan en el sur de Colombia (Lagos et al., 2009).  

Así mismo, la pertinencia temporal se justifica, en los datos recopilados durante el año 

2024, cuando los investigadores cursaban noveno semestre de su formación académica. Este 

periodo fue clave para aplicar encuestas y entrevistas que permitieron una recolección de datos 

reciente, directa y contextualizada, lo que aporta validez y actualidad al estudio. 

Finalmente, la pertinencia metodológica, se fundamenta en un enfoque cualitativo, que 

permite capturar la complejidad de los procesos sociales y normativos vividos (Hammersley & 

Atkinson, 2019) por la Parcialidad de Sapuiz. De esta manera, se emplearon técnicas de 



recolección de información como entrevistas semiestructuradas, encuestas, y revisión documental 

(Gutiérrez, 2020; Babbie, 2010), que permitirá analizar la posible existencia del desarraigo del 

derecho propio en la Parcialidad indígena de Sapuiz, asegurando que los datos recopilados sean 

actuales y reflejen con precisión la situación jurídica y social de la parcialidad. Esta aproximación 

metodológica es especialmente adecuada para abordar fenómenos culturales y normativos que no 

pueden ser comprendidos únicamente desde una visión externa o normativa (Geertz, 1973). 

2. Marco referencial  

2.1 Antecedentes  

Sapuyes es un municipio ubicado en el departamento de Nariño, región del Pacífico y subregión 

de la Sabana; con una extensión de 133 kilómetros cuadrados, una altitud de 2.900 metros sobre 

el nivel del mar, una temperatura promedio de 12 grados centígrados y una precipitación media 

anual de 1.177 milímetros y su área municipal es de 133.1 kilómetros cuadrados (Estrada, s.f.) y 

según estadísticas del DANE (2022) cuenta con una población estimada de 7,582 habitantes  

Según reporte de la Alcaldía de Sapuyes (2017), hace ya varios años el municipio de 

Sapuyes se encontraba habitado por la tribu de los "PAGUAYOS", quienes eran liderados por el 

cacique “SAPUYANA", con dependencia y supremacía del gran cacique "COLIMBA", como 

parte de los pueblos Pastos y Quillasingas.  

Los Paguayos tenían como actividad económica principal la agricultura de papa, oca, 

ulloco y majuya y la caza de pequeños animales salvajes, como venados, conejos, sacha, cuyes, 

armadillos y torcazas. Adoraban la luna e ídolos de piedra, y se concentraban en el sitio llamado 

“PIEDRA DE CARA", a dos kilómetros del sureste de la población, donde aún se conserva una 

piedra con varios grabados entre los cuales se encuentran una cara humana grande y dos pequeñas, 

un círculo dividido en cruz con varios espirales y en la parte superior tiene agujeros de diferentes 

tamaños. Para los indígenas este lugar era sagrado y allí concurrían a ofrecer sacrificios a sus 

dioses, con grandes danzas y borracheras que duraban hasta tres días. (Municipio de Sapuyes, 

2017). 

En ese contexto, los antecedentes relacionados reflejan la pervivencia de la comunidad 

indígena en el Municipio de Sapuyes, que fue acreditada como propiedad de las parcialidades 

indígenas para aquel momento de la provincia de Túquerres hoy conocido como el Gran Resguardo 



Indígena de Tuquerres, por medio de escritura pública 214 de 1911. Dicha escritura fue elevada a 

categoría de Título Mayor y comprende 16 parcialidades, entre las que se encuentra la parcialidad 

indígena de Sapuiz, comunidad reconocida con autonomía y derecho propio por la Constitución 

de 1991 (Manual de Justicia y Vida SUMAK KAWSAY, 2009).  

Esta legitimidad jurídica e histórica permitió que en el año de 2009, se consolidará un 

proceso revolucionario en el Resguardo Indígena enfocado en los campos administrativos, de 

justicia y convivencia denominado como Manual de Justicia y Vida del Resguardo Indígena de 

Tuquerres SUMAK KAWSAY, proceso que fue ejecutado de forma participativa involucrando a 

las comunidades de las 16 parcialidades, autoridades, mayores, adultos, chiquillos y guaguas e 

igualmente a comuneros, compartiendo su sabiduría en mingas de pensamiento y con un solo 

objetivo “ mejorar las condiciones de vida, de justicia y convivencia del pueblo de Túquerres y 

convertirlo en modelo de cosmovisión y desarrollo con identidad y principios en Colombia” 

(Lagos et al., 2009). 

Sin embargo, al igual que muchas otras comunidades indígenas, a pesar de ser reconocidas 

como sujetos de especial protección, en la práctica continúan siendo víctimas de   violencia y 

discriminación, enfrentándose a una creciente erosión de sus derechos producto de factores 

internos como externos (Comisión de la Verdad, 2018). Estas problemáticas, debilitan las 

estructuras normativas tradicionales y desarraigan los sistemas de derecho propio de los pueblos 

indígenas, en un proceso impulsado por la globalización, la modernidad y la intervención estatal 

(Bonaventura, 2014). 

Al respecto, es relevante señalar que estos desafíos han sido objeto de múltiples 

investigaciones, por tanto, entre algunos de los antecedentes investigativos se toma como referente 

la tesis de maestría titulada “El Derecho Propio: Un Tejido De Saberes En El Centro Educativo 

Rural Indígena Los Almendros, El Bagre Antioquia” de Pérez Polo (2021).  En su estudio, el autor 

analizó el desconocimiento del derecho propio desde factores como la cultura, actividades propias, 

usos y costumbres dentro de la comunidad indígena de almendros. De esta manera identificó el 

deterioro progresivo de la identidad cultural y los saberes propios como consecuencia de la 

desinformación respecto a las formas de autogobierno y organización comunitaria. 



De igual forma, Túquerrez Bonilla (2022) en su tesis “Análisis Del Ejercicio De La Justicia 

Indígena Como Medio De Solución De Conflictos Y Las Facultades Que Confiere La Constitución 

a Las Autoridades De Los Pueblos Indígenas Del Ecuador” plantea que el reconocimiento de la 

justicia propia es fundamental para fomentar la diversidad cultural, sin embargo existe un gran 

vacío en la apropiación de conocimientos y saberes ancestrales los cuales hacen injerencia en la 

aplicación de la justicia propia por parte de los miembros de las comunidades indígenas.  

En el mismo sentido, Narváez Moncayo (2020), en su tesis de maestría “Sistemas de 

Justicia Indígena en Colombia y Brasil: Experiencias Cruzadas”, Según su análisis, ni la ciencia 

jurídica positivista ni la neopositivista resultan suficientes para abordar de manera integral la 

clasificación y protección de los derechos de las personas con ciudadanía vulnerable. Esta 

perspectiva resalta la necesidad de explorar enfoques alternativos que consideren tanto los saberes 

ancestrales como las prácticas propias de justicia indígena, aportando un marco más inclusivo y 

holístico para el estudio de los derechos. 

 Tal como lo expone Ofelia Cecilia Dorado Zúñiga en su tesis titulada La administración 

de justicia y su relación con el derecho propio del pueblo Nasa (2019), es fundamental analizar 

cómo se ha llevado a cabo la administración de justicia en relación con el derecho propio de las 

comunidades indígenas ya que el reconocimiento del derecho propio sigue enfrentando desafíos 

estructurales que limitan su ejercicio efectivo y su integración dentro de los sistemas jurídicos 

nacionales. 

Dicho reconocimiento, aunque establecido normativamente, no siempre se traduce en la 

garantía efectiva de los derechos de los pueblos indígenas. La falta de implementación adecuada, 

la resistencia institucional y los procesos de homogeneización jurídica han generado un desarraigo 

del derecho propio dentro del contexto jurídico y social más amplio. Así, la pérdida de identidad 

cultural y la imposición de sistemas jurídicos ajenos a las comunidades siguen siendo 

problemáticas latentes que afectan el ejercicio autónomo de la justicia indígena. (Dorado Zúñiga 

2019). 



2.2 Marco teórico  

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia de 1991, se introdujeron 

transformaciones constitucionales significativas que impactaron profundamente a las comunidades 

indígenas. El Estado dejó de ser únicamente un Estado de derecho para convertirse en un Estado 

social de derecho, lo que supuso una redefinición del concepto de igualdad formal, permitiendo el 

reconocimiento de desigualdades con el propósito de implementar cambios orientados a lograr una 

igualdad real. (Botero, s.f.)  

En consecuencia, el Estado reconoció la existencia de un sujeto colectivo de derecho, 

distinto del sujeto individual, representado en cada uno de los pueblos indígenas, dejando atrás un 

modelo monista para adoptar un carácter multicultural y pluriétnico, consolidando así el 

reconocimiento de la diversidad cultural dentro de su ordenamiento jurídico (Botero, s.f.). 

Por ello, al referirse a la variedad y diversidad cultural en un sistema legislativo, surge el 

pluralismo jurídico, el cual reconoce la aceptación de la alteridad y el asentimiento de la 

multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo distintos a los de la cultura 

occidental (Rouland, 2000). En el caso de Colombia, este principio permite que las comunidades 

indígenas conserven y apliquen su propio derecho consuetudinario en igualdad de condiciones con 

el derecho estatal (Bonet, L. et al., 2024). 

Ahora bien, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos (1988), el surgimiento del pluralismo 

jurídico se presenta en dos situaciones diferentes, con sus posibles desdoblamientos históricos: a) 

“origen colonial”; y b) “origen no colonial”. El primer caso se presenta en países que fueron 

dominados económica y políticamente, siendo obligados los pueblos originarios a aceptar las 

normas jurídicas de las metrópolis (colonialismo inglés, portugués, español, etc.). Así se impuso 

con la fuerza la unificación legal y la administración de la colonia, posibilitando la coexistencia, 

en un mismo espacio, del “Derecho del Estado colonizador y de los Derechos tradicionales”, 

autóctonos, convivencia ésta que se volvió, en algunos momentos, factor de “conflictos y de 

acomodaciones precarias”. 

Más allá del contexto explicativo colonial, Boaventura de Sousa Santos (1988) resalta que 

se debe considerar en el ámbito del pluralismo jurídico de “origen no colonial”, tres situaciones 



distintas. En primer lugar, países con culturas y tradiciones normativas propias, que acaban 

adoptando el derecho europeo como forma de modernización y consolidación del régimen político. 

Por otro lado, se trata de la hipótesis de que determinados países, después de sufrir el impacto de 

una revolución política, continúan manteniendo por algún tiempo su antiguo Derecho, a pesar de 

haber sido abolido por el nuevo derecho revolucionario. Finalmente, aquella situación en que 

poblaciones indígenas o nativas no totalmente exterminadas o sometidas a las leyes coercitivas de 

los invasores, adquieren la autorización de mantener y conservar su derecho tradicional. Más allá 

de la caracterización realizada por Santos, se entiende que, la pluralidad de los órdenes jurídicos 

es fruto de la búsqueda de una nueva legitimidad (Rosillo, s.f.)  

Análogamente, Mignolo (2010) plantea la idea de "colonialidad epistémica" para explicar 

cómo el conocimiento occidental ha impuesto su hegemonía, relegando y deslegitimando las 

epistemologías indígenas. Este proceso ha generado la subordinación de los saberes ancestrales y 

locales, afectando su reconocimiento y aplicación dentro de las propias comunidades. 

De ahí que, los pueblos indígenas debido a las múltiples vulneraciones se obligaron a luchar 

por su preservación como un sujeto colectivo de derechos. En ese contexto, Ricardo Pérez 

presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que los Pueblos Indígenas 

tienen derecho a conservar y fortalecer sus propias instituciones jurídicas y sus sistemas de justicia, 

porque un verdadero Estado de derecho incluye el pluralismo jurídico, es decir “El Derecho al 

Propio Derecho” (Perez, R. s.f.).   

En el pensamiento actual, el derecho indígena aparece en tres ámbitos que se logran 

diferenciar (i) el derecho consuetudinario o derecho indígena propio (ii)el derecho estatal y (iii) el 

derecho internacional. Bajo esta perspectiva, el derecho propio apunta a una costumbre legal, 

practicada en una determinada comunidad donde se abarcan espacios de acción y legislación 

estatal. (Barié, 2003).  

El Derecho Propio constituye el derecho interno que reconoce la ley de Origen y la Justicia 

propia como mecanismos para el control social y territorial. A través de este, se defiende la 

identidad y el conocimiento ancestral, siguiendo la huella de los mayores y se ejerce un gobierno 

autónomo dentro del marco de la Jurisdicción Especial Indígena. (Cortés, F. et al., s.f.). El derecho 

propio es inherente a los miembros de las comunidades indígenas, permitiéndoles ser juzgados por 

las autoridades propias, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir por un juez diferente 



del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya finalidad es el juzgamiento 

acorde con la organización y modo de vida de la comunidad (Mosquera & Martínez, 2022). 

Luisa Castrillón y Andres Clavijo (2015) refieren que, uno de los fuertes impactos 

destructivos a este derecho, es el fenómeno del desarraigo como ruptura de una relación entre la 

comunidad y sus territorios ancestrales que comprende un orden de vida histórico, económico, 

social, espiritual y cultural, así como la pérdida de la conservación de identidades por ocasión de 

la dejación de sus territorios; afectando su orden de enseñanza y el legado ancestral de los mayores 

frente a los guaguas, de manera que se rompen los ciclos de preservación de identidades. 

Para Rodolfo Stavenhagen (1988), el desarraigo implica que los sistemas educativos 

estatales de alguna manera imponen modelos occidentales generando el pensamiento que el 

derecho estatal es el único válido. Como consecuencia, los jóvenes indígenas crecen sin conocer 

sus propias normas y sistemas de justicia.  

Por otro lado, según José Bengoa (2009), el desarraigo se produce a través de las 

emigraciones o, en algunos casos, de migraciones definitivas. Bajo este criterio, los indígenas se 

ven obligados a abandonar sus comunidades debido a restricciones y dificultades, en busca de 

nuevas oportunidades lejos de su lugar de origen. Con el tiempo, como cualquier otro grupo de 

emigrantes definitivos, sus lazos con la comunidad materna se debilitan, mientras se integran 

progresivamente a las realidades poblacionales de acogida. 

En otro orden de ideas, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, se reconoce 

la Jurisdicción Indígena como una alternativa para legitimar y fortalecer los sistemas jurídicos 

propios de los pueblos indígenas. Esta tiene como objetivo resolver conflictos individuales y 

comunitarios a través de autoridades propias legítimamente reconocidas por sus comunidades y 

con la misma validez de cualquier autoridad de la jurisdicción ordinaria. 

Pese a esta determinación constitucional, Aníbal Quijano (2014) determina que el “racismo 

estructural” conduce a las comunidades indígenas a percibir sus propias normas y costumbres 

como inferiores generando rechazo en su aplicabilidad. Este fenómeno se enmarca dentro de un 

patrón global de poder basado en la clasificación racial de la población, una construcción que 

surgió con la dominación colonial y que ha perdurado en el tiempo. “Esta estructura de poder, 

influenciada por el eurocentrismo, sigue siendo un componente fundamental de la hegemonía 



mundial, configurando la manera en que se concibe la historia y la identidad de América Latina” 

(p. 2) 

A manera de conclusión, en la práctica los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de 

múltiples problemáticas y graves afectaciones a sus derechos humanos y colectivos (Comisión de 

la Verdad, 2018). Gabriel Muyuy (s.f.), afirmó que muchas de las vulneraciones al derecho al 

ejercicio de la jurisdicción propia de los pueblos indígenas, se debe al desconocimiento de las 

normas por parte de los aparatos judiciales. En este sentido Frank Semper (2006) destaca cómo la 

falta de un entendimiento claro sobre la relación entre figuras jurídicas, como los resguardos y la 

autonomía territorial, ha llevado a interpretaciones ambiguas que afectan la capacidad de las 

comunidades para ejercer sus derechos. 

3. Metodología de la investigación 

3.1 Paradigma 

La investigación se fundamenta en el paradigma socio-jurídico, el cual se centra en analizar las 

normas jurídicas y los hechos económico-sociales y políticos que influyen en su origen, vigencia 

y eficacia. Este enfoque estudia la efectividad del derecho utilizando como fuentes de información 

tanto el contenido dispositivo del orden normativo como otras realidades sociales, con el fin de 

identificar los factores que determinaron la generación y aplicabilidad de la norma (Restrepo, 

2016, p. 150). Además, según Sousa Santos (2009), el paradigma socio-jurídico reconoce la 

coexistencia de múltiples sistemas normativos en un mismo espacio social, lo que se conoce como 

pluralismo jurídico. 

Desde el punto de vista epistemológico, este paradigma se sustenta con el concepto de 

Berger y Luckmann frente al constructivismo, el cual sostiene que el conocimiento se construye 

a partir de la interacción social y no es una realidad objetiva independiente del sujeto que la observa 

(Hugo, 2017). 

3.2 Enfoque 

La presente investigación se inscribe en un enfoque cualitativo que posibilita la comprensión de 

los significados, percepciones y experiencias de la comunidad en relación con su derecho propio. 

Taylor y Bogdan (1987) destacan que este método resulta útil para analizar fenómenos sociales 



desde la perspectiva de los actores involucrados. Además, como una aplicación de carácter 

complementario se incorporan encuestas para ilustrar tendencias y medir el grado de arraigo a las 

normas tradicionales (Denzin, 1978) que permiten reforzar la validez y la riqueza analítica de los 

hallazgos.  

La naturaleza jurídica de esta investigación se enmarca en el carácter descriptivo de las 

ciencias jurídicas, el pluralismo jurídico, las legislaciones y jurisprudencias relacionadas con la 

temática que se investiga; proveyendo los elementos de análisis necesarios tales como la 

jurisdicción indígena, el marco constitucional, la cosmovisión de los pueblos ancestrales y la 

normatividad desde el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 (Mosquera & Martínez, 2022).  

3.3 Método 

El estudio se orienta hacia el análisis de un fenómeno socio-jurídico en un contexto cultural 

específico, para lo cual se emplea un método que integra tres aproximaciones complementarias. 

La revisión bibliográfica constituye la primera etapa del proceso de investigación, ya que permite 

comprender el tema de estudio, identificar vacíos en el conocimiento existente y construir un 

marco teórico sólido, además, facilita la contextualización del problema y la justificación de la 

necesidad de llevar a cabo la investigación. (Hecker y Kalpokas, s.f.). Como segunda fase, se 

emplea el enfoque histórico- hermenéutico centrándose en la interpretación de los motivos internos 

de la acción humana, de fenómenos reales (Husserl, 1970), es decir, que se pretende interpretar y 

comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, 

sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista (Torres, 2012). Finalmente, el 

estudio de caso se aplica principalmente en el análisis de fenómenos sociales y educativos. En su 

definición, Stake (1998, p. 11) refiere que “es el estudio de la particularidad y de la complejidad 

de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. De 

acuerdo a Bell (2005) esta metodología brinda la oportunidad de estudiar a profundidad una parte 

de cierto problema con un tiempo que generalmente es limitado y como sujetos de análisis puede 

tenerse a un fenómeno, una persona, un evento o caso muy concreto, que será ejecutado dentro del 

ambiente en que se desenvuelve el objeto de estudio (Muñoz, 2011) para caracterizar el fenómeno 



estudiado, proporcionando datos que permiten identificar patrones y tendencias (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

3.4 Instrumentos de recolección 

Para José Luis Chacón Rodríguez (2012) las técnicas de investigación jurídica se clasifican en dos 

grandes grupos: Las técnicas de investigación documental o indirectas y las técnicas de 

investigación de campo o directas. Las documentales o directas se incorporan para afianzar los 

conocimientos, experiencias y avances más significativos del fenómeno estudiado. (p.35). 

Desde la investigación documental, se realizó un análisis cualitativo, a través de 

instrumentos que permitieron desplegar la investigación tales como: fichas de análisis 

jurisprudencial, normativo y bibliográfico de ahí, se identificó las garantías que protegen a los 

pueblos indígenas de Colombia desde un marco Internacional, Constitucional y jurisprudencial, 

proceso que atendió a la lectura, comprensión y análisis de cada uno de los resultados (Cisneros, 

2003).  

Con posterioridad, se estudió el manual de justicia y vida del territorio indígena de 

Tuquerres denominado SUMAK KAWSAY teniendo como objeto identificar de forma general su 

contenido normativo, el significado de los llamados desequilibrios y los procedimientos para su 

resolución (Manual de Justicia y Vida SUMAK KAWSAY, 2009). 

Siguiendo con las definiciones metodológicas, la entrevista se emplea como un instrumento 

de recolección cualitativa pertinente en la presente investigación, ya que facilita un acercamiento 

directo a los actores e interesados en el proceso de construcción (Gutiérrez, 2020). En este 

contexto, de los diversos tipos de entrevistas se optó por entrevistas semiestructuradas, 

identificando y seleccionando a los participantes según su rol y participación activa en la 

comunidad. Por ello, se aplicaron entrevistas a sabedores, autoridades propias, miembros de la 

guardia indígena, el gobernador suplente, y el asesor jurídico del resguardo Indígena de Tuquerres, 

que permitieron obtener con más naturalidad a través de preguntas abiertas su opinión, puntos de 

vista e información (Gutiérrez, 2020). 

Adicionalmente, se aplicaron encuestas como una herramienta eficaz para identificar 

patrones y tendencias en un grupo poblacional (Babbie, 2010), estas comprendieron 20 preguntas 



respecto de una serie de afirmaciones clave, que permitieron medir cuantitativamente el nivel de 

acuerdo o desacuerdo de los comuneros de la parcialidad indígena de Sapuiz en el año 2024. Las 

preguntas se organizaron abordando temas como el autogobierno y las estructuras de autoridad, 

los procedimientos para la resolución de conflictos, el impacto de la modernización, la influencia 

externa en la comunidad, así como las percepciones sobre el desarraigo y la pérdida de identidad 

cultural. Entre los aspectos evaluados se consideraron el grado de conocimiento y uso de las 

normas del manual de justicia y vida, la percepción sobre la relevancia actual del derecho propio 

en la vida cotidiana y la influencia de factores como la ley blanca, en la vida jurídica y social de 

la comunidad. 

Es así que este proceso investigativo permitió en primer lugar identificar el marco 

normativo con el que cuentan las comunidades indígenas, en segundo lugar, se abordó el 

pluralismo jurídico desde el estudio del manual de justicia y vida SUMAK KAWSAY del 

resguardo indígena de Tuquerres y por último se analizó el escenario actual que vive la parcialidad 

indígena Sapuiz, evaluando el potencial desarraigo y la disminución de sus prácticas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Análisis de resultados 

4.1 Garantías constitucionales que regulan las formas de autogobierno de las parcialidades 

indígenas en Colombia. 

En este apartado, se abordan temas relacionados con las comunidades indígenas en Colombia, con 

un enfoque particular en la parcialidad indígena de Sapuiz, se revisará las disposiciones 

constitucionales que protegen y regulan las formas de autogobierno indígena ofreciendo una 

revisión detallada de la normativa vigente en el contexto de la autonomía indígena, con el fin de 

proporcionar un marco integral que permita comprender la aplicación de estas garantías a nivel 

nacional. 

 Bajo esta perspectiva, las comunidades indígenas en Colombia han preservado una larga 

tradición de autogobierno, una práctica reconocida y protegida por las constituciones anteriores y 

de manera destacada, por la Constitución Política de Colombia del 1991. Esta última establece una 

serie de garantías que regulan las formas de autogobierno de estas comunidades con el fin de 

preservar su derecho consuetudinario, permitiendo el desarrollo de sus instituciones políticas, 

económicas y sociales (Holguín, 2012). 

De ahí que, el siguiente análisis, detalle las garantías, aplicación e importancia del 

autogobierno de las comunidades indígenas colombianas, ofreciendo una visión integral desde una 

perspectiva Constitucional. 

4.1.1 Derechos constitucionales indígenas en Colombia. 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007), los derechos constitucionales 

indígenas en Colombia son un conjunto de garantías y protecciones legales que reconocen la 

diversidad cultural y social de las comunidades indígenas del país y aseguran la supervivencia, el 

bienestar y el desarrollo cultural.  

En este sentido se destaca la primacía de derechos como la autodeterminación, desarrollo 

de la identidad cultural, los recursos naturales, y el derecho a participar en la toma de decisiones 

en asuntos que afectan directamente a las comunidades indígenas en Colombia (Chiriboga, 2006).  



 De ahí que la siguiente sección, logrará determinar a detalle, el origen, implementación e 

impacto de dichas garantías en la parcialidad indígena de Sapuiz, proporcionando una comprensión 

más profunda del papel regulador de la Constitución Colombiana.  

4.1.1.1 Constitución Política de Colombia de 1991 

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece como principio fundamental que 

Colombia es un Estado Social de Derecho cuya república es de carácter democrática, participativa, 

pluralista y basada en el respeto por la dignidad humana. Estos principios obligan tanto al Estado 

como a los particulares a salvaguardar la diversidad, incluida la de los pueblos indígenas (CNTI, 

2023). 

En análisis, es esencial destacar que el artículo 7 del constituyente, representa un 

reconocimiento fiel y una protección robusta de la diversidad cultural y étnica de Colombia, 

reconociendo la existencia de diferentes grupos étnicos y culturales, entre ellos las comunidades 

indígenas (Constitución Política de Colombia, 1991, art 7), entendidas como el grupo o conjunto 

de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, 

rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o 

sistemas normativos propios que las distinguen de otras comunidades ( Decreto 2.164, 1995, art 

2). 

Además, este principio constitucional, revive Derechos Propios en favor de comunidades 

indígenas, a quienes se reintegró derechos individuales como personas y ciudadanos y se reconoció 

como miembros de una colectividad determinada, con características culturales propias y 

organización sociopolítica específica, donde sus costumbres, normas y procedimientos, son 

incorporados dentro del ordenamiento jurídico nacional, a través de la Jurisdicción Especial 

Indígena (Mora, 2003). 

A su vez, el artículo 13 ibídem, establece una protección destinada a salvaguardar los 

derechos y libertades de los pueblos indígenas colombianos, refiriendo que todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, por ende recibirán la misma protección y trato de las autoridades, 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, 

promoviendo condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados (Constitución Política de Colombia de 1991, art 13).  



Ahora bien, respecto a los recursos naturales, el artículo 63 consagra constitucionalmente 

la prohibición de vender o gravar las tierras comunitarias indígenas y la protección de los bienes 

de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo y el patrimonio arqueológico de la Nación. Asimismo, determina tres aspectos claves, 

la inalienabilidad es decir que están fuera del comercio debido a su utilidad para el bien común, 

imprescriptibilidad lo que implica que no pueden ser adquiridos mediante la posesión prolongada, 

e inembargabilidad asegurando que el dominio público se conserve en su totalidad. (Semper, 

2006). 

De esta manera, el reconocimiento constitucional de la propiedad colectiva del resguardo 

contribuye a la preservación de las culturas indígenas y de sus valores espirituales. La tierra 

indígena no sólo constituye la base de su subsistencia, sino que es al mismo tiempo parte 

fundamental de su cosmovisión, cultura y religiosidad (Semper, 2006). 

Por otra parte, el Artículo 286 ibídem, se constituye como una de las garantías de los 

territorios indígenas, al permitirles definirse como entidades territoriales. Este reconocimiento les 

otorga un estatus legal que les permite ejercer sus formas de autogobierno conforme a sus propias 

normas y procedimientos, dentro del marco de la Constitución y la ley (Constitución Política de 

Colombia, 1991, art 286). 

En ese sentido, de forma complementaria el Artículo 287 garantiza la autonomía de las 

entidades territoriales para la gestión de sus intereses, reconociendo los siguientes derechos: 

gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los 

recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

A la luz de lo anterior, el reconocimiento constitucional de los territorios indígenas como 

entidades territoriales es esencial para la autonomía y la autodeterminación de los pueblos 

indígenas ya que les permite establecer sus propias instituciones jurídicas y sistemas de gobierno, 

y tomar decisiones sobre asuntos culturales, espirituales, políticos y jurídicos, de acuerdo con sus 

costumbres y tradiciones (Corte Constitucional de Colombia. C-054,2023). 



4.1.1.2 Protección mixta de los derechos humanos en la corte constitucional de 

Colombia en relación con los derechos de los pueblos indígenas: El principio pro homine 

como centro de gravedad. 

Con el propósito de examinar cómo la Corte Constitucional aplica el control de convencionalidad 

basado en la jurisprudencia de la Corte IDH para proteger los derechos de los indígenas, la 

investigación “Protección mixta de los derechos humanos en la corte constitucional de Colombia 

en relación con los derechos de los pueblos indígenas: El principio pro homine como centro de 

gravedad” adopta un enfoque jurídico- analítico. El estudio se orienta en el análisis de las 

decisiones jurisprudenciales tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como 

de la Corte Constitucional, centradas principalmente en la protección de los derechos indígenas 

(Bahamón, 2020). 

Se reconoce que, a pesar de la existencia de amplia literatura sobre el deber de adecuación, 

el control de convencionalidad y los derechos indígenas como objeto de estudio, han sido 

fragmentados sin un análisis sistemático. Por lo tanto, se plantea analizar si la aplicación del 

control de convencionalidad por parte de la Corte Constitucional ha sido coherente o dispersa, y 

qué derechos y normas internacionales han sido considerados en este proceso (Bahamón, 2020). 

En tal sentido, la jurisprudencia de la CIDH ha jugado un papel fundamental en el proceso 

de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas como una respuesta a la 

necesidad de integrar la diversidad cultural y multifacética dentro del marco de los derechos 

humanos. Este enfoque ha surgido, en línea con los principios de igualdad y no discriminación 

establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Bahamón, 2020). 

Análogamente se ha reconocido la existencia de sistemas jurídicos y culturas propias en 

las comunidades indígenas, caracterizados por un pluralismo comunitario-participativo y 

legitimidad interna. Esto ha permitido avanzar en la definición y afirmación de los derechos 

humanos desde una perspectiva intercultural (Bahamón, 2020). 

Tras lo mencionado y desde la normativa internacional el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) se destaca como uno de los instrumentos universales más 

importantes para la protección de los pueblos indígenas. En las últimas décadas, las constituciones 

de varios países latinoamericanos han reconocido y protegido los derechos colectivos de estos 

pueblos, así como su cultura e identidad (Bahamón, 2020). 



Países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia han avanzado en la protección de los 

derechos indígenas a través de marcos constitucionales e internacionales que buscan preservar sus 

formas de vida, costumbres y cultura, así como garantizar su supervivencia generacional 

(Bahamón, 2020). 

No obstante, la concepción occidental de los derechos humanos aún enfrenta dificultades 

para aceptar y comprender plenamente los derechos colectivos de diversos pueblos o grupos 

sociales, como las minorías étnicas, las mujeres o los pueblos indígenas. (Bahamón, 2020) 

4.1.2 Normativa constitucional frente al autogobierno de las comunidades indígenas 

Las comunidades indígenas al igual que la parcialidad indígena de Sapuiz han incluido la figura 

del autogobierno, basada en sus tradiciones ancestrales que refleja su organización social, política 

y económica, y está profundamente ligada a su cultura y la relación con su territorio. 

De acuerdo con Rodrigo Souza (2015) una característica clave del autogobierno indígena 

es su capacidad para administrar justicia de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, con 

base en el reconocimiento de la diversidad cultural. En este contexto, las autoridades indígenas 

tienen la competencia para resolver conflictos internos y aplicar sanciones de acuerdo con sus 

costumbres respetando los derechos humanos y las leyes nacionales (Corte Constitucional de 

Colombia. C-463,2014).  

Por tanto, se debe reconocer que en el marco de una Entidad de Territorio Indígena (ETI), 

los comuneros gozan de autonomía territorial, que les permite gobernarse a sí mismos de acuerdo 

con sus propias normas, usos y costumbres, es decir, tienen derecho a administrar los recursos, 

juzgar a sus comuneros y determinar los impuestos necesarios para el desempeño de sus funciones, 

siempre que se encuentren en armonía con el constituyente (CIDH, s.f.). 

De ahí que, con el objetivo de preservar las facultades de las comunidades indígenas para  

administrar justicia, el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia y su posterior 

desarrollo mediante la ley 270 de 1996, reconozcan una Jurisdicción Especial Indígena como una 

evolución en el reconocimiento de la Autarquía basado en el respeto y la protección de la 

diversidad étnica y cultural de la Nación, garantizando que los comuneros sean juzgados por sus 

propias autoridades conforme a sus usos y costumbres (USAID, s.f.). A partir de lo expuesto y en 

cumplimiento de normativa mencionada, la Corte Constitucional ha identificado los elementos que 



constituyen la JEI en Colombia: El primer elemento se refiere a la posibilidad de que los pueblos 

indígenas tengan sus propias autoridades judiciales, el segundo elemento implica que estas 

autoridades tienen la facultad de establecer sus propias normas y procedimientos, acorde a las 

características específicas de cada pueblo indígena. A partir de lo anterior, surge el tercer elemento, 

que se refiere a la sujeción de dicha jurisdicción, es decir, que su ejercicio no contradiga la 

protección de los derechos establecidos en la Constitución Política. Finalmente, el cuarto elemento 

se refiere a la habilidad otorgada al Congreso de la República para determinar cómo se coordinará 

la justicia indígena con el sistema judicial nacional (Corte Constitucional, Sala Séptima de 

Revisión. T-379, 2024).  

Por último, debe enfatizarse que la autonomía indígena será ejercida dentro de los 

parámetros señalados por el texto constitucional, frente al cual las comunidades indígenas deberán: 

Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios, 

diseñar las políticas, los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio 

en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, percibir y distribuir sus recursos, velar por la 

preservación de los recursos naturales, coordinar los programas y proyectos promovidos por las 

diferentes comunidades en su territorio, colaborar con el mantenimiento del orden público dentro 

de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional y las demás 

que les señalen la Constitución y la ley (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 330). 

4.2. El sistema jurídico propio y procedimientos para la resolución de desequilibrios en la 

parcialidad indígena de Sapuiz.  

En este capítulo se describe el sistema jurídico propio de la parcialidad indígena de Sapuiz desde 

una perspectiva del derecho consuetudinario indígena y el gobierno propio, se reseña los 

procedimientos para la resolución de conflictos dentro de la comunidad indígena, estableciendo 

una distinción entre los denominados “desequilibrios mayores y menores” de conformidad con la 

normativa propia reconocida nacionalmente. Asimismo, se analizarán las etapas del proceso 

judicial y la ejecución de sentencias (Manual de Justicia y vida, 2009). 

 4.2.1 Sistema jurídico propio de la parcialidad indígena de Sapuiz. 

El sistema jurídico propio implica reconocer la existencia de un grupo poblacional distinto por su 

origen étnico y su identidad cultural, que accede a la justicia de manera distinta a la mayoría de la 

sociedad, basándose en sus usos y costumbres (USAID, s.f) , es decir que existe un fuero especial 



de juzgamiento que, en el caso de las comunidades indígenas, ha sido reconocido por la Corte 

Constitucional como un derecho colectivo (perteneciente a la comunidad indígena) y como un 

derecho individual (perteneciente a cada comunero). (Corte Constitucional, Sala Segunda de 

Revisión. T-445, 2022). 

Siguiendo este análisis, es importante establecer que las formas de vida y justicia de 

la  parcialidad indígena de Sapuiz, como parte del territorio indígena de Túquerres, se rigen por 

normativa propia, es decir, que cuentan con legislación como el Manual de Justicia y Vida del 

Resguardo Indígena de Túquerres SUMAK KAWSAY, mediante el cual se pretende proporcionar 

una imagen clara y comprensible de la administración de justicia dentro del resguardo, sin la 

necesidad de acudir a componentes normativos ajenos como “la ley blanca”. (Manual de Justicia 

y Vida, 2009). 

El contenido principal del Manual radica en el Derecho Propio y se encuentra comprendido 

por XX títulos. El título I se denomina principios generales, El título II Ley de origen, El título III 

Procedimientos y Poder Judicial, El título IV Trámite Procesal, Título VI de Los Desequilibrios, 

que a su vez está comprendido por VII capítulos que se denominan así: Capítulo I Desequilibrios 

en contra de la comunidad y su Institucionalidad, Capítulo II Desequilibrios en contra del Ayllu, 

Capítulo III Desequilibrios en contra de la Pacha Mama, Capitulo IV Desequilibrios que ponen en 

riesgo la Oralidad y el Establecimiento de Acuerdos, Capítulo V Desequilibrios en contra de la 

Propiedad individual Colectiva y Ancestral, Capítulo VI Desequilibrios en contra de la Paz en la 

Comunidad y Capítulo VII  Desequilibrios en contra de  la propia integridad, El Título VII Los 

Derechos; El Título VIII Vigencia Jurisdicción Indígena Especial Indígena; El Título IX Del 

territorio y ambiente, que comprende II capítulos, Capítulo I Territorio Indígena y Capitulo II 

Distribución Político Administrativa del Territorio Indígena de Tuquerres y Sitios Ancestrales; El 

título X denominado Cultura, El título XI denominado Ambiente Natural, El título XII Educación, 

El título XIII Gobierno Propio que a su vez está comprendido por III Capítulos denominados: 

Capítulo I Las Autoridades, Capítulo II Elección de las Autoridades Propias y Capitulo III Guardia 

Indígena, El título XIV Manejo y Control de los sitios Ancestrales, El título XV Régimen de 

Inhabilidades, Incompatibilidades, Prohibiciones e Impedimentos Aplicables al Señor Gobernador 

y a los Integrantes de la Autoridad Propia, El título XVI Consulta Previa, El título XVII Régimen 

Económico, El título XVIII  El plan de Vida, El título XIX De Las Empresas del territorio y por 



último El título XX Del Reglamento. Temas que constituyen una herramienta idónea e 

identificadora de aquellos comportamientos alteradores del equilibrio natural, la cultura ancestral, 

la capacidad operativa y la gestión administrativa (Manual de Justicia y Vida, 2009). 

Avanzando en el análisis del sistema jurídico propio, Herney Mora Gobernador Suplente 

del territorio indígena de Túquerres (2024), lo describe como el esquema de justicia que se aplica 

dentro de la comunidad, con un enfoque diferencial respecto de los derechos colectivos. Este 

sistema busca restablecer derechos en situaciones de desequilibrio, basado en los usos y 

costumbres del territorio indígena, destacando la adaptación de la justicia según las 

particularidades culturales y sociales de la comunidad y considerando el bienestar desde un 

enfoque en el cual la justicia no solo penaliza, sino que también pretende el equilibrio. 

Desde la perspectiva de Mateo Zúñiga (2024) asesor jurídico del territorio indígena de 

Túquerres, el sistema jurídico propio de las comunidades indígenas, se basa en sus instituciones y 

reglamentos internos. Este sistema abarca varios componentes, entre los que se encuentran: 

Justicia Propia: Refiriendo la manera en que las comunidades aplican sus propias normas 

y sanciones. 

Componente Político: Incluye la organización y gobernanza de la comunidad indígena. 

Planes de Vida: Equivalentes a los planes locales de desarrollo, que guían el bienestar y 

progreso de la comunidad. 

En síntesis, se relacionan estándares de eficacia de la jurisdicción especial indígena, con 

enfoque en las garantías y el respeto de los derechos propios, proponiendo un servicio de justicia 

con énfasis en el ayllu, los guambras, Guaguas, Chiquillos y creando un vínculo en relación con 

la justicia (Manual de Justicia y Vida, 2009). 

4.2.1.1 Derecho consuetudinario indígena.  

El derecho consuetudinario indígena o también llamado derecho tradicional o costumbre jurídica, 

constituye el segundo componente esencial de la Jurisdicción Especial Indígena, que no es más 

que el conjunto de normas de tipo tradicional con valor cultural, no escritas ni codificadas, que 

están perpetradas en el tiempo y que son transmitidas oralmente por los miembros de la comunidad 

para luego ser reconocidas y compartidas (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 12). Además, son 



consideradas como una parte integral de la estructura social, la cultura del pueblo y representan un 

elemento básico de la identidad de la parcialidad indígena de Sapuiz. 

Dentro de este marco normativo, el Manual de Justicia y Vida también contempla formas 

y estrategias propias de transmisión del conocimiento, integrando elementos autóctonos como la 

minga. La minga se define como un conjunto de normas, instituciones, usos, costumbres, 

procedimientos y métodos de control social originarios de la tradición cultural del pueblo indígena, 

consistente en una reunión obligatoria de miembros de la comunidad con el fin de alcanzar 

objetivos comunes. (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 158). 

En la parcialidad indígena de Sapuiz, se identifican distintas formas de minga, cada una 

con funciones y objetivos específicos: 

La Minga de trabajo: Espacio y forma que consiste en la reunión de la comunidad para 

desarrollar actividades comunitarias, arreglo de caminos, construcción de obras, casas 

comunitarias, acueductos, puentes, reforestaciones, mantenimiento de vertientes de agua y otras 

actividades. En este espacio las comunidades además del trabajo unen y crean pensamiento, ideas 

y alternativas comunitarias futuras y dialogan alrededor del quehacer comunitario. (Manual de 

Justicia y Vida, 2009, art. 159). 

La Minga de pensamiento: Consiste en las tradicionales reuniones de una parcialidad, 

comunidad o comunidades, que se congregan para pensar, coordinar y ejecutar acciones, planes, 

programas y proyectos en la búsqueda de satisfacer las necesidades de las comunidades. Es el 

espacio de intercambio de saberes, de ofrecer y recibir conocimiento, de conocer y entender los 

temas, derechos y perspectivas de los pueblos. (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 160). 

La Minga de Brazo prestado: Consiste en la colaboración de la comunidad de una o varias 

parcialidades, que realizan en favor de los intereses particulares de un ayllu, ya sea en cualquiera 

de las etapas del cultivo, o en la construcción de una casa, fundición de plancha, entre otras 

actividades, con el objeto de que la familia beneficiada, posteriormente devuelva el favor en 

condiciones similares a las que lo recibió. (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 161). 

Las asambleas: Es la herramienta colectiva en la cual convergen las personas que hacen 

parte del Territorio indígena, con el objeto de que la comunidad en general, se integré, participe 



libremente, y adopte las decisiones, que, a su buen criterio y juicio, consideren ser de vital 

importancia para los destinos de la población indígena (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 162). 

Continuando este análisis el derecho consuetudinario, desde la óptica interna de Herney 

Mora (2024), ha sido conceptuado como los saberes que se transmiten mediante la oralidad o a 

través de procesos colectivos como marchas, mingas y la práctica de la medicina tradicional, 

buscando mantener y proteger el saber ancestral y evitando la injerencia de agentes externos que 

se tornen perjudiciales para la vida en comunidad. La autoridad considera que, resocializar al 

comunero a través de mingas de pensamiento y procesos colectivos que se lleven a cabo dentro 

del resguardo, evita la reincidencia, preserva el autogobierno y reequilibra a la comunidad como 

ente grupal, es decir que la justicia no solo se enfoca en el castigo, sino en mantener la identidad 

cultural, con un énfasis en la resocialización y el reequilibrio del comunero y su familia, denotando 

una visible diferencia respecto del sistema penitenciario ordinario.  

En esta misma línea Mateo Zúñiga asesor jurídico del resguardo indígena de Tuquerres 

(2024) considera que, a pesar de la existencia de reglamentos internos, estos no están formalmente 

codificados, sino que se preservan y transmiten de generación en generación mediante la 

verbalidad. Este enfoque resalta la importancia de la tradición oral en la conservación de la 

identidad cultural y las prácticas jurídicas indígenas, citando a manera de ejemplo el caso 

específico del pueblo de los pastos, en el cual cada etnia sigue sus propios reglamentos, ya sean 

escritos o verbales, quedando en evidencia la flexibilidad y adaptabilidad en la aplicación de la 

justicia, que se ajusta a las particularidades culturales de cada comunidad. 

De manera análoga, Lourdes Milena (2024) sabedora y comunera de la parcialidad 

indígena menciona la importancia de la educación en el hogar y la participación en rituales y 

prácticas comunitarias considerándolo fundamental para la preservación de la identidad, la 

continuidad cultural, el respeto por el entorno y las costumbres ancestrales.   

No obstante, Yesenia Benavides (2024) autoridad propia de la parcialidad indígena de 

Sapuiz, afirma que el derecho consuetudinario como práctica, ha cambiado, resultando en la 

pérdida de costumbres, por tanto, realiza una diferenciación entre las prácticas de sus taitas en el 

pasado y las nuevas prácticas que ha adoptado la población joven de la comunidad. En este sentido 

sostiene que en el pasado los mayores se reunían para transmitir sus conocimientos, costumbres y 

usos a los más jóvenes, dicha transmisión se realizaba de manera tranquila y directa, asegurando 



la continuidad de las tradiciones, sin embargo, en la actualidad se percibe una disminución en el 

diálogo intergeneracional.  

Por último, la normativa internacional desde el punto de vista del derecho consuetudinario, 

ha determinado que al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse en 

consideración sus costumbres como una forma de respaldo a la soberanía de los pueblos 

indígenas (Convenio 169, OIT, art. 8).  

De ahí que el fortalecimiento de la oralidad, junto con la preservación de los espacios 

tradicionales, las metodologías propias para la transmisión de conocimientos, la sabiduría ancestral 

y las prácticas propias en los quehaceres comunitarios, constituyan no sólo un deber de 

socialización en cabeza de las autoridades del territorio indígena, sino más bien se configure como 

un derecho fundamental con el que cuenta la comunidad.   

4.2.1.2 Gobierno Propio. 

Según la Asociación de Autoridades Ancestrales Nasa (2021) el gobierno propio permite que el 

pueblo se autogobierne, es decir, que se define como la capacidad que; dentro de un estado tienen 

algunos territorios para gobernarse desde un sistema de autonomía de control territorial, dónde 

están plasmados todos los aspectos de vida organizativa dentro de un plan de vida construido de 

manera colectiva.  

En este contexto, el Manual de Justicia y Vida (2009) reconoce como gobierno propio al 

conjunto de autoridades que administran justicia dentro del resguardo indígena de Tuquerres, 

representadas bajo el símbolo de la Autoridad. 

 La Autoridad es quien se encuentra revestida del poder natural concedido desde la tierra y 

la comunidad. Se manifiesta a través de conocimientos, aptitudes y acciones; Es responsable de 

crear, interpretar y aplicar los mandatos expresados en las normas naturales representadas en 

grafías o símbolos escritos en cerámicas, tejidos, petroglifos, pictógrafos y manifestaciones 

celestes (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.19). 

De ahí resulta que las autoridades sean dignas de portar el Bastón de Mando, símbolo 

ancestral que representa la dualidad femenina y masculina, que, desde tiempos milenarios, encarna 

valores y principios fundamentales como la rectitud, pulcritud, honestidad, reciprocidad, arraigo 

territorial y sentido de comunidad. Su significado trasciende lo material, pues simboliza la justicia 



y la continuidad de los caminos heredados por los antepasados, quienes transmiten la fuerza 

espiritual y la revelación de lo sagrado para el ejercicio del autogobierno y la administración de 

justicia dentro de los pueblos indígenas (Manual de Justicia y Vida, 2009) 

Otra particularidad del gobierno propio son los principios esenciales de Autonomía y 

Autogobierno reconocidos por el Manual de Justicia y Vida. Frente a la Autonomía se regula la 

personalidad, capacidad jurídica, formas de gobierno e instituciones de derecho público del 

Territorio Indígena, sometido al derecho mayor a la Constitución Política y la ley (Manual de 

Justicia y Vida, 2009, art. 3) y el Auto Gobierno, regula la naturaleza jurídica, la jurisdicción, la 

competencia, la coordinación y la complementariedad de las instituciones, como mecanismo de 

gobernabilidad de la comunidad Indígena en armonía con el conjunto de la Administración pública 

y del Estado (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 4). 

4.2.1.2.1 Institucionalidad propia 

Esta figura se encuentra regulada a través del Manual de Justicia y Vida (2009), el cual proporciona 

descripciones puntuales sobre el cabildo indígena y las autoridades que administran justicia tales 

como gobernador, autoridades y regidores, su forma de elección, funciones y sanciones aplicables. 

Ahora bien, entre los aspectos más importantes del cabildo indígena se destaca su 

concepción como entidad pública especial que representa la autoridad propia, cuyos miembros son 

indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad localizada en un territorio determinado, cuya 

función es la de representar legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le atribuye los usos 

y costumbres. Los cabildantes deben ser miembros de la comunidad y su elección se hará conforme 

a las propias formas de organización tradicional (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 135). 

Como ya se ha mencionado, también forma parte de la institucionalidad propia el 

gobernador quien es elegido en asamblea general y se constituye como la máxima autoridad del 

territorio. Su labor es fortalecer el gobierno propio, promover el desarrollo comunitario y 

garantizar el respeto estatal hacia la organización indígena (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 

134). 

Finalmente se incluyen los regidores de vereda y las autoridades tradicionales, entre 

quienes destacan médicos tradicionales, sabedores y etnoeducadores, que deben demostrar 



liderazgo, compromiso con la comunidad y no haber sido sancionados por ocasionar desequilibrios 

dentro de ella (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 139-140). 

4.2.1.2.3 Guardia Indígena.  

La Guardia Indígena como componente del Gobierno Propio, está regulada por los artículos 151 a 

156 del Manual de Justicia y Vida (2009). Esta institución ejecuta una función complementaria en 

la administración de justicia, el orden comunitario y la protección del territorio y sus recursos. 

La Guardia está conformada por niños, jóvenes, adultos y mayores de ambos sexos, 

excluidos del servicio militar obligatorio (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 152). Entre sus 

funciones más importantes se encuentran: velar por el bienestar, la seguridad y la armonía dentro 

del territorio indígena, proteger la vida y la integridad, actuar como regidores del orden en 

asambleas, custodiar personas privadas de la libertad bajo la jurisdicción indígena y hacer cumplir 

las decisiones comunitarias, conforme al reglamento interno (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 

151). Además, posee un componente espiritual, lo que implica su constante acompañamiento en 

ritos y tradiciones del territorio indígena (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 152). 

En este sentido, la estructura de la Guardia responde a un orden jerárquico. En primer lugar, 

se encuentra el Jefe de Guardia alguacil según el género o una persona sabia que deberá difundir 

el pensamiento indígena, sensibilizar sobre la cultura, organizar celebraciones ancestrales y 

propias y defender el territorio ante amenazas externas incluso frente al Estado o grupos armados, 

mediante estrategias comunitarias. En segundo lugar, se encuentra un subcoordinador de Guardia 

quien apoya y lidera las actividades dentro de su territorio (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 

152 - 153).  

En conclusión, la Guardia Indígena representa una institución esencial en la parcialidad de 

Sapuiz, asegurando la defensa del orden interno, el respeto por la cultura ancestral y la articulación 

espiritual del territorio con sus autoridades y comunidad.  

4.2.2 Procedimientos de resolución de desequilibrios de la parcialidad indígena de Sapuiz. 

Los procedimientos de resolución de desequilibrios pueden estar influenciados por prácticas 

tradicionales y sistemas de justicia comunitaria orientados a la reconciliación y la reparación del 

daño, en lugar de la mera imposición de castigos. A continuación, se relaciona el significado y 



procedimientos de resolución de desequilibrios tanto mayores como menores desde una 

perspectiva de aplicación del Manual de Justicia y Vida. 

4.2.2.1 Desequilibrios menores y mayores al interior de la parcialidad.  

El desequilibrio es el contraste al concepto de equilibrio que es interpretado como el estado natural 

de las fuerzas cósmicas, los ciclos de la naturaleza y las dinámicas sociales y culturales. Este estado 

permite mantener relaciones armónicas entre aspectos fundamentales como la salud y la 

enfermedad, el uso y la conservación de plantas y animales, o las energías benéficas y dañinas del 

cosmos, entre otros. Es precisamente este orden el que permite reconocer cuándo surgen 

desequilibrios o descompensaciones, que se presentan con la extinción de especies, la 

sobreexplotación de la naturaleza o la imposición de dinámicas que propician la destrucción sobre 

la conservación (Manual de Justicia y Vida, 2009). De ahí que, los desequilibrios mayores y 

menores se definen como actuaciones humanas que generan una alteración en el equilibrio natural 

del territorio indígena.  

En el marco normativo del Manual de justicia y Vida, se identifican diversas conductas que 

representan desequilibrios. El Capítulo I clasifica los desequilibrios en contra de la comunidad y 

su institucionalidad, tales como la traición en contextos de lucha por derechos colectivos, el 

incumplimiento de actividades programadas por el Cabildo, el irrespeto a la autoridad y a las 

decisiones comunitarias, así como el uso indebido de fondos y bienes colectivos. También se 

sanciona la deslealtad política, la división territorial, el abuso de poder, el fraude en elecciones 

internas, la presentación de denuncias falsas y la omisión injustificada de deberes por parte de los 

líderes. Estas acciones atentan contra la cohesión social, la autonomía, la soberanía y los principios 

de justicia interna que sostienen la vida comunitaria.  (Manual de Justicia y Vida, 2009).  

A su vez, el Capítulo II, titulado "Desequilibrios en contra del ayllu" y comprendido entre 

los artículos 48 al 55, recoge un conjunto de disposiciones orientadas a preservar el bienestar de 

la familia, entendida como el núcleo esencial de la comunidad indígena. A través de normas 

específicas, se abordan diversas problemáticas que afectan el equilibrio familiar, tales como el 

abandono del hogar, el maltrato a menores, la inasistencia alimentaria, el adulterio, la violencia 

intrafamiliar, la haraganería, entre otras. Determinando que la protección de los sujetos más 

vulnerables niños, mujeres y personas dependientes se erija como un principio fundamental, al 

igual que la exigencia de corresponsabilidad entre los miembros del ayllu. Este capítulo no solo 



establece un marco normativo, sino que reafirma valores esenciales como el respeto, la solidaridad 

y la responsabilidad (Manual de Justicia y Vida, 2009). 

Por otra parte, el Capítulo III, titulado "Desequilibrios en contra de la Pacha mama" y 

contenido en los artículos 56 al 63, dispone un conjunto de normas orientadas a proteger y 

preservar el medio ambiente, concebido no sólo como un recurso material, sino como un ser vivo 

sagrado que sostiene y da sentido a la vida comunitaria. La Pacha mama, en la cosmovisión de la 

parcialidad indígena de Sapuiz, es fuente de vida, equilibrio y espiritualidad; por ello, las acciones 

que atenten contra su integridad como la tala indiscriminada, la contaminación, el irrespeto a los 

linderos, la destrucción de sitios sagrados, la venta de recursos naturales o el cultivo de drogas, 

son consideradas faltas graves, merecedoras de sanciones ejemplares por parte del Cabildo. Este 

cuerpo normativo no sólo busca frenar el deterioro ambiental, sino también resguardar la identidad 

cultural y la soberanía alimentaria de la comunidad (Manual de Justicia y Vida, 2009). 

Para concluir, el Capítulo V, comprendido entre los artículos 69 al 72, aborda los 

desequilibrios que afectan la propiedad individual, colectiva y ancestral de la parcialidad indígena 

de Sapuiz, estableciendo un sistema normativo que busca salvaguardar no sólo los bienes 

materiales, sino también el valor cultural y espiritual de los territorios. Entre las principales faltas 

se contempla el robo de dinero, cosechas, animales u otros objetos, sancionado con la devolución 

del doble de lo sustraído, en aplicación del principio de compensación (Manual de Justicia y Vida, 

2009). 

4.2.2.2 Organigrama de Justicia Propia y los roles dentro del sistema de justicia de la 

comunidad indígena 

Una vez determinado el significado de los desequilibrios mayores y menores es factible describir 

el Organigrama De Justicia Propia Del Territorio Indígena, definido como la representación gráfica 

que muestra la estructura de la autoridad y los roles dentro del sistema de justicia de la comunidad 

indígena. Este organigrama refleja cómo se toman las decisiones, quién tiene la autoridad para 

juzgar, y cómo se implementan las sentencias (INAC, s.f.).  

De acuerdo con lo expuesto, el Manual de Justicia y Vida describe la estructura de las 

autoridades propias, destacando el papel que estas desempeñan conforme a la normatividad y la 

organización sociopolítica tradicional. En este marco, el Artículo 21 establece que la autoridad 



mayor es una entidad pública especial conformada por miembros de la comunidad indígena, 

elegidos y reconocidos por esta de acuerdo con el reglamento interno. Esta autoridad, que recae 

principalmente en la figura del gobernador, actúa como representante legal de la comunidad y 

ejerce funciones tanto administrativas como judiciales, conforme a la ley, los usos, costumbres y 

las normas internas. El gobernador cuenta con la colaboración de un secretario, un tesorero, un 

fiscal y varios alguaciles, quienes contribuyen en la administración de justicia desde sus 

respectivos roles (Manual de Justicia y Vida, 2009). 

Por su parte, el Artículo 23 regula la figura de los regidores quienes son representantes 

comunitarios también elegidos junto con las demás autoridades propias. Existen tres regidores con 

funciones específicas: el Regidor Primero se encarga de legislar, ordenar y planificar; el Regidor 

Segundo, de la vigilancia y control del entorno natural y cultural; y el Regidor Tercero, de las 

adjudicaciones por usufructo. Además, en cada parcialidad de la comunidad existe un regidor 

encargado de los desequilibrios menores, domésticos o simples, cuya resolución se considera 

adecuada dentro del ámbito comunitario. Esta figura refuerza la capacidad de la comunidad para 

solucionar internamente los desequilibrios menores que surjan en su interior, mediante una justicia 

cercana (Manual de Justicia y Vida, 2009). 

Así mismo, el Artículo 24 determina que el Consejo Mayor de Justicia, tiene la función de 

investigar las causas que generan desequilibrios internos. Entre sus competencias se encuentra la 

resolución de conflictos derivados de acuerdos entre comuneros, disputas entre autoridades propias 

y miembros de la comunidad, y hechos que generen responsabilidad extracontractual, entre otros. 

Este consejo, elegido coyunturalmente por la comunidad, estará conformado por cinco miembros 

representativos: un exgobernador, un comunero sabedor o mediador con conocimiento de la 

legislación propia, un mayor sabedor, un integrante activo de las autoridades propias que no esté 

impedido y un médico tradicional residente en el territorio (Manual de Justicia y Vida, 2009). 

Finalmente, es relevante mencionar que en la administración de justicia la comunidad 

representa la máxima autoridad y la última instancia, ya que esta facultad hace parte de su 

naturaleza milenaria, pudiendo adoptar en forma autónoma las decisiones necesarias para auto 

regularse y conducir sus asuntos, enmarcándose dentro de los límites de los reglamentos, usos y 



costumbres, la cosmogonía, La ley Natural y El Derecho Mayor (Manual de Justicia y Vida, 2009, 

art.20). 

4.2.2.3 Competencia de resolución de desequilibrios mayores y menores. 

La competencia de resolución de los desequilibrios menores recae, en primera instancia y con 

carácter preventivo, en los regidores internos de cada una de las parcialidades o en los regidores 

primero, segundo y tercero. Estos, investidos de autoridad, tienen la facultad de intervenir en 

asuntos que se susciten dentro de sus respectivas parcialidades, con el propósito principal de evitar 

que los conflictos escalen, aconsejando y procurando arreglos antes que sancionar (Manual de 

Justicia y Vida, 2009, art.25). 

No obstante, cuando por la naturaleza y gravedad de los conflictos no sea posible retornar 

al equilibrio natural dentro de las parcialidades, el regidor deberá remitir el proceso a las 

autoridades propias del territorio indígena, quienes serán las encargadas de administrar justicia. 

Estas autoridades conocerán en segunda instancia los asuntos que no logren ser resueltos por los 

regidores mencionados y, en primera instancia, atenderán los desequilibrios mayores o delicados 

que requieran su intervención para restablecer el equilibrio. Para ello, justificarán sus decisiones 

basadas en las investigaciones que realice el Consejo Mayor de Justicia (Manual de Justicia y Vida, 

2009, art. 22). 

Respecto a lo anterior, es importante mencionar que en caso de que el Gobernador o algún 

miembro principal del Cabildo tenga vínculos de consanguinidad, parentesco, contractuales o de 

subordinación con alguna de las personas involucradas en un trámite, de desequilibrio ya sea 

mayor o menor, serán declarados impedidos para intervenir. Asimismo, cualquier persona de la 

comunidad, incluidos quienes participan en el proceso, podrán alegar la existencia de estos 

impedimentos, y si se comprueban, se dejará constancia convocando de inmediato al Consejo 

Mayor de Justicia (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.26).  

Como último punto, el Gobernador del territorio indígena podrá solicitar a las demás 

jurisdicciones el traslado de los asuntos que competen a la jurisdicción especial indígena, 

utilizando para ello las herramientas jurídicas previstas tanto en la normatividad propia como en 

la legislación estatal (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.26).  



4.2.2.4 Trámite procesal para la resolución de desequilibrios 

El sistema de justicia indígena en el territorio de Túquerres, se rige por procedimientos 

establecidos que buscan restaurar el equilibrio comunitario y garantizar el respeto a las leyes 

ancestrales. El enfoque se basa en un modelo de justicia participativa y resolutiva que, aunque 

adopta los principios del derecho moderno, se encuentra profundamente enraizado en los usos y 

costumbres de cada comunidad indígena. (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.14). 

En este sentido uno de los aspectos que caracteriza al trámite procesal es la oralidad, es 

decir, que el procedimiento se desarrolla principalmente de forma oral, lo que permite una mayor 

cercanía entre las autoridades y la comunidad. Sin embargo, esto implica que también se deba 

dejar constancia escrita de las actuaciones realizadas, asegurando la transparencia y la trazabilidad 

del proceso (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.28).  

A continuación, se detallan los procedimientos establecidos para resolver tanto los 

desequilibrios mayores como menores dentro de la comunidad.  

Los desequilibrios menores, considerados como aquellos que no afectan gravemente al 

tejido social de la comunidad, serán gestionados por los corregidores competentes. Estos, con el 

apoyo de los regidores, procuran una solución conciliatoria que busca restaurar el equilibrio sin 

recurrir a sanciones severas. El procedimiento, en este caso, es menos formal y está orientado a 

fomentar el entendimiento y la reconciliación entre las partes involucradas. Si la resolución inicial 

no es satisfactoria, el asunto puede ser trasladado a las autoridades propias para su revisión. Este 

enfoque refleja una filosofía de resolución de conflictos más flexible, garantizando que la justicia 

no solo sea punitiva, sino también reparadora (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.15). 



 

Figura 1 Nota. Fuente: Tomado de Manual de Justicia y Vida (2009). 

Por otro lado, para el caso de los desequilibrios mayores, el proceso inicia con la 

presentación de una queja, que puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad, que 

haya considerado la vulneración del equilibrio. El interesado puede presentar su queja de manera 

verbal o escrita ante el secretario del Cabildo, quien se encarga de remitir la información al 

gobernador (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.29). En caso de que la queja no se resuelva de 

manera amistosa, se recurre a la intervención de los abogados indígenas o sabedores, quienes 

actúan como mediadores. Estos asesores jurídicos, bien sean miembros del cabildo o sabedores 

tradicionales, tienen el conocimiento necesario para facilitar el diálogo entre las partes y fomentar 

el entendimiento mutuo (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.30).  

En consecuencia, si el acuerdo no se logra en la fase anterior, el caso deberá ser remitido 

al Consejo Mayor de Justicia para su investigación y resolución (Manual de Justicia y Vida, 2009, 

art.31). El Consejo realiza un análisis exhaustivo y presenta un informe ante las autoridades 

propias, quienes dictan una sentencia en primera instancia. Por consiguiente, si las partes 

involucradas no están conformes con el fallo, pueden impugnar la decisión ante la comunidad, que 



actúa como segunda instancia para resolver el conflicto. Si durante el proceso surgen nuevas 

pruebas, se puede reabrir el caso para una revisión detallada, asegurando que se mantenga el 

principio de justicia restaurativa y el equilibrio natural (Manual de Justicia y Vida, 2009, art.14). 

Una vez realizada la investigación correspondiente, los implicados son citados a una 

asamblea de juzgamiento, donde se presentan los hallazgos y se escuchan los descargos de las 

partes involucradas. Durante esta etapa, la comunidad juega un papel crucial, pues es ella quien, 

en última instancia, válida o rectifica la decisión tomada por las autoridades judiciales. El médico 

tradicional, quien también forma parte de este proceso, tiene la misión de aconsejar a los 

implicados para evitar la repetición del desequilibrio y restaurar el equilibrio social (Manual de 

Justicia y Vida, 2009, art.14).  



 

Figura 2. Nota. Fuente: Tomado de Manual de Justicia y Vida (2009). 

Para finalizar respecto al tema de las sanciones que se imponen, se determina que son 

variadas dependiendo de la gravedad del desequilibrio causado, que van desde trabajos 

comunitarios hasta la pérdida de derechos territoriales. Esta flexibilidad refleja que cada caso tiene 

sus particularidades y que la comunidad como última instancia puede determinar la forma de 

sancionar o reparar el daño (Manual de Justicia y Vida, 2009, art. 36-37). 



4.3. Desconocimiento y Desapropiación del derecho propio de la parcialidad indígena de 

Sapuiz generador de desarraigo.  

El desconocimiento y la desapropiación del derecho propio hacen referencia a la pérdida 

progresiva del reconocimiento, la comprensión y la práctica de los derechos y tradiciones propias 

de las comunidades indígenas. Por un lado, el desconocimiento alude a la falta de conocimiento o 

valoración interna de las normas ancestrales (Defensoría del Pueblo, 2018), mientras que la 

desapropiación señala cómo dichas tradiciones han sido desplazadas o reemplazadas por 

influencias externas, como la cultura moderna o la desaparición de sabedores y médicos 

tradicionales (Acevedo, 2010). Ambos fenómenos contribuyen a la erosión del sistema jurídico 

propio y de la identidad cultural de las comunidades. 

Según Manzano (2018), es importante destacar que estos fenómenos pueden tener un 

impacto significativo en la identidad cultural de la comunidad, incidiendo directamente con la falta 

de arraigo y por tanto con el abandono de los pueblos.  

En este sentido, durante el desarrollo de encuestas y entrevistas aplicadas a miembros de 

la parcialidad indígena de Sapuiz, se ha identificado un sentimiento generalizado atribuible al 

desconocimiento y desapropiación del derecho propio, de ahí que, los resultados de las encuestas 

revelen que gran parte la comunidad no está familiarizada con su derecho propio, siendo los 

factores determinantes la falta de socialización del Manual de justicia y vida, el desconocimiento 

de las funciones de las autoridades que administran justicia dentro de la parcialidad y el 

desplazamiento de los derechos y las tradiciones propias de la parcialidad indígena de Sapuiz por 

influencia de la cultura occidental. 

4.3.1 Desconocimiento del derecho propio de la parcialidad indígena de Sapuiz. 

En el vasto y diverso panorama cultural de Colombia, la parcialidad indígena de Sapuiz se destaca 

por su rica historia y sus tradiciones únicas. Sin embargo, como muchas comunidades indígenas, 

enfrenta desafíos significativos en la preservación y el reconocimiento de su derecho propio. En 

consecuencia, el presente acápite se dedicará a examinar el desconocimiento del derecho propio 

de la parcialidad indígena de Sapuiz, a partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas a los comuneros.  

El propósito de las encuestas radicó en determinar el nivel de conocimiento, apropiación, 

utilidad e impacto del Manual de Justicia y Vida dentro de la parcialidad indígena de Sapuiz, 



buscando identificar factores sociales, culturales y educativos que inciden en la aplicación del 

derecho propio y en la conservación de los saberes ancestrales.  

Por tanto, los interrogantes de las encuestas se estructuraron de acuerdo a los siguientes 

ejes. En primer lugar, se pretendió identificar si los miembros de la comunidad están familiarizados 

con el contenido del Manual de Justicia y Vida, si han tenido acceso a él, y si consideran que este 

documento es útil para la vida comunitaria.  

En segundo lugar, se indaga con qué frecuencia la comunidad participa en espacios como 

conversatorios y mingas de pensamiento, en los cuales se ha socializado el contenido del Manual 

de Justicia y Vida y si se ha compartido dicha información con otros miembros de la comunidad.  

En tercer lugar, se busca comprender la calidad de la interacción social en la parcialidad, 

así como el grado de conocimiento del Manual de Justicia y Vida en la comunidad, cuestionando 

si ha sido aplicado y si ha tenido un impacto tangible en la vida colectiva, especialmente en la 

resolución de conflictos. 

En cuarto lugar, se analiza el estado del derecho propio dentro de la parcialidad indígena 

de Sapuiz, indagando si este ha sido desconocido o desapropiado con especial atención entre los 

jóvenes comuneros, contrastando las diferencias significativas entre los saberes de los sabedores 

ancestrales y las nuevas generaciones. 

Finalmente, se aborda el impacto de la influencia de la sociedad moderna en las formas de 

vida tradicionales y en la práctica del derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz. En este 

sentido se cuestiona la existencia de estrategias actuales orientadas a fortalecer la apropiación del 

derecho propio y los conocimientos ancestrales.  

4.3.1.1. Falta de socialización del Manual de Justicia y Vida en la parcialidad. 

La socialización del Manual de Justicia y Vida garantiza que los comuneros de la parcialidad 

indígena de Sapuiz conozcan normas y procedimientos que rigen la vida de la comunidad con el 

fin de que comprendan y respeten su derecho propio. No obstante, la ausencia de estos espacios 

puede derivar el desconocimiento generalizado de este derecho, afectando negativamente la 

cohesión y la armonía de la comunidad.  



En análisis de los resultados arrojados por las encuestas, se evidencia que uno de los 

aspectos más críticos es el escaso conocimiento y acceso al Manual de Justicia y Vida por parte de 

los miembros de la parcialidad indígena de Sapuiz. Según los datos recolectados, el 71,7% de los 

encuestados afirmaron no estar familiarizados con dicho Manual y un 90,6 % manifestó no haber 

tenido acceso a él. Esta premisa fáctica pone de manifiesto una desconexión evidente entre los 

marcos normativos que estructuran el derecho propio y la comunidad que debería hacer uso de 

ellos, revelando una grave situación de desconocimiento institucional que impide el ejercicio 

autónomo de sus formas tradicionales de justicia. 

Además, se evidencia una participación limitada en espacios comunitarios destinados a 

fortalecer el conocimiento normativo. El 81,13% de los encuestados indicó no haber participado 

en mingas de pensamiento o conversatorios relacionados con el Manual de Justicia y Vida. Este 

dato apunta a la escasa implementación de estrategias colectivas para socializar y dialogar en torno 

a los contenidos del derecho propio, lo que agrava el desarraigo al reducir las oportunidades de 

intercambio intergeneracional y de construcción colectiva de saberes. 

En contraste, solo el 9,4% de los comuneros encuestados han tenido la oportunidad de 

familiarizarse con el manual y lo consideran una herramienta útil. Infiriendo así, que tiene el 

potencial de convertirse en un recurso valioso para la parcialidad de Sapuiz; sin embargo, su 

efectividad se encuentra limitada por la escasa socialización de su contenido. 

Desde una perspectiva cultural y jurídica, esta situación también ilustra el impacto del 

desarraigo del derecho propio, ya que la comunidad está priorizando enfoques externos o 

institucionales que no reflejan plenamente sus usos, costumbres y dinámicas internas. Sin esta 

conexión, el manual corre el riesgo de ser percibido como una imposición ajena, perdiendo su 

capacidad de herramienta transformadora y efectiva. 

Por otra parte, la participación en eventos informativos es también limitada, lo que refleja 

la falta de continuidad en los esfuerzos de socialización del Manual. Aunque el nivel de interacción 

social en la comunidad parece ser, en su mayoría, regular o incluso bueno, la escasa participación 

en mingas de pensamiento que incluyan el conocimiento a profundidad del manual, sugiere una 

posible desconexión entre los recursos disponibles y la comunidad. 



En síntesis, a pesar del reconocimiento de la existencia de un Manual su desconocimiento 

es notable, ya que la mayoría de los encuestados no reportan efectos tangibles en su vida diaria, 

esto sumado a la escasa utilización de los medios de comunicación y la falta de influencia del 

sector educativo como factores determinantes de difusión y socialización.  

4.3.2 Desapropiación del derecho propio de la parcialidad indígena de Sapuiz. 

La desapropiación del derecho propio es un fenómeno complejo que refiere la situación en la que 

una comunidad indígena se ve privada de su sistema de justicia y normas tradicionales en favor de 

la aplicación del derecho estatal. Esto puede implicar la pérdida de su autonomía en la 

administración de justicia, la negación de sus costumbres y tradiciones, y la imposición de un 

sistema legal ajeno a sus valores y formas de vida (Resguardo Indígena Inga Chalyayaco, 2022). 

Desde esta óptica, Clemente Noguera (2024) como ex autoridad propia y sabedor de la 

comunidad indígena de Sapuiz, ofrece una visión profunda sobre el fenómeno del desarraigo del 

derecho propio. A través de su relato, se evidencian varios elementos clave que permiten 

comprender cómo este proceso afecta al sistema jurídico ancestral. En primer lugar, se advierte 

una pérdida del conocimiento tradicional, manifestada en su afirmación de que “unos tenemos el 

conocimiento y otros no”, lo que revela una fragmentación de la transmisión del saber ancestral 

entre generaciones. Esta desconexión intergeneracional constituye uno de los pilares del 

desarraigo, ya que debilita la continuidad del sistema normativo basado en los usos y costumbres. 

Por otro lado, su testimonio también refleja una transformación de los roles y prácticas 

jurídicas. Recuerda que “antiguamente el uso de la palabra, era el uso del mismo respeto” que regía 

la justicia, mientras que hoy se incorporan figuras como el fiscal, ajenas al sistema originario. Esta 

transformación evidencia un proceso de influencia externa que intensifica el tema del desarraigo, 

al alejar el sistema jurídico indígena de sus raíces y formas tradicionales (Noguera, 2024). 

En este contexto, es fundamental analizar las posibles vías generadoras de esta 

problemática. Dentro de la parcialidad indígena de Sapuiz la percepción del desconocimiento y 

desapropiación del derecho propio es ampliamente compartida por la comunidad. Un 98,11% de 

los comuneros considera que el derecho propio está siendo desconocido o desapropiado por la 

parcialidad indígena, siendo más notable entre los jóvenes de la comunidad. 



Adicionalmente, un 98,11% reconoce diferencias significativas entre los saberes que 

poseen los sabedores tradicionales y los que tienen los jóvenes comuneros. Estas cifras reflejan 

una preocupante pérdida en la transmisión de los conocimientos ancestrales, que tradicionalmente 

han garantizado la continuidad del tejido cultural, espiritual y normativo de la comunidad. 

En esa línea el desarraigo no solo impacta el conocimiento, sino que también afecta la 

cohesión interna de la parcialidad y su capacidad para defender derechos colectivos. El 86,79% de 

los encuestados percibe que el desconocimiento del derecho propio debilita la unión comunitaria 

y socava las formas tradicionales de organización y resistencia. Esta pérdida de puede tener 

consecuencias profundas, no sólo en términos culturales, sino también en los procesos de 

autodeterminación y defensa territorial. 

Por último, otro de los hallazgos más relevantes es la ausencia de estrategias claras y 

efectivas para fortalecer la apropiación del derecho propio. Apenas el 9,43% de los encuestados 

considera que existen estrategias en marcha con este propósito. Esta carencia pone en evidencia 

un desarraigo profundo del derecho propio en la parcialidad indígena de Sapuiz, caracterizado por 

el desconocimiento, la falta de acceso a los instrumentos normativos, la débil transmisión 

intergeneracional y la influencia avasalladora de la modernidad.  

4.3.2.1. Influencia de la cultura moderna 

La "cultura moderna" se refiere a un conjunto de valores, normas y prácticas asociadas a la 

globalización, el desarrollo económico y las influencias externas, que pueden ser impuestas o 

promovidas por el Estado y otras entidades no indígenas. Su impacto puede manifestarse de 

distintas formas, como la adopción de prácticas legales modernas que erosionan los 

procedimientos tradicionales, debilitando la cohesión y la identidad cultural de las comunidades 

indígenas.  

En ese orden de ideas, la adopción de normas modernas puede alejar a la comunidad de sus 

propias normas legales y cambiar las actitudes de los miembros hacia sus prácticas tradicionales, 

generando una menor valoración y participación en ellas (CEPAL, 1993). Citando a manera de 

ejemplo los Kankuamo en la Sierra Nevada han experimentado fuertes procesos de aculturación, 

llegando a perder gran parte de sus formas de vida. En contraste, pueblos como los Kogui o algunos 



amazónicos han logrado mantener su cultura con un fuerte sentido de pertenencia y legitimidad en 

sus autoridades. Incluso dentro de un mismo grupo étnico se observa diversidad: mientras jóvenes 

de los resguardos Awá cercanos a Tumaco no reconocen autoridad interna, en Gran Sábalo, en la 

selva, la mayoría aún habla su lengua y desconoce el español, lo que representa una fuerte garantía 

de preservación cultural (CEPAL, 1993).  

Con base en estos antecedentes, en el caso de la parcialidad indígena de Sapuiz la 

investigación indagó si la cultura moderna ha afectado la comprensión y práctica del derecho 

propio. Los resultados revelan un dato alarmante: el 98,11% de los encuestados considera que la 

sociedad moderna ha impactado negativamente tanto las formas de vida tradicionales como la 

práctica del derecho propio. Esta percepción evidencia un proceso de aculturación provocado por 

presiones externas culturales, económicas y educativas que desplazan los referentes normativos 

ancestrales e imponen lógicas ajenas a la cosmovisión indígena. 

El análisis crítico de los resultados evidencia una tensión estructural entre la preservación 

de la autonomía indígena y las fuerzas de la modernización debido a que la percepción comunitaria 

mayoritaria refleja una preocupación profunda sobre la capacidad de preservar el derecho propio 

en un entorno dominado por la cultura moderna, si bien esta puede ofrecer recursos y 

oportunidades, también impone modelos educativos y legales que algunas veces no respetan ni 

incorporan adecuadamente las prácticas indígenas. 

En este contexto, Yesenia Benavides (2024) autoridad propia de la parcialidad indígena de 

Sapuiz, señala que la influencia de la cultura moderna ha afectado profundamente la transmisión 

oral del conocimiento ancestral, tradicionalmente confiada a los mayores, afirmando que: “Antes 

los mayores hablaban con nosotros, nos contaban, nos enseñaban... pero ya no se hace eso. Ya 

nadie pregunta, ya nadie escucha”. Esta ruptura intergeneracional está directamente relacionada 

con el avance de nuevas formas de comunicación, la tecnología y la escolarización formal, que no 

articula con la identidad cultural indígena. 

En el mismo sentido, Miguel Araujo (2024) sabedor de la parcialidad de Sapuiz, resalta 

cómo la tecnología ha contribuido al distanciamiento entre los comuneros y su derecho propio. 

Refiriendo que antiguamente, la transmisión del conocimiento se hacía de forma verbal y mediante 

rituales comunitarios. No obstante, en palabras textuales determina que: “hoy en día, la juventud 



no participa en estos rituales, ni siquiera las autoridades conocen plenamente sus significados”. 

Según Miguel (2024), aunque se celebran fiestas ancestrales como la florescencia, el Pawkar 

Raymi y el Inti Raymi, muchos comuneros participan sin comprender su simbolismo, lo que refleja 

el desconocimiento y desapropiación cultural provocados por el mundo moderno. 

Frente a este panorama, la evidencia sugiere que la cultura moderna está teniendo un efecto 

determinante en la comprensión y práctica del derecho propio en la parcialidad de Sapuiz, lo que 

requiere una reflexión crítica sobre cómo proteger y fortalecer estos sistemas en un mundo de 

constante transformación. 

Finalmente, Lourdes Milena (2024) expresa con claridad cómo la modernidad ha generado 

un fuerte impacto en la identidad cultural de los jóvenes indígenas, al punto de provocar 

sentimientos de vergüenza y desapropiación. Señala que “hay mucha gente que sí se avergüenza 

de ello”, especialmente los jóvenes y estudiantes que, al salir de la parcialidad, “ya llegan perdidos 

de la lengua de los pastos, hablando otro idioma, otro rasgado, ya de por allá”. Esta pérdida del 

idioma y del vínculo con la cultura ancestral refleja un fenómeno más amplio, que Lourdes asocia 

directamente con lo moderno: “estoy segura que lo moderno ha causado mucho desequilibrio en 

este sentido de la vergüenza del ser indígena”. A pesar de estas dificultades, ella resalta la 

importancia del sentido de pertenencia y del orgullo por lo que se es, frente a una sociedad que a 

menudo deslegitima las prácticas culturales propias citando las críticas que reciben por su 

vestimenta tradicional “Nosotros estamos puestos en nuestro atuendo, lo que es no es nuestro, o 

sea, es lo que somos, no es un disfraz”, afirma con firmeza. Finalmente, hace un llamado a la 

conciencia colectiva para reafirmar la identidad indígena: “tendríamos que concientizar a las 

personas y hacerles entender, pues la verdad no deberíamos avergonzarnos, porque igual somos 

indígenas”.  

 

 

 



5. Conclusiones 

El sistema Nacional a través de la Constitución Política de 1991 regula los derechos de las 

comunidades indígenas, reconociendo la protección a la diversidad étnica y cultural de los 

derechos y libertades sin discriminación. En este sentido y como forma de preservación de las 

comunidades indígenas, se permite estructurar un sistema normativo propio en virtud de la 

jurisdicción especial indígena, el Derecho Mayor y el goce de la autonomía dentro de los límites 

establecidos por la Constitución y la Ley.  

En concordancia con estos principios la parcialidad indígena de Sapuiz ha estructurado un 

sistema jurídico propio reglamentado a través del Manual de Justicia y Vida SUMAK KAWSAY 

y fundamentado en sus usos y costumbres, Derecho Propio, Ley de Origen y Ley Natural. Este 

sistema permite una administración de justicia ajustada al contexto cultural, en la que los conflictos 

se clasifican en desequilibrios mayores y menores, lo que facilita una resolución proporcional y 

respetuosa del equilibrio comunitario. Por tanto, los comuneros se ven revestidos de un fuero 

especial de juzgamiento que permite hacer uso de su justicia propia, evitando recurrir a normativas 

externas como la ley blanca. 

Se resalta que, durante el periodo de investigación, es decir, año 2024 se identificó una 

grave desconexión entre los comuneros y el sistema jurídico propio. Entre las principales 

problemáticas identificadas, se destaca la falta de acceso al Manual de Justicia y Vida, lo que ha 

generado una significativa brecha en la difusión del conocimiento normativo interno. Esta 

situación ha repercutido directamente en la pérdida del sentido de pertenencia y en el 

debilitamiento de la identidad cultural, dando paso al desarraigo y desapropiación del derecho 

propio. 

Por su parte, la desapropiación y el desarraigo del derecho propio de la parcialidad indígena 

de Sapuiz constituyen un fenómeno que pone de manifiesto las profundas desigualdades derivadas 

de la imposición de normas y sistemas legales ajenos a la parcialidad. Este proceso ha provocado 

una erosión de los sistemas de gobernanza y justicia tradicionales.  

Además, la imposición de normas externas, sumada a la migración de comuneros hacia 

entornos urbanos y a la influencia de la cultura moderna, ha transformado la forma en que se 



comprende y aplica el derecho propio, afectado por la falta de aplicación efectiva y el 

desconocimiento generalizado de sus fundamentos. 

En síntesis, a pesar de los avances en materia de derechos humanos y legislación indígena, 

las autoridades continúan sin reconocer de forma plena las normas y costumbres que rigen su 

organización y funcionamiento interno. Lo que debilita la capacidad de autogobierno, en un 

escenario donde la parcialidad indígena de Sapuiz se ve limitada por la inoperancia institucional y 

la falta de respeto hacia su esencia cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Recomendaciones 

Se recomienda establecer programas de capacitación continua para las autoridades de la 

parcialidad indígena de Sapuiz, enfocándose en la mediación, resolución de conflictos y derechos 

humanos, para mejorar su capacidad de aplicar la justicia de manera más efectiva y sensible a la 

cultura. 

Promover la participación activa de la parcialidad indígena de Sapuiz en los procesos 

judiciales, facilitando espacios de diálogo donde se puedan discutir y decidir sobre los conflictos, 

asegurando que todos los miembros, incluidos jóvenes y mujeres, tengan voz en el proceso. 

Impulsando procesos de consulta y participación comunitaria en la elaboración de herramientas 

como el manual, garantizando que no solo sean comprensibles, sino que además sean coherentes 

con la identidad cultural y los valores de la parcialidad de Sapuiz.  

Fomentar alianzas entre el sistema judicial indígena y las instituciones del sector justicia, 

para asegurar que haya un intercambio de conocimiento y recursos que fortalezcan ambos 

sistemas, promoviendo un enfoque holístico para la resolución de conflictos. 

Se debe incentivar la investigación y documentación de casos resueltos mediante el sistema 

de justicia indígena, para analizar su efectividad y realizar ajustes necesarios, además de servir 

como base para la formación de políticas públicas que reconozcan y respeten la jurisdicción 

indígena. 

Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general sobre la importancia 

de la justicia indígena y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, promoviendo la 

inclusión y la diversidad cultural dentro del marco legal nacional. 

El desarraigo es consecuencia de un proceso evolutivo negativo, por ello uno de los 

requerimientos jurídicos más importantes es que la comunidad indígena retorne a la aplicación de 

los componentes normativos propios, surgiendo la necesidad de alimentar nuevamente, la ley 

natural, ley de origen y el derecho mayor, puesto que son un conjunto de normas y prácticas 

especiales que regulan la vida social, económica y cultural de los pueblos indígenas (Castrillón & 

Clavijo, 2015). 
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