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Introducción 

          El conflicto armado colombiano, específicamente en el Cauca, ha dejado años de 

sufrimiento y secuelas a las personas que han sido víctimas directas o indirectas de esta 

interminable guerra que no cesa, además ha generado un ambiente tenso e inseguro en la 

población caucana, especialmente en las periferias del departamento. Asimismo, este conflicto 

trae consigo asesinatos, amenazas, secuestros, reclutamiento, desaparición forzada, 

desplazamiento forzado y la presencia de narcotráfico, incluyendo aquí todo tipo de abusos y 

falta de respeto hacia los derechos fundamentales del ser humano y en general de los seres vivos.  

     Existen múltiples víctimas del conflicto armado a lo largo del tiempo y a veces no se tiene 

clara la cantidad de personas que lo han sufrido, esto se debe a que muchas personas no 

denuncian los abusos de los actores armados por miedo, porque desconocen de leyes, entre otros 

motivos existentes, aunque los anteriormente mencionados son los más comunes, por ello y de 

acuerdo a la información del Registro Único de Víctimas se puede decir que se cuentan los casos 

reportados entre los que se estima que hasta inicios del año 2023 hay 9.446.572 personas que han 

sufrido las violentas consecuencias del conflicto armado en el Cauca, ya sea como víctimas 

directas o indirectas del mismo.  

         Las consecuencias que deja este conflicto en las personas tienen un gran nivel de 

afectación, pues terminan siendo víctimas en muchas dimensiones y con vacíos difíciles de 

aprender a sobrellevar; en este trabajo, se mencionarán esas afectaciones y vacíos de manera 

multidimensional, haciendo referencia con este último término al hecho de quedar con 

afectaciones y vacíos en su salud mental, emocional, familiar, socio-cultural y económica, 

adicionalmente se investigará de qué manera estas víctimas, en el caso de los que han 

sobrevivido, y las familias de las mismas, logran ser resilientes para poder aprender a sobrellevar 
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esos vacíos que les ha dejado una pérdida o simplemente un impacto que les ocasionó un suceso 

violento vivido a causa del conflicto armado.   

     Esta investigación se basó en el trabajo con personas de diferentes municipios del Cauca, 

entre los que están: La Vega, Silvia, Popayán, Corinto, El Patía, El Bordo, Almaguer y Timbío, 

por lo que se puede afirmar que se trabajó de manera multisituada y con unos objetivos claros; 

inicialmente, tenemos en cuenta que se logró analizar cuáles son las estrategias cotidianas que 

adaptan las familias víctimas del conflicto armado para sobrellevar el vacío multidimensional 

que deja la muerte de un familiar o un suceso traumático vivido; para desglosar un poco más 

sobre lo que se narrará en este trabajo de investigación, se logró conocer las afectaciones 

emocionales, económicas y sociales que ha dejado en las familias víctimas el conflicto armado 

caucano. También se identificaron las estrategias de resiliencia dentro de la cotidianidad de las 

familias víctimas del conflicto armado y por último se describirán los mecanismos que utilizan 

los funcionarios del Estado para brindar ayuda a las familias de las víctimas del conflicto 

armado.  

     De esta manera y para lograr los objetivos propuestos anteriormente se logró dar respuesta a 

la siguiente pregunta, ¿Cuáles son las estrategias cotidianas que adaptan las familias víctimas del 

conflicto armado para sobrellevar el vacío multidimensional que deja la muerte de un familiar o 

un suceso traumático vivido?, siendo esta la que inicialmente ahondó la parte principal y general 

de la presente investigación, además se respondió a otros interrogantes que se incluyeron a la 

investigación para poder aportar y apoyar la pregunta inicial, esto con el fin de llevar a cabo una 

investigación profunda y más detallada respecto a las víctimas de conflicto armado y se realizó 

por medio de formatos de entrevista, un formato inicial para las víctimas y otro para los 

funcionarios del Estado, ya que es otra mirada del conflicto armado; sin embargo en caso de que 
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algún funcionario hubiese pasado por algún caso de victimización, se llevarían a cabo los dos 

formatos de entrevista realizados, para poder tener sus dos perspectivas del conflicto armado que 

han vivido.  

     Por su parte, esta investigación se divide en cuatro capítulos conformados así: 

Capítulo I. Marco teórico-conceptual, metodológico. Aquí se narra y describe la problemática 

investigativa, los objetivos y algunos conceptos principales necesarios en el trabajo, además la 

forma en cómo se llevará a cabo la presente investigación y se demarca también el universo de 

población con la que se va a trabajar. 

Capítulo II. Territorio conflictivo: descripción del territorio en los casos de conflicto armado 

en el Cauca. En este capítulo se encontrará la descripción de los sucesos violentos vividos más 

impactantes a partir del año 1985 en los municipios de La Vega, Silvia, Popayán, Corinto, El 

Patía, El Bordo, Almaguer y Timbío, puesto a que las víctimas que fueron entrevistadas en este 

trabajo, narran sobre la violencia desde ese momento o comenzaron a vivir la violencia por 

conflicto armado a partir de esa época, por lo que se considera necesario mencionar hechos 

violentos marcados desde ese momento hasta la fecha.  

Capítulo III. La expresión del sufrimiento: a partir de las experiencias de vida. Este capítulo 

mencionará las experiencias y afectaciones de las personas víctimas del conflicto armado 

caucano, esto a partir de las entrevistas realizadas; asimismo se tendrán en cuenta las cifras 

existentes para cada clase de suceso violento que ha vivido la población a causa al conflicto 

armado.  

Capítulo IV. Arte, Docencia, Reconciliación y salud mental. A partir de la docencia y las 

prácticas de esta, se escribirá cómo el arte es un medio para promover la memoria del conflicto 
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armado y a su vez una manera de ser resilientes ante sucesos traumáticos vividos, mejorando, en 

cierta medida, la salud mental de las personas que han quedado profundamente afectadas por la 

pérdida de un ser querido, por un secuestro que tuvieron que pasar, por el duro desplazamiento 

forzado que les ha tocado vivir o por cualquiera de las formas en las que se puede ser víctimas 

del conflicto armado, en este caso en el Cauca. Adicionalmente se mencionará una historia de 

vida, la cual es muy impactante y muy sentida, pues se narran sucesos que nadie quisiera tener 

que haber vivido, como el hecho de tener que perder a dos miembros de su familia, además de 

vivir el desplazamiento forzado.  
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Capítulo I.  

Marco teórico-conceptual, metodológico. 

1.1 Problema de Investigación  

     Las diversas tradiciones antropológicas existentes, a pesar de sus diferencias, han tenido en 

común el estudio de la alteridad y la manera cómo los grupos humanos en el pasado y presente 

hemos construido las relaciones sociales. Entre las temáticas que sobresalen en esta dimensión 

social está el conflicto y la violencia en las sociedades humanas.  

     La violencia asociada a un conflicto armado como el vivido en Colombia ha generado temor, 

sufrimiento, alteración en la cotidianidad de las familias afectadas y no sólo en la generación 

directamente afectada, sino también en las generaciones siguientes. De igual manera, el fin de las 

diferentes formas de violencia es paralizar comunidades y sociedades enteras. Algunas de esas 

múltiples manifestaciones del conflicto y la violencia de parte de todos los actores armados de 

nuestro conflicto es la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el reclutamiento, el 

secuestro, el narcotráfico, asesinatos, amenazas, entre otros tipos de violencia, es por ello que 

cabe resaltar que según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1958 y 2022 se 

tienen 421.806 víctimas del conflicto armado colombiano (CNMH, 31 de marzo de 2023). Es de 

señalar que las cifras no necesariamente coinciden con las que existen en otras instituciones del 

Estado, ya que varias instituciones, a partir de sus criterios administrativos, hacen cálculos, como 

la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales, como la 

Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES) y el Movimiento Nacional 

de Víctimas de Crímenes de Estado.  
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     Según el CNMH, los autores o perpetradores de los delitos a causa del conflicto armado son: 

los grupos guerrilleros responsables de un 31,97% con 130.924 víctimas, grupos paramilitares 

responsables de un 28,67% con 133.169 víctimas, desconocidos responsables de un 23,45% con 

88.927 víctimas, agentes del Estado responsables de un 12,13% con 58.937 víctimas, grupos 

armados no identificados responsables de un 10,39% con 42.008 víctimas, grupos 

posdesmovilización responsables de un 3,04% con 13.205 víctimas y otros responsables de un 

0,87% con 4.134 víctimas (CNMH, 31 de marzo de 2023). 

    Para los casos de desaparición forzada en el departamento del Cauca se pueden tener en cuenta 

las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), pues estas cifras de la 

Unidad mencionan que durante el conflicto se registraron más de 1.522 casos de desaparición 

forzada y seis municipios de este departamento registran el 47% de las desapariciones 

reportadas: Popayán 194; Santander de Quilichao 137; Buenos Aires 108; El Tambo 106; Patía 

99 y Corinto 91. Según la UBPD, el Valle del Cauca, Nariño y Cauca representan, 

aproximadamente, el 9,4% de registros que tiene esta Unidad sobre 120.000 personas 

desaparecidas forzosamente, secuestradas o reclutadas entre 1958 y 2016 (Sierra, 2019). 

     En cambio, según cifras mostradas por El Nuevo Liberal, la Fiscalía General de la Nación, 

señalan que hay casi 22.000 víctimas de desaparición forzada; Medicina Legal registra, en 

promedio, 20.000 personas entre 1970 y 2012; sin embargo la cifra más notoria es la de la 

Unidad de Víctimas (UV), la cual muestra más de 155.000 víctimas, entre las cuales hay, por lo 

menos, 45.000 víctimas directas de desaparición forzada y el resto víctimas indirectas, es decir, 

los familiares de los desaparecidos. Según la UV el Cauca representa un 2.3% de casos de 

desaparición forzada en Colombia. Son alrededor de 900 casos de desaparición forzada en el 

departamento y más de 2.300 víctimas indirectas. En el Cauca se reportan 3.472 víctimas, cifra 
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que es baja en comparación con los más de 37.000 casos registrados en Antioquia (El Nuevo 

Liberal, 2015).  

     Las diferentes formas de violencia que el conflicto armado ocasiona en Colombia: el 

desplazamiento forzado, la desaparición forzada, secuestros, homicidios, reclutamiento, 

violaciones, entre otras, genera afectaciones a nivel emocional, psicológico, económico, social y 

cultural en las familias afectadas, y esto lleva a que las personas busquen una forma de 

sobrellevar la pérdida y el vacío que tienen que vivir en su cotidianidad. Es aquí donde la 

resiliencia juega un papel importante, pues permite a las familias tener la capacidad de afrontar y 

sobrellevar actos traumáticos en su vida, como lo es un asesinato, una amenaza, secuestro, el 

reclutamiento, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la presencia de narcotráfico.  

     Las familias buscan solución por sí mismas, pues el Estado colombiano, no cumple con lo que 

dice (expresan los familiares de las víctimas), ya que las ayudas a las familias, bien sea en la 

búsqueda de una persona o de su cuerpo, una pista, la ayuda a que no sean desplazados de sus 

viviendas o simplemente en el apoyo psicosocial a las familias de las víctimas directas, no ha 

sido eficiente, porque aunque hay programas para víctimas, no les ayudan completamente a 

sobrellevar su pérdida, su vacío o su afectación a causa del conflicto armado, ni a realizar 

adecuadamente el duelo desde sus patrones socio-culturales. Entre los programas establecidos 

para la ayuda a las víctimas y en los que se presta atención psicosocial se encuentran: la 

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), La Fiscalía General  de  la  

Nación, Centro Único Virtual  de  Identificación (CUVI), el Cuerpo Técnico de investigación 

(CTI), la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
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(UBPD), la Comisión de la Verdad y para los niños está el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), entre otras instituciones. 

     El conflicto armado que afrontan muchas familias les genera angustia e incertidumbre, pues 

no logran entender la violencia que están viviendo, aun así intentan ser fuertes y salir adelante, 

teniendo una aceptación o buscando un método para poder ser resilientes o al menos aprender a 

sobrellevar el suceso violento y traumático vivido.  Las víctimas, ya sean directas o indirectas, 

sienten un dolor profundo y un vacío no satisfecho imaginado de lo que les sucedió, aquí hay una 

situación no resuelta que afecta profundamente la vida social y económica de estas familias, 

puesto que las personas que fallecieron han dejado huellas emocionales en todos los miembros 

de la familia, todos buscan desesperadamente la verdad de lo ocurrido y en su búsqueda se 

encuentran con trámites interminables y confusos que les exigen las instituciones del Estado y 

esto les genera más intranquilidad y desconfianza. Sin embargo, cada familia guarda la esperanza 

de encontrarlos con vida o quizás, después de años de espera,  que se conozca la verdad, aunque 

dolorosa, permite terminar con la incertidumbre; ello generalmente puede ser, cuando algún 

funcionario les entregue en una caja unos restos diciéndoles que es su familiar desaparecido, 

secuestrado o que sufrió cualquier tipo de violencia debido al conflicto armado.      

     Debido a esta compleja y sentida situación por la que pasan las familias de las víctimas de 

conflicto armado, considero necesario entender las diversas dinámicas sociales y culturales que 

giran alrededor de las historias de las familias que han tenido que vivir estos hechos y merecen 

conocer la verdad y el porqué de los sucesos violentos y traumáticos por los que han sufrido 

tanto, así como visibilizar su lucha interminable, sus estrategias de resiliencia en medio de la 

confusión que les producen la infinidad de trámites institucionales, que incluyen además 

desplazamientos a diferentes lugares del país, muchas veces por su propia cuenta para encontrar 
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algún rastro o indicio sobre lo ocurrido a su familiar, esto es terrible ya que la mayoría de estas 

familias son de escasos recursos y estas búsquedas y desplazamientos fragilizan aún más su 

situación económica y emocional, por ello se ven obligados a abandonar las investigaciones, 

esperando que algún día las instituciones del Estado les den respuesta. En este limbo psicológico, 

la familia vive su dolor en la cotidianidad esperando que quizás un día por “milagro” conocerán 

lo que pasó y la razón por la cual tuvieron que vivir la violencia debido al conflicto armado 

colombiano, ya que una de las estrategias psicológicas del conflicto es la de llevar a la persona a 

lo innombrable, a sus límites personales, físicos y sociales. 

     Las familias colombianas son muy diversas en sus estructuras y dinámicas culturales, por lo 

tanto es variada la forma en la que sobrellevan el golpe de una pérdida y de manera particular en 

algunos casos las familias ignoran el contexto en que los hechos ocurren, es decir, la forma en 

como desaparecen a un familiar, en como llevan a cabo un homicidio o un secuestro. Pues las 

familias consideran que las víctimas son inocentes en el conflicto. 

     Aquí es importante señalar el concepto de víctima desde la antropología, se determina como 

una presión entre lo subjetivo y lo objetivo, debido a la exposición de sufrimiento, dolor y 

muerte, que se le genera a una persona por un suceso determinado (Jeffery y Candea, como se 

citó Guglielmucci, 2016);  En esta investigación tomaremos como hilo conductor el concepto de 

“víctimas” que manifiestan los familiares de los desaparecidos. Otro elemento importante que 

será parte de esta investigación, es la conexión que tienen los casos de las víctimas con los actos 

violentos, pues generan que las familias de las víctimas pasen por años de vacío 

multidimensional, explicando este último término, como el vacío en la salud mental, emocional, 

socio-cultural y económico, en el cual, en la mayoría de casos, no encuentran a su familiar, ni 

siquiera un cuerpo o deben desplazarse muy lejos del lugar al que pertenecen y esta carencia les 
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impide hacer un corte final a la situación de espera y angustia continua que viven estas familias. 

Por ello, a las familias de las víctimas se les impide vivir tranquilamente, pues se les priva de la 

libertad del pensamiento, ya que también terminan siendo afectados porque pasan por momentos 

de angustia, desesperación y otros sentimientos que no pueden ser descritos ni por ellos mismos. 

El conflicto armado trae consigo acciones que sin duda logran el objetivo de borrar hasta la 

identidad de un ser humano, además, ocultar cualquier rasgo que pueda quedar de una persona y 

del crimen que se cometió con ella, por ello se dificultan aún más los procesos de investigación, 

alargando más el sufrimiento de las familias, por lo anterior, se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las estrategias cotidianas que adaptan las familias víctimas del conflicto armado para 

sobrellevar el vacío multidimensional que deja la muerte de un familiar o un suceso traumático 

vivido?, esta pregunta con el fin y la necesidad de realizar una investigación, en la cual se quiso 

describir e intentar comprender de qué manera funciona la cotidianidad de las familias de las 

víctimas de conflicto armado y cómo lo manejan las organizaciones que prestan su atención a las 

víctimas. 

      En esta investigación se trabajaron las diferentes dimensiones en las cuales pueden llegar a 

terminar afectadas las familias de las víctimas de conflicto armado, el vacío emocional y mental 

que pueden sentir, puesto que por casos leídos en varios trabajos antropológicos, puedo notar que 

muchas familias, específicamente las mujeres de las mismas, sufren el dolor de la pérdida de un 

ser querido, sufren el desplazamiento forzado o el reclutamiento a sus niños.  

1.2 MARCO TEÓRICO 

     Para la presente investigación, es necesario tener conocimiento y trabajar a partir de 

diferentes ramas de la antropología, como lo es la antropología del conflicto, la antropología de 
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la memoria y también la antropología médica, incluyendo en esta última, la parte de salud mental 

y la psiquiatría transcultural.  

1.2.1 Antropología Médica 

     Según la OMS, menciona la antropóloga Cecilia Luca Escobar Vekeman en su texto 

Antropología médica: una visión cultural de la salud, se sabe que la salud además de ser un 

estado biológico y fisiológico, también es un estado biopsicosocial, pero la anterior afirmación, 

necesita ser confirmada a partir de las culturas, de aquí, según Bibeau, como lo menciona 

Escobar, se desprende el hecho de que los antropólogos médicos guíen sus investigaciones a una 

antropología aplicada a las sociedades tradicionales. Según Bibeau se podría mencionar la 

relación entre salud, enfermedad y cultura, a partir de lo siguiente: primero, realizar un análisis 

que se aleje del discurso biomédico, segundo, buscar interpretaciones que cada individuo hace 

frente al tema de lo que es salud y enfermedad y tercero, hacer la observancia de los anteriores 

puntos y notar de qué manera se construye la experiencia.  

     La antropología médica, pretende obtener la creencia de cada cultura o grupo social, para 

poder hacer una determinación sobre las diversas enfermedades. Además, busca generar una 

relación entre el concepto de salud y enfermedad con cada una de las lógicas sociales y culturales 

de cada comunidad o grupo social, llevando a cabo estudios multidisciplinares para poder 

generar de esta manera una amplia construcción de saberes. Por lo anterior, se puede decir que la 

cosmovisión de cada ser humano, juega un papel demasiado importante para poder lograr la 

interpretación de lo que es la salud y la enfermedad.   

     Menciona Escobar en su artículo, que Claudine Herzlich realizó un estudio en el cual 

concluye que las concepciones de salud y enfermedad, son aparte del saber médico, puesto que 
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es más bien el hecho de tratar de comprender como cada grupo social da forma y sentido a cada 

una de sus vivencias. (Escobar, sf) 

 Psiquiatría transcultural 

     La cultura juega un papel muy importante en la salud mental de las personas, pues a través del 

tiempo, mencionan Giovanna Legazpe y José María Marco, se vio la necesidad de combinar la 

medicina biologicista con una medicina que incorpora aspectos sociales, religiosos, ambientales 

y culturales para poder notar y entender la forma en la que aparecen y están formados los 

diferentes cuadros psiquiátricos, enfermedades y trastornos mentales en las personas. (Legazpe y 

Marco, 2019) 

     Según Mentsalud, la psiquiatría transcultural maneja de una manera particular los trastornos 

mentales, pues tiene en cuenta el contexto en el que se encuentra cada individuo, es decir, se 

centra en la cultura y sociedad en las cuales se desarrolla y desenvuelve cada ser humano día a 

día y es por ello que son diversas las vivencias en las personas o en los pacientes que buscan 

ayuda psicológica o psiquiátrica. 

1.2.2 Antropología del Conflicto 

     Alejandro Haro-Honrubia en su texto Antropología del conflicto. Reflexiones sobre el nuevo 

orden global (2012), nos plantea que la antropología del conflicto resulta ser el momento en el 

cual se mezclan distintas ideologías y creencias, y que estas vienen llenas de significados 

morales y en algunos casos llenas de ideologías religiosas, por ello, se convierte en motivo de 

discusiones, dilemas, conflictos y hasta en grandes guerras de los diversos grupos sociales o 

comunidades. (Haro, 2012)                     
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1.2.3 Antropología de la memoria 

     Según Ana Ramos en su artículo Perspectivas antropológicas sobre la memoria en contextos 

de diversidad y desigualdad (2011), la antropología de la memoria nos dice que la memoria se 

asocia a experiencias individuales, a tragedias, entre otros eventos que suelen ser muy 

significativos o de gran importancia para cada individuo. Menciona también que la memoria 

tiene tres momentos: la memoria como tradición heredada, como fuente de la historia y por 

último, como un uso estratégico del pasado. Por esta misma razón se entiende a la memoria, 

como una práctica social en la que el pasado es traído al presente, puesto que la memoria resulta 

ser un recuerdo de algún evento vivido, por lo cual se puede afirmar también que la memoria es 

el poder que tiene la mente para revivir percepciones, es la forma en que cada persona reconoce 

y reconstruye imágenes de sucesos pasados que también pudieron ser compartidos con el grupo 

en el que se encuentra en contacto cada individuo, pues pueden existir recuerdos comunes.  

1.2.4 Antecedentes 

     Para esta investigación se realizó una revisión bibliográfica sobre el conflicto armado en el 

Cauca y en Colombia, en la revisión preliminar de estas fuentes sobresalen las siguientes 

disciplinas con sus líneas de investigación y categorías analíticas. La mayoría de los trabajos 

realizados han sido desde la antropología social en áreas subdisciplinares como la antropología 

del conflicto y las memorias del mismo. 

     Las líneas de investigación presentes son: en primer lugar la afectación a los niños, niñas y 

adolescentes debido al conflicto armado y también la afectación interna que sufre la familia que 

ha sido víctima de conflicto armado; en segundo lugar, se encuentran las complejas relaciones 

con el Estado y la creación por parte de los familiares de grupos de apoyo para defenderse del 
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mismo, es el caso de la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES) y por 

último, y tercero, se pueden encontrar los estudios en psiquiatría transcultural.  

     En la primera línea, la afectación niños, niñas y adolescentes debido al conflicto armado y 

también la afectación interna que sufre la familia, se encuentran los siguientes antecedentes: el 

trabajo de León (2017), trata sobre como los diferentes tipos de violencia afectan a los niños, 

niñas y adolescentes, además menciona que es útil conocer sus necesidades después de ser 

víctima debido al conflicto armado, pudiendo así implementar programas más adecuados para 

estos menores para que las afectaciones por el conflicto no interfieran tan negativamente en la 

evolución y crecimiento de estos pequeños. También encontramos el trabajo de Ordoñez (2020), 

que trata sobre desaparición forzada, en su texto expresa que la desaparición forzada, es un 

fenómeno que ha estado presente a lo largo del tiempo en muchos lugares del mundo, y tiene un 

lazo directo con el desarrollo de los conflictos armados, el cual ha acompañado la historia de la 

humanidad. Dicho fenómeno tiene como fin, infundir temor en la sociedad, específicamente, en 

las víctimas indirectas, es decir, las familias de los desaparecidos (Amnistía Internacional 

España, 2020); siendo las familias las más afectadas en su salud mental, emocional, económica, 

social y cultural, es por ello que buscan un medio para salir de esos vacíos dejados por la 

ausencia del ser querido, a esto le llamamos resiliencia, pues es la estrategia que acogen los 

familiares para intentar continuar con su vida.  

     La vida de la familia, su dolor y tristeza en el cotidiano, los problemas económicos que deja la 

ausencia de los hombres de la familia son los temas abordados por Forero (2015) en su  

investigación: “Desenterrando historias”. Desaparición forzada, un duelo interminable. 

Víctimas de Desaparición Forzada en Popayán, Cauca. De manera más detallada Pérez (2019), 

en su investigación: “Esperando tu regreso. Dinámicas en los procesos de investigación de 
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personas desaparecidas forzadamente desde la perspectiva de los familiares y las instituciones 

del Estado”, aborda con más detalle el sufrimiento familiar, agregando la dimensión étnica y 

espiritual a la problemática y mencionando las relaciones que deben establecer las familias con 

los actores armados que probablemente desaparecieron a su familiar así como a los funcionarios 

del Estado que los deberían buscar; reflexiona sobre las dificultades de la ruta de búsqueda 

establecida por el Estado, ruta que nadie conoce bien, ni siquiera los mismos funcionarios, ello 

complejiza aún más la búsqueda de los desaparecidos y las tensiones en la vida familiar. 

     En Meneses (2020), se trata sobre las afectaciones debido al conflicto armado en las familias 

colombianas; las vivencias, desintegración, cambios o reestructuración que han tenido estas 

familias víctimas del conflicto durante y después del terror de vivir la guerra.        

     También se encuentra otra línea investigativa que se interesa por la relación de las familias y 

el Estado; a modo de complemento, en esta línea podemos encontrar otra mirada, es decir, a 

partir de una institución del Estado Colombiano, aquí se presenta la investigación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica (2018) en Caquetá: una autopsia sobre la desaparición forzada, 

donde se analiza la desaparición forzada de personas, y descrita como una práctica violenta que 

lleva al antropólogo forense a realizar un manejo de los cuerpos no identificados, encontrando en 

cada uno de ellos un acto inhumano de violencia, puesto que, a veces se logra hallar en el 

cadáver o en partes de él, los rasgos de tortura. En el aspecto metodológico, este texto, aporta a 

mi investigación que el hablar con los familiares de las víctimas, genera rutas de búsqueda para 

hallar a los desaparecidos, ya sea con o sin vida. En el texto del CNMH se menciona también que 

cuando se encuentran restos óseos de una persona que fue identificada como desaparecida, 

también significa encontrarse con los vivos que han estado buscando y esperando a dicha 

persona.  
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     En la línea de la psiquiatría transcultural, están los siguientes textos, que reflexionan sobre el 

dolor, el sufrimiento, el duelo y la resiliencia que viven estas familias víctimas de conflicto 

armado. 

      Los textos tratan con detalle la vida de los familiares y cómo terminan sufriendo 

intensamente, quedando afectados en muchas dimensiones, como la salud mental, que a su vez 

transmite el dolor psicológico al cuerpo, y se empieza a notar en las emociones que expresa una 

persona, por ejemplo, el miedo que sienten por el suceso traumático vivido. La autora Antón 

(2015) en su artículo Antropología del Miedo, menciona que hay que notar el contexto de la 

persona, es decir, de la relación persona-medio (la relación entre sujeto y su medio físico, social 

y cultural), pues es aquí donde se construye la emoción, ya que esta mueve la vida social. Las 

emociones y los sentimientos son los que nos rigen día a día, pues en su artículo señala Antón 

que los antropólogos han confirmado que las emociones son de gran importancia en la conducta 

de las personas.  

    En la línea que se interesa por las complejas relaciones con el Estado y la creación de grupos 

de apoyo para defenderse del mismo, expresan las víctimas indirectas, según el texto de Hewitt 

et al., 2016, que cuando buscan por medio de los programas del Estado o por sí mismos 

sobrellevar ese vacío que les ha dejado la pérdida de su familiar, en ocasiones, terminan 

adaptando ciertos comportamientos o actividades que antes no llevaban a cabo, a esto se le llama 

resiliencia, la cual ayuda a continuar con la cotidianidad de las personas. En algunos casos, las 

familias sólo buscan desplazarse del lugar de los hechos para cambiar el contexto en el que les 

sucedió la traumática tragedia (Hewitt et al., 2016).  

     Las familias de las víctimas, con gran dolor, angustia e incertidumbre por no saber nada de 

sus seres queridos y por ser víctimas del conflicto armado, haciéndose infinidad de preguntas 



27 
 

 

 

sobre el porqué de lo sucedido, deciden asistir a las autoridades gubernamentales con la ilusión 

de tener información y respuestas sobre los hechos violentos vividos, pero lo único que 

encuentran por medio de estas entidades son burlas y rechazo total hacia sus dolorosos relatos y 

experiencia.  

     En el trabajo de Narváez (2020), quien fue una líder de ASFADDES, menciona que es 

pertinente tomar la violencia en su dimensión política, puesto que los crímenes de Estado no han 

tenido un buen manejo por su parte (Blair, como se citó en Narváez, 2020). Por lo anterior, se 

puede decir que: 

[…] la violencia política en Colombia entendida como “aquellos hechos que configuran 

atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal producidos por abuso de 

autoridad de agentes del Estado, los originados en motivaciones políticas, los derivados 

de la discriminación hacia personas socialmente marginadas, o los causados por el 

conflicto armado interno” (Cancimanze, 2013, p. 25), el Estado como productor de 

horror y violencia ha evadido la responsabilidad en el reconocimiento de crímenes de 

Estado (la desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, tortura), […] la 

desaparición que dirige la mirada al Estado como perpetrador único del delito (Guatame 

y Delgado, 2016). (Narváez, 2020, pág. 32) 

     En esta misma línea de investigación se conectan las problemáticas de las familias con el 

Estado y sus problemas emocionales, que están relacionados con esta compleja relación. 

     El texto de Aguilera (2003), señala que las familias de las personas que han sido víctimas de 

violencia por el conflicto armado, son destruidos totalmente, pues terminan pensando que, de 

alguna manera, no valen nada, ni su opinión, por lo cual llegan a: la muerte, la locura o 

resignándose a ser sumisos ante lo sucedido. Lo más traumático para las víctimas directas y sus 
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familias no es sólo el hecho de vivir con miedo y zozobra por esta guerra, sino también tener que 

lidiar en su día a día con una pérdida de un ser querido, saber que ya no está con vida o que si lo 

está no se sabe de su paradero o que tuvieron que desplazarse a otro lugar porque el suyo ya no 

es seguro.  

     Y por última, y tercera línea, se pueden encontrar los estudios en psiquiatría transcultural. 

     Aquí se ubica el trabajo de Piedrahita (2019), pues se analizaron las consecuencias y 

situaciones a nivel psicológico, emocional y sociocultural que el conflicto armado colombiano ha 

dejado en las vidas de víctimas que residen en los corregimientos de Descanse (Cauca) y los 

corregimientos de Barragán, Cumbarco y Alegrías (Valle del Cauca). En cada una de las 

entrevistas narradas en este trabajo de investigación, se ve cómo cada personas queda afectada y 

en la espera de la llegada de su familiar desaparecido así hayan pasado años y años de que no 

esté, además se niegan a aceptar que esté muerto. La autora cita que psicólogos de Médicos sin 

fronteras (MSF), encontraron entre los años 2015 y 2016, que la exposición continua a violencia 

y a factores de riesgo, da como resultado: sufrir de depresión, ansiedad y trastornos mentales 

como: esquizofrenia, psicosis infantil, trastorno afectivo bipolar y estrés postraumático. En el 

resultado final de esta investigación, se pudo notar que las mujeres eran más abiertas a hablar, 

que estaban más dispuestas a contar sus experiencias e historias de vida; a diferencia de los 

hombres, pues la mayoría de ellos, contestaban de manera monosílaba y estaban silenciosos, esto 

se da, dice la autora, por el hecho de que siempre se ha mostrado que los hombres son de mostrar 

menos sus emociones y también de hablar menos. Se puede mencionar también el hecho de que 

hay negación y olvido, estas últimas, son tomadas como mecanismos de defensa o estrategias 

para el afrontamiento a sucesos dolorosos.  
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     Según Padrell (2017) en ¿Qué es la psiquiatría transcultural?, se puede decir que se hace 

referencia a psiquiatría transcultural, cuando se realiza un estudio, evaluación y tratamiento de 

un trastorno mental, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra una persona, es decir, 

de acuerdo a sus costumbres, cosmovisiones e ideologías; de cómo se expresan y producen 

ciertas cosas en la cultura a la que pertenece un individuo. Lo anterior, puesto que la cultura tiene 

la capacidad de predominar en el cómo expresamos muchas de las cosas que somos y que 

hacemos, en este caso específico, de las emociones. Para realizar un estudio sobre psiquiatría 

transcultural, se puede notar que influye mucho la cultura, porque es ella quien hace notar el 

nivel de tolerancia al dolor, ya sea físico o emocional, mostrándonos que detrás de esa tolerancia, 

vienen los diferentes mecanismos de defensa con los que nos podemos encontrar para poder 

batallar con dichas emociones, que pueden ser producidas por una experiencia traumática vivida 

o por estrés medioambiental. Con lo anterior, se quiere dar a entender que la cultura está 

relacionada con el trastorno emocional o psiquiátrico.  

     De acuerdo con Piedrahita (2019), la psiquiatría transcultural o etno-psiquiatría, estudia los 

síndromes culturales, ya que estos se construyen en sus propias comunidades, con el fin de 

ayudar a los psicólogos y psiquiatras a entender muchos contextos en los que nos encontramos a 

diario inmersos y que así, dichos profesionales puedan desarrollar sus terapias en los contextos 

clínicos en los que se desenvuelven.  

     Restrepo y Muñiz (como se citó en Piedrahita, 2019), muestran un análisis de los aportes 

sobre salud mental y conflicto en Colombia, y proponen tres núcleos temáticos para organizar la 

información: violencia política, económica y social.  

     Las reflexiones hechas en este texto por la autora consisten en intentar comprender como 

construyen las comunidades: 
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[…] “los desórdenes mentales” (También los llaman problemas o malestar). Esta 

investigación explora las dinámicas de la influencia de la cultura, en la construcción de 

diagnósticos de los problemas o desórdenes sicológicos, y la definición de enfermedades 

siquiátricas, asociadas a experiencias intensas de violencia física y sicológica, que 

producen niveles altos de estrés. La cultura juega un rol fundamental en la definición de 

los problemas de salud mental, pues se convierte en el marco de referencia que define 

qué es la “normalidad”, concerniendo al contenido y la forma de los fenómenos 

sicológicos, y evalúa la interpretación del sentido que tienen los desórdenes 

comportamentales (Fabrega, 1992, p. 92). (Piedrahita, M. 2019) 

     Todas las anteriores referencias, brindan una base sobre el contexto que trabajé en mi 

investigación, pues muestran aspectos del cómo y por qué de los efectos en la salud mental y 

emocional del conflicto armado en las víctimas directas e indirectas, además señalan la 

resiliencia como salida para poder continuar con la cotidianidad.  

     Por consiguiente, puedo decir que mi investigación pretende hacer un aporte al tema desde el 

punto de vista de las familias, tiene en cuenta la diversidad cultural y cómo ello influye en las 

respuestas de resiliencia y se establecen diálogos con funcionarios y profesionales psicosociales, 

pues es compleja la situación vivida por el conflicto armado colombiano, y es necesario saber, 

desde la psiquiatría transcultural, ¿Cuáles son los efectos en la salud mental y emocional de las 

víctimas indirectas?, ¿Cuáles son los aspectos socioculturales de los que se nutren los métodos 

de resiliencia que ejecutan las diversas familias para poder sobrellevar las pérdidas, los 

desplazamientos o los secuestros que han terminado en traumas psicológicos, en muertes?. 

Además, veo imprescindible entender las diversas dinámicas que giran en torno a las historias de 

las familias que han vivido hechos victimizantes por conflicto armado, pues merecen conocer la 
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verdad y el porqué de los sucesos vividos, también se necesita que reciban acompañamiento 

Estatal así como ayuda psicosocial adecuada para intentar continuar con normalidad su 

cotidianidad, logrando una reparación, así mismo visibilizar su lucha interminable, sus 

estrategias de resiliencia en medio de la confusión que les produce la infinidad de trámites, que 

incluyen desplazamientos a diferentes lugares del país, entre otras cosas que les impide vivir 

tranquilos.  

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

     Los conceptos definidos a continuación, serán usados para mi investigación, a partir de la 

pregunta de investigación principalmente. 

 Conflicto armado 

     Según Amnistía Internacional (2022), el conflicto armado se da cuando entre dos grupos de 

personas se presenta una disputa, generando mucha violencia, aquí se presentan muertes y 

destrucciones, además de que se presentan abusos a los derechos humanos.  

 Secuestro 

     Según la Real Academia Española (RAE) el secuestro es el momento en el que se priva a una 

persona o grupo de personas de la libertad, exigiendo como rescate de la persona o personas, 

algo a cambio, especialmente algún pago.  

     Según el Código Penal en el Art. 169 se menciona que el secuestro se trata de retener u 

ocultar a una persona con el fin de pedir, por su libertad, algo a cambio, en ocasiones con fines 

publicitarios o políticos.  
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 Homicidio 

     Según el Código Penal, “el homicidio es un delito contra la vida humana que se produce 

cuando una persona mata a otra” (Código Penal).  

     Según la RAE el homicidio es el delito que consiste en dar muerte a una persona sin que 

impliquen circunstancias de traición o ensañamiento.  

 Desplazamiento forzado 

     Según el Banco Mundial (2015), el desplazamiento forzado hace referencia a las personas que 

a causa del conflicto, la violencia o persecuciones han debido dejar sus hogares, su territorio. “El 

desplazamiento forzado tiende a ser prolongado y, en muchos casos, dura décadas” (Banco 

Mundial, 2015). 

     El Ministerio de Defensa Nacional, señala que el desplazamiento forzado se trata de que una 

persona emigra de manera forzada “abandonando su lugar de residencia o actividades 

económicas regulares porque su vida, seguridad física o libertad personal” (Ministerio de 

Defensa Nacional, s.f)., se encuentran en grave peligro, ya sea por una amenaza o cualquier otra 

razón, especialmente por conflicto armado.  

 Desaparición forzada 

     Según ASFADDES, la desaparición forzada, a finales de los ochenta cambió la forma en que 

era practicada, ya que se convirtió en una costumbre que se cometía de manera masiva y hacia 

todos los sectores sociales, realizándose por querer infundir temor en la población, por ejemplo, 

hay personas que por habitar un lugar específico, ya pueden ser un blanco para que sea víctima 

de desaparición forzada, esta se ejecuta “…por grupos paramilitares, que actuaban en 

https://www.conceptosjuridicos.com/co/delito/
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complicidad, tolerancia y aquiescencia del Estado; evidenciado que la desaparición forzada es 

una política de terror gestada y ejecutada desde el mismo Estado.” (ASFADDES, s.f) 

     Según Salazar (2010), se entenderá por desaparición forzada, a la privación de la libertad de 

una persona, por medio de agentes del Estado o grupos de personas que actúan con la 

autorización o consentimiento del Estado, seguida de la negación a reconocer dicha privación de 

libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona dada por desaparecida, por lo 

cual se impide la protección de la ley. 

     La autora Albaladejo (2009), agrega en su texto, al concepto anterior, que es la privación de la 

libertad, no sólo de una persona, sino de varias personas y que ésta es llevada a cabo por medio 

de detención, aprehensión o secuestro; además, la desaparición forzada está inmersa en una 

violación de derechos humanos y se considera un crimen de lesa humanidad cuando los hechos 

se cometen “…de manera generalizada (multiplicidad de víctimas) o sistemática (como parte de 

una práctica frecuente)”. (Pág. 5)  

 Resiliencia 

     En Hewitt et al., (2016), se señala a la resiliencia, como la capacidad de las personas para 

lograr enfrentarse al dolor, o a experiencias difíciles o traumáticas, teniendo éxito a pesar de las 

circunstancias (muertes, violencia, entre otras), pero influyen también diversas características 

como: “…está asociada al temperamento, las características internas, el locus de control” 

(Becoña, como se citó en Hewitt, 2016). “las relaciones sociales, afectivas y familiares y requiere 

también que la persona quiera comprender su sufrimiento y actuar” (Wilches, como se citó en 

Hewitt, 2016). También se puede decir que las personas tienen la facultad de ser resilientes 
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depende “del número, intensidad y duración de las circunstancias adversas por las que se ha 

pasado” (Becoña, como se citó en Hewitt et al., 2016). 

     Según Reyes et al., (2021), el hecho de que las personas y las familias sean resilientes ha sido 

llevado a estudio en el campo de la salud mental, pues la resiliencia es importante en el campo 

clínico y en el psicosocial, puesto que funciona cuando se está en situaciones “… desafiantes, 

estresantes o adversas de distinta naturaleza” (Bermúdez  y  Mancini; de Andrade y Pereira da 

Cruz; Jiménez et al.; Madariaga, como se citó en Reyes et al., 2021). 

La  resiliencia,  entendida  como la capacidad para hacer frente con éxito a situaciones 

críticas en la vida (Walsh, 2005). […] En la actualidad, se reconoce la resiliencia como 

un importante  factor  para  la  salud,  el  bienestar y la calidad de vida de individuos, 

familias y comunidades. (Reyes et al., 2021, pág. 119) 

 Víctimas 

     Se considerará víctima a toda persona que haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir 

del 1 de enero de 1985, como consecuencia a violaciones de las normas internacionales de 

Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas por 

conflicto armado interno. Además, se puede considerar víctima a toda persona que haya 

intentado ayudar a la víctima directa de los hechos y también haya sufrido algún daño (Ley 1448 

de 2011). 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 

mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 

directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 
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estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. 

(Ley 1448 de 2011) 

     Se entiende también que hay víctimas directas e indirectas y que en el caso de esta 

investigación: las víctimas indirectas son las familias de los desaparecidos forzadamente, 

secuestrados, desplazados forzadamente, y estos últimos, serían las víctimas directas, por estar en 

la primera línea de afectados e implicados en el crimen por el que terminan siendo víctimas 

también sus familiares, pues resultan maltratados, específicamente en su salud mental y su 

estabilidad emocional (Amnistía Internacional España, 2020). 

 Vacío multidimensional 

     Con este término se hará referencia en la presente investigación a la falta de motivación que 

se produce, en algunas ocasiones, por eventos traumáticos vividos (Mentes Abiertas Psicología, 

s.f.). Este sentimiento de vacío, puede generar en las personas angustia constante y por 

consiguiente, un conflicto interior, generando interferencia en los ámbitos multidimensionales de 

la vida, en el caso de esta investigación, pueden mencionarse, las siguientes dimensiones: social, 

emocional, psicológico, cultural y económico.  

      Hago referencia a este término “Vacío multidimensional”, como algo que se menciona de 

manera individual en el texto de Castro, N. y Mier, L. (2016), en el que se habla sobre las 

diversas dimensiones en que pueden afectar la desaparición forzada, el secuestro, el 

desplazamiento forzado, la extorsión, entre otros tipos de violencia a una persona, pero en este 

texto catalogan sus dimensiones de la siguiente manera, como somatizaciones, obsesiones y 

compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, 

ideación paranoide y psicoticismo. A partir de esta investigación que tomo como base, puedo 
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decir que una persona víctima de conflicto armado, puede terminar afectada en múltiples 

dimensiones con las que trabajé en la presente investigación, pero explicándolas de la siguiente 

manera: la salud mental, en la parte emocional, en lo social, en lo familiar y en lo económico, y 

los vacíos que genera cada una de esas dimensiones en las víctimas indirectas de conflicto 

armado, es decir, en las familias de los desaparecidos, los secuestrados, los desplazados y con las 

cuales se pudo dar cuenta de las afectaciones totales que puede llegar a tener un familiar.  

1.4 Metodología 

     Como primera medida para la metodología de esta investigación se determinaron las unidades 

de análisis que fueron las familias de las víctimas de conflicto armado, es decir, las víctimas 

indirectas, sin embargo se tuvieron algunas víctimas directas, en Popayán, Cauca, aunque la 

mayoría son originarias de diferentes lugares del sur occidente del país.  

     Cabe resaltar que tuve una charla con una psicóloga, la cual me prepararó en caso de qué 

alguno de los interlocutores se hubiese sentido mal, pues debía saber cómo proceder ante ciertas 

situaciones que se pudieron presentar, ya que era mejor estar prevenida por si alguien no quería 

hablar más del tema en la mitad de la entrevista o desde el inicio ya no quería realizarla, más sin 

embargo, estudios hechos en Colombia para estos casos, muestran la necesidad y urgencia de las 

familias en hablar de su situación traumática vivida por conflicto armado, que esto sea conocido 

y denunciado. Y efectivamente, las personas con las que se trabajó en este proceso si expresaban 

la necesidad de ser escuchados, por lo que no fue necesario dejar ninguna entrevista a la mitad, 

sólo una personas desistió desde el inició de la entrevista por cuestión de seguridad y miedo, 

aunque lo que le sucedió fue hace mucho tiempo.  

     Después de realizadas las entrevistas exploratorias y en profundidad, se organizaron los 

aportes de la observación participante, de las historias de vida realizadas y se procedió a la 
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transcripción de las entrevistas. Una vez digitalizada la información de las entrevistas se 

organizaron por categorías analíticas y se procedió al análisis de contenido. En este último, se 

realizó un diálogo o lo que se llama la triangulación de los datos, consistió en cruzar los datos 

bibliográficos, los análisis de categorías analíticas y mis propios análisis de la situación, para 

construir los textos del trabajo de grado.   

Lo cualitativo desde la mirada etnográfica como estrategia metodológica de la 

investigación. 

     La presente investigación es de tipo cualitativo, ya que se interesó en generar miradas que se 

acercaran a la comprensión de diversos aspectos o dimensiones ligadas al conflicto armado y sus 

diversas afectaciones en las familias que han sido víctimas, a las que no logran conocer qué pasó 

con sus seres queridos, a las que les tocó desplazarse forzosamente, a las que les ha tocado vivir 

cualquier hecho violento a causa del conflicto armado colombiano, específicamente en el Cauca; 

esto ya que las instituciones del Estado no les dan respuesta a sus interrogantes, esa falta de 

respuesta, afecta profundamente la vida cotidiana, la estabilidad emocional, económica, familiar 

y social de las familias. 

     El método etnográfico y la información recopilada de tipo cualitativa, permitió a partir de las 

voces de los diversos interlocutores provenientes de las familias víctimas del conflicto armado y 

los organismos del Estado, analizar cuáles son las estrategias cotidianas que adaptan las familias 

víctimas del conflicto armado para sobrellevar el vacío multidimensional que deja la muerte de 

un familiar o un suceso traumático vivido. Ya que el método etnográfico permite una 

profundidad en la exploración de las dinámicas a partir de la descripción y el diálogo polifónico, 

y permite poder discernir e interpretar las diversas dimensiones socio-culturales y sicológicas 
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que se yuxtaponen para poder acercarse a las dinámicas cotidianas de resiliencia ante el profundo 

dolor que han vivido y viven estas familias víctimas del conflicto armado. 

     La muestra escogida para esta investigación se basó en lo que se denomina un muestreo no 

probabilístico, ya que fue intencional, al buscarse entre las familias que han sido víctimas por 

conflicto armado y algunos funcionarios Estatales que atienden estos casos (en fiscalía, medicina 

legal, oficina de atención a víctimas). La muestra está integrada por personas ubicadas en el 

municipio de Popayán pero provenientes de otros lugares del departamento del Cauca (es una 

muestra multisituada), pero pertenecientes a diferentes grupos étnicos, es decir, miembros de 

familias de afrodescendientes, gitanos, campesinos e indígenas, se buscó en esta muestra darle 

mucha importancia a la categoría étnica, ya que según las estadísticas oficiales, estas 

comunidades han sido y son entre las más afectadas por las prácticas violentas del conflicto 

armado, pues por su situación marginal en nuestra sociedad colombiana y su ubicación 

geográfica, ellos han sido y son más vulnerables a estas afectaciones del conflicto armado 

colombiano. La muestra se buscó particularmente en la ciudad de Popayán, capital del 

Departamento del Cauca, ya que en los últimos 25 años ha sido una ciudad receptora de casi 

30.000 personas que han huido del conflicto en el sur occidente y se han instalado en los barrios 

marginales de esta ciudad y que hoy la habitan. 

     Para dar inició a la investigación, se empezó con acercamientos logrando permisos y 

autorizaciones para realizar entrevistas, es el caso de Fiscalía, Medicina legal, funcionarios de la 

Unidad de Víctimas, así mismo se lograron permisos para entrevistar a miembros de las familias 

de las víctimas, los cuales, en su mayoría estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación, 

más sin embargo una persona cuando se iba a llevar a cabo la entrevista decidió no hacerlo 
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porque se encontraban aún muy afectada, por lo que se respetó su decisión y no se realizó la 

entrevista.  

     Para la obtención específica de la información, las principales técnicas y herramientas que se 

tuvieron en cuenta, fueron las entrevistas en profundidad, las historias de vida y la observación 

participante; para poder lograr la participación de los interlocutores debí interactuar con ellos, 

colaborar y asistir a algunas de sus actividades. En relación a los aspectos éticos de esta 

investigación, se les manifestó a los interlocutores que su participación era voluntaria y que 

podían retirarse en el momento que lo desearan, se les explicó qué es el consentimiento 

informado, que puede ser de palabra o escrito, utilizando el reglamento de ética de la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, se les expresó que su testimonio 

podía ser de manera anónima o podían usar un nombre ficticio, sólo se usará el nombre de la 

persona en caso de que esta lo pida, pues en ocasiones quieren que se sepa su nombre, pero en 

esta investigación se guardará la confidencialidad de los datos personales en todas las entrevistas, 

se puede agregar que los testimonios de algunas personas si se grabaron por voz, pues algunas no 

tenían inconveniente, pero en otras entrevistas, toda la información recopilada tuvo que ser 

plasmada en el cuaderno de campo, pues no querían ser grabadas de ninguna manera, ni por voz, 

ni por video.  

     Al llevar a cabo las entrevistas en profundidad se debe tener respeto y empatía emocional, 

pues este tema es doloroso y puede causar alguna alteración mental, crisis de lágrimas o dolor, 

como investigadora he buscado realizar una capacitación previa con una psicóloga amiga, cuyo 

nombre reservo por razones de seguridad, quien me proporcionó algunos elementos para 

aprender a manejar más la situación en la que viven estas familias, para no caer en la 

revictimización, además hacer que todos los participantes se sintieran cómodos/as conmigo; ya 
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que en muchas ocasiones, no logran seguir su cotidianidad de manera regular, puesto que 

terminan siempre afectados en múltiples dimensiones como es el caso de su salud mental, 

económico, familiar y socio-cultural. 

     Por otra parte, siento que como antropóloga, después de escuchar cada uno de los fuertes 

relatos narrados por mis interlocutores, no me podía quebrantar frente a ellos, pues no sería de 

gran ayuda para sobrellevar sus duelos, no les daría la fuerza, ni apoyo necesario para poder 

seguir con su cotidianidad y recuperar, así sea un poco, su estabilidad emocional; pero para mí 

como investigadora, fue estremecedor escuchar aquellos relatos en cada una de las entrevistas e 

historias de vida y podría decir que tuve una pequeña afectación, en la medida en que pensaba 

mucho en esos sucesos y me concentré en el tema por un tiempo, a veces soñaba con las cosas 

que me habían contado mis interlocutores, a pesar de que yo no lo he vivido, y siento que estos 

procesos implican mucha empatía, amabilidad y responsabilidad con nuestra alteridad, porque 

muchos viven una realidad totalmente distinta a la nuestra, que por lo menos en mis caso, con las 

experiencias que escuché que otros vivieron, necesité de tiempo y también de la oración, para 

poder dejar un poco el tema atrás.  

     Las diferentes fases de esta investigación son las siguientes:  

FASE I o revisión de fuentes secundarias y elaboración de la propuesta de investigación, así 

como la aplicación de los primeros instrumentos o técnicas de investigación así como los 

permisos de las personas participantes. 

FASE II o propiamente de trabajo de campo, donde se diseñó la muestra y representatividad de 

los interlocutores participantes. Se realizaron las entrevistas en profundidad, observación 

participante e historias de vida para hacer la recolección de datos, datos que fueron obtenidos a 
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través de entrevistas presenciales, también en video llamada o sólo por llamada, pues a algunas 

personas se les facilitaban estos medios por su ubicación.  

FASE III, se transcribieron los datos de las entrevistas en profundidad, se sistematizaron a partir 

de categorías analíticas para configurar cada uno de los capítulos.  

FASE IV, análisis de contenido e interpretación de datos para la escritura del trabajo de grado. 

Entrega del trabajo de grado a los evaluadores, sustentación del trabajo de grado.  

FASE V, consiste en la socialización de los resultados del trabajo de grado a las comunidades 

participantes, así como en eventos académicos.  

Capítulo II. 

Territorio conflictivo: descripción del territorio en los casos de conflicto armado en el Cauca: 

     El departamento del Cauca está ubicado al Sur-Occidente de Colombia, con una superficie de 

29.308 km², esto ocupa un 2.56 % del país, se encuentra entre las regiones Andina y Pacífica, y 

su capital es el municipio de Popayán (Gobernación del Cauca, s.f)., además cuenta con 42 

municipios: Buenos Aires, Corinto, Caloto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 

Santander de Quilichao, Suárez, Villa Rica, Cajibío, El Tambo, La Sierra, Morales, Piendamó, 

Popayán, Rosas, Sotará, Timbío, Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, La Vega, 

Mercaderes, Patía, Piamonte, San Sebastián, Santa Rosa, Sucre, Guapi, López, Timbiquí, 

Caldono, Inzá, Jambaló, Páez, Puracé, Silvia, Toribío y Totoró (BOLAÑOS, 2012). Municipios 

que en su mayoría han sufrido las afectaciones del conflicto armado, pero en la presente 

investigación se va a trabajar con los municipios a los que pertenecen las personas entrevistadas 

y específicamente en donde fueron víctimas de conflicto armado, estos municipios son: la Vega 

ubicada al Sur del departamento; Silvia ubicada al Oriente; Popayán ubicado en el Centro, 
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Corinto ubicado al Norte; el Bordo, Patía y Almaguer al Sur y Timbío en el Centro, como se 

evidencia en el siguiente mapa:  

Mapa 1. División política del departamento del Cauca con los municipios a los que 

pertenecen los interlocutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Convenciones 

 
                                                                                                                                               Municipios de            

                                                                                                                                                                           procedencia de                           

                                                                                                                                                                           los interlocutores           

                                                                                                                                                                           participantes en la  

                                                                                                                                                                           investigación.                                                           

 

 

Tomado de: Toda Colombia. La cara amable de Colombia. (21 de Febrero de 2019). Mapa 

División Política Departamento del Cauca. 

 

 

     Los municipios con los cuales se trabajó en esta investigación han sufrido a lo largo del 

tiempo muchos tipos de violencia debido al conflicto armado en el Cauca, para mostrar ello se 

tienen cifras que señalan la cantidad de víctimas que se presentan de cada delito, así:  
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Tabla N°1: Víctimas por municipio en el Cauca con hecho victimizante. 

Hecho 

victimizante 

La Vega 
(Cantidad 

de 

víctimas) 

Silvia 
(Cantida

d de 

víctimas) 

Popayán 
(Cantidad 

de 

víctimas) 

Corinto 
(Cantidad 

de 

víctimas) 

El 

Bordo 
(Cantida

d de 

víctimas) 

Patía 
(Cantid

ad de 

víctima

s) 

Almag

uer 
(Cantid

ad de 

víctima

s) 

Timbío 
(Cantida

d de 

víctimas) 

Acto terrorista, 

atentados, 

combates, 

enfrentamientos, 

hostigamientos 

55 242 579 1.633 No hay 

cifras 

para el 

Bordo en 

la 

Unidad 

para las 

Víctimas 

– 

Registro 

Único de 

Víctimas 

(RUV) 

335 233 332 

Amenaza 1.453 463 1.314 1.811 1.627 915 838 

Delito contra la 

libertad y la 

integridad sexual 

en desarrollo del 

conflicto armado 

37 15 52 66 76 23 50 

Desaparición 

forzada 

67 30 539 318 251 6 85 

Desplazamiento 

forzado 

12.382 2.754 7.783 11.129 16.066 7.597 6.683 

Homicidio 1.632 515 4.340 3.943 3.838 1.243 1.355 

Minas 

antipersonal, 

munición sin 

explotar y 

artefacto explosivo 

improvisado 

11 6 15 60 32 10 2 

Secuestro 23 31 117 47 64 25 46 

Tortura 5 7 28 13 12 5 5 

Despojo y/o 

abandono forzado 

de tierras 

(inmuebles) 

168 4 8 16 46 0 89 

Abandono y/o 

despojo forzado de 

bienes (muebles) 

148 69 494 1900 490 304 144 

Tomado de: Unidad para las víctimas. Registro Único de Víctimas por municipio. 31 de marzo 

de 2023. 

 

     El Cauca ha atravesado una serie de hechos violentos que han hecho que las personas cada 

vez sientan más temor, hechos como los que se mencionarán a continuación: 
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2.1 Masacre de Pitayó (Silvia, Cauca en el año 1985) 

     Para el año 1985 operaban en el territorio caucano actores armados como el M19, las FARC, 

paramilitares al servicio de narcotraficantes del momento, el ELN y el Movimiento Armado 

Quintín Lame. En ese mismo año el día 20 de octubre, llegaron a Pitayó hombres armados 

sacando a seis indígenas de sus casas para llevarlos al cañón de El Peñón y posteriormente 

asesinarlos; aunque no se sabe con exactitud el grupo armado que protagonizó este crimen, se 

conoce que en esta época el narcotráfico se expandía en el Cauca (Rutas del Conflicto, 13 de 

octubre de 2019). 

2.2 Masacre de Los Uvos (la Vega, Cauca en el año 1991) 

     La historia cuenta que en el año 1991 el día 7 de abril, en el municipio de la Vega, Cauca, en 

la zona de Los Uvos:  

     (…) una patrulla de ocho soldados del pelotón águila dos del Batallón José Hilario 

López, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército, interceptó una chiva en una carretera 

aledaña al corregimiento de Los Uvos (…) e hizo que el conductor se devolviera hacia la 

vereda Monterredondo. Los militares estaban acompañados de dos informantes que 

señalaron a supuestos guerrilleros de las Farc, los uniformados hicieron detener el 

vehículo y obligaron a los 17 pasajeros a tenderse en el suelo para posteriormente 

asesinarlos. (Rutas del conflicto, 14 de octubre de 2019) 

     Por cómo ocurrieron los hechos, se tiene dos versiones, la primera señalaba que los autores de 

este suceso violento eran las FARC y la segunda que hubo un enfrentamiento entre las FARC y 

el Ejército, pero lo cierto de esto es que hay 17 víctimas, 14 hombres y 3 mujeres.  
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2.3 Masacre del Naya (límites entre Cauca y Valle del Cauca en el año 2001) 

     La Masacre del Naya, afectó a campesinos, indígenas y afros de esta región ubicada entre el 

departamento del Cauca y el Valle del Cauca, además considerada un lugar estratégico para los 

actores armados como lo son las FARC y el ELN, específicamente. 

     En el año 2000 la angustia y zozobra se adueñó de las comunidades que habitan esta zona, 

pues los paramilitares obligaron a la comunidad a estar confinada porque “la vía marítima de 

Buenaventura fue bloqueada por el Frente Pacífico, y la vía terrestre de Buenos Aires fue 

controlada por el Frente Farallones” (Comisión Colombiana de Juristas, 2020). Razón por la cual 

debieron estar confinados y violentados por los paramilitares por un largo tiempo. Pero esto no 

fue suficiente, pues en el siguiente año 2001 un día de Semana Santa en el mes de abril, llegaron 

a la zona del Naya, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y aquí empezaría el mayor 

horror del que ya habían vivido.  

     La extrema violencia que vivieron los habitantes del Naya en la masacre perpetrada el 11 de 

abril de 2001, se muestra así:  

     El siniestro recorrido de los paramilitares por la región dejó un saldo indeterminado de 

personas asesinadas. Los pobladores que recuerdan lo sucedido aseguran que los 

homicidios superaron a las cien personas, teniendo en cuenta que muchas de las víctimas 

fueron arrojadas a los abismos de la zona, que en algunos lugares de la región superan los 

1.000 metros de profundidad, por lo que sus cuerpos no han logrado ser recuperados. Los 

registros institucionales darían cuenta de un desplazamiento masivo de alrededor de 

3.000 personas y de la ocurrencia de decenas de torturas, desapariciones forzadas y 

mutilaciones (particularmente en mujeres), quienes además fueron víctimas de vejámenes 

y agresiones sexuales. (Comisión Colombiana de Juristas, 2020) 
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     Según la Comisión Colombiana de Juristas, se puede señalar que muchas de las personas que 

lograron salir de esta zona, lo hicieron debido al desplazamiento forzado y el abandono que 

debieron realizar por la violencia que se vivió en ese momento, pero ellos piden al Estado la 

restitución de predios y de sus tierras.   

2.4 Masacre del Bordo (Bordo, Cauca en el año 2002) 

     Según Rutas del Conflicto, en el año 2002, el 22 de marzo, fueron asesinados 3 jóvenes 

campesinos tildados de colaborar a la guerrilla, esto en manos de paramilitares del Bloque 

Calima. Fueron 8 paramilitares que llevaron a cabo este crimen en el Patía. Los cuerpos de las 

personas asesinadas se encontraron en veredas y con impactos de bala. Después los asesinaron 

con varios impactos de bala y dejaron sus cuerpos repartidos en veredas cercanas. 

     Se puede adicionar que:  

     Un año antes de la masacre, el Bloque Calima entró al sur del Cauca por el municipio de Patía 

– El Bordo,  donde amenazaron a la población con panfletos e impusieron toques de queda. En 

2002, el Bloque Calima ya controlaba los municipios de Mercaderes, Florencia y Balboa, 

cercanos a El Bordo. Gian Carlo Gutiérrez Suárez alias ‘El Tuerto’, un mando medio del Bloque, 

reconoció en el proceso de Justicia y Paz  que coordinó esta masacre y participó como autor 

material de la misma. (Rutas del Conflicto, 15 de octubre de 2019) 

2.5 Masacre de Corinto (Corinto, Cauca en el año 2002) 

     En Corinto el 1 de junio de 2002 a las 12:15 de la madrugada, fueron asesinadas 8 personas y 

14 heridas, las cuales todas fueron impactadas con arma de fuego, siendo los autores de este 

hecho violento los paramilitares del Bloque Calima. Pero esta violencia ya venía golpeando las 

puertas del municipio de Corinto, Cauca, pues tiempo atrás este mismo grupo armado también 

masacró a 4 personas (Rutas del Conflicto, 15 de octubre de 2019). 



47 
 

 

 

2.6 Masacre de Timbío (Timbío, Cauca en el año 2002) 

     Según las Rutas del Conflicto (15 de octubre de 2019), los paramilitares del Bloque Calima el 

3 de junio de 2002, recorrieron la zona rural de Timbío, Cauca, asesinando a 4 personas, entre 

ellas dos jóvenes, un hombre de 25 años y una mujer, el cuerpo de la última persona fue el único 

que pudo ser identificado, ella murió en El Descanso, las otras víctimas presentaban signos de 

tortura e impactos de bala. 

     Los paramilitares del Bloque Calima llegaron al norte del Cauca a mediados del 2000 

por petición de empresarios y narcotraficantes de la región. Desde principios de 2001, 

consolidaron una fuerte influencia en Popayán, El Tambo y Timbío, en la zona central del 

departamento que desde finales de los años sesenta tuvo presencia de las Farc y desde 

finales de los noventa también del ELN. Entre 2001 y 2002 los ‘paras’ perpetraron al 

menos nueve masacres en esos municipios. (Rutas del conflicto, 15 de octubre de 2019) 

2.7 Carro bomba (Corinto, Cauca en 2021) 

     En Corinto el 26 de marzo de 2021, un vehículo que explotó afuera de la Alcaldía de este 

municipio dejó 17 heridos, entre ellos 11 funcionarios de la Alcaldía y destrucción en la zona en 

donde hubo la explosión, sin contar el miedo que sienten las víctimas cuando tienen que pasar 

por estos hechos violentos de los que, en su mayoría de ocasiones, no encuentran el porqué. Por 

otro lado, se puede decir que aunque no se tiene claro cuáles fueron los autores de este suceso, se 

sabe que para ese momento, es decir, para el año en el que sucedió la explosión, el norte del 

Cauca corre riesgo, ya que hay presencia de la columna móvil Dagoberto Ramos de las 

disidencias de las FARC. 
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Capítulo III.  

La expresión del sufrimiento en sus múltiples facetas como consecuencias del conflicto: las  

experiencias de vida.  

     El conflicto armado colombiano es una larga y vieja guerra que ha vivido y vive nuestro país,  

afectando a todo tipo de formas de vida en nuestros territorios, es decir, desde seres humanos 

hasta los seres más indefensos, llámense animales, plantas y demás seres vivos existentes. En la 

presente investigación, describiré diversas dinámicas de mis interlocutores, encontradas durante 

la fase de trabajo de campo realizado en el municipio de Popayán, Cauca, aunque el centro 

investigativo fue esta ciudad, las personas entrevistadas vienen de otros municipios del mismo 

departamento y ahora residen en la ciudad o se encuentran entre Popayán y sus municipios de 

procedencia, esto como consecuencia del conflicto armado por el que han tenido que pasar; por 

lo anterior, se puede mencionar que este trabajo de investigación tiene un carácter multisituado. 

A continuación, se describirán los hallazgos de esta investigación, como primera medida, se 

describirán las diversas manifestaciones y afectaciones de este conflicto armado en sus víctimas, 

el análisis de los datos nos resalta las siguientes afectaciones con las más frecuentes sufridas por 

los interlocutores: la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento, la violencia sexual, el 

desplazamiento forzado, estas formas de violencia son muy marcadas en el conflicto armado en 

el Cauca, dichas formas de violencia, no sólo afectan a hombres y mujeres adultos, sino también 

a adolescentes, a niños y niñas, igualmente inocentes. Adicionalmente se discutirá sobre las 

afectaciones y vacíos multidimensionales que sufren los individuos, es decir, sus vacíos y 

afectaciones psicológicas, emocionales, económicas y sociales, de igual manera se observará y 

tendrá en cuenta la forma en la que han aprendido a sobrellevar esas afectaciones que les ha 
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causado el conflicto armado caucano, esa resiliencia que han tenido para poder mejorar su estilo 

de vida, después de la violencia vivida.  

3.1 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONFLICTO ARMADO       

     La violencia que viven los niños, niñas y adolescentes por el conflicto armado, es muy 

compleja, pero muchas veces este delito no es denunciado por los padres, familiares o acudientes 

de ellos, puesto a que a veces no saben cuál es el proceso específico que se debe llevar a cabo 

para denunciar, desconocen qué se debe hacer o que se pueda hacer algo, entre otras razones; 

pero a pesar de ello podemos encontrar que algunas entidades tienen cifras que nos muestra la 

cantidad de niños, niñas y adolescentes que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, 

por ejemplo, según la Secretaria general de Naciones Unidas, Ilze Brands Kehris, en el año 2021 

más de 450 millones de niños y niñas a nivel mundial, vivieron en un territorio de conflicto, 

además de que 36,5 millones de infantes se encontraban sufriendo el desplazamiento a 

consecuencia del conflicto o situaciones de violencia en general. Recalca Brands que los 

menores que viven en estas condiciones están siendo privados de protección y de los derechos 

básicos, es por esto que los Estados, hicieron un marco jurídico en el cual se enseña el trato y la 

protección que se les debe dar a los niños.  

     Por su parte, en Colombia se tienen registros de 8.698 niños, niñas y adolescentes que han 

sido afectados por el conflicto armado, esto según el Registro Único de Víctimas, 

específicamente en los departamentos de: Antioquia, Cauca, Meta, Caquetá y Nariño. Este 

conflicto y en especial el reclutamiento que es el más marcado en los menores de edad, hace 

también que sufran el desplazamiento forzado o confinamiento por miedo a ser llevados por los 

actores armados. (Registro Único de Víctimas. s.f) 
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     Asimismo, se pueden encontrar los datos de la Comisión de la Verdad1, aquí hay información 

a partir del año 1990 hasta el año 2017, señalan que hay 16.238 casos de víctimas reclutadas 

entre niños, niñas y adolescentes. Además de que hubo un año en el que se presentó la cantidad 

de víctimas más alta, el año 2000 con 1.320 víctimas de reclutamiento, después está el año 2002 

con 1.305 víctimas y por último, tienen registro del año 2003 con 1.253 víctimas del mismo 

delito. Así las cosas, con el anterior registro sobre la cantidad de víctimas, se puede hacer 

referencia a los perpetradores o actores de estos hechos victimizantes a los niños, niñas y 

adolescentes en el territorio Colombiano: tenemos a las FARC-EP con 12.038 víctimas (75 %), a 

los grupos paramilitares con 2.038 víctimas (13 %) y al ELN con 1.391 víctimas (9 %). De igual 

manera, la Comisión de la Verdad nos enseña los departamentos que han sido más afectados por 

estos grupos armados con el delito de reclutamiento a menores que de hecho se presenta en un 

100% hacia ellos los menores, así: Meta con 2.977 víctimas (18 %), Antioquia con 2.346 

víctimas (14 %), Guaviare con 1.105 víctimas (7 %), Caquetá con 1.063 víctimas (6 %) y por 

último el Cauca con 838 víctimas (5 %). (Comisión de la Verdad. 2022) 

     Por otro lado, tenemos los datos específicos para el Cauca del Registro Único de Víctimas de 

Colombia, este nos señala que hay una vinculación de niños, niñas y adolescentes en relación 

con los grupos armados, tales como el reclutamiento forzado e ilegal, violencia sexual, entre 

otros actos forzados y violentos a los que son sometidos los niños; se muestra la siguiente tabla 

para los casos de los menores que han sido reclutados de manera forzada e ilegal:  

 

______________________ 

1 En los datos de la Comisión de la Verdad se pueden encontrar también a menores de edad inmersos en 

otros tipos de violencia por conflicto armado, pero la más marcada hacia los niños, niñas y 

adolescentes es el reclutamiento.  
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Tabla N° 2: Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el Cauca 

 

  

Tipo de vinculación  

(departamento del Cauca) 

Víctimas de 

ocurrencia: 
(Que fueron 

víctimas en el 

territorio) 

Víctimas de 

declaración: 

(Que narraron 

el hecho 

victimizante) 

Víctimas de 

ubicación: (Que de 

acuerdo a su última 

ubicación, aún vive en 

el territorio) 

Vinculación de niños, niñas y 

adolescentes a actividades relacionadas 

con grupos armados: Reclutamiento 

forzado e ilegal de menores de 18 años. 

 

766 

 

 431 

 

473 

Tomado de: Unidad para las víctimas. Registro Único de Víctimas para el Cauca. 28 de febrero 

de 2023. 

 

     Como se mencionó anteriormente, se puede resaltar que los niños, niñas y adolescentes, no 

sólo sufren de reclutamiento forzado e ilegal, sino también de violencia sexual por los grupos 

armados; la Unidad de Víctimas de Colombia, señala que entre los años 1985 y 2021, el conflicto 

armado en el país afectó a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes, a través del 

desplazamiento, el confinamiento, el reclutamiento, el abuso y la violencia sexual, entre otros 

(COALICO 2021; UN SC 08/12/2021) como se citó en (MIRE, ACAPS. 2022. pág. 1). En este 

informe del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), señalan también que aunque las 

FARC-EP es un grupo ya desmovilizado, han habido grupos armados que han querido dominar 

algunas zonas, por lo que aumenta la violencia por el conflicto que se sigue generando y por ello 

se dice que ha aumentado en un 88% las afectaciones, de la siguiente manera: entre 2020 y 2021, 

hubo un aumento de 12.481 a 23.465 en el número de niños, niñas y adolescentes afectados por 

el conflicto armado (COALICO 2020 y 2021) como se citó en (MIRE, ACAPS. 2022. pág. 1).  

     Además, ellos recalcan que el desplazamiento tuvo afectación en más o menos 13.000 niños, 

niñas y adolescentes en el año 2021 (OCHA 08/02/2022; COALICO 2021) como se cita en 

(MIRE, ACAPS. 2022. pág. 1). Según este informe, se señala que la cantidad de niños, niñas y 

https://coalico.org/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-ONCA-No.-26_ene_dic_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SP_10.pdf
https://coalico.org/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-ONCA-No.-24.pdf
https://coalico.org/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-ONCA-No.-26_ene_dic_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20220120_infografia_impacto_y_tendencias_humanitaria_diciembre_2021vfff_at.pdf
https://coalico.org/wp-content/uploads/2022/02/Boletin-ONCA-No.-26_ene_dic_2021.pdf
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adolescentes que han sido afectados por el conflicto armado, ha aumentado, puesto a que los 

grupos armados se siguen llevando a los niños, niñas y adolescentes para poder fortalecerse, 

además de que normalmente reclutan a niños indígenas, pues en el informe destacan que los 

niños indígenas son los que más terminan conociendo el terreno en el que están los grupos 

armados.  

     Según la Unidad para las Víctimas, los niños que han sido afectados por el conflicto armado 

colombiano, reciben ayuda psicosocial y acompañamiento para que puedan reconocer sus 

derechos, además estas acciones vienen de la mano con la no repetición de esos hechos violentos 

vividos y con la rehabilitación emocional del niño, niña o adolescente.       

     Así pues, dando inicio y mostrado ejemplos de lo dicho anteriormente, se puede comenzar 

mencionando que:  

     La entrevista que más llamó mi atención, fue la de la Fiscal de infancia y adolescencia, puesto 

que habla de los niños que han sido afectados por el conflicto armado en Colombia, 

específicamente en el Cauca, ella hace hincapié, en que los niños son maltratados al ser llevados 

por la guerrilla, al ser reclutados, pero que no sólo sufren los niños, es decir, de sexo masculino, 

sino también algunas niñas que son llevadas por ellos con fines sexuales, como se puede notar a 

continuación:  

     (…) ellos son sometidos a un maltrato psicológico, físico; de niñas pues obvio todas 

las vulneraciones a sus derechos, a la intimidad, integración y formación sexual, o sea, 

pues obvio, accesos, actos sexuales, ese es como el más, además de que les dañan, 

sacándolos de su grupo familiar. (Fiscal Infancia y Adolescencia. Popayán, Cauca. 2 de 

Junio de 2022) 



53 
 

 

 

     En cuanto a los niños, de sexo masculino, se puede mencionar que terminan afectados de 

manera exagerada, puesto que los ponen a hacer cosas innombrables, como matar a otros niños, 

matar animales y a obedecer, pero para hacer el mal, es decir, obedecer a cosas como las 

mencionadas anteriormente; muchos de los niños que han sido reclutados quedan tan afectados 

emocional y psicológicamente que la primera reacción que tienen cuando pueden salir de allá es 

tener una mirada de rencor y resentimiento hacia los demás y hacia ellos mismos, esto por haber 

sido obligados a cometer esos actos que ahora no los dejan vivir tranquilos, como nos cuenta:  

     (…) son muy maltratados, muy humillados (…) un niño nos contaba que a él cuando 

lo llevaron le dijeron ‘usted tiene que aprender a matar y mate estos perros’ unos 

animalitos y después decía el niño, con mucha tristeza, que lo habían colocado a matar un 

niño de dos años, eso contaba. (Fiscal Infancia y Adolescencia. Popayán. 2 de Junio de 

2022) 

     Cuando los niños llegan a buscar ayuda, son casi adultos, así que no recuerdan mucho de sus 

vivencias antes del reclutamiento, por ende, todo lo que narran es lo vivido allá y esos relatos 

resultan ser atrocidades que no le desean a nadie. 

     Los niños que logran salir del lugar en el que fueron reclutados, lo hacen de una manera 

particular y específica, algunos niños planean muy bien su huida del lugar en donde se 

encuentran y cuando logran escapar, terminan en estaciones de Policía o en puestos del Ejército 

que encuentren más cerca, ellos intentan mostrar una posición de indefensión para que el lado 

opuesto no crea que van a atacar; de aquí, la Fiscal menciona que aquellos niños reciben una ruta 

de atención específica, ésta trata de que el niño, como no es judicializado por su condición de 

minoría de edad y además se parte de que es una víctima más del conflicto armado colombiano, 

es llevado primeramente al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y en caso de que 
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llegue a alguna Fiscalía, lo que debe hacer el fiscal de turno que reciba el caso, es comunicarse 

de manera inmediata con la Defensoría de familia del ICBF para hacer el respectivo proceso y el 

restablecimiento de sus derechos; como segundo punto, el menor es llevado de manera inmediata 

a otro lugar en el que no pueda ser encontrado por sus reclutadores, en su defecto y preferencia, a 

otra ciudad y con otra familia, a esto se le llama hogar de paso; acto seguido, se empieza una 

búsqueda a sus padres con la información que puedan obtener de lo que dice el niño con el fin de 

conocer si este sabe algo de sus padres o se acuerda de algo, ya que algunos niños han sido 

llevados desde muy pequeños y algunos no alcanzan a recordar mucho de sus vivencias, pero 

cuando se da el encuentro de padres e hijos lo que se busca es que sientan de nuevo el calor de 

hogar y que ya nada los perturbe más. Aunque otro dilema que se da en estos casos de 

reclutamiento en los niños es que a veces muchos padres no denuncian el secuestro de sus hijos, 

ya que tienen miedo, no saben en donde denunciarlo, les queda muy lejos de su lugar de 

habitación o simplemente no saben que se puede denunciar, es por ello que la Fiscal dice que la 

gente del campo sufre mucho y que terminan siendo una de las poblaciones más afectadas por el 

conflicto armado y toda su violencia, por el olvido en el que las tienen.  

     En la entrevista se menciona así:  

     La ruta de atención la tiene el ICBF, por la experiencia de lo que he escuchado, 

porque pues yo no trabajo allá, es que inmediatamente tienen al niño, lo ubican en un 

hogar de paso, ese es el primer paso de la ruta, cuando lo ubican en un hogar de paso 

empiezan a, como en muchos casos llegan sin papá y sin mamá, porque pues igual el 

tema es que cuando se genera ese reclutamiento que llegan a sacar a los niños de la casa 

pues se llevan al niño, entonces papá y mamá, a veces denuncian, a veces no, ese es el 

otro tema, no, que a veces (…) es que el Cauca es un territorio muy… parece que 
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estuviera en otro país, en otro mundo, no?, porque el Cauca es un territorio como muy 

salvaje, como muy dejado en el olvido, entonces la gente del campo sufre mucho. (Fiscal 

Infancia y Adolescencia. Popayán. 2 de Junio de 2022) 

     La Fiscal menciona en la entrevista que existe un Código de Infancia y Adolescencia, con el 

cual, se pretende defender a los niños y hacer un restablecimiento de sus derechos:  

     La Ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia, fue expedida en el año 2006, esta 

tiene dos grandes bloques, el primero es la parte administrativa de restablecimiento de 

derechos que va desde el Artículo primero hasta el Artículo 138 y el segundo bloque va 

desde el Artículo 139 del Código de Infancia y Adolescencia, lo que tiene que ver de 

víctimas del conflicto armado, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, porque ellos 

son víctimas, todos partimos del tema de que a ellos los reclutan de manera ilegal, no, 

ellos no tienen la autonomía para decidir si quieren o no participar, digámoslo así, en este 

tipo de conductas, no. Porque hay un hecho de menor culpabilidad que lo manejamos en 

penal, por el tema de la minoría de edad, entonces ellos no son judicializados, los 

menores de edad que sean hallados dentro de un marco del conflicto armado o dentro de 

esa temática, son tratados como víctimas y el lineamiento o la ruta que hacen digamos, si 

llega al conocimiento de la Fiscalía, el fiscal lo que tiene que hacer es, de manera 

inmediata, conectarse con la Defensoría de Familia del ICBF, digamos que esté de turno 

o que tenga que estar atendiendo, para que ellos inicien a través del ICBF, dentro de ese 

organigrama o funciones que tienen, la ruta de atención al niño y también pues a su 

familia, no, pero ya es el ICBF como ese ente administrativo, ese ente encargado del 

restablecimiento de derechos de todos los niños y adolescentes, quien se encarga de dar 

trámites, de iniciar la ruta para brindarle la ayuda y el apoyo a ese niño, pero nosotros 
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como Fiscalía, lo que hacemos es, si llegan las diligencias, por lo menos por un delito así, 

es enviarlo para allá, porque nosotros no lo judicializamos, dentro de ese marco del 

Artículo 175 del Código de Infancia y Adolescencia. (Fiscal Infancia y Adolescencia. 

Popayán. 2 de Junio de 2022) 

     Esta entrevista es enternecedora, puesto que no sólo lo que narra la Fiscal, es triste, sino 

también como terminan sintiéndose los niños con toda la situación por la que pasan y cómo 

quedan afectados por más de que intentan borrar de sus memorias toda la violencia vivida. 

Aunque siempre reciben ayuda psicosocial y mucho apoyo por parte del ICBF, se sabe que no es 

suficiente, pues todo lo que han pasado, ha sido tan fuerte, que necesitan demasiada constancia y 

perseverancia por parte de las entidades, de sus familias y de ellos mismos, para que, como 

mínimo, vuelvan a tener una vida normal con recuerdos de ese difícil pasado que vivieron.  

     Siguiendo por la misma línea, es decir, seguimos con esta temática que investiga estos casos 

de violencia por el conflicto armado en el Cauca, se mencionará a continuación a un investigador 

que trabaja sólo con el tema de reclutamiento en niños por el conflicto armado, él trabaja entre 

Santander de Quilichao y Popayán, es investigador de la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL de la Policía Nacional – DIJÍN, con menores de edad que han sufrido la violencia 

por el conflicto armado colombiano y que llegan, más que todo a la Fiscalía de Santander, él 

comenta que:  

     (…) el reclutamiento que la guerrilla hace a los niños, especialmente a los de sexo 

masculino, tiene distinción de edad, deben ser mayores de 9 - 10 años, porque más 

pequeños, no les sirven, igualmente las niñas, aunque también ha habido casos en que las 

niñas han sido llevadas, pero más con fines sexuales. (Investigador. Dirección de 
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Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional – DIJÍN. Popayán. Abril 

2022)  

     En cuanto a la ruta de atención mencionada por el investigador, él señala unos puntos más que 

la fiscal, pero coinciden en los puntos generales y principales con que se llevan a cabo la ruta de 

atención, por ejemplo:  

     Como primera medida de la ruta de atención, cuando ya tienen al niño, deben 

comunicarse con el ICBF y el niño o niña, debe ser entrevistado por un psicólogo y por el 

investigador que va a llevar el caso, mostrando toda la información que puedan tener de 

su familia y también deben contar todo lo que vivieron en el lugar en donde se 

encontraban, el siguiente paso es buscar a sus familias, al mismo tiempo que envían al 

niño a un hogar de paso, en donde le deben asegurar que va a estar bien, que va a estar 

tranquilo y va a ser bien cuidado; a lo largo del tiempo, se espera que se vuelvan a tejer 

esos lazos familiares para así poder volver a sentir el calor de hogar, además de que les 

ofrecen estudio y otros beneficios que le sirven para mejorar su estilo de 

vida. (Investigador. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía 

Nacional – DIJÍN. Popayán. Abril 2022)  

     Una particularidad encontrada en la entrevista del investigador, es que en la parte del cómo se 

escapan los niños, estos son muy estratégicos e inteligentes para lograr salir del calvario que 

viven día a día en el monte, puesto que ellos buscan hacerlo “(…) viernes y sábados porque las 

personas a cargo de ellos, salen de fiesta al pueblo o a tomar cerveza y se descuidan, por eso los 

niños salen corriendo para perderse y pedir ayuda, porque si son pillados, los matan” 

(Investigador. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional – 

DIJÍN. Popayán. Abril 2022).  
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     Este es un acto de valentía, por querer salir de ese mundo en el que se encuentran, que, 

aunque obligados, pudieran seguir escogiendo ese camino y no es así, quieren ser más que eso en 

la vida, superarse y reincorporarse a la sociedad, así sepan que pueden acarrear grandes 

consecuencias, como su muerte o la de su familia. Es de admirar y respetar lo que hacen estos 

niños, que, a su temprana edad, piensan en que pueden estar mucho mejor con su familia, con 

alguien que los ayude y cambie su estilo de vida para que todo esté bien.  

     Aunque a pesar de esto, pueden haber muchos niños y ya adolescentes que salen de ese 

mundo en el que estaban con una mentalidad de mucha violencia, rencor, furia, resentimiento y 

de querer solucionar todo por el mal camino, buscando problemas o por ejemplo, había un 

muchacho que contaba que: “(…) dormía con el arma debajo de la almohada, porque tenía miedo 

que llegara la Policía a llevárselo y que si entraban él estaba listo para accionar el arma” 

(Investigador. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional – 

DIJÍN. Popayán. Abril 2022). Con esto, puedo entender que muchos niños quedan traumados 

emocional y psicológicamente por todo lo que los pusieron a hacer y además están a la 

defensiva, considero, todo depende del manejo psicosocial y ayuda, en general, que se le dé a ese 

niño, niña o adolescente para que pueda aprender a superar o sobrellevar todas esas falencias y 

vacíos que dejó la vida (niñez) en el monte; logrando así, salir adelante.   

     Este tema es muy complejo, puesto que además del reclutamiento, los malos tratos y la 

separación de la familia, son niños y niñas que son llevados a temprana edad, edad en la que 

aprenden muchas cosas y absorben toda la información que se les dé de una manera muy fácil, ya 

sea para bien o para mal, en estos casos para mal, entonces se crían de esa forma, aunque no sea 

lo que ellos quieren, pero es lo que les toca en esos espacios sino quieren ser más violentados, ni 

que violenten a sus familias y que terminen de dañar sus derechos de niños y de seres humanos 
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que son, lo más triste de todo esto es que cuando estos niños logran salir, no siempre logran 

reunirse con sus familias, ni siquiera después de un tiempo, puesto que a ellos les ha tocado 

migrar y ser víctimas doblemente, porque además de perder a su hijo, hermano, nieto, sobrino, 

también fueron amenazados y les tocó desplazarse forzadamente bien sea a otro municipio o a 

otro departamento, situación por la cual es muy complejo encontrarlos y pocas veces se vuelve a 

tener noticia de ellos. Estas son algunas de las tristes historias de muchas familias del Cauca, a 

causa de este conflicto armado colombiano que viene desde hace muchos años y perjudica a 

muchas personas.  

     Adicional a esto se debe recalcar que los niños, niñas y adolescentes, no siempre llegan a las 

mismas Fiscalías, en caso de que sean llevados a una Fiscalía como primera medida; y si lo 

hacen son llevados a su punto específico, además a los menores, normalmente no los llevan allá, 

sino al ICBF. Es de resaltar que, según el Investigador, se debe tener en cuenta que:  

     Cada Fiscalía tiene una zona específica, y también son para cosas específicas tienen 

funciones puntuales, por eso no en todas las sedes que tiene la Fiscalía, se sabe de todos 

los delitos que cometen las personas, es decir, una sirve para saber de los grupos armados 

al margen de la Ley, otra para bandas delincuenciales comunes, entre otros temas que 

trata cada una de las fiscalías existentes. (Investigador. Dirección de Investigación 

Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional – DIJÍN. Popayán. Abril 2022). 

     A continuación, se hará alusión a la investigación que se realizó para poder llevar a cabo esta 

investigación, como primera medida, se puede mostrar y mencionar, al conflicto armado en 

muchas de sus formas, como lo es la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento, la 

violencia sexual, el desplazamiento forzado, entre otras formas de violencia que están muy 

marcadas en el conflicto armado en el Cauca, dichas formas de violencia, no sólo afectan a 
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hombres y mujeres adultos, sino también a adolescentes, a niños y niñas, igualmente inocentes. 

Adicionalmente se trabajó sobre las afectaciones y vacíos multidimensionales que sufren los 

individuos, es decir, sus vacíos y afectaciones psicológicas, emocionales, económicas y sociales, 

de igual manera se observó y tuvo en cuenta la forma en la que han aprendido a sobrellevar esas 

afectaciones que les ha causado el conflicto armado caucano, esa resiliencia que han tenido para 

poder mejorar su estilo de vida, después de la violencia vivida.  

Imagen N°1: Edificio El Ariete de la Fiscalía, ubicado en Popayán, Cauca 

 
Fuente: Esta investigación. Fotografía tomada por: Valeria. Lugar: Edificio El Ariete de la 

Fiscalía, ubicado en Popayán, Cauca. Lugar en donde se realizaron las entrevistas de la fiscal y el 

investigador. 

 

3.2 HOMBRES Y MUJERES ADULTOS EN EL CONFLICTO ARMADO 

     Todos los tipos de violencia que provienen del conflicto armado son muy complejas y hacen 

que las personas pasen por situaciones extremadamente difíciles, pues en la mayoría de casos 

implica familias enteras que terminan siendo víctimas en muchas dimensiones, bien sea de 

manera directa o indirecta, pero de cualquier forma terminan siendo víctimas porque son 

violados sus derechos humanos. La cantidad de personas que han sido víctimas a causa del 
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conflicto armado a lo largo del tiempo es aterradora, pues aunque hay muchos datos de personas 

que han sido reportadas como desaparecidas, como secuestradas, como asesinadas, entre otros 

sucesos violentos que practican los actores armados, también hay otro sin número de personas 

que no han sido reportadas o registradas en las entidades del Estado, pues muchas familias no 

dan información de los hechos violentos por los que han pasado debido al conflicto armado en la 

zona en donde habitan. En consecuencia de lo anterior, es necesario mostrar algunos datos sobre 

lo que ha sido el conflicto armado en Colombia según una recopilación de información que 

realizó la Comisión de la Verdad, esto gracias a un proyecto realizado por la Comisión de la 

Verdad, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por el Grupo de Análisis de Datos en 

Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG) sobre violaciones de derechos humanos, en el que 

como resultado señalan que se tiene un registro de 8.775.884 personas que han sido víctimas 

debido al conflicto armado, afectados por los siguientes cuatro delitos: homicidio, secuestro, 

desaparición forzada y desplazamiento forzado. Para el primer delito, se tiene la siguiente tabla:  

Tabla N°3: Homicidio por conflicto armado en Colombia. 

Información tomada de: La Comisión de la Verdad. Homicidio por conflicto armado. 2022. 

URL: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-

verdad-informe-final 

 

Cantidad de 

víctimas  

Fecha con 

más 

víctimas  

Principales responsables de los 

homicidios 

Departamentos 

más afectados 

Edades 

de las 

víctimas 

450.664 

víctimas 

entre los 

años 1985 y 

2018, pero se 

estima un 

subregistro 

de 800.000 

víctimas.  

Desde el 

año 1995 

hasta el 

2004, pues 

se registran 

202.293 

víctimas en 

esa década.   

Grupos 

responsables  

Cantidad 

de víctimas 

Antioquia con 

125.980 víctimas 

 

El 86% 

adultos Paramilitares  205.028  Valle del Cauca 

con 41.201 

víctimas 
FARC-EP 96.952 

ELN 17.725 Norte de Santander 

con 21.418 

víctimas 

 

El 14% 

menores 

de edad 

Otras guerrillas  8.496 

Guerrilleros en total       122.813 Cauca con 19.473 

víctimas Agentes estatales  56.094 

Cesar con 16.728 

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
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     Para el segundo delito que es el secuestro se tiene la siguiente tabla de cifras:   

Tabla N°4: Secuestro por conflicto armado en Colombia. 

Cantidad de 

víctimas 

Fecha con 

más 

víctimas 

Principales responsables 

de secuestro 

Departamentos 

más afectados 

Edades 

de las 

víctimas 

50.770 

víctimas de 

secuestro y 

toma de 

rehenes entre 

los años 

1990 y 2018, 

pero se 

estima un 

subregistro 

de 80.000 

víctimas. 

Desde el 

año 1995 

hasta el 

2004 hubo 

un total de 

38.926 

víctimas, 

pero sólo 

entre 2002 y 

2003 fueron 

11.643 

víctimas. 

Grupos Cantidad de 

víctimas 

Antioquia con 

9.308 víctimas 

 

El 87% 

adultos FARC-EP 20.223 Cesar con 3.353 

víctimas Paramilitares 9.538 

ELN 9.538 Norte de 

Santander con 

2.949 víctimas 

 

El 13% 

menores 

de edad Otros grupos Representado 

sólo en 

porcentaje 

con el 9% 

Bolívar con 2.611 

víctimas 

Nariño con 2.513 

víctimas 

Información tomada de: La Comisión de la Verdad. Secuestro por conflicto armado. 2022. 

URL: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-

verdad-informe-final 

     Para el tercer delito que es la desaparición forzada, se tiene la siguiente tabla de cifras:  

Tabla N°5: Desaparición forzada por conflicto armado en Colombia. 

Cantidad de 

víctimas 

Principales responsables 

de las desapariciones 

forzadas 

Departamentos más 

afectados 

Edades de 

las 

víctimas 

o 121.768 víctimas 

entre los años 1985 

y 2016, pero se 

estima un 

subregistro de 

210.000 víctimas. 

 

Grupos Cantidad 

de víctimas 

Antioquia con 28.029 

víctimas 

 

El 77% 

adultos Paramilitares 63.029 o Valle del Cauca con 

8.626 víctimas FARC-EP 29.410 

Múltiples 

responsables 

10.448 Meta con 8.542 

víctimas 

El 23% 

menores de 

edad Agentes 

estatales 

9.359 Bogotá con 5.565 

víctimas 

Norte de Santander 

con 5.207 víctimas 

Información tomada de: La Comisión de la Verdad. Desaparición forzada por conflicto 

armado. 2022. URL: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-

comision-de-la-verdad-informe-final 

     Para el cuarto y último delito que menciona la Comisión de la Verdad, el desplazamiento 

forzado, tenemos las siguientes cifras:   

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
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Tabla N°6: Desplazamiento forzado por conflicto armado en Colombia. 

Cantidad 

de víctimas 

Fecha con 

más víctimas 

Principales responsables 

de desplazamiento 

forzado 

Departamentos 

más afectados 

Edades 

de las 

víctimas 

752.964 

víctimas 

entre los 

años 1985 y 

2019. 

Desde el año 

1995 hasta 

2002 fue alto 

el crecimiento 

del 

desplazamiento 

forzado, pero 

en el año 2002 

fue el pico con 

730.904 

víctimas. 

 

Por una parte, se puede 

decir que en un 67% no se 

identifica a los 

responsables del 

desplazamiento forzado.  

Por otra, se considera que 

el 17% señala a los grupos 

guerrilleros, un 12% a 

paramilitares y menos del 

1% a agentes del Estado. 

Pero no son cifras exactas, 

ni muy representativas.  

Antioquia con 

1.480.596 

víctimas 

 

 El 51% 

adultos 

Bolívar con 

631.276 víctimas 

Magdalena con 

478.009 víctimas 

 

49%, 

menores 

de edad 
Nariño con 

442.695 

Valle del Cauca 

con 435.455 

víctimas 

Información tomada de: La Comisión de la Verdad. Desplazamiento forzado por conflicto 

armado. 2022. URL: https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-

comision-de-la-verdad-informe-final 

 

     En estas tablas se muestran los principales delitos por conflicto armado y para los que se tiene 

una mayor cantidad de víctimas. Adicionalmente se puede ver que por la información 

suministrada por la Comisión, se alcanza a notar que la mayoría de personas que han sufrido 

cualquier tipo de violencia por los actores armados es de sexo masculino, pues las cifras nos 

dicen que para homicidios se tiene el 91% de víctimas de sexo masculino y el 9% de sexo 

femenino, la desaparición forzada tiene un 83% de víctimas de sexo masculino y el 17% de sexo 

femenino, el secuestro tiene el 78% de las víctimas de sexo masculino y el 22% de sexo 

femenino y el desplazamiento tiene porcentajes que se acercan entre sí pues el 48% de las 

víctimas es de sexo masculino y el 52% de sexo femenino. Además de esto, se tiene información 

de otros tipos de delitos, pero los más comunes son los anteriores, aun así es necesario mencionar 

los datos que hacen referencia a los otros tipos de violencia, estas son: amenazas con un 18 % de 

víctimas, tortura con un 5,5 %, exilio con un 5,1 %, despojo con un 3,6 %, atentados con un 3,3 

%, violencia sexual con un 2,8 %, ataque indiscriminado con un 1,9 %, detención arbitraria con 

https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final
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un 1,8 %, extorsión con un 1,8 %, confinamiento con un 1,7 %, pillaje o saqueo con un 1,6 %, 

ataque a bien protegido con un 1,3 % y trabajo forzoso con un 0,8 %. (Comisión de la Verdad. 

2022) 

     Asimismo, cabe resaltar la información existente para el departamento del Cauca, pues este 

departamento ha sido muy golpeado por el conflicto armado y  ha traído consigo muchas de sus 

formas de violencia, como el desplazamiento forzado, asesinatos, desaparición forzada, 

secuestro, amenazas, entre otras formas de violencia que ha vivido la población caucana. 

     Según el Registro único de Víctimas hay 473.533 víctimas del conflicto armado en el Cauca 

hasta el año 2021, este número podría hacer referencia a la tercera parte de la población de este 

departamento pues según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 

Cauca tiene 1.504.044 habitantes. (Comisión de la Verdad. 2021)  

     También se puede resaltar que según la Unidad para las Víctimas hay un registro que señala 

que en el Cauca se presentan muchos tipos de violencia por conflicto armado, pero los delitos 

más presentados son: desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio y secuestro, 

como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla N°7: Víctimas directas e indirectas por conflicto armado en el Cauca.  

Hecho víctimizante Víctimas directas Víctimas indirectas 

Desaparición forzada 1,233 3,449 

Desplazamiento forzado 448.290 

Homicidio 14,431 43,765 

Secuestro  1,428 132 

Tomado de: Unidad para las víctimas. Registro Único de Víctimas para el Cauca. 28 de febrero 

de 2023. 

     Entre los otros delitos existentes que se presentan en el Cauca y que nos muestra la Unidad 

para las Víctimas, podemos encontrar:  
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Tabla N°8: Cantidad de víctimas por hecho victimizante en el Cauca.  

Tomado de: Unidad para las víctimas. Registro Único de Víctimas para el Cauca. 28 de febrero 

de 2023. 

     Las anteriores cifras nos señalan la cantidad de personas que han sufrido alguna afectación 

directa o indirecta debido al conflicto armado en el departamento del Cauca.  

     A continuación se hará mención de los adultos, hombres y mujeres, que han sido afectados 

por el conflicto armado colombiano, específicamente en el Cauca y que al igual que los niños, 

niñas y adolescentes, terminan afectados en muchos de sus aspectos personales, empezando por 

el hecho de que son violentados sus derechos porque son víctimas a nivel emocional, 

psicológico, social y hasta económico, para dar inicio a esta parte se mencionará a una mujer 

trabajadora, que quiso salir adelante con la ayuda de su madre, sus hermanos y demás familiares 

que la impulsaron a mejorar su estilo de vida, después de tanta violencia que le tocó vivir en la 

Vega, Cauca por culpa del conflicto armado colombiano, ella es Sonia, afectada por el grupo 

armado ELN, ella comienza narrando su historia desde la niñez, en la cual vivió la amargura de 

perder a su padre, pues él era como el pilar de su familia, a él lo mató la guerrilla, primero fue 

secuestrado y dos horas después, se conoció que la guerrilla lo mató: 

     A los 12 años salí de la Vega a vivir a Popayán a raíz de la muerte de mi padre, que 

fue hace ya 30 años, él emmm lo se lo, se lo llevó la guerrilla y lo sacó del pueblo hacía 

Hecho victimizante Cantidad de víctimas 

directas e indirectas 

Amenaza 53.591 

Acto terrorista, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos 23.070 

Abandono y/o despojo forzado de bienes 17.679 

Confinamiento 3.572 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del 

conflicto armado  

2.192 

Lesiones personales físicas 1.696 

Despojo y/o abandono forzado de tierras 1.695 

Minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo 

improvisado 

883 

Lesiones personales psicológicas 698 

Tortura 513 
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un corregimiento que se llama Altamira, de la Vega, Cauca mmm a las pocas horas, dos 

horas más o menos de que lo sacó la guerrilla, ya nos dieron a conocer a toda la familia 

que emm la guerrilla lo mató. (Sonia. Popayán. 6 de Junio de 2022)  

     Sonia y su familia después de ese evento traumático quedaron afectados emocional y 

económicamente, pues ese padre y esposo, era una parte fundamental en sus vidas, les hizo y les 

hace mucha falta puesto que los orientaba y apoyaba económicamente, pues era funcionario 

público, el director de la cárcel de la Vega, “mmm nos hizo mucha falta mi papá porque era la 

cabeza del hogar, él era funcionario público, era el director de la cárcel de la Vega, Cauca; en ese 

tiempo había cárcel en la Vega” (Sonia. Popayán. 6 de Junio de 2022)., pero gracias a que su 

familia siempre la estuvo acompañando, no sufrió tanto como uno de sus hermanos, pues son 10 

hermanos, siendo ella la menor de ellos. 

     Su madre y los 10 hijos, por su dolorosa pérdida, decidieron desplazarse a otro municipio, 

Popayán, pues necesitaban progresar y estudiar, esto fue lo que su padre les inculcó y enseñó 

siempre, para él eso era lo más importante; se mudaron a Popayán porque vieron que era una 

ciudad que tenía muchas más oportunidades de surgir, pero como todo, inicialmente no fue fácil, 

ya que venían de un pueblo, y en la ciudad se manejan muchas cosas de diferente manera, por 

ejemplo, la educación es un poco más exigente en la ciudad, por lo cual, cuando Sonia llegó a 

Popayán con su familia, lo primero que hicieron fue buscar un colegio para los que todavía 

debían seguir sus estudios de primaria y bachillerato, pues quedaron 3 niños, 4 adolescentes y 3 

mayores de edad que ya tenían sus trabajos, pero cuando buscaron colegios para los niños que 

iban a terminar sus estudios, no encontraron quien los recibiera, la consecuencia de esto fue la 

educación deficiente con la que venían de su municipio, La Vega. 
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     (…) no teníamos cupo en los colegios ni privados, ni tampoco de prestigio en Popayán 

porque veníamos de un pueblo, veníamos con una educación deficiente, porque tampoco 

la Vega pues tiene la Normal Superior, pero no, en ese tiempo no había como buenos 

educadores allá. (Sonia. Popayán. 6 de Junio de 2022) 

     Terminaron estudiando en colegios públicos, por lo que, a pesar de la situación inicial, están 

muy agradecidos con Popayán, aunque considerando lo que pasó en un inicio respecto al estudio 

de Sonia y de sus hermanos, cuando llegaron a dicha ciudad, podría decirse que fueron 

discriminados por el hecho de no estar al día en ciertos temas en cuanto al colegio, ya que 

hubiesen podido buscar soluciones, como nivelarlos o intentar ingresarlos al nivel educativo que 

consideraran correspondiente de acuerdo a sus conocimientos. Por todo lo anterior, se puede 

afirmar que estaban siendo vulnerados sus derechos como seres humanos que son, derechos tales 

como: el de ser libre de discriminación, el derecho a la igualdad, a la educación y por último y no 

menos importante, el derecho a la vida, esto por lo que pasó con su padre y razón principal por la 

que se mudaron a la ciudad de Popayán. Es más, el desplazamiento que decidieron vivir por no 

tener recuerdos cerca, podría llamarse desplazamiento forzado, “Sí, es una  forma de 

desplazamiento forzado diferente a la que han tenido que vivir otras personas, en otras en otros 

departamentos, pero sí, nosotros salimos a raíz de eso” (Sonia. Popayán. 6 de Junio de 2022)., 

porque aunque nadie los obligó a irse de su vivienda, el hecho de haber perdido a ese padre y 

esposo en ese lugar, generó una fuerza para salir de la Vega, porque no querían tener el dolor tan 

cerca, además por esta situación que vivieron, no vieron un futuro como posiblemente si lo veían 

en otro lugar, en este caso en Popayán.  

     Gracias a que su madre y hermanos mayores siempre los estuvieron apoyando, nunca 

recurrieron a ninguna ayuda del gobierno para completar sus estudios; luego de 20 años fue que 
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recurrió su madre a la Unidad de Víctimas (UV) y más adelante le reconocieron un dinero por la 

muerte de su esposo, pero todos sus hijos ya eran adultos, esto lo hicieron por una Ley que se 

conoció como la Ley de Víctimas, la cual ayudaba a las víctimas de la violencia por conflicto 

armado.   

     Siempre mi mamá apoyándonos desde el hogar, desde el centro del hogar, nunca tuvo 

ehh ayuda económica del gobierno, ni tampoco de ninguna entidad pública, cuando 

habían pasado 20 años de haber ocurrido el hecho de muerte de mi papá acudimos a una 

entidad pública que se llama Unidad de Víctimas y se hizo la solicitud y como a los dos 

años, más o menos, le reconocieron ehh a mi mamá un dinero, pues por la muerte de mi 

papá, cuando nosotros ya éramos adultos y ya habíamos terminado de estudiar, no fue 

mucha la ayuda que le dio el gobierno y ya había pasado también mucho tiempo de la…, 

pero pues de todas maneras se realizó la solicitud, porque salió una ley donde daba un 

recurso para las víctimas de la violencia. (Sonia. Popayán. 6 de Junio de 2022)  

     Por lo que Sonia cuenta, podría mencionar que, independientemente del tiempo que pase para 

las víctimas de la violencia, especialmente para las del conflicto armado, a veces, se les resta 

importancia, ya que naturalizamos o normalizamos ciertos comportamientos violentos en nuestro 

territorio, porque no se tiene empatía, ni pudor con nuestra alteridad y por lo que se va a narrar a 

continuación, muchos entes del Estado y ciudadanos del común, también están implicados en 

hechos violentos, por lo anterior, se puede notar que se aumenta la violencia aunque se intente 

mostrar que lo que están haciendo es cuidar y proteger a la población, los entes del Estado, 

incluyendo Policía, Ejército, y otros entes que se supone ayudan al cuidado y protección de la 

población civil, sin embargo lo que generan son más problemas, más guerra, más violencia con 

la cual en vez de parar esto, lo que están haciendo es agrandando el problema constante en el que 
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vivimos, aunque a veces no lo vive toda la población, pero si hay gente en el campo y en general, 

en la periferia de la ciudad, en las veredas, los pueblos que vive la violencia y no se tiene 

empatía, ni respeto por ellos. 

     Sonia, además de la muerte de su padre, ha sido víctima de otros tipos de violencia, por 

diferentes actores armados: 

     Nosotros hemos sido víctimas del conflicto armado tanto como de bandas criminales, 

eh también tuvimos un inconveniente hace poco emm con la fuerza pública porque emm 

a mi sobrino y a mi cuñado, lo mataron delincuentes comunes del municipio de la Vega y 

a mi compañero, lo mató un policía en la Sierra, entonces hemos sido víctimas de tanto 

como de conflicto armado como de bandas criminales y del mismo Estado. Al fin y al 

cabo, actores armados. (Sonia, Popayán, Cauca. 6 de Junio de 2022)  

     Considerando lo anterior, podemos decir que el Cauca es un territorio bastante violento y que 

no sólo la guerrilla siembra la violencia y el terror en este departamento, sino también el Estado 

y personas del común que no saben convivir con otros seres humanos, pues nos matamos los 

unos a los otros como si fuésemos seres irracionales, que no tienen empatía, ni respetan su 

alteridad, ni la integridad del otro.  

     En otro momento en el cual fue víctima Sonia, fue cuando ella iba para su lugar de trabajo, 

Almaguer, la guerrilla robó su carro y luego pidieron dinero para devolverlo, ella menciona que 

eso es como una extorsión que ella vivió, además de esa situación, ella iba con su hija mayor con 

la cual se llevaron un gran susto, por todo lo que les ha tocado vivir anteriormente y creyeron 

que hasta ahí iba a llegar su vida, con ese encuentro con la guerrilla, menciona: 
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     Yo soy funcionaria pública y viajando para Almaguer me cogió la guerrilla, yo dije ya 

hasta aquí llegué, me cogió la guerrilla, me robó el carro, porque eso es robar, o sea, 

decir, “bájese de su carro que me lo voy a llevar”, eso es robar y son cosas que uno no 

puede hacer, o sea, se salen de las manos de uno, porque uno no puede hacer nada, el 

Estado tampoco puede hacer nada, ehh a mí me llamaron de protección de eso de la 

entidad pública como se llama, la UP, la Unidad de Protección, la Unidad de Protección, 

pero pues igual eso es como darles más, como darles más eh, como más ganas para que 

ellos sigan haciendo lo que les da la gana, ehh no o sea, ellos a uno le quitan el carro y 

bueno págueme tanto por lo que es de uno o sea mmm eso es prácticamente una 

extorción, porque se me llevaron el carro, me tocó pagar para que me lo devolvieran y 

tras de eso yo iba con mi hija mayor y o sea el hecho como de asustarnos y de y de saber 

que no podemos hacer absolutamente nada, o sea no. (Sonia, Popayán, Cauca. 6 de Junio 

de 2022) 

     Esta entrevista es muy compleja, pues hay un sin fin de sentimientos y emociones narradas en 

ella, y no sólo en la persona entrevistada, sino también en su familia, por ejemplo, ella comenta 

que su hermano antes de la muerte de su padre, era una persona muy extrovertida, pelión y 

alegre, pero cuando falleció su padre, se volvió introvertido y muy callado: 

(...) desde ese tiempo ya empezó él a cambiar, era una persona muy callada, el colegio ya 

no fue igual, él ya empezó después de ser un niño que él mejor dicho, muy pelión con 

nosotras jeje de niñas emm cambió totalmente, él cambió, el bachillerato fue un 

adolescente muy muy callado, no se metía con nadie. (Sonia, Popayán, Cauca. 6 de Junio 

de 2022) 
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     Esta es una de las heridas o consecuencias que se empiezan a mostrar como traumas y vacíos 

del conflicto armado en las personas del Cauca, en esta entrevista, no sólo es el desplazamiento 

que ya lo mencioné anteriormente, sino también, los cambios de actitud de manera permanente, 

esto podrían tratarse como estrés postraumático, la manera en que las personas no aceptan que 

necesitan ayuda, porque consideran que todo está bien en su vida, o por evitar el tema y no 

hablar de lo que les pasó, terminan haciéndose más daño del que ya han causado los actores 

armados. Por su parte, Sonia cree que a su hermano le afectó aún más este hecho, que a los 

demás porque no le prestaron tanta atención por el hecho de ser hombre y ser un poco más 

grande que los otros niños de la familia, por ello no se concentraron en ayudarlo a salir adelante 

como a ella y a sus hermanos menores, sino que lo dejaron solo; aquí se ve un poco el machismo 

impartido por sus hermanos mayores, ya que al no concentrarse en su hermano, sólo por ser 

hombre, como si no le hubiese podido afectar la muerte de su padre, por esa misma razón, están 

intentado mostrar que los hombres no sienten y menos si son niños grandes, en este caso, casi 

adolescentes. Es bastante complejo, pues considero que todos como seres humanos, tenemos 

sentimientos y más si son niños, que a veces no comprenden ese tipo de diferencias y en 

ocasiones los niños, en cuanto a muertes y situaciones complejas por las que puede pasar su 

familia, se dejan afectar muy fácilmente y terminan recordando esos hechos para toda su vida, ya 

sea para bien o para mal, en este caso, no fue muy bueno lo que le pasó al hermano de Sonia, 

pues tuvo un cambio extremo en el que pasó de ser un niño muy feliz, a ser un niño solitario y 

callado, y que hasta ahora está afectado por ese evento traumático y no le gusta hablar de ello, 

por lo cual se podría decir que sufre de estrés postraumático, pues no le gusta hablar del tema 

con nadie y lo evita, a pesar de que su familia siempre ha estado ahí para escucharlo y su esposa, 

porque ya es casado y tiene hijos, le dice que aunque es un momento difícil, debe intentar olvidar 
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o aprender a sobrellevar mejor esa carga y que es necesario que hable del tema como para que 

esté un poco más suelto, pero él se niega rotundamente a hablar, es más él escogió no volver ni a 

acercase al lugar de los hechos, porque le trae demasiados malos recuerdos.  

     Por otra parte, se puede mencionar que ella, aunque se sabe que su padre ya falleció, sigue 

con incógnitas e incertidumbre, es decir, sigue pensando en lo que hubiese podido pasar si su 

padre aún viviera, qué hubiese pasado si no hubiera tenido que pasar por toda esa violencia de 

perder a tantos seres queridos “¿qué hubiese pasado si viviera?, ¿qué hubiera pasado si…?” 

(Sonia, Popayán, Cauca. 6 de Junio de 2022)., además de que por donde está ubicado su lugar de 

trabajo, siempre al pasar por la zona en donde vivió esos hechos violentos, siente también 

incertidumbre de que de pronto le vuelvan a quitar el carro o le hagan algo a ella o a sus 

compañeros de trabajo, considero que estos pensamientos son de una persona que quedó herida 

emocional y psicológicamente, pues a pesar del tiempo que ha pasado desde aquel hecho 

violento, los afectados por este absurdo conflicto, siguen pensando en qué hubiese pasado si todo 

hubiera sido diferente y qué hubiese sido de su familiar y de ellos, si no hubieran tenido que 

pasar por la violencia que genera este conflicto, es la idea de lidiar con esa incertidumbre, del 

qué pasaría o hubiese pasado si todo hubiera sido diferente, esto porque claramente no hay un 

olvido, aunque lastimosamente muchas de las víctimas aprenden a vivir con eso.  

     Pero como dice Sonia, viven con rencor hacia estos grupos armados y no se puede hacer nada 

en contra de esto, así se le mencione al Estado la situación, así reciban ayuda psicosocial del 

gobierno, no es suficiente, puesto que así se desarmen algunos grupos armados, se arman bandas 

delincuenciales que terminan causando hasta el mismo daño que los grupos armados.  

     Como método de resiliencia, podría decirse que ella y su familia, decidieron realizar un 

cambio, desplazarse del municipio de la Vega al de Popayán, además de que el tiempo también 
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fue un buen aliado, porque a pesar de que no olvidan todo lo sucedido, es recordado con un poco 

menos de dolor que en ese momento, otro punto que manejaron para poder sobrellevar estas 

duras cargas de perder, no sólo a su padre, sino también a sus demás seres queridos, fue el hecho 

de estudiar, tener la ilusión de querer salir adelante como su padre les enseñó y también el apoyo 

de sus hermanos mayores, más que todo a los que consideraban los más pequeños de la familia, 

esta fue su manera de mejorar su estilo de vida después de vivir la tortura de haber sido víctimas 

del conflicto armado del Cauca, superarse a sí mismos, saliendo adelante con sus estudios, ahora 

teniendo una familia y un empleo estable, todo a partir de la ciudad de Popayán que les brindó 

mucho para que pudieran surgir.  

3.3 EL SECUESTRO Y CONFLICTO ARMADO 

     El secuestro es un crimen que como bien sabemos es donde a las personas las privan de su 

derecho a la libertad, estás personas que han sido afectadas por el secuestro pueden ser liberadas 

y quedar con vida, sin embargo no están exentas de quedar con posibles traumas emocionales o 

mentales, aunque también como en muchos de los casos pueden perder su vida, ya que los 

perpetradores de este crimen actúan con sevicia cuando no obtienen lo que desean, ya sea del 

secuestrado la víctima directa o de su familia las víctimas indirectas.  

     Según información que muestra el Ministerio de Defensa Nacional se recalca que, en 

Colombia, más o menos para el año 2012, hubo una persona secuestrada cada 12 horas a causa 

del conflicto armado, además entre los años 1996 y 2002 hubo un pico y se empezaron a dar más 

secuestros. Por su parte, según el libro ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, 

el secuestro tiene unos perpetradores que lo llevan a cabo, entre ellos podemos encontrar: las 

FARC-EP con 8.578 víctimas, el ELN con 7.108 víctimas y otras guerrillas con 354 víctimas 
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(Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 67) y la delincuencia común con 4.190 víctimas de 

secuestro (Ministerio de Defensa Nacional, s.f). 

     En Colombia entre los años 1970 y 2010, se registraron 27.023 víctimas de secuestro que se 

asocian con conflicto armado, por criminalidad organizada se tienen 9.568 víctimas, por otros 

autores 1.962 víctimas y no se conoce responsable de 500 víctimas (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013, p. 64). En este periodo se señala también que las guerrillas son en su mayoría las 

que llevaron a cabo los secuestros, pues 24.482 casos de secuestros lo llevaron a cabo estas, de 

aquí están los paramilitares con 2.541 víctimas (Grupo de Memoria Histórica, 2013, p. 65). 

     La guerrilla del M-19 fue quien inició con el secuestro en el marco del conflicto armado en 

1970, su fin era el de recibir dinero a cambio de la libertad de las personas, en este caso de 

políticos, de personas que estaban en el poder para así lograr negociaciones y simpatía con la 

comunidad; pero el secuestro no sólo lo empleó el M-19 con sus 672 víctimas entre 1980 y 1989, 

sino también otras guerrillas, como el ELN con 574 víctimas, las FARC con 489 víctimas, EPL 

con 144 y otras guerrillas con 45 víctimas. Las cifras fueron menores entre 1991 y 1995, pues 

hubo grupos armados que se desmovilizaron y esto generó una disminución en la cantidad de 

víctimas de secuestro por conflicto armado. Sin embargo, otros grupos armados como las FARC 

y el ELN seguían llevando a cabo los secuestros de manera ascendente, el primer grupo con 789 

secuestros y el segundo con 539 secuestros. También cabe resaltar que entre 1996 y 2002, las 

FARC se convirtió en el grupo guerrillero con más víctimas en Colombia pues llevaron a cabo 

8.578 secuestros, luego el ELN con 7.108 secuestros y, por último, otras guerrillas con 354 

secuestros. (Grupo de Memoria Histórica, 2013) 
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     Según datos recopilados por la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 para el Cauca se 

tienen 1.300 secuestros debido al conflicto armado. Pero según la Unidad para las Víctimas hasta 

febrero de 2023 se tiene registro de 1.560 víctimas de secuestro, de la siguiente manera:  

Tabla N°9: Secuestro en el Cauca. 

 

Tipo de vinculación 

(departamento del Cauca) 

Víctimas de 

ocurrencia: 
(Que fueron 

víctimas en el 

territorio) 

Víctimas de 

declaración: 

(Que narraron 

el hecho 

victimizante) 

Víctimas de 

ubicación: (Que, de 

acuerdo a su última 

ubicación, aún vive en 

el territorio) 

Secuestro 1.560 1.076 1.139 

Tomado de: Unidad para las víctimas. Registro Único de Víctimas para el Cauca. 28 de febrero 

de 2023. 

 

     Retomando la entrevista de la fiscal, podría mencionar que ella tuvo una experiencia personal 

con el conflicto armado, experiencia que la dejó marcada, pues fue muy fuerte lo que pasó con su 

primo, el familiar que fue víctima directa de este conflicto que no para, su primo fue secuestrado 

en una zona rural de Popayán, era una persona alta y acuerpada, esto sucedió hace más o menos 

20 años, lo narra de la siguiente manera:  

     (...) fue hace, alrededor de 20 años, la guerrilla lo secuestró, se lo llevaron, él era una 

persona muy alta, corpulenta, en el vehículo cuando ya lo estaban transportando para 

llevárselo, porque fue en un sector ya rural, él se dio cuenta que la persona, un amigo de 

él, era el que había dado toda la información para que la guerrilla llegara a sacarlo, 

entonces se presentó una gresca entre mi primo, la víctima, y los guerrilleros que lo 

tenían custodiado y ellos le dispararon, lo hirieron muy grave y después lo fueron a tirar a 

un sector rural y en ese sector rural también tiraron un celular, no sabemos si fue de 

manera intencional, ellos arrojan un celular y ese celular cuando cae con el cadáver es 

recuperado por el CTI de la Fiscalía y en ese celular se hace análisis Link y se logra dar 
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cuenta la Fiscalía que efectivamente el amigo de él, era quien había vendido información 

al ELN y lo había dado, era colaborador del ELN y esa persona está condenada y aún 

permanece en la cárcel. (Fiscal Infancia y Adolescencia. Fiscalía General de la Nación. 2 

de Junio de 2022) 

     Por lo anterior, es de notar que la información que se da de la víctima, en la mayoría de los 

casos, es por medio de personas cercanas, es decir, compañeros de trabajo, amigos o hasta algún 

familiar ambicioso, pues tienen información más verídica y asertiva que cualquier otra persona, 

esto con el fin de llegar más rápido a su objetivo, pues conoce más movimientos del mismo, 

aunque este caso es particular, pues el ELN dejó una evidencia contundente para poder hallar al 

autor de los hechos, un celular, el cual pudo ser investigado y se encontraron las pruebas 

suficientes para poder ir tras su búsqueda y hacer algo de justicia del hecho violento y traumático 

por el que tuvo que pasar esta familia, ya que así la persona inicialmente implicada está en la 

cárcel, esto no devuelve, ni en menor medida, la vida de su primo fallecido; sin embargo, aunque 

difícil, da a conocer a la familia que no todo aquel que se les acerque puede estar dispuesto a 

actuar con sinceridad y sin egoísmo, pues su egocentrismo y ambición llevó al amigo de su 

primo a cometer un delito grave por el cual está pagando una condena “Lleva unos 15 - 16 años 

en la cárcel, porque fue rápido, la investigación fue rápida, porque el celular fue clave, dijo todo 

el celular” (Fiscal Infancia y Adolescencia. Fiscalía General de la Nación. 2 de Junio de 2022).  

    Por lo general, el secuestro se da más con fines económicos, de extorsionar a la familia de la 

víctima directa, de recibir a cambio de la vida de una persona, dinero, que es lo único que 

importa como fin de ese secuestro, se evidencia:  



77 
 

 

 

     Él vivía en Estados Unidos y en Estados Unidos le fue muy bien, siempre fue una 

persona muy trabajadora y él llegó a invertir a Popayán, las inversiones de él eran en 

construcción y ésta persona, el supuesto amigo de él, era una persona muy ambiciosa y 

vio que mi primo era una persona de recursos económicos buenos y para él le pareció 

muy fácil secuestrarlo y sacarle plata a la familia, fue por eso, el secuestro fue con fines 

económicos y pues lo mataron. (Fiscal Infancia y Adolescencia. Fiscalía General de la 

Nación, 2 de Junio de 2022) 

     Lastimosamente la ambición es, considero, una situación que se presenta desde la crianza, 

desde el hogar, el hecho de cómo nos educan, nos da mucho para nuestra vida adulta, en la cual 

debemos afrontar infinidad de dilemas y situaciones para las que a veces no estamos preparados 

y se empieza a notar que se desean las cosas del otro, nos perjudicamos la mente sin intentar 

antes hacer algo por nosotros mismos, por superarnos sin mirar al otro y querer tener sus cosas, 

es un error de pensamientos e ideales que podemos corregir si somos conscientes de lo que 

estamos haciendo, de las consecuencias a las que nos podemos terminar enfrentando por nuestros 

buenos o malos actos. Se menciona de esta manera, puesto que este es un caso que muestra que 

por una mala decisión, las cosas terminaron como no debían, con una persona fallecida, uno de 

los autores de este hecho, en la cárcel y las personas que llevaron a cabo el acto final, están libres 

y no se supo nunca de ellas; sin embargo algo sí es seguro, terminó en el dolor de una familia, 

que no sólo le afectó emocional y psicológicamente, sino también económicamente, pues el 

primo de la fiscal, era quien los ayudaba, en ese momento con su ardua labor, a salir adelante, ya 

que él le ayudaba a muchos de sus familiares en la parte económica, puesto que él tenía 

suficiente dinero como para darle estabilidad económica a su familia. 

     La fiscal narra su afectación y la de su familia, así:  
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     Afectó a todos, porque fue una persona que económicamente ayudaba a mucha gente 

de la familia, él fue una persona que, con trabajo, que, con lucha, con tesón, con 

dedicación, porque era un hombre que no era perezoso, era un tipo que trabajaba de sol a 

sol, estaba ayudando a la gente de acá, no sólo a la familia; estaba generando empleo, 

entonces sí, sí hubo una afectación. (Fiscal Infancia y Adolescencia. Fiscalía General de 

la Nación. 2 de junio de 2022) 

     Eso en la parte económica; ya desglosando la parte emocional y psicológica, la fiscal narra 

que, aunque él no vivía en Popayán, ni siquiera en Colombia, igualmente causó mucho dolor y 

tristeza, a pesar de que no compartían mucho con él, generó y el recuerdo, hasta ahora, genera 

ese dolor, pero que poco a poco y con ayuda del tiempo ha intentado soltar un poco ese dolor y 

tristeza que causó ese impacto durante los primeros años de ese hecho victimizante, entre tanto 

se puede decir que el método de resiliencia de ella y su familia, fue esperar a que el tiempo 

sanara dicha herida y aunque todavía, cuando piensa en ese momento, siente algo de 

desconsuelo, sabe que ya todo está mejor:  

     Él vivía más en Estados Unidos y la familia de él, estaba allá, o sea que no pernoctaba 

con nosotros, pero claro, uno se acuerda y le da tristeza, no, le da dolor y creo que el 

tiempo cura, ha como minimizado como ese impacto que da durante los primeros años. 

(Fiscal Infancia y Adolescencia. Fiscalía General de la Nación. 2 de Junio de 2022) 

     Su método de resiliencia para poder evitar sentir dolor, como ya se mencionó, fue el tiempo, 

pues ella dice que el tiempo lo cura todo y que con eso se ha sentido bien, que el tiempo siempre 

mejora las cosas, que como en este caso, no debieron pasar, adiciona que no se debe confiar en 

nadie y menos en los que dicen ser amigos.  
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3.4 GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS Y CONFLICTO ARMADO 

    Entre algunos grupos étnicos minoritarios que se encuentran en Colombia, están los Gitanos o 

Rrom, esta población según la historia, ha estado acompañada por la desigualdad que los ha 

llevado a ser nómadas, pero que en la actualidad no han podido ser tan viajeros como lo cuenta 

su historia por el mismo conflicto armado que les ha tocado vivir y por la discriminación o 

rechazo que se presenta contra este grupo étnico.  

     Se presume que los gitanos o pueblo Rrom provienen de la India, pero hace mucho tiempo 

fueron invadidos y capturados, alrededor de 53.000 habitantes, sin importar ni siquiera su razón 

social, a partir de aquí los gitanos empezaron a vagar por el mundo, inicialmente por Asia y 

Europa, esto ocurrió en diciembre de 1018, pero no sólo empezaron a ser unos viajeros por el 

mundo, sino que también los tomaban como esclavos; ya fue mucho después cuando en 1856 los 

gitanos que eran esclavos de la actual Rumanía fueron liberados de su esclavitud. (Asociación de 

Enseñantes con Gitanos, s.f)  

     Por su parte y de acuerdo a la Asociación de Enseñantes con Gitanos, se explica lo que 

significa en la lengua gitana el término pueblo Rrom como el Pueblo de los hombres libres. Este 

pueblo desde hace mucho tiempo está disperso por el mundo, pues es considerado un pueblo 

viajero por toda la exclusión que ha sufrido a lo largo del tiempo en el mundo, más sin embargo 

hay muchos que ya tienen un lugar fijo en donde estar, una casa en la que permanecen y tienen 

su vida en el lugar que se encuentran. Pero según cuenta la Asociación de Enseñantes con 

Gitanos, todos así sea como un modo de identificarse y de ver la vida, tienen esa alma viajera, 

pues ellos no tienen apego a tierras, a las cosas materiales, sólo se trasladan si es necesario y lo 

hacen sin problema: “El sentirse viajero es más un estado anímico que un estado de hecho. Su 
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existencia y su importancia son más de orden psicológico y sentimental que de orden geográfico” 

(Asociación de Enseñantes con Gitanos, s.f). 

     En cuanto a la población mundial de gitanos, se podría decir que en Rumanía viven 2.150.000 

de gitanos, en España viven más o menos 650.000 gitanos, en Francia 310.000, en Italia 100.000, 

en Alemania 70.000, en Reino Unido 105.000, en Turquía 400.000, entre otros lugares del 

mundo en los que está dispersa la población gitana o romaní. (Salmerón, 2009, p. 118) 

     En la población gitana la pobreza ha sido un tema constante, pero este varía de acuerdo a la 

región en la que se encuentren los integrantes de esta comunidad y del momento por el que se 

esté pasando, pues los Rrom han estado en situaciones precarias y de exagerada necesidad, sin 

embargo y aunque es un común, no todos lo viven, ya que hay muchos que dependen de las 

ventas ambulantes, otros son comerciantes fijos, otros artistas o tienen trabajos asalariados, 

aunque se tiene conocimiento de que otro grupo de gitanos tiene ingresos a partir de actividades 

tradicionales. (Salmerón, 2009, p. 119) 

     Según la Comisión de la Verdad, en Colombia los gitanos o Rrom han sido víctimas del 

conflicto armado y por ello este grupo étnico se ha reducido, además de que su cultura y 

tradiciones se han perdido en cierta medida por la misma violencia que han vivido; como lo narra 

una mujer gitana entrevistada por la Comisión de la Verdad, han sido afectados especialmente 

por el desplazamiento forzado, además de que ya no pueden practicar su lengua. A pesar de la 

justicia propia que tienen los gitanos, la cual trata de resolver las situaciones de manera pacífica, 

el conflicto armado colombiano les ha dado un duro golpe porque además de empezar a perder 

sus costumbres y tradiciones, su economía ha sido fracturada, ya que se les ha prohibido 

desarrollar actividades económicas a causa de la inseguridad que genera que un gitano trabaje en 
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este territorio, especialmente las mujeres, es por ello que la tasa de natalidad de los gitanos en 

Colombia ha reducido, pues según el DANE para el año 2005 había 5.000 gitanos/as y en el 

año 2018 habían 2.649 gitanos/as. (Comisión de la Verdad, 2022) 

     También se debe tener en cuenta la cantidad de víctimas del pueblo gitano por conflicto 

armado en Colombia y es que según el Registro Único de Víctimas hay 710 víctimas y 

específicamente para el Cauca hay 285 víctimas, como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla N°10: Gitanos o Rrom víctimas del conflicto armado en el Cauca.  

 

Tipo de vinculación 

(departamento del Cauca) 

Víctimas de 

ocurrencia: 
(Que fueron 

víctimas en el 

territorio) 

Víctimas de 

declaración: 

(Que narraron 

el hecho 

victimizante) 

Víctimas de 

ubicación: (Que de 

acuerdo a su última 

ubicación, aún vive en 

el territorio) 

Gitano (RROM) (Acreditado RA) 33 2 9 

Gitano(a) ROM 252 106 122 

Tomado de: Unidad para las víctimas. Registro Único de Víctimas para el Cauca. 31 de marzo 

de 2023. 

     La cultura gitana es maravillosa por fuera, pero no sabemos que es lo que viven muchas 

mujeres dentro de ella. Coral es una mujer Gitana, hija de Gitanos que eran primos, nació en 

Popayán y ahora vive en Timbío, pero está entre los dos municipios, ella es Coral, para ella el 

territorio no es sinónimo de tierra, sino de familia, pues su cultura no considera las tierras o las 

propiedades como algo territorial, este pensamiento se debe a que los gitanos o Rrom, son un 

pueblo errante marcado por persecuciones, por el desprecio, pero sobre todo, marcado por el 

desconocimiento, pues dentro de la comunidad se conocen muchas cosas y manejos de la cultura, 

pero “por fuera las personas ven la cultura gitana como algo muy bello porque se desconocen 
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muchas cosas de ella, cuando ya se conoce a fondo, se nota lo compleja que es, tanto la 

convivencia, como sus reglas, ideologías y machismo” (Coral. Popayán. 25 de marzo de 2022). 

     Coral, vivió su niñez entre Popayán y Timbío. Cuando era niña, vivió la separación de sus 

padres, separación que generó un poco de descontrol en su vida, pues la cultura gitana es 

machista y la madre de Coral “fue considerada como una persona que ya no pertenecía a la 

comunidad gitana, porque se entiende que con quien se casa un gitano es con quién debe 

quedarse” (Coral. Popayán. 25 de Marzo de 2022)., y en este caso, su madre, por muchos 

maltratos y el machismo que tuvo que vivir, decidió separarse de su padre, pero los niños se 

quedaron con su madre y aunque al igual que su madre, el padre decidió también ir por su parte, 

“ (...) él no fue mal visto porque era hombre, por lo que él siguió practicando las costumbres de 

la cultura gitana” (Coral. Popayán. 25 de Marzo de 2022). El desbalance que vivieron ella y sus 

hermanos se debió al hecho de que cuando estaba con su madre no debía preocuparse tanto por la 

vestimenta, en cambio cuando estaba con la familia de su padre si debía vestir con faldas y 

ciertos accesorios referentes a la cultura gitana (Coral. Popayán. 25 de Marzo de 2022).  

     Continuando con su historia, cuenta que fue víctima del conflicto armado, ya que primero 

intentaron secuestrar a su padre, pues era comerciante, él vendía zapatos a Venezuela, pero no lo 

lograron secuestrar, pues él andaba armado y alcanzó a huir, a pesar de que tenía una pierna 

mala, logró salir de ahí, pero poco tiempo después, una moto pasó por la puerta de su casa, él 

estaba sentado en el andén, en el antejardín, pasaron dos sicarios y lo mataron, esto pasó en 

frente de su hermanita menor, la cual quedó inmensamente afectada, pues era muy pequeña y 

presenció todo este violento y traumático evento en el que perdieron a su padre. A Coral le tocó 

hacerse cargo de su hermanita, pues ella era de las hermanas mayores, fue aquí donde sus otros 
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hermanos, la niña y ella quedaron huérfanos, pues su madre también falleció muy joven a causa 

de una enfermedad (Coral. Popayán. 25 de Marzo de 2022).  

     Este es un impacto bastante grande y fuerte, porque no sólo es el hecho de que maten a un 

familiar, sino que lo hagan enfrente de un niño y más de una de las hijas de la víctima, las 

personas que hacen este tipo de cosas, son personas que muy posiblemente, carecen de empatía y 

respeto a los demás, pues no les importa una vida, no les importa nada más que hacer daño, 

porque aunque su hermanita menor, demás hermanos y ella, no quedaron con un trauma 

psicológico a futuro, más que el recuerdo de su padre y de cómo fue asesinado, en su momento 

tuvo un gran efecto.  

     Después de un tiempo ella decidió ir a una entidad del Estado, a buscar ayuda o más bien a 

poner una denuncia por lo que había sucedido con su padre, pero lo único que recibió fue 

discriminación, porque cuando ella expresó en su declaración, que ella era del pueblo gitano, 

sólo le dijeron “ay, eso existe”, burlándose de ella y discriminándola, así que ella, decidió salir 

de ese lugar y no volver, porque estaba siendo burlada, discriminada, pero esta discriminación no 

sólo se le ha presentado en ese caso, sino también cuando ella intenta realizar un desplazamiento 

a otro lugar del mundo, digo del mundo porque, ella considera que son vulnerados o pueden serlo 

al desplazarse al lugar que sea, pero no como normalmente se maneja un desplazamiento o se 

tiene presente que podría ser un desplazamiento forzado, pues señala que como los gitanos no 

tienen garantías para moverse, ya que no respetan sus derechos, lo que hacen ellos es quedarse en 

donde se encuentran, ya que si se mueven pueden ser vulnerados e irrespetados, por ello 

decidieron  quedarse quietos, en un solo lugar, pero con su territorio, es decir, su familia. 

Explica: “Los gitanos no tenemos garantías para desplazarnos, porque nuestros derechos son 

vulnerados, porque sufrimos el desplazamiento forzado de otra manera, es decir, nos quedamos 
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en un lugar, no podemos desplazarnos, porque somos violentados, vulnerados en cualquiera de 

nuestros derechos” (Coral. Popayán. 25 de Marzo de 2022).  

     Considero que esta entrevista fue muy enriquecedora, porque además de encontrarme con una 

cultura distinta con la cual no había tenido oportunidad de interactuar, esta mujer es una persona 

maravillosa que a pesar de los golpes de la vida ha sabido manejar las situaciones por las que ha 

pasado, situaciones por las que ha sido vulnerada en sus derechos, discriminada por su cultura; es 

muy valiente, además de que tiene un pensamiento totalmente diferente, pues es particular la 

manera en la que ella hace el análisis de, por ejemplo, el desplazamiento que les ha tocado vivir a 

los gitanos, de tener el territorio como familia y no como algo material, que en este caso sería 

tener un terreno. A veces no somos conscientes de todo lo que puede acarrear no tener empatía 

con nuestra alteridad, ella ha vivido la desigualdad y la falta de respeto por culpa de personas que 

no comprenden a su alteridad, personas que son de poca sensibilidad, porque no tienen en cuenta 

el hecho de que todos somos seres humanos merecedores de respeto, aunque seamos diferentes, 

pues necesitamos ayudarnos entre nosotros mismos y no matarnos, ni hacernos daño.  

     Aunque se puede señalar que según la Comisión de la Verdad para el pueblo gitano es 

importante el diálogo, compartir con su familia, celebrar los éxitos y la vida, ya que de esta 

manera son resilientes ante la violencia que viven y con la que luchan día a día, adicionando que 

las mujeres gitanas se encargan de transmitir la identidad a los niños y niñas de su grupo 

(Comisión de la Verdad, 2022). 

3.5 CONFLICTO Y MUJERES NASA 

     De acuerdo a Human Rights Watch los indígenas y afrodescendientes sufren por no tener la 

garantía del respeto a sus derechos humanos en Colombia, pues siguen existiendo límites y 

pobreza para muchas poblaciones, específicamente para las dos mencionadas anteriormente. Y 
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aunque con el acuerdo de paz del 2016 disminuyó el conflicto, en el posconflicto alcanzaron de 

nuevo cifras muy altas de violencia, por ejemplo en el año 2022 se llegó a cifras parecidas a las 

que existían antes de los acuerdos.  

     En el año 2021 Human Rights Watch, tiene registro de que más o menos a 500 niños y niñas 

los han reclutado, pues la mayoría de niños que se llevan estos grupos armados, son indígenas y 

cuando las comunidades indígenas se oponen a cualquier suceso que estos grupos armados 

quieran llevar a cabo, puede ser amenazados, asesinados o hacer que se vayan de su territorio 

(desplazamiento forzado) o por el contrario que se queden en el territorio, a esto se le llama 

confinamiento. Por ejemplo, “los enfrentamientos de grupos armados, principalmente en el 

municipio de Argelia, dejaron un saldo de más de 2.600 personas desplazadas y confinadas” 

(Human Rights Watch, 2022). Aunque no sólo los grupos armados al margen de la ley son los 

autores de la violencia que viven estas poblaciones, sino que también tenemos a entes del Estado 

con los agentes de la Fuerza Pública, podemos encontrar por ejemplo que la Policía reaccionó de 

manera violenta en contra de protestas pacíficas en el año 2019.  

     Se puede agregar que la violencia contra líderes sociales, las amenazas y asesinatos, son el 

pan de cada día, pues se menciona que alrededor de “1.000 defensores de derechos humanos y 

líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la Defensoría del Pueblo de 

Colombia” (Human Rights Watch, 2022).     

     El conflicto armado vivido en el Cauca es muy complejo, pero hay zonas específicas en las 

que las dinámicas del conflicto en el territorio es muy violento como Corinto y hay personas que 

han sobrevivido a esto, como es el caso de Sara, quien pertenece a la comunidad Nasa, nos 

cuenta sobre un familiar que fue víctima directa del conflicto armado, esto sucedió hace pocos 
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años, ella nos narra la historia de su tío, quien era líder social en Corinto  y además era 

comunicador social de la emisora, Nación Nasa de Corinto.  

     Sara cuenta que los indígenas se mantienen bastante unidos defendiendo y luchando por su 

cultura y sus derechos, pero que se sienten bastante agotados, porque han sufrido de violencia 

tanto por la fuerza pública, como por la llamada guerrilla, pues han tenido enfrentamientos con 

estos dos actores armados “cuando nos enfrentamos y todo, ya uno se siente como muy abatido, 

hemos tenido muchas guerras, no sólo por la fuerza pública, también estamos contra la guerrilla, 

es como otro enemigo digámoslo así, día a día vivimos enfrentando esa lucha” (Sara. 

Videollamada entre Popayán y Corinto. 2021).  

     Con esto, considero que lo que nos da a entender Sara es que el conflicto armado no sólo se 

da o es provocado por la guerrilla, sino también por el Estado y que esta es una constante con la 

que tiene que lidiar ellos diariamente, constante que los hace sentirse abatidos en la lucha por 

hacer valer y respetar sus derechos, tanto individuales como de su comunidad, es por ello que sus 

líderes siempre dan todo por intentar defender sus tierras, a sus familias y a la comunidad en 

general, esto con el fin de lograr la paz, pero siempre terminan siendo violentados o asesinados. 

Pues quienes deben evitar la guerra, son los que más la están promoviendo; por el contrario, 

deberían invertir en la paz que tanto necesita el mundo, especialmente y por los casos tratados 

aquí, en la paz del Cauca, pues lo que están haciendo es generar más violencia y descontento en 

la población caucana por el hecho de no querer respetar a la alteridad, su cultura, costumbres, 

ideologías, su territorio y demás motivos por los cuales no tiene sentido la discriminación y la 

guerra compleja e interminable en la que estamos inmersos, además se ven afectados y mueren 

muchos inocentes.  
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     Por su parte, Sara empieza a comentar sobre el caso particular de lo que pasó con su tío, él era 

un líder social, como se mencionó anteriormente, a quien le gustaba defender y apoyar a su 

comunidad y le encantaba la comunicación, de hecho falleció en agosto de 2020 en medio de un 

enfrentamiento con el Ejército, en el cual estaba grabando y filmando todo lo que estaba 

ocurriendo, como siempre lo hacía, “(...) pero por eso, por cuestiones de la vida, en ese día, él 

perdió la vida por estar allá apoyando la liberación como le llamamos acá en el territorio” (Sara. 

Videollamada entre Popayán y Corinto. 2021). Pero aquí podemos ver cómo, así el tío de Sara 

muriera por defender sus derechos, los de su familia y los de su comunidad, no fue suficiente 

para que se le dé cese al fuego y para que esto pare de manera inmediata y rotunda, pues le 

resulta mejor al Estado invertir en guerra que en la paz que muchos deseamos, paz que se ve 

perdida por cualquier actor armado existente, llámese por la parte de la ‘justicia’ o el oponente 

de esta, ya que siempre se dice que no hay dinero para muchas cosas, por ejemplo, para que se 

acabe ya el sufrimiento e incertidumbre de personas que han vivido y viven aún el conflicto, que 

quizás han perdido alguna de las partes de su cuerpo y aun así siguen intentando existir y no digo 

existir como algo físico, sino también en la salud mental, es decir, en la parte psicológica, pues 

deberían tener una ayuda permanente para poder aprender a sobrellevar todas las cargas por los 

sucesos traumáticos vividos, es más, no sólo estas personas, sino todas las personas que han 

sufrido y vivido el conflicto armado, ya sea de manera directa o indirecta, deberían tener un 

acompañamiento permanente en el que se pueda sanar en su mayor parte. Por lo anterior, se 

puede decir que no hay garantías para poder vivir en paz y armonía, nos matamos entre nosotros 

y lo más complejo de esta situación, es que se naturaliza, ya no nos sorprende recibir una noticia 

en la que se mencione una muerte, un secuestro, entre otros hechos violentos que causan los 

diferentes actores armados. Considero que Sara, aunque se muestra tranquila al hablar de lo 
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sucedido con su tío y de otras situaciones que le ha tocado vivir por esta guerra, quisiere que se 

acabe todo este dilema en el que estamos inmersos muchos inocentes, además de que Sara 

comenta también que ni ella, ni su familia han recurrido, ni lo harán a una entidad del Estado 

para pedir ayuda, pues no confían, “No, no hemos recurrido a ninguna Institución del Estado ante 

la violencia que hemos vivido y que he visto que otros viven” (Sara. Videollamada entre 

Popayán y Corinto. 2021)., porque los indígenas no sólo pelean con la guerrilla, sino también 

con el Ejército, que resulta ser un ente del Estado, que, en vez de dar protección y seguridad, los 

está matando y callando para que no puedan defenderse y alzar su voz. Es por ello que se genera 

más rencor y guerra, porque no hay respeto entre los unos y los otros. 

     Al igual que el tío de Sara, hay otros líderes sociales, a quienes amenazan para que dejen de 

defender a su comunidad, estas amenazas por lo general se dan a través de panfletos, así:  

     Les hacen comunicados, por medio de panfletos, “que usted ya… o que cuídese”, le 

ponen cosas así, pero más que todo es por medio de panfletos que les hacen como 

amenazas o también otra amenaza es cuando los atacan, les disparan o les hacen algún, 

como alguna trampa o algo así para que ellos bien sea mueran o queden heridos, porque 

los líderes sociales no, no la van mucho con la guerrilla, ni tanto con el Ejército. Ellos 

son, líderes ellos mismos no están de acuerdo en ninguno de los dos grupos. (Sara. 

Videollamada entre Popayán y Corinto. 2021) 

     Las amenazas a los líderes, son otro tema complejo que es interminable, pues es otra manera 

de violencia que imparte el conflicto armado, en donde el fin es hacer que una persona renuncie a 

sus ideales, renuncie a hacer y defender todo lo que quiere, esto genera, para la persona 

amenazada: inseguridad, incertidumbre e intranquilidad.  
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     Además de lo sucedido con su tío y de lo que ha visto que han vivido otros líderes, Sara ha 

pasado por otros sucesos traumáticos o violentos de los cuales ha salido ilesa, pero en su 

momento fueron impactantes para ella, lo narra así:  

     A mí lo que me ha marcado mucho es... Pues yo era de menor edad, venía viajando en 

bus, de Santander a Corinto, resulta que la guerrilla empezó a parar los buses a 

quemarlos, mejor dicho destrozándolos totalmente, para mí ese día fue horrible, por parte 

de ellos, fue algo intenso para mí, pues no tan sólo eso, porque como acá en el campo se 

ve, se ha visto enfrentamientos, desde muy niña también en la escuela, nos tocaba 

escondernos, los docentes protegiéndonos de una u otra manera, entonces ha sido varias 

ocasiones que me han marcado a mí del conflicto armado. (Sara. Videollamada entre 

Popayán y Corinto. 2021) 

     Aunque el conflicto que ha vivido Sara, en esta última parte narrada, no ha pasado a mayores 

y no la dejó con algún trauma psicológico, se puede notar que la dejó marcada en tanto que 

recuerda los hechos detalladamente, pues fue una situación compleja en dicho momento. A pesar 

de lo que ella ha vivido respecto al conflicto armado, menciona también que este, según su 

opinión, en los últimos años ha cambiado y no se ve tanto como antes “ahora que ya estoy mayor 

de edad, para mí ha cambiado un poco, sí, ha cambiado, ya el conflicto armado ya no se ve casi 

constante como antes” (Sara. Videollamada entre Popayán y Corinto. 2021). 

     Sara menciona que el proceso de duelo por la muerte de su tío fue muy doloroso para toda su 

familia, pero específicamente para su abuela, pues ella se niega a aceptar lo que le sucedió a su 

hijo:  

     (...) fue bastante doloroso, claro, porque pues uno perder un familiar o un amigo, es 

duro, para mi familia fue bastante doloroso para mi abuela, ella es una mayorcita, pero 
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pues gracias a Dios está bien de salud y de fuerza, ella es de esas mayoras que son de los 

antiguos y le gusta mucho trabajar, ella trabaja, (...) pero en el momento cuenta que él 

sigue vivo, que para ella, él no ha muerto, eso es algo que le queda a uno muy marcado 

en el corazón, uno no se olvida nunca de él. (Sara. Videollamada entre Popayán y 

Corinto. 2021) 

     A pesar de lo que narra, menciona también que aunque fue demasiado doloroso para todos, ya 

están bien gracias a Dios, que la única que quedó un poco afectada fue su abuela, pero que aun 

así, Sara no considera que su abuela, ni nadie de su familia tenga algún problema en su salud 

mental “mi abuelita, con la muerte de mi tío, se niega a aceptar su partida, pero problemas de 

salud mental como tal, no; no lo considero así” (Sara. Videollamada entre Popayán y Corinto. 

2021). Pero noto que, aunque Sara considera que no están afectados como tal en su salud mental, 

y que, aunque estuvieron afectados, ya todo está bien “En mi familia sí nos afectó, pero gracias a 

Dios ya estamos bien” (Sara. Videollamada entre Popayán y Corinto. 2021)., su abuelita si 

quedó afectada, tanto así que aun sabiendo que su hijo murió, sigue pensando que él está vivo, 

que él no se ha ido, ella se niega a aceptar la pérdida de su hijo “mi abuelita, con la muerte de mi 

tío, se niega a aceptar su partida” (Sara. Videollamada entre Popayán y Corinto. 2021).  

     Por todo lo anteriormente narrado, se puede decir que hablar de paz no sólo es eso, hablar, 

sino también actuar para que la tranquilidad de la población pudiese ser posible, porque, aunque 

Sara relata que se ha mermado la violencia por el conflicto armado en Corinto, no se le ha dado 

un fin, por el contrario, siguen las guerras y la falta de respeto por ideales, costumbres, entre 

otros diversos motivos. Además, de esta entrevista se puede señalar o resaltar que la familia es 

importante y que quizás estar unidos hace que todo sea un poco más llevadero, a pesar de los 

momentos fuertes por los que se pase, porque según noto en Sara, ella ya está bien respecto a 
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toda la violencia por la que le ha tocado pasar desde niña, porque han tenido acompañamiento 

entre la familia y entre los mismos indígenas que luchan día a día por sus derechos, pues saben 

que deben batallar para que lo que quieren, sea posible. Podría decirse entonces, que su método 

de resiliencia es seguir luchando unidos como familia y como comunidad para poder superar o 

intentar superar las pérdidas o traumas que trae consigo el conflicto armado.  

Imagen N°2: Abelardo Liz, Líder Social y Comunicador Social 

 

Abelardo Liz, Tío de Sara. Líder Social y Comunicador Social de la Emisora Nación Nasa. 

Falleció el 13 agosto del 2020. Fuente: https://diariocriterio.com/abelardo-liz-flip-demanda-al-

estado-por-muerte/.  

 

 

     En esta ocasión tenemos a dos mujeres Nasa con experiencias diferentes del conflicto y que, 

aunque son de la comunidad Nasa, viven en territorios diferentes del Cauca, la anterior mujer 

Sara ha pasado la mayor parte de su vida en Corinto, en cambio la siguiente mujer Tatiana ha 

vivido algo del conflicto armado, pero en el municipio de Silvia.  
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     Tatiana es una mujer perteneciente al pueblo Nasa, ella es del resguardo de Pitayó ubicado en 

Silvia, Cauca. Ella no ha vivido el conflicto armado de manera directa y de hecho ha estado algo 

apartada de él, pero lo cierto es que sí ha visto como han ocurrido muchas situaciones por el 

conflicto armado, especialmente con jóvenes, niños, niñas, algunas comunidades indígenas y 

comunidades afro.  

     Como primera medida, se mencionará sobre el territorio de origen de Tatiana, aquí ella narra 

que en su territorio no se sentía mucho el conflicto armado, puesto que los mismos indígenas del 

resguardo hacían parte de la guerrilla, por lo que los daños los causaban por fuera del resguardo 

y de su gente, ellos no afectaban a su comunidad: “(...) el conflicto como se dice, no se sentía 

mucho porque las mismas disidencias, las mismas personas que hacían parte de la guerrilla, eran 

de allá, cierto y sus y su accionar se hacía fuera del resguardo, cierto” (Tatiana. Popayán, Cauca. 

Abril 2022). Y además de que la guerrilla eran los mismos indígenas, ella también menciona que 

no sintió el conflicto armado cerca porque se crio en un contexto más urbano y en la ciudad no se 

siente tanto como en lo rural: “Ahora, otro escenario, indígenas que nos criamos de pronto en un 

contexto urbano y muchos vinimos a la ciudad, no sentimos el conflicto armado” (Tatiana. 

Popayán, Cauca. Abril 2022). Pero, aunque no vivió de cerca el conflicto armado, si vio cómo su 

pueblo y sus compañeros indígenas sufrían este conflicto, pues aun cuando muchos indígenas no 

lo mencionan, una de las primeras guerrillas de América Latina fue de los indígenas, el Quintín 

Lame, el brazo armado del movimiento indígena, ya que con esto ellos buscaban recuperar sus 

derechos, los que el Estado les quitó, lo narra así:  

     (...) la búsqueda de la reivindicación de derechos, porque por lo menos el Quintín 

Lame, el Quintín Lame, ¿no? ¿fue el brazo armado del movimiento, así algunos líderes 

no lo digan, pero si fue el brazo armado del movimiento indígena, por qué? Por las 
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injusticias, porque el gobierno no hacía caso, ¿sí? Entonces fue como … Además, fue la 

primera guerrilla indígena de América, sí. (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022). 

     Además de esto, hay otro factor por el cual se generó más violencia y más conflicto del ya 

existente, el momento en el que llega el narcotráfico, es aquí donde se daña aún más la guerrilla 

y peor aún no importaron las otras comunidades indígenas, ya que además de que cultivaban en 

muchos lugares de la zona sus plantas, empezaron a incluir jóvenes en este dilema y no sólo 

trabajaban cuidando estos lugares de cultivos, los jóvenes, y ayudando a sus patrones con este 

tema, sino que también empezaron a ser consumidores de marihuana, cocaína y todo este tipo de 

drogas; también comenzaron a hacer que muchas personas se desplazaran hacia otros lugares 

para no matarlos y al que se acercara o les impidiera sembrar sus cultivos, lo mataban; muchas 

personas murieron por el hecho de que no estaban de acuerdo con que se cultivaran este tipo de 

plantas, tales como la coca, la amapola, entre otras, pues eran usadas con fines perjudiciales y 

sólo con el objetivo de hacer dinero; el centro de todo esto fueron las comunidades indígenas del 

norte del Cauca según narra Tatiana, pues les cambió el ideal, sólo por la parte económica, así lo 

menciona ella “La zona más afectada es la zona norte, cierto, donde hay indígenas, afro, exacto 

hay toda una mezcla y la ideología de la guerrilla ha cambiado totalmente” (Tatiana. Popayán, 

Cauca. Abril 2022).  

     Según Tatiana el lunar que tiene el movimiento indígena es el tema del narcotráfico, porque, 

aunque las guerrillas se formaron para defender los derechos que les habían sido quitados, 

dejaron que entrara el narcotráfico y esto dañó sus ideales, en la entrevista se cuenta:  

     Lo del narcotráfico, ese es como el gran lunar que tiene el movimiento indígena 

porque a la vez es culpable y a la vez no es culpable, si, pues a la vez como le digo las 

guerrillas surgen por esa inconformidad, listo, pero dejan entrar al narcotráfico de que las 
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mismas comunidades dejan, porque hay unos que prestan sus territorios para cultivar, hay 

otros que se oponen.  (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022) 

     Con esto se empezó a generar más violencia por dinero, violencia que trajo consigo la muerte 

de muchas personas y además, el desplazamiento de otras, puesto que a muchas personas les 

proponían cultivar en sus casas la planta de coca, amapola y marihuana con las cuales ganaban 

dinero y aunque muchas aceptaban, otras no lo hacían; de ahí se toma el hecho de que las 

personas que aceptaban cultivar estas plantas en casa, quizás no eran amenazadas y además 

recibían dinero que, considero, les sirvió para mejorar su economía y tal vez por eso aceptaron 

sembrar estas plantas en sus casas, aun así puede ser que aceptaran sólo por miedo a que los 

mataran o les mataran a su familia, ya que puede que no quisieran irse de su hogar, del lugar a 

donde han pertenecido siempre, pero a pesar de esto ellos lo único que estaban recibiendo era 

dinero, porque le estaban haciendo un daño a la sociedad, especialmente a los jóvenes de sus 

comunidades; por otro lado estaban las personas que se negaban a tener esos cultivos en su casa 

y por lo cual eran las personas que recibían amenazas, las mataban o simplemente les tocaba 

desplazarse de manera forzada, dejando sus pertenencias y todo lo que han construido, para 

dejárselo a quienes quieren apoderarse de terrenos para poner sus cultivos; esto es complejo y 

deplorable porque tienen que dejar todo lo que han construido, todo por lo que han luchado y no 

solamente con el Estado, sino con la guerrilla que resultaron ser los mismos indígenas que se 

dejaron llevar por el dinero que les generaba el narcotráfico.  

     Esta guerra y violencia vivida por el narcotráfico y que aún se vive, pudo haberse evitado, por 

lo menos en gran medida si tan sólo se hubiese controlado desde sus inicios siendo radical, todo 

hubiera sido diferente, si tan sólo se hubiese tomado control de todo, como lo menciona Tatiana 

“yo les dije así, si ustedes hubieran sido radicales en la forma … bueno, este comunero no me 
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quiere hacer caso “pal calabozo”, así aplicando justicia, lo que tanto hablan aquí que vociferan, 

justicia, no tendrían este problema tan grande” (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022). Si no se 

hubieran dejado coger ventaja de este dilema, la historia sería otra, pues tendrían paz o por lo 

menos hubieran sido territorios más tranquilos, como sucedió en Pitayó, el lugar de origen de 

Tatiana, ella narra que allá:  

     Pitayó empezó a sembrar Amapola ¿qué hizo el gobernador? 2 años se erradicó toda la 

amapola mmmm lote por lote, murió 2 gobernadores, mataron 2 gobernadores, murieron 

casi… allá no hay guardia, alguaciles, mataron tantos alguaciles, pero se erradicó toda 

mata de amapola en Pitayó, o sea, fueron 2 años de trabajo duro duro que hubo 

asesinatos, porque la amapola también era un cartel. (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 

2022)  

     Claramente dice Tatiana que, si hubieran sido drásticos y hubieran tenido un exagerado 

control con dichos cultivos, se hubiera podido erradicar toda planta que usaban con fines ilícitos, 

para así tener más tranquilidad y paz en los territorios, teniendo una sana convivencia, sin 

muertes, ni desplazamientos o por lo menos no por culpa del narcotráfico, pero muchas personas 

se dejaron manipular la mente por dinero, “dinero, dinero fácil como se dice” (Tatiana. Popayán, 

Cauca. Abril 2022).; por lo anterior, menciona Tatiana, hubo un dilema todavía más grande, vino 

un cambio cultural y social, pues entre las mismas personas de la comunidad empezaron a notar 

que quienes sembraban tenían más dinero y ahí se dio inicio a que muchas otras personas 

quisieran sembrar para recibir como lo hacían los que sembraban, por lo que eso hizo que 

creciera el narcotráfico a tal punto que empezó a involucrar a grandes cantidades de gente, 

incluyendo jóvenes y autoridades:  
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     Empezaron a haber como gente que tenía más y otros que tenían menos, los que 

querían ser como los que tenían más, empezaban a sembrar, empezaban a hacer contacto 

y la problemática fue que, como muchas autoridades, muchos primos de autoridades, 

entonces yo me quedo callado, dejo que este haga, entonces, cuando ya se dan cuenta el 

problema está grandísimo, cierto, e involucra jóvenes, involucra autoridades. (Tatiana. 

Popayán, Cauca. Abril 2022) 

     Aquí es donde empiezan los jóvenes a sufrir la peor parte de este negocio, pues además de que 

empiezan a ser mulas, también se vuelven consumidores, como se mencionó anteriormente, “(...) 

lo peor no es eso, creo que lo peor es que los jóvenes ahora son mulas y fuera de eso 

consumidores, han entrado a esos carteles, la consumen” (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022). 

Esto puede llegar al punto de volverlos adictos, algo tan grave como que terminen perdiendo su 

vida por la drogadicción, porque a veces en las zonas rurales, suelen ser más vulnerables los 

jóvenes, y sus familias no siempre están al pendiente de lo que les pasa, sino de poder suplir sus 

necesidades básicas como comer, tener agua, poder tener un techo, pero cuando una 

problemática como esta toca a su puerta, la familia tiende a tener un desbalance emocional, 

social y hasta económico, pues ya se empieza a pensar en los centros de rehabilitación y demás 

maneras de curar al joven, cuando es que ellos se deja ayudar.  

     Es tan así que Tatiana nos menciona que la AIC, tuvo que mostrar la drogadicción como una 

enfermedad para que pudiera ser tratada como tal y se crea una IPS para poder atender a los 

jóvenes consumidores. 

     Y el narcotráfico no sólo viene por parte de la guerrilla, sino que ya tenemos aquí al cártel de 

Sinaloa, según narra Tatiana, además menciona que la gobernadora Bautista fue asesinada 
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cuando fue a salvar a unos jóvenes que se había llevado este cártel y en su regreso del rescate, la 

asesinaron: 

     Ella decía que eso estaba contaminando a los muchachos, o sea, no solamente decía 

cargue y váyase, no, estaban vendiéndola allí mismo a los estudiantes, a los jóvenes, 

entonces ella no estaba de acuerdo con eso, fue y se enfrentó, porque le habían cogido 10 

guardias que eran menores de 15 años, se los habían detenido, o sea, para meterlos en 

esas bandas y ella fue y los rescató y al regreso fue que la esperaron y la mataron y le 

echaron la culpa a la disidencia, pero eso no es de la disidencia, eso es del cártel de 

Sinaloa. (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022)  

     Es complejo que, en medio de esta guerra, salen heridos los jóvenes indígenas, y no digo 

heridos haciendo referencia sólo a algo físico, sino también a algo que quizás los puede afectar 

en la parte emocional y social, además de que asesinan a personas inocentes que sólo quieren el 

bien para el futuro de muchos jóvenes. 

     A continuación, Tatiana nos relata sobre algunos alumnos que ella tuvo cuando fue docente 

de una institución, pues ellos tenían en mente sólo ganar dinero siendo ayudantes de estas 

personas que trabajan en la guerrilla, con cultivos ilícitos o siendo parte de grupos armados al 

margen de la Ley:  

     Yo les preguntaba, bueno y ustedes por qué fue que faltaron, “ah no profe, nos fuimos 

pal Naya” y yo les dije: “y eso tan lejos”, “pues a coger coca profe” y yo “¿cómo así?” y 

dijo “sí, yo voy con mis primos, vea profe” e iban sacando fajos de plata y yo le digo “y 

todo eso te ganaste, ¿y eso? ¿Y tus papás te dejaron?” Y dijo: “claro, si mi papá también, 

y me dijo mmm ya, ah, pero yo no quiero aprender a dividir, y yo le digo, “pero mijo, 
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usted tiene que aprender a sumar, a dividir, a multiplicar, a restar” y le dije: “yo creo que 

a usted tenían que pagarle más, pero como usted no sabía, sumar, restar, multiplicar, 

cualquier chichigüa le dan”, “ ay cómo así profe?”, y le dije yo: “claro” y entonces yo los 

aconsejé y les dije yo: vean cojan coca, pero nunca se vaya a entrar al laboratorio, jamás 

de sus vidas, porque el problema de los Wounaan, en Quitequigue(Kitekiwe) hay mucho 

estudiante Woounaan y ellos cuentan que los primos de ellos trabajan en esos cortes, pero 

resulta que ahora el patrón, ya no les paga en plata, sino lo que sobra de las pailas y eso, 

¿qué pasa?, ya se volvieron adictos el problema en los Wounaan. (Tatiana. Popayán, 

Cauca. Abril 2022)  

     Lo anterior, no sólo acarrea un problema social y económico, sino también emocional, tanto 

para los jóvenes (aunque no sean conscientes de ello), como para sus padres y demás personas 

que los rodean, puesto que al volverse drogadictos, generan que a la población le produzca 

miedo por varias situaciones, pues la drogadicción viene acompañada de ciertos 

comportamientos como hurtar por conseguir algo de dinero para poder obtener las drogas o 

quizás comida y hasta llegar a convertirse en homicidas, volviéndose así un peligro para la 

sociedad que los rodea y hasta para sus seres queridos, a los cuales pueden llegar a desconocer 

por estar bajo el estado de esos alucinógenos. Además y por las mismas razones anteriores, 

pueden empezar a ser rechazados socialmente y también hacer que sus familias lo sean, 

igualmente, estos jóvenes en los casos extremos que han sucedido, pueden llegar a perder la vida 

y los únicos que terminan sufriendo son sus padres, es allí donde pueden quedar con problemas 

en su salud mental, esto conlleva un camino largo, de sufrimiento y además, el hecho de que 

aunque ellos ya no estén, su familia va a quedar marcada social y emocionalmente para toda la 

vida, es ahí donde puede llegar también a suceder el desplazamiento de una u otra manera 
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forzado, pues por críticas y comentarios, tal vez les toque desplazarse, por sentirse señalados y 

rechazados, es una dificultad más para su economía, aunque también en el caso que los padres 

deseen alejar a su hijo de ese mal camino, quizás también deban dejar su hogar para intentar 

empezar de cero y ayudar a su hijo a salir de ese mundo en el que se encuentra.  

     Y aunque hay muchos jóvenes que por la situación económica en la que se encuentran y por 

ayudar a sus padres, deciden sumarse a estos negocios, así sea ganando poco, pueden terminar de 

la manera menos deseada, como se mencionó anteriormente, sin embargo algo sí es claro y es 

que no todos entran por necesidad, hay unos que son obligados, es decir, reclutados, otros entran 

por gusto, ya sea al negocio del narcotráfico, a ser guerrilleros o simplemente a colaborar con 

alguno de los dos mencionados antes o sólo porque les gusta ganar dinero, como lo menciona 

Tatiana:  

     decían… “ay profe, yo que voy a venir los 15 días acá a perder el tiempo con usted”, 

yo ¿cómo así?, mientras yo me puedo ganar 500 en esos 15 días, pero si estudiara podría 

ganar mejor, pero yo le decía eso, yo le decía eso, pero es que tu estudias y tú ya el 

dueño, al dueño del cultivo le dices: vea yo ya soy bachiller, no me mande de corte, 

mándeme a hacer del que observa, el que vigila y ya ganas más, entonces yo lo trataba 

como de ir persuadiendo, la importancia del estudio, le digo yo, entonces otro niño me 

decía, no, pero es que yo voy a ser guerrillero, yo le dije: “ah vas a ser guerrillero, pero 

contra quién vas a luchar”, “pues contra el gobierno”, yo le digo, pero por qué? Y yo le 

digo, ah no, pero es que el guerrillero tiene que aprender a leer, a escribir, a multiplicar, 

porque si no, allá lo dejan solamente para limpiar mulas, le digo yo, así, a bueno profe, 

entonces tengo que aprender (...) los jóvenes son muy vulnerables. (Tatiana. Popayán, 

Cauca. Abril 2022)  



100 
 

 

 

     Por su parte, se puede mencionar que la influencia que tienen estas personas sobre los niños, 

niñas y los jóvenes, es increíble, puesto que con dinero, así sea poco, les muestran y dan a 

entender que el estudio no sirve y no es importante, porque les enseñan que sólo el dinero (poco 

en este caso) es más importante para vivir, por esto los niños, niñas y jóvenes deciden trabajar 

con ellos creyendo que lo poco que ganan, es mejor que invertir su tiempo en sus estudios para 

poder ganar aún más dinero, si es que de dinero hablamos, y que asimismo lo menciona Tatiana 

en la entrevista e intenta persuadir a sus estudiantes que ve como personas vulnerables y que 

pueden dañar su vida fácilmente. Lo que hace Tatiana para poder persuadir a sus estudiantes, es 

interesante, pues es una estrategia para que los niños, niñas y jóvenes puedan pensar diferente y 

logren terminar sus estudios ampliando este pensamiento a estudios universitarios, teniendo para 

ellos y sus familias una mejor calidad de vida.  

     Este conflicto que se convierte en una cadena en contra de cualquier población, especialmente 

de las más vulnerables, Tatiana nos menciona que el Estado es indiferente: 

     Pues su indiferencia, no. Porque cada nada, matan líderes y ellos se hacen los de la 

vista gorda. Es por gramática, diría yo, porque se sabe que los altos mandos del gobierno 

tienen vínculos con el narcotráfico, lo ha demostrado,  que varias personas que están 

cerca al gobierno, han sido detenidas por narcotráfico, ellos si saben… porqué han 

mantenido el poder… pues porque han estado aliados con estas, con el narcotráfico, ¿Por 

qué no lo acaban, si es tan verraco el gobierno, por qué sigue?, ¿por qué mandan al 

Esmad  a enfrentar los muchachos y por qué no manda al Esmad a enfrentar al Cártel de 

Sinaloa? Donde ellos saben, la inteligencia militar sabe en dónde están las guaridas de los 

de estos señores y nunca los mandan, o sea, en el movimiento indígena siempre se ha 
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corrido la voz, de que el gobierno tiene nexos con estas personas del narcotráfico. 

(Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022)  

     Si bien es cierto que el Estado tiene programas y entidades que ayudan a muchos jóvenes y 

personas que han sufrido el conflicto armado, pero Tatiana nos menciona que el Estado es a su 

vez el ente opositor y patrocinador de estas personas que están generando más guerra, entonces, 

¿estamos hablando de una doble moral?, de nuestro defensor y a la vez nuestro agresor, de que a 

través del tiempo no ha cambiado el tipo de opositor, sino la manera de encubrirse y de llevar a 

cabo los diferentes crímenes y tipos de violencia, siendo así, nuestro enemigo estaría en frente de 

nosotros haciéndonos creer que nos está ayudando y salvando de la violencia. Es aquí donde se 

puede decir que la paz no será posible o por lo menos no de manera absoluta, pues quien nos 

gobierna, es a su vez quien nos intranquiliza; aunque por lo que dice Tatiana, en cierta medida, 

ha mermado un poco la violencia gracias al acuerdo de paz, pero en la zona norte no fue así por 

las llamadas disidencias que resultaron ser bandas criminales:  

     (…) pero lo del norte sí sé que allá fue la gran disidencia que no quiso hacer el pacto, 

emmm firmar, los del Norte y la división que había en la misma guerrilla, creo que había 

una división de unos que no y otros que sí, y esas famosas disidencia dicen que no son 

más que bandas, sí son bandas criminales que antes había que robaban motos, que 

extorsionaban, entonces ahora con las famosas disidencias, se hacen llamar disidencias, 

pero que no correspondían a eso. (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022) 

     Por otra parte, Tatiana no menciona mucho sobre alguna afectación social, económica, 

emocional o en la salud mental, que ella haya tenido como tal por haber visto o vivido estos 

sucesos, sin embargo, considero que ella actúa de manera valiente y responsable con sus 

estudiantes y con su comunidad en general, a pesar de las circunstancias. Y en cuanto a las 
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personas que la rodean y que han vivido de manera directa el conflicto, no recalca que alguno, 

alguna, haya tenido una afectación en ninguna de las dimensiones que se está investigando. Pero 

lo que sí llama mi atención es que Tatiana menciona algo particular cuando sucede la Masacre 

del Nilo: “en la masacre del Nilo, había muchachos que no salieron corriendo porque eran 

católicos y creyeron que Dios los iba a proteger, en cambio, otros muchachos salieron corriendo 

por lo que sabía que iba a pasar” (Tatiana. Popayán, Cauca. Abril 2022). En la parte en la que 

entra a jugar un papel importante la religión queriendo, en este caso, refugiarse en Dios, creo que 

se entra en una resiliencia para tal vez poder sobrellevar la adrenalina del momento en la que 

sienten que Dios los va a ayudar, salvándolos, en este caso de la muerte.  

     Para dar fin a esta entrevista, se puede comentar que no todos los indígenas pelean entre ellos, 

pero los que lo hacen, no sólo pelean por tierras que era lo que siempre se pensaba, sino también 

por el gran dilema que hay con los cultivos ilícitos, y no únicamente por los que cultivan, sino 

también por todos lo que usan esto para hacerle el mal a otros, especialmente a los jóvenes, 

jóvenes vulnerables que terminan dañando su vida porque son convencidos de que el estudio no 

es importante como ganar dinero fácil. Esto es fuerte y difícil, ver como hay niños, niñas o 

jóvenes que son reclutados, llevados en contra de su voluntad o engañados por dinero, les hacen 

creer que están ganando muy bien y que no necesitan de nada más, como estudiar, además de 

que los vuelven violentos, agresivos y exageradamente hostiles hacia la sociedad, por ejemplo, el 

caso que narra Tatiana sobre sus estudiantes, es claro. 

3.6 AFECTACIONES DEL CONFLICTO A UN MIEMBRO DEL EJÉRCITO 

     Según Puentes (2020), alrededor de 359.981 policías, soldados, integrantes de la Armada y de 

la Fuerza Aérea sufrieron las consecuencias, ya sean físicas o psicológicas, a causa del conflicto 

armado. Por una parte, se tiene registro de que según el Registro Único de Víctimas de la Unidad 
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para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entre enero de 1985 y agosto de 2020 el 

conflicto armado en Colombia dejó 262.794 víctimas del Ejército Nacional. Y por otra parte, 

menciona Puentes que alrededor de 35 años hubo ataques a personas pertenecientes a la fuerza 

pública, así: 

Tabla N°11: Cantidad de víctimas por delito. 

Delito Cantidad de víctimas 

Desplazamiento forzado 232.411 

Homicidios 29.836 

Amenazas  18.375 

Desapariciones forzadas 5.897 

Afectaciones por minas antipersonal u otros explosivos 5.852 

Atentados o ataques por parte de grupos armados 

ilegales 

3.138 

Secuestros 1.280 

Información tomada de: Pacifista. Puentes. (28 de diciembre de 2020). Las huellas y los 

impactos que dejó el conflicto armado en las vidas y las familias de los militares y policías. 

Recuperado de https://pacifista.tv/notas/las-huellas-y-los-impactos-que-dejo-el-conflicto-

armado-en-las-vidas-y-las-familias-de-los-militares-y-policias/ 

 

     Las cifras son aterradoras en cualquiera de los casos, pero varían de acuerdo al ente que ha 

sido victimizado por conflicto armado, por ejemplo, según el Registro Único de Víctimas (RUV) 

se tiene inicialmente a la Policía Nacional con 62.990 víctimas hasta junio de 2019 y los delitos 

con los que más han sido victimizados, tales como: desplazamiento forzado con 54.135 casos, 

homicidio con 12.432, amenaza con 4.267, ataques o atentados de grupos armados ilegales con 

2.378 y desaparición forzada con 1.564. Luego están: la Armada con 29.646 víctimas, entre las 

cuales se pueden encontrar 29.420 casos de desplazamiento forzado y 3.751 casos de homicidio 

y la Fuerza Aérea con 4.551 víctimas, entre las que se pueden encontrar 4.876 casos de 

desplazamiento forzado y 440 casos de homicidio. (Puentes, 2020)  

https://pacifista.tv/notas/las-huellas-y-los-impactos-que-dejo-el-conflicto-armado-en-las-vidas-y-las-familias-de-los-militares-y-policias/
https://pacifista.tv/notas/las-huellas-y-los-impactos-que-dejo-el-conflicto-armado-en-las-vidas-y-las-familias-de-los-militares-y-policias/
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     En el texto de Puentes se recalca que además de la violencia que estos miembros de la Fuerza 

Pública tuvieron que vivir, también vienen acompañados de otros factores tales como el 

desconocimiento del Estado sobre las afectaciones psicológicas, económicas y afectivas que han 

tenido no sólo las víctimas directas, sino las indirectas, es decir, sus familias, esas esposas, 

madres, hijas/os, hermanos y demás familiares que siempre terminan afectados cuando algún 

miembro de su grupo familiar es víctima del conflicto armado colombiano.  

     Según el informe entregado a la Comisión de la Verdad del total de víctimas de la Fuerza 

Pública, una de cada cuatro víctimas son soldados. Igualmente se puede mencionar que entre 

1999 y 2007 hubo un pico en el número de casos de desplazamiento forzado y despojo. Pero 

podría mencionarse un dato que llama la atención y es que asimismo se registran datos de 

víctimas antes, durante y después de prestar el servicio a cualquier entidad de la Fuerza Pública, 

respectivamente se señalan los datos: 22.059 víctimas, 37.136 víctimas y 158.865 víctimas, esto 

nos da un total de 218.060 víctimas de conflicto armado sumando los 3 momento mencionado 

anteriormente. (Comisión de la Verdad, 2020) 

     Hay muchas personas que han hecho parte de esta interminable guerra, Vladimir es una de 

esas personas, es un ciudadano que ha sufrido desde varias aristas el conflicto armado caucano, 

pues además de haber sido víctima de secuestro y de la muerte de su padre por parte de la 

guerrilla, perteneció al Ejército y sufrió la pérdida de su oído izquierdo. Vladimir es un 

campesino del municipio de Silvia, Cauca, pero a raíz del conflicto armado se desplazó a la 

ciudad de Popayán desde hace mucho tiempo.  

     La violencia que vivió Vladimir por parte de la guerrilla, sucedió cuando él era un niño de tan 

sólo 6 años, pues secuestraron a su padre y no volvió, la guerrilla lo mató; luego de un tiempo 

también secuestraron a Vladimir, pero él sí regresó, como dijo: “pensé que no iba a vivir para 
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contarlo” (Vladimir. Popayán, Cauca. 2022). Es impactante la manera en la que narra esta 

situación que vivió, pues considero que no es algo de lo que uno deba tomar en gracia, pero a 

pesar de lo que le sucedió, él lo habla de manera tranquila y a veces ríe, mostrando que no tiene 

rencor y que aunque, en su momento, fue doloroso, no deja que eso lo atormente, pues piensa 

que se debe sanar y no debe quedarse pensando en el tema de lo pasado por más fuerte que haya 

sido y que si sucedieron las cosas así fue por algo, que si así Dios lo quiso, pues así debía ser 

“(...) pero eso es lo que me tocó vivir, así lo quiso Dios y así debía ser” (Vladimir. Popayán, 

Cauca. 2022). Considero, los seres humanos estamos tan acostumbrados a la violencia, que 

terminamos pensando que eso es lo que nos toca, eso es lo que me tenía Dios, el destino o 

simplemente la vida y nací para que me pasara esto, es más bien como la resignación ante las 

situaciones que presenta la vida, sea para bien o para mal. 

     A raíz de lo que les sucedió, se desplazaron a Popayán, pero cuenta este desplazamiento como 

algo forzado, puesto que por el secuestro y muerte de su padre y el secuestro de él, se vieron 

obligados a irse de su finca y decidieron venir a Popayán “Nos tocó salir corriendo de allá por 

todo lo que nos pasó, por todo lo que nos tocó vivir, el Cauca es muy violento, pero eso fue lo 

que me tocó” (Vladimir. Popayán, Cauca. 2022).  

     Por lo anterior, se ve que no sólo sufrió la muerte de un ser querido y la angustia de ser 

secuestrado, sino también el desplazamiento forzado, ha sido víctima de mucha violencia por 

parte de la guerrilla, de este conflicto que es interminable.  

     Cuando Vladimir creció, decidió irse para el Ejército, pero también fue víctima, hubo una 

explosión cerca de él, por la cual le tocó retirarse, pues quedó con poca audición de su oído 

izquierdo, lo cuenta así:  
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     (...) crecí y me fui pal Ejército, pero me tocó retirarme, porque a causa de una 

explosión que hubo cerca de mí, en un combate, quedé escuchando muy poco del oído 

izquierdo y es como que uno queda impedido para ellos, ahora me dedico a oficios varios 

y soy como el administrador de mi barrio, ahora vivo en Popayán. (Vladimir. Popayán, 

Cauca. 2022) 

     Por lo que nos dice Vladimir, podría mencionarse que el Estado se vale de las personas, 

además de que fue por defender a la nación que perdió parte de uno de sus sentidos más 

importantes, consideraría que fue revictimizado por el Estado al ser retirado, pudo ser reubicado, 

pero la toma con tranquilidad todas estas situaciones y toma lo que la vida le presente de manera 

positiva. 

     (...) saber que ya ahora estoy bien y que, si así lo quiso Dios, pues eso era lo que tenía 

yo que vivir, quien sabe por qué, pero aquí estamos, por algo tenía que pasar lo que me 

pasó y así lo creo yo, mucha gente dice que porque les pasa algo, en cambio yo creo que 

a uno le pasan las cosas por alguna razón, pa aprender, así sea, aunque uno no sabe ni pa 

aprender qué cosa. (Vladimir. Popayán, Cauca. 2022) 

     Es impresionante, la capacidad que tiene para sobrellevar las cargas que le ha dado la vida, su 

manera de analizar todo el proceso por el que ha tenido que pasar, como está prendido de Dios, 

de su creencia y de la resiliencia que tiene para poder dejar atrás todo lo que alguna vez vivió y 

le hizo tanto daño, toda esa violencia, falta de respeto e intolerancia por la que tuvo que pasar.  

     Él considera que la paz nunca va a ser posible porque siempre hay más grupos armados, 

bandas criminales o el mismo Estado, dice que posiblemente por tiempos merme un poco, pero 
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que esto sigue y antes aumenta porque todos los actores armados existentes son quienes infunden 

la guerra y el temor en la sociedad.  

     La violencia igual sigue y sigue, siento que no la van a poder parar, de pronto la 

podrán mermar por algún tiempo, pero sigue y aumenta porque no sólo la guerrilla es la 

que genera violencia, sino que también están los grupos o más bien bandas criminales y 

el Estado. (Vladimir. Popayán, Cauca. 2022) 

    Se podría decir que lo que narra Vladimir, puede deberse al hecho de que los actores armados 

van avanzando con el tiempo, cada vez tienen más sagacidad, además de que van uniendo a más 

personas a sus ejércitos o grupos y se van haciendo más grandes y fuertes para poder combatir 

todos esos ideales en desacuerdo, para seguir irrespetando poblaciones, culturas, por esa sed de 

poder y según ellos venganza a sus opositores, esto entre el Estado y todo lo que este implica, 

guerrilla o quizás la delincuencia común que ayuda, en ocasiones, a la guerrilla.  

     Hablando un poco sobre el Estado y los entes que están encargados de ayudar a las personas 

que han vivido el conflicto armado en el Cauca, Vladimir narra que:  

     Pues al principio, no recurrimos a ningún lado, porque eso a uno no le creen, pero con 

el tiempo demandé, fui a la Fiscalía y con el tiempo, nos dieron una plata, pero eso no 

recupera todo el daño que le hacen a uno. (Vladimir. Popayán, Cauca. 2022) 

     El daño que se le causa a una persona por no darle un buen manejo a este tipo de situaciones, 

resulta ser muy complejo, pues puede resultar revictimizado, sin ganas de seguir adelante o 

simplemente puede resultar con un daño en su salud mental, emocional, social y hasta 

económica, pero según lo que nos cuenta Vladimir, él y el resto de su familia, están bien, no 

considera que hayan sufrido algún año en su salud mental: “No, no hemos tenido problemas de 

salud mental. De pronto uno piensa en todo lo que ha vivido y le ha pasado, pero no hemos 
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tenido problemas mentales” (Vladimir. Popayán, Cauca. 2022).; quizás por su forma de pensar y 

ver la vida, por la forma en la que se enfrenta a los problemas e intenta seguir adelante, aunque 

con un poco de dolor, pero consciente de que debe seguir adelante para poder avanzar y no 

quedarse en el mismo punto.  

     Como método de resiliencia, noto que él tiene a Dios como su mayor fuente de fuerza y 

energía, para poder pasar las adversidades, además de que mantiene siempre una buena actitud, 

positiva y bastante favorable para este tipo de situaciones que son muy complejas y dolorosas 

para la mayoría de los seres humanos. Aunque también está el lado de la resignación, que no se 

debe descartar, pues las personas sin más remedio para este mal, posiblemente se resignen a lo 

que les pasa, es probable que no sea el caso de Vladimir, pero en algunos momentos en los que él 

narra su historia, a pesar de la buena actitud y la mención de Dios en todo su proceso de avanzar, 

siento que hay algo de resignación: “Aprender a vivir con eso y saber que si pasó por algo sería, 

así lo quiso Dios y qué más puede hacer uno” (Vladimir. Popayán, Cauca. 2022). Encuentro 

también que puede ser un método de resiliencia el hecho de no contar a todas las personas lo que 

le pasó, pues dice que “uno no le va contando sus cosas a todo el mundo, entonces no todos 

saben mi realidad y en general, no sabemos la realidad de muchos” (Vladimir. Popayán, Cauca. 

2022). Al mencionar esto puedo reconocer que probablemente por esto, no le afecten tanto las 

cosas, porque quizás las personas no le viven recordando ese pasado violento por el que tuvo que 

pasar, es más el hecho de que tampoco sufra de problemas mentales, ni de revictimización puede 

ser por la misma razón, como también hay personas que callan por miedo, por dolor o porque 

sólo quieren intentar olvidarse de lo sucedido. 
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3.7 AFECTACIONES DEL CONFLICTO Y UNA MUJER AFRODESCENDIENTE    

     Según el texto Poblaciones negras al norte del Cauca del Observatorio de Territorios Étnicos 

hay conflictos entre indígenas y poblaciones negras al norte del Cauca, además del conflicto que 

se presenta por las guerrillas, paramilitares y la delincuencia común. Debido al conflicto armado 

que se vive en esta zona, se presentan hechos de violencia como muertes, lesiones personales y 

desplazamiento forzado, este último con el fin de buscar una mejor economía o una educación, 

esto ligado a mejorar sus condiciones de vida (Vanegas y Rojas, 2012). 

     Según el CNMH parte de nuestra población tiene descendencia africana, según estudios 

realizados por la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas como lo menciona 

el CNMH. Además, este último narra que más de 4.000.000 de afrocolombianos han sufrido las 

consecuencias del conflicto armado colombiano, especialmente del desplazamiento forzado con 

al menos 2.000.000 de personas que han sido víctimas.  

     Según la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, 32 de cada 100 personas 

afrodescendientes fueron víctimas del conflicto armado. El Valle del Cauca “es el departamento 

con mayor cantidad de población afrocolombiana afectada por la guerra, seguido de Nariño, 

Chocó, Antioquia y Cauca. En el país 813.080 negros, palenqueros o raizales han padecido por 

el conflicto” (Unidad para las Víctimas, 2017).  

     El conflicto armado en Colombia ha afectado a muchas personas, pero al parecer la población 

afrodescendiente ha sido la más afectada de todas, pues según la Unidad para las Víctimas se 

relata que en Colombia hay un 9,67% de víctimas que equivale a 813.080 personas 

pertenecientes a la población afrodescendiente. En cifras más exactas se puede mostrar que en el 

Valle del Cauca está la mayor cantidad de víctimas afrodescendientes con 155.387 personas, 

luego está Nariño con 152.573 víctimas, Chocó con 140.962 víctimas, Antioquia con 93.115 
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víctimas y el Cauca con 62.923 víctimas. Lo anterior en cuanto a la cantidad de víctimas por 

departamentos, ahora se mostrarán por hecho victimizante, se tiene el desplazamiento forzado 

con más o menos 792.000 víctimas; amenaza con 41.000 hechos reportados, homicidio con 

34.700 víctimas directas e indirectas, combates y hostigamientos con 14.195 hechos reportados y 

delitos contra la integridad y libertad sexual con 2.584 casos reportados. (Unidad para las 

Víctimas, 2017) 

     A pesar de las cifras mostradas anteriormente, se puede decir que la comunidad 

afrodescendiente es una comunidad con un nivel de carisma único y capaz de ser resilientes a 

pesar del conflicto que han vivido, eso con su música, con su religiosidad y costumbres, como se 

muestra a continuación: 

     Trabajar con una mujer afrodescendiente fue algo muy especial por su carisma y a pesar de 

los sucesos violentos vividos la gracia con la que narra su historia es muy particular, ella 

pertenece al municipio del Patía, Cauca, actualmente reside allá; ha sido afectada por el conflicto 

armado del Cauca, cuenta que en el Patía han habido 2 tomas guerrilleras en las que aunque no 

han habido personas fallecidas, si tuvieron mucho miedo por lo que se escuchaba que pasaba 

afuera de sus casas, los disparos y la odisea que se escuchaba, lo cuenta así:   

     (...) ocurrieron dos tomas guerrilleras del año del 2011. No hubieron muertos, sin 

embargo, el miedo de la gente siguió palpable (...) En ese momento yo lo que hice fue 

correr y abrazar a mi hija, nos escondimos en una de las últimas piezas de la casa, una 

que quedara lo más alejada de la calle. Recuerdo también que nos quedamos inmóviles 

del pánico hasta que pasó parte de lo sucedido, sin embargo, todos los vecinos, en horas 

de la mañana, salimos a mirar cómo había quedado nuestro lugar, por mi parte miré que a 

la iglesia no le hubiera ocurrido mayor cosa. Como le dije, es un hecho aterrador que lo 
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deja a uno en el momento con un terror muy grande, es más es un susto que es difícil de 

describir. (Antonia. Patía, Cauca. 2021) 

     Por lo anterior, considero que en esta entrevista es notorio uno de los fines del conflicto 

armado, en este caso, de la guerrilla, era infundir temor a la población, hacer que vivan con 

miedo y siendo sumisos ante esos actores armados; aunque no es el caso, también pueden hacer 

que las personas se desplacen por el mismo miedo que sienten de seguir conviviendo con la 

guerrilla, es decir, en la misma tierra, en el mismo lugar en el que en cualquier momento pueden 

aparecer a causar más daño y miedo, es aquí donde las personas, a veces deciden dejar sus 

viviendas, sus tierras libres para que la guerrilla entre ahí y se apodere, se adueñe de esos lugares 

aparentemente vacíos y sin dueño; como se mencionó antes, no es el caso, así que por el 

contrario. Antonia piensa que no puede dejar sus cosas y marcharse, ella decide quedarse en su 

lugar, en su territorio, pues asegura que “uno no puede dejar todo e irse fuera de su lugar al cual 

ha pertenecido pues toda su vida” (Antonia. Patía, Cauca. 2021). Ella se aferra a su hogar, al 

lugar en donde ha conseguido lo que ahora tiene, se aferra a lo que con esfuerzos y empeño ha 

logrado. Esta situación es entendible, puesto que a la mayoría de los seres humanos, no les gusta 

que les quiten lo que han conseguido con esfuerzos y luchas, además una persona que lucha por 

no dejar sus cosas, por no perder todo lo que ha conseguido, es una persona satisfecha y feliz, 

porque vive lo que quiere su ser y no siente que le arrebatan su vida y todo lo que ha alcanzado, 

y aunque el miedo se ha apoderado de ella en ciertos momentos por la violencia del conflicto 

armado de la que de una u otra manera ha sido víctima, no se ha dejado amedrentar, no tanto 

como para tener que desplazarse a otro lugar.   

     En cuanto a la paz que se quisiera hacia el conflicto armado para que todo esto pare, Antonia 

nos menciona que, en el Patía, no ha habido una paz total, puesto que, aunque se ha disminuido 
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la violencia y las personas ya no piensan tanto en los sucesos violentos que han vivido, esto no se 

ha acabado, adicionalmente considera que no han tenido un progreso económico, por lo cual se 

sienten en el olvido:  

     (...) no ha habido una paz absoluta, claramente dentro de la comunidad ha disminuido 

el conflicto, pero como le dije no hay paz total… Aunque, bueno; frente al acuerdo de 

paz que tanto se habla, la paz como firma ¡es muy buena!, pero… ¿y en la realidad?, No 

puedo negarle que ha habido un cambio, la gente ahora no piensa en lo sucedido y está 

mucho más tranquila. Sin embargo, nosotros pensamos que íbamos a ver un progreso 

económico, nosotros, en su mayoría, sentimos que somos olvidados en ese sentido. 

(Antonia. Patía, Cauca. 2021) 

     Por esto, considero que, aunque Antonia dice que ha disminuido la violencia por el conflicto 

armado, sigue habiendo violencia y se sigue invirtiendo dinero en ella, dinero que se le quita a 

muchas poblaciones, generando más violencia y haciendo que muchas poblaciones estén en el 

olvido. Así pues estarían siendo víctimas por partida doble, pues además de que no hay paz 

absoluta por la violencia que viven, tampoco la encuentran por medio de la economía, pues como 

dice Antonia, no hay un progreso económico, ni siquiera una economía estable para esta 

población que al parecer tienen en el olvido, pues la economía, le da seguridad a una comunidad, 

una estabilidad que genera seguridad, por lo menos como mínimo para gastos básicos, esto 

porque se sigue invirtiendo en guerra, aunque sea en menor proporción, y no en la estabilidad 

emocional, social, económica y psicológica, especialmente de las personas que han sido 

afectadas por el conflicto armado, pues se le da un mayor presupuesto a este conflicto; aunque no 

sólo se puede relacionar la economía y su progreso con el presupuesto que se gasta en esta 

interminable guerra, sino que también se debe tener en cuenta que la paz con la que relaciona 
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Antonia el progreso de la economía en su territorio, se debe también al hecho de cómo son 

manejadas las políticas en el Estado colombiano. Pero ese es otro dilema que el gobierno debe 

analizar.  

     La economía, la guerra, ese conflicto que vivimos día a día, de manera constante y 

naturalizada por muchos, trae en cada uno de nosotros consecuencias y un vacío 

multidimensional, es decir vacíos y daños emocionales, psicológicos, sociales o económicos, 

pero en esta entrevista, Antonia no menciona mucho de esto, lo único que puedo notar es que se 

siente en el olvido a causa también de una falta de progreso económico que no sólo la afecta a 

ella sino a todos los habitantes de su territorio y que considera es por culpa del conflicto, pues el 

conflicto no sólo trae consigo consecuencias mentales, sino también otros vacíos en diferentes 

dimensiones como las mencionadas arriba, en las cuales hay muchas pérdidas, desplazamientos, 

entre otras fuertes consecuencias que ocasiona el conflicto armado.  

     Aunque Antonia no menciona mucho sobre heridas, vacíos o daños que haya sufrido por el 

conflicto armado a pesar de lo que ha vivido, si menciona las manera en las que ella se fortalece 

y es resiliente para poder olvidar lo que les ha pasado, hablando en plural hago referencia a ella, 

su familia (su hija) y a su comunidad, pues cada vez son más unidos y se unen principalmente 

por medio de la religión, de las fiestas patronales, una fiesta específica que es la del 15 de agosto 

de cada año, “soy una persona muy religiosa así que la fecha 15 de agosto la disfruto mucho, ya 

que es la fecha de celebración de un santo, San Miguel Arcángel. Es como la más representativa 

de aquí y para mí, muy significativa” (Antonia. Patía, Cauca. 2021)., en donde hay baile, música 

y oración, eso es lo que los hace ser resilientes y así aprender a llevar las cargas que el conflicto 

armado les ha dejado, ellos intentan olvidarse de lo que les ha sucedido por medio de la religión, 

pues son muy religiosos, “Por mi parte para enfrentar situaciones como esas, oramos mucho, 
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rezamos y hacemos cadenas de oración constantemente, ya que muchos quedamos afectados (...) 

Siento yo que la oración ha sido el modo de fortalecernos” (Antonia. Patía, Cauca. 2021). Pero 

considero también que hay otro punto que ella misma nos menciona y es el hecho de la 

resignación, podríamos decir que también es otro modo de recibir lo que nos dan, de ser 

resilientes, pues según Antonia, la resignación quizás nos muestre que debemos seguir adelante a 

pesar de las adversidades:  

     (...) este hecho deja en la gente resignación, sólo queda seguir adelante uno no puede 

dejar todo e irse fuera de su lugar (...) respecto a mi familia, yo lo que hice fue seguir 

adelante, que mi niña acabara sus estudios tranquilamente y que yo pudiera acompañarla 

en el proceso. (Antonia. Patía, Cauca. 2021) 

     Aunque no considero tanto que haya una resignación, sino más bien una aceptación de los 

hechos por los que han tenido que pasar y aprender a vivir con ello, ya que lo pasado no se puede 

cambiar, no cuento con que haya aquí resignación, sino más bien la aceptación, pues esta hace 

que seamos conscientes de lo sucedido, aprendiendo a conocer nuestros límites y también a 

buscar más maneras para olvidar o sobrellevar los hechos o sucesos traumáticos y violentos por 

los que podamos pasar como seres humanos, especialmente y en este caso por el conflicto 

armado.     

Imagen N°3: Patía, Cauca. Zona en donde vive Antonia 

 
Fuente: Esta investigación. Fotografía tomada por: Valeria. Lugar: Patía, Cauca. Zona en 

donde vive Antonia y fue realizada la entrevista. 
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3.8 LA MIRADA AL CONFLICTO ARMADO  

     El Cauca ha sido un departamento muy golpeado por la violencia del conflicto armado, pero 

algunas personas la han sentido más que otras y otras casi nada lo han vivido o sentido, sólo lo 

ven de lejos y otras tantas de cerca, pero deben permanecer en silencio si quieren mantenerse a 

salvo; el siguiente caso es de un extensionista cafetero que como el mismo lo dice logró estar 

tanto tiempo trabajando en una zona como Corinto, porque lo único que hizo fue “ ver, oír y 

callar” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022). 

     Mario al igual que Tatiana, no ha vivido tanto el conflicto, pero aun así, ha tenido episodios 

en donde ha visto como su alter sufre la violencia del conflicto armado; es un hombre trabajador 

y honesto. Los sucesos que se narrarán a continuación, se presentaron en el municipio de 

Corinto, más que todo en la zona rural y están narrados por pequeñas historias. 

     Para empezar, podemos decir que Mario no vivió la violencia por el conflicto armado desde 

niño, por lo que de esta etapa no proporcionó mayor información, pero cuando creció, estudió en 

la universidad y salió al mundo laboral, él debió trasladarse a Corinto, ubicado al norte del 

departamento del Cauca, en donde encontró uno de sus primeros empleos, aquí él vivió, sintió y 

vio vivir a otros esta violencia por el conflicto armado en el Cauca.  

     Mario inicialmente narra que hubo un momento en el que llegaron unos compañeros de él a 

Miranda y a Corinto y ellos no sabían cómo era la situación en esos municipios, entonces ellos 

empezaron a sacar cámaras y teléfonos celulares para tomarse fotos en el lugar y aunque Mario 

les decía que guardaran estos dispositivos, puesto que allá era mejor ser cautelosos y discretos, 

ellos no hicieron caso. Razón por la cual la guerrilla se les presentó un día cualquiera y les quitó 

todos sus dispositivos, expresando que a ellos no les gustan las fotos, ni nada de esto que los 

pueda llegar a evidenciar, sin embargo, los compañeros nuevos de Mario, enseñaron sus 
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identificaciones mostrando que eran de la Federación y que no tomaban fotos con ninguna mala 

intención, pero esto no fue suficiente, ya que les dijeron que no querían volver a ver a nadie de la 

Federación de Cafeteros por allá, si lo hacían, serían declarados objetivo militar, de aquí se 

desprende un gran problema, pues la guerrilla al tomar esta determinación, lo que generó fue que 

a Mario y a otros de sus compañeros, les pararan el trabajo alrededor de 1 mes, mes en el que 

hubo mucha preocupación por parte de Mario, pues no pudo trabajar ni un poco, pues sería 

objetivo militar si iba a hacer su trabajo:  

     (...) les dijeron que celulares, que cámaras y se llevaron todo eso, ellos se identificaron 

pues como Federación y les dijeron que no los querían volver a ver por allá, entonces 

como el punto en donde yo vivía era Corinto, a mí me llegaron con eso, ellos llegaron 

asustados, no sé si fue el mismo día o fue después, pero me dijeron a mí que no querían 

ver ningún funcionario de la Federación que si subían eran objetivo militar y pues uno ya 

comienza a preocuparse. (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022) 

     Entonces para poder seguir realizando su trabajo a Mario le tocó ir a donde unos líderes de la 

zona, hablar con ellos y que ellos se encargaran de hablar con las guerrillas para que él pudiera 

subir a la montaña a poder seguir realizando su trabajo de extensión y cumplir sus metas de 

trabajo, después de esto, la guerrilla entendió y les hicieron un comunicado, el cual mencionaba 

que podían subir a seguir realizando el trabajo de extensión que necesitaban los habitantes de 

Corinto en sus fincas:  

     Hicieron una cartica, como un oficio, diciendo que en tal fecha, en tal vereda se 

habían reunido tales y tales y que ya habían solucionado el impase con los de la 

Federación que de ahí pa’ adelante ya no tenía yo problema (...) Yo les dije, uy, venga 

démela, porque cuando yo suba, uno no sabe y como por varias partes que yo andaba 
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entonces precisamente cuando yo empecé a subir, me encontré a unito… PARE, estaba él 

de civil, yo lo reconocía y me dijo usted no sabe que usted no debe subir por acá, 

entonces yo le dije amigo, me permite, lo que pasa es que eso ya lo hablaron, si usted me 

permite, yo le muestro algo, entonces saqué mi maleta y le dije lea, él ni sabía leer, pero 

abajo decía FARC-EP, y dijo a no, no, no listo, hágale tranquilo, no hay ningún 

problema. (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022) 

     Es muy compleja esta situación que pasó Mario, puesto que tener que andar con un permiso 

de alguien para poder trabajar debe ser bastante tensionan té, no debería ser así, cada persona 

debería ser libre y más en su lugar de trabajo, tener un ambiente tranquilo para poder desarrollar 

sus actividades de la mejor manera, adicionalmente se puede mencionar que por ese impase 

retrasó su trabajo por estas personas que sólo buscan transmitir miedo, infundir temor, siendo 

irreverentes e irrespetando su alteridad para que los demás hagan cosas que no quieren, todo esto 

aunque no tan fuerte como lo han vivido otras personas, hace a Mario parte del conflicto armado, 

conflicto del que a veces no somos conscientes que otros viven a diario. 

     Además de que este dilema es toda una problemática social para toda la comunidad, porque 

esa población necesitaba el servicio de Mario para poder mantener en pie sus cultivos de café, es 

más eso implica, de igual manera, una desventaja económica tanto para la comunidad con sus 

cultivos, como para Mario, puesto que él por no poder ir a trabajar ese mes en el que le 

impidieron subir a la montaña, le pudieron haber descontado de su salario y hasta haber 

sancionado o despedido de su empleo, asimismo influyó en la medida en la que Mario se 

desesperó por cumplir las metas que no pudo realizar en el tiempo que debía, es aquí donde se da 

el hecho de depender de alguien que no respeta las necesidades de su alteridad. Considero, lo 

ideal debería ser crear unas condiciones dignas para los trabajadores, en este caso los de la 
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Federación, que van a prestar un servicio específico a los caficultores de esa zona, pero por esas 

condiciones no se pueden o no de la manera en la que se espera, puesto que las FARC-EP tienen 

sus reglas en este municipio y si no se cumplen, pueden recurrir a la violencia.  

     En otra ocasión a Mario de camino a uno de sus destinos, las FARC-EP, le quitaron la moto y 

de nuevo irrumpen en sus quehaceres, pues él se dirigía precisamente a una reunión a la que ellos 

habían citado a varias personas, cuando ellos llegaron a quitarle su medio de transporte, con el 

que se traslada para poder trabajar, “(…) présteme esa moto, me bajó de la moto… Aquí lo que 

dice las FARC, es ley y la cogió y (hace sonidos de que arrancaron rápido), a alcanzarlos, a 

alcanzarlos, porque tenía uno que estar en la reunión” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022). Es 

degradante tener que dejar que le quiten a uno sus pertenencias, sabiendo que con mucho 

esfuerzo ha conseguido sus cosas, para que alguien más se quiera apoderar de ellas, es el hecho 

de depender de otra persona para que devuelva lo que es de uno, lo que ya tiene dueño, pero lo 

complejo del asunto y como bien lo dice Mario, “ahí usted quiera o no, hay que hacer caso” 

(Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022). 

     Otra situación por la que tuvo que pasar él, fue cuando un guerrillero, alias Camisa, que se 

hacía pasar por caficultor, empezó, por medio del comandante que tenía más rango que él, a 

pedirle unos rollos de plástico para secadero y muy imponente con su fusil, empezó a exigirles a 

Mario y a su jefe, pero Mario intentó ser muy discreto y amable para decirle que no se le podía 

entregar todo un rollo a una sola persona, pues este rendía para más, Mario lo relata así: 

     (...) le dije jmm venga amigo lo que pasa es que mire un rollo de plástico tiene 70 

metros, eso le sirve a 7 caficultores, de 10 metros para cada uno, entonces 1 rollo pues… 

¿por qué no nos dice quién es? y nosotros claro, tratamos de beneficiarlos, si ellos tienen 

café, obvio, hay que beneficiarlos, pero ellos querían el rollo era para ellos, para camisa y 
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no era para el mayor, pero pues sí mandados por él, ellos para hacer sus cosas y sus 

vainas, entonces ellos, claro, ellos pues por las armas y todo eso, pues ellos intimidan, 

ellos tratan de intimidar, pero yo ya después de estar como metido con ellos ahí, pues yo 

naturalicé como las cosas. (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022) 

     Aquí se puede notar que nuevamente la guerrilla interviene en su trabajo, pero, aun así, él 

muy amable y sutil intenta que no se haga lo que ellos dicen, pues no deben quitarle el derecho a 

otros de tener también el material que necesitan para poder mantener bien sus cultivos.  

     Otro suceso realmente impactante para Mario, sucedió después de una reunión de trabajo, 

reunión en la que habían varias personas, entre ellas, compañeros de trabajo, esto fue en una 

vereda de Corinto; había una señora que iba a ser la secretaria de la organización que estaban 

armando, él recuerda bien la vestimenta de ella, la señora le había pedido a Mario que la llevara a 

su finca, pero él no podía porque debía empezar a hacer las visitas de las fincas de abajo hacia 

arriba y la finca de ella, quedaba en la parte de arriba, así que ella se fue adelantando:  

     No me puedo olvidar es que ella estaba en botas y sudadera, tonces acabamos a eso de 

las once más o menos, ay don vea entonces, será que usted me hace el favor y me lleva?, 

ve mujer, lo que pasa es que yo me voy con el coordinador, porque vamos a comenzar 

por las fincas de acá abajo, pero ahora que subamos pues llegamos a tu finca de todas 

maneras, no hay problema (...) entonces yo me fui con el coordinador, fuimos a hacer el 

recorrido, tan tan ya veníamos y en toda una curva había gente, ah ella llegó y me dijo 

antes, a bueno entonces yo me voy adelantando porque tengo que mandar almuerzo a los 

trabajadores, entonces le dije listo si ya te llegamos, entonces listo, cuando veníamos ya, 

en toda una curva, el gentío, y bien acá mucho antes de donde estaba la gente, una señora, 
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ay venga venga, es que la señora a donde ustedes iban a ver la finca, ahí está, la mataron 

y yo ¿qué?... (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022) 

     Este episodio es demasiado impactante, porque aunque no se observó la manera en la que fue 

asesinada la señora, se viola el derecho a la vida y peor aún saber que se compartió con esa 

persona minutos antes, además de que viene una familia detrás de esta mujer, familia que no 

solamente la espera en casa, sino que puede depender en muchos sentidos de ella, como su hija, 

por ejemplo, ella tenía una hija, la cual iba saliendo del colegio y se encontró con este fuerte 

cuadro:  

     (…) estaban saliendo los muchachitos del colegio, entonces venía en la curva una 

niñita, ella venía sonriendo, cuando ella venía por el lado de acá y cuando yo la vi que se 

atravesó y fue a ver, y llegó y la miró, soltó lágrimas, era la hija de la señora, es un 

cuadro bravo. (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022) 

     Esto es realmente impactante y fuerte para cualquier persona, pero especialmente para una 

hija que yendo de camino a casa, después del colegio, se encuentra con lo que le hicieron a su 

madre, esta escena puede llegar a ser tan frustrante y desconcertante, que la niña pudo haber 

terminado afectada en muchas dimensiones, pero las fundamentales son: la psicológica, 

emocional y social, puesto que ella tal vez empiece a sentirse amenazada por todos, solitaria y 

quizás desprotegida o por el contrario, puede comenzar a volverse violenta, una niña intolerante 

y tener otras características, resultado de la violencia que vivió aquella vez que salió del colegio 

y se encontró con el cuadro de que habían asesinado a su madre.  

     A los días, casi al mes, narra Mario, que se rumoraba que a la señora la habían asesinado 

porque presumían que colaboraba con la Policía y el Ejército, pues al parecer tenía una pareja 
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que pertenecía a una de estas instituciones “ella como que tenía un novio, un tinieblo que como 

que sí era policía, entonces le venían haciendo seguimiento” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 

2022).; aun así considero que aunque se esté en desacuerdo con los ideales del otro, teniendo a la 

contraparte cerca, no deben hacer que la vida del otro les pertenezca, pues no tienen el derecho, 

al contrario tienen el deber de respetar la vida del otro, porque es un derecho de nuestro alter y de 

todo ser vivo, porque el otro tiene la misma importancia que ellos, pero hay una cosa que 

menciona Mario y es que uno no debe comentar nada de nadie cuando está en una zona de 

conflicto, ni siquiera de uno mismo, pues puede terminar inmerso en un gran problema del que, 

tal vez, luego no se pueda salir, como un callejón sin salida, pues esta gente (la guerrilla), en 

estas llamadas zonas rojas, no perdonan nada y peor aún si esto implica una amenaza para ellos, 

por eso Mario menciona “mira yo, a pesar de que 15 años yo estuve allá, lo que pasa es que allá 

hay que saber es vivir, allá yo ver, oír y callar” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022). 

     Otra pequeña historia que nos cuenta Mario, empieza en camino a llevar a una vereda de 

Corinto, un licor para una fiesta, cuando en el camino se topan con una muchacha, dice Mario, 

de características diferentes a las mujeres de la zona pues era “joven, alta, flaca, estaba como de 

civil” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022)., ella los paró en el camino y les preguntó para 

dónde iban, ellos respondieron y los dejó pasar, pero aquí no fue todo, puesto que más adelante 

había otra persona, al parecer un hombre que tenía un cargo importante en la guerrilla, el cual 

era: 

     (...) grandísimo, como era que le decían a ese tipo, él era conocido allá, alto, barbado, 

boina, una camiseta del Che Guevara, ehhh camuflado, botas, unas botas, eso no eran 

botas, cualquier botas, le daban hasta aquí (señala su pierna cerca de la rodilla) de lo que 

me acuerdo, una puñaleta de esas de rambo, una cosota aquí así (se señala la cintura) y 
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tenía, eso no era pistola, era un arma alargada, dicen que eso era ruso, niquelada, brillaba 

esa hijuemadre, la tenía aquí así, como terciada. (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022) 

     Y así pasó ese momento, pero lo que Mario no sabía es que ese tipo grandísimo y barbado que 

se encontró, estaba preguntando por él, pues la dueña de la casa en la que se encontraba el señor 

de aquel día, le dijo: “no, a usted lo que lo salvó fue la niña, que ella decía, el vende café, el 

vende café” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022). Es aquí donde Mario empieza a preguntarse 

qué habrá sucedido, pero por lo que narra, nunca supo qué fue lo que pasó y ni lo que le hubieran 

podido hacer a él, pues jamás volvió a saber del tipo que se encontró en aquel camino, lo que sí 

sabía es que era guerrillero “era de la guerrilla, (...) después que él se había desaparecido un 

tiempo, disque había estado en Cuba, yo no sé en dónde diablos era que había estado, que se 

había vuelto paramilitar” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022). 

     Como última historia, tenemos la violencia que se presenta de la guerrilla a las personas que 

no han accedido a pagar, a dar un dinero, a dar la llamada vacuna, por estar en la zona en la que 

están y tener sus propiedades y comodidades, en este caso, Mario narra, como a su vecino que 

vivía en la esquina le pusieron una bomba en la entrada de la casa por no pagar vacuna y por eso 

les tocó desplazarse a otro lugar, puesto que aunque no le pasó nada a ninguno de los integrantes 

de la familia, quedaron muy asustados porque “les volvieron nada la casa y hace mucho rato de 

eso y ellos hablaban de allá (Corinto) con rencor, pero claro que uno entiende, hablan desde el 

dolor por lo que les pasó allá” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022). Mario menciona que la 

vacuna la piden a las personas que saben que tienen posibilidades y capacidad de pagar por tener 

lo que tienen, de este modo, podría pensarse que es como una especie de banco, pero pagando lo 

que no estás usando y además de manera obligada, porque “la guerrilla sabe quiénes tienen y 

quienes no, a los que tienen es a los que le piden vacuna, ellos están informados. Y la gente que 
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tiene su plata y le piden, para estar tranquilos, dan lo que les piden” (Mario. Popayán, Cauca. 

Marzo 2022). Aunque no estoy de acuerdo con estas ideologías, hay algo muy cierto que dice 

Mario y es que, en cierta medida, el hecho de que pidan una vacuna, no es nada para las personas 

que han perdido un ser querido:  

     (...) eso no es nada, berraco para los que les ha tocado perder familia, perder un 

familiar, eso sí digo yo que debe ser berraco, acá para mí, no fue tan grave, no. Pues yo 

diría que como la costumbre, ya 15 años por allá como que ya se volvían como las cosas 

normales. (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 2022) 

     Aquí, podemos argumentar que aunque este tipo de violencia no implica asesinatos, ni 

secuestros, ni violaciones, entre otras formas más fuertes de violencia, también puede dejar 

afectaciones grandes en muchas dimensiones de las personas, primero que todo, puede decirse 

que el hecho de que estas personas hayan tenido que desplazarse de manera forzada porque 

destruyeron su casa, es una forma de violencia demasiado compleja, pues aunque tengan dinero 

para irse o construir un casa en otro lugar, es el hecho de que el conflicto armado y sus actores, 

obligan a la población, hacen de la población lo que ellos desean porque simplemente se sienten 

superiores por las armas y por el miedo que saben que infunden con estas o con los actos 

violentos que se sabe, llevan a cabo con muchas personas. Por otro lado, se puede decir que 

cuando Mario menciona que normalizó la violencia viviendo en Corinto, es decadente, pues no 

debemos acostumbrarnos a sufrir, a escondernos, a naturalizar este tipo de situaciones que cada 

vez más no pueden hacer más sumisos y hasta quizás nos quiten también las ganas de luchar, de 

salir adelante, y nos haga pensar que esa es la realidad, que no hay otro mundo más, otro camino 

más que la violencia.  
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     Finalmente, y con todo lo que narró Mario en la entrevista, se puede afirmar que él tuvo 

ciertos impactos, pero realmente no siente que haya quedado afectado en ninguna medida, “Eso 

es como lo que me ha pasado, pero así, afectado, afectado… mmm no sé (...) Unos días, fue 

como momentáneo, con el tiempo hace que eso pase y ya” (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 

2022). Según él, el tiempo fue su mejor aliado, con el tiempo logró soltar un poco las 

experiencias amargas por las que tuvo que pasar, pero que ahora, aunque recuerda, sólo son eso, 

un recuerdo no muy bello y una experiencia más de vida. Pero lo que él sí piensa es “juemadre 

uno lejos de la casa, le llega a pasar a uno algo, quién responde, nadie” (Mario. Popayán, Cauca. 

Marzo 2022). 

     Todas estas experiencia que narró Mario, es la dura realidad de muchas personas de las 

periferias del Cauca, específicamente; y de todo esto, en muchas ocasiones “Hay cosas que la 

gente no se da cuenta en la ciudad, pero hay otras personas que viven esto todos los días, por eso 

a mí, cuando pasan cosas por allá, eso uno si lo entiende”  (Mario. Popayán, Cauca. Marzo 

2022). 

Imagen N°4: Elementos usados por Mario para llevar a cabo su trabajo de campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta investigación. Fotografía tomada por: 

Valeria. Lugar: Popayán, Cauca.  

Elementos usados por Mario para llevar a cabo su 

trabajo de campo en Corinto. 
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Capítulo IV.  

Arte, Docencia, Reconciliación y salud mental. 

4.1 Arte como memoria y resiliencia 

     Según Carvajal (2017), el arte en las víctimas sirve como espacio para lograr vencer el miedo 

y muchas otras afectaciones que tienen las personas que han sido víctimas de conflicto armado y 

asimismo como tienen un fin para la persona que han sido víctimas, también lo tiene para el 

artista, el fin es poder ayudar a la víctima a partir de la escucha y la observación, conociendo de 

qué se trata vivir en medio del conflicto.   

     Las obras de arte, dibujos, pinturas y de demás, se convierten en la metamorfosis de lo que 

narran las víctimas y en la memoria que ellos necesitan para poder tener una mejor calidad de 

vida después de vivir la violencia a causa del conflicto armado.  

     Pero:  

     Un periodo de violencia prolongado exige un verdadero (…) un esquema que le dé 

sentido para entenderlo: los individuos y las sociedades necesitan interpretar su historia 

para que ellos mismos puedan responder a preguntas como por qué y de qué manera 

enfrentar la violencia continua y sus consecuencias. Aquí, el arte recuerda su poder 

intrínseco de comunicar, de evocar, de denunciar. Esta fuerza se traduce en el valor 

simbólico que viaja a través del consciente, del inconsciente, de las vivencias de cada uno 

para hablarnos de algo universal, humano, esencial. El rol del arte en un contexto de 

conflicto armado interno es el de recordarnos nuestro estado primario, en cuanto seres 

emocionales, racionales, sociales. De la misma manera, el arte abre espacios de reflexión 

hacia la reconstrucción de la sociedad. (Carvajal, 2017) 
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     Considerando que además de que la empatía es algo muy importante que deberíamos tener 

entre seres humanos, se podría decir que el artística en este caso es esa persona que debe 

encargarse de ser paciente y demasiado empático con la persona que tiene en frente, ya que no 

sabe lo profundamente afectada que puede estar y hay que actuar con cautela, ahora bien, 

podemos decir que el artista es quien ayuda a la víctima por medio del teatro, de la escritura, de 

la danza, la música y el arte en general, más no por medio de entrevistas, encuestas u otras cosas 

que en algunas ocasiones pueden resultar un poco tensionantes para las víctimas.  

     Además dice Carvajal que el arte es un gesto creativo con un poder emocional, puesto a que 

la creatividad genera en las personas nuevos lazos y considero que eso es importante para poder 

generar un nuevo ambiente en las víctima que han sufrido tanta violencia y que, a veces el 

Estado, no se preocupa como debiera por ellas, su salud mental, reparación y por ende por la 

resiliencia que deberían tener para poder sobrellevar la violencia vivida.  

4.2 Experiencia de un artista con víctimas del conflicto armado 

     Carlos, docente universitario y artista plástico, quien con su arte y el de sus estudiantes, ayudó 

a muchas víctimas del conflicto armado a mantener sus memorias, a ayudarlos a que hablaran de 

su situación para que se pudieran liberar un poco de lo que les sucedió. 

     Él da inicio mencionando que el arte siempre ha sido algo crítico respecto a la sociedad, 

además de que el arte es una buena manera de expresar lo que sentimos sin decirlo de manera 

verbal, es más, hay autores que se centran mucho en mostrar en sus obras los estragos de la 

guerra, como el que menciona Carlos y es Francisco José de Goya, muestra esto por medio de 

pinturas, “Goya por ejemplo, tiene un trabajo muy importante con respecto a la guerra a los 

estragos de la guerra” (Carlos. Popayán, Cauca. Mayo 2022).  
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     Cuando Carlos llegó al Cauca, pues estudió en Cali, dice que sintió el sufrimiento de una 

sociedad a la cual ha afectado mucho la guerra y que además ha sido abandonada por el Estado:  

     (...) una sociedad a la que se la ha dejado de todas las formas posibles, incluso y 

sobretodo por el Estado Colombiano ehhm pues la responsabilidad como artista es mirar 

hacia las comunidades territoriales, rurales, campesinas, negras, indígenas, cierto, 

digamos que esa responsabilidad tiene que caberle a un profesor. (Carlos. Popayán, 

Cauca. Mayo 2022) 

     Carlos menciona además que el arte abre puertas, de hecho, le sirvió como herramienta para 

poder entrar a las comunidades y a los territorios, puesto que relata también que:  

     El territorio es un campo de batalla, las relaciones son conflictivas, cierto y sobre todo 

que en ciudades como la nuestra, los barrios se han construido en el paso de la ruralidad a 

la urbanidad, si se pudiera decir, cierto, es ese margen, esa transición entre lo rural y lo 

urbano, que en la historia de nuestro país ha sido siempre obligado, porque es que 

nosotros tenemos una historia republicana de violencia social. (Carlos. Popayán, Cauca. 

Mayo 2022) 

     Entonces es el hecho de que Carlos usa el arte como metodología o medio para poder 

acercarse a la gente haciendo que abran su corazón y mente expresándose así por medio del arte, 

de un dibujo, una pintura, pues quizás en ocasiones no quieran o no puedan expresar todo lo que 

sienten de manera verbal y eso puede hacer su vida más compleja de lo que ya es por haber 

tenido que vivir la violencia del conflicto armado. Además de esta manera se ayuda a las 

personas a construir sus memorias, en este caso, del conflicto armado, pues asegura Carlos que 

“es importante el arte como herramienta, como mecanismo para forjar la memoria” (Carlos. 
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Popayán, Cauca. Mayo 2022)., ya que es “la manera como la gente, los sujetos, confrontan su 

propia historia y la representan” (Carlos. Popayán, Cauca. Mayo 2022). Y de este modo, podría 

decirse que el arte rescata a las personas, las ayuda a ser resilientes de su historia y poder 

sobrellevar y avanzar un poco en su diario vivir.  

     De allí, Carlos se plantea un proyecto con sus estudiantes de artes, el proyecto consistía en 

realizar un mural con la comunidad de Silvia, Cauca que había sido víctima del conflicto 

armado, el mural se realizó en Silvia, utilizando una metodología específica, la cual según lo 

narra Carlos trataba de: desplazarse al lugar en donde se va a investigar, convocar a la 

comunidad, hacer un conversatorio con esta y luego hacer representaciones gráficas de su 

imaginario Misak, porque además de que tienen una tradición cultural, se basan mucho en la 

historia, en la cosmología, puesto que muestran cómo se conforman respecto al sol, la luna, el 

territorio, entre otros temas que resultan ser de suma importancia para ellos, además de que están 

en sus memorias, pues aunque no haya mucho escrito, estos relatos permanecen a través del 

tiempo, al igual que su historia, puesto que ellos recuerdan muy bien que parte de ella también 

fueron “Los macheteros del Patía” (Carlos. Popayán, Cauca. Mayo 2022)., aquí menciona 

Carlos que la historia no sólo incluye a una comunidad, sino que implica a varias comunidades o 

etnias, nos podemos dar cuenta que la historia a veces puede incluir algunas costumbres o en 

cierta medida algo de historia de otras comunidades que también podemos considerar que están 

en parte de nuestro mundo, pues estamos relacionados, aunque a veces no lo tomemos en cuenta.  

     Otro proyecto realizado por este docente y sus estudiantes, fue junto al Centro Nacional de 

Memoria Histórica en el año 2013, con el fin de realizar otro mural en el sur del Cauca con las 

víctimas del conflicto armado, especialmente en el Patía, todo inició haciendo un registro 

fotográfico de la zona y de la comunidad, esto en el Bordo: 
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     (...) llegamos a una población como es el Bordo, que es compleja, entonces llegar a 

hablar con la gente del Patía, es gente con un espíritu, con una fuerza de lucha, además 

que son bellos, son fascinantes y hacer esa convocatoria cierto, nosotros no queríamos 

solamente la gente del Bordo, sino que queríamos la gente del territorio patiano. (Carlos. 

Popayán, Cauca. Mayo 2022)  

     La convocatoria, con el fin de que llegara la gente del Patía, Piedra Sentada y los lugares 

aledaños; narra Carlos que las reuniones con estas personas que eran víctimas del conflicto 

armado, se llevaron a cabo en un edificio que estaba siendo construido para ellos (las víctimas) y 

también en algunas casas a las cuales fueron los artistas para poder llegar más al contexto de las 

familias que han vivido este tipo de violencia, puesto que “si hay un miembro de la familia, es 

toda la familia la que está victimizada y el drama pues es violento” (Carlos. Popayán, Cauca. 

Mayo 2022). Entonces este es el contexto cuando en la familia se ha vivido un suceso violento 

por conflicto armado. Contexto en el que encontraban a las familias afectadas, despedazadas en 

todos los sentidos, como lo narra Carlos, “las víctimas están despedazadas territorialmente, están 

despedazadas familiarmente, están despedazadas en su memoria, emocionalmente están 

despedazadas, su cuerpo, es decir, es tan verdaderamente dramático” (Carlos. Popayán, Cauca. 

Mayo 2022)., puesto que no tiene una memoria, una resiliencia por lo que les ha pasado, son 

como un territorio alejado, abandonado, un territorio que ha sido muy golpeado por la violencia, 

pero para eso llegaron ellos para poder ayudarlos y poder, en cierta medida, ayudarles a 

sobrellevar y hacer olvidar así sea por un momento esas situaciones difíciles por las que han 

tenido que pasar, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, ellos deben ser fuertes ante 

todo esto y así ser capaces de hablar y ser resilientes, puesto que para eso son estos talleres que 

llegaron a hacer Carlos y su equipo de estudiantes  que también aprendieron mucho con toda esta 
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experiencia que vivió la población del Patía, el Bordo y todas las poblaciones que participaron 

aquí, también se puede mencionar que esta población se desahoga hablando, pintando, que esto 

les ayuda mucho para poder expresar sus emociones, bien sea por medio de dibujos, de pinturas, 

de cualquier actividad que los haga expresarse, mostrarse, hacerse notar y sentirse escuchados, 

no ignorados por los demás, por personas que los intentan comprender y no los dejan solos, pero 

aunque esto tiene todas las ventajas mencionadas anteriormente, también trae consigo algunas 

desventajas como lo es, por ejemplo, el hecho de que el dibujo que ellos hicieron, con el que 

ellos mismos se sintieron identificados para poder soltar un poco lo que tenían dentro de ellos, de 

su corazón, también puede hacerlos sentir miedo, es decir, en el mural que iban a ser plasmados 

sus dibujos, pinturas, experiencias, fotografías y representaciones, por los artistas, muchos de los 

participantes tenían miedo a ser descubiertos por su victimario, por lo cual no querían en el 

mural nada que tuviera que ver con ellos, algo con lo que pudieran ser identificados, ya fuera su 

nombre, algún dibujo de sus rasgos físicos o de su familiar que fue victimizado o cualquier cosa 

con la que ellos se pudieran sentir inseguros, no querían que nada de lo que estaba en sus dibujos 

fuera a aparecer en el mural por miedo a que los volvieran a victimizar, por lo que a este grupo 

de artistas les correspondió cambiar un poco el estilo de su trabajo y fue buscar la manera que 

aparecieran todas estas víctimas del conflicto armado en el mural, pero de una forma abstracta, 

es decir, de una manera en la que ellos se identificaran, pero que sólo ellos pudieran saber quién 

era quien, por lo que fue un trabajo complejo, pues hubo que hacer un cambio interesante en la 

representación:  

     El proceso, consistió en empezar a generar unos rasgos donde ellos estuvieran, pero 

que no quedara propiamente una foto de ellos en el mural, que esa representación, no 

tuviera ese carácter realista, por decirlo así, naturalista, sino empezar a jugar con una 
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plástica que abstraerá un poco la figura, que la víctima se reconociera en la pintura mural, 

pero que no fuera propiamente evidente e identificable para el victimario. (Carlos. 

Popayán, Cauca. Mayo 2022) 

     Y esto juega un papel muy importante en la parte en la que la víctima empieza a ser resiliente, 

puesto que para que se de esa resiliencia en estos individuos, en esta comunidad, se necesita de 

mucha ayuda, de reciprocidad y expresión de las personas víctimas y de quien les brinda su 

apoyo, pues sus historias según narra Carlos eran realmente dramáticas y desgarradoras 

“absolutamente conmovedor y dramáticos, escuchar sus historias, cierto, es desgarrador y para 

nosotros que tenemos la sensibilidad del artista, pues imagínate lo duro” (Carlos. Popayán, 

Cauca. Mayo 2022). Por otro lado, también está la parte conmovedora, no menos importante y es 

el agradecimiento que sienten estas personas hacia quienes les brindan su ayuda: 

     (...) de las cosas más conmovedoras, es el sentimiento de agradecimiento y sus 

expresiones de agradecimiento con los universitarios (...) las fotos ellos mostrando sus 

dibujos, lo amables que se sentían, lo orgullosos que se sentían de haber hecho un dibujo 

y de posar con su dibujo para la foto. (Carlos. Popayán, Cauca. Mayo 2022) 

     Finalmente se puede mencionar que en este último caso, el arte sirvió de mediador para que la 

población pudiera liberar un poco esos recuerdos de lo victimizados que han sido por el conflicto 

armado, sirvió de medio para sanar un poco esas heridas que no se ven, pero se sienten por 

dentro, en la mente y el corazón; el arte en este caso, intenta “hacer más ameno un momento o 

suceso vivido, hacer un poco más didáctica la situación” (Grajales, 2018). Además de que los 

individuos que participan de estas actividades, pueden disfrutarlo al realizarlo, ya que logran 

contar sus experiencias de vida, expresándose de una manera más sencilla que con preguntas 
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abrumadoras que quizás los obligan, de una u otra manera, a hablar y se hace tensa la situación o 

quizás llevar a una revictimización, pues en ocasiones puede suceder que las personas sientan 

que al contar lo que les pasó están reviviendo el momento traumático por el que pasaron, y es 

aquí en donde es bueno, para poder ser resilientes después de haber sido víctima del conflicto 

armado, intentar buscar espacios de sanación y encuentro consigo mismo, entendiendo así el 

presente y poder seguir adelante, aunque sea complejo. Asimismo, se puede decir que, como lo 

menciona Grajales en su proyecto de grado, los colectivos artísticos ayudan a producir en la 

gente: autoestima, humor, creatividad, interacción, iniciativa e independencia. Agregando 

también que a veces esas personas que han sido víctimas del conflicto armado intentan que su 

mensaje sea divulgado, esperan ser escuchados, que no los ignoren, esperando así quizás una 

respuesta a los daños recibidos por esta guerra, por eso lo mejor es que se expresen, que digan lo 

que sienten, cómo se sienten, lo que quieren para poder mejorar sus memorias y sus estilos de 

vida, después de la violencia vivida. Aunque también están las personas que por más que 

intentan sanar o sanan a su manera, sufren de estrés postraumático como precisamente lo 

menciona Carlos, pues las consecuencias del conflicto armado son tan graves que pueden dejar 

marca hasta de generación en generación, es decir, que el estrés postraumático sea transmitido de 

generación en generación, llegando a ser un problema muy grave, pues además del hecho de 

pensar en lo que les pasó, puede acarrear otros problemas más grandes que ya pueden ser 

mentales en las generaciones siguientes aunque estas ya no vivan el conflicto armado o por lo 

menos no de manera directa.  
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4.3 Toda una vida de conflicto: La vida de Alberto por el Cauca 

 Niñez en la Vega 

     Fui criado en sector campesino, mis papás eran dueños de pequeñas fincas en donde se 

cultivaba café, plátano, donde las oportunidades de estudio eran muy mínimas, más sin embargo 

mi papá pues con esfuerzo siempre quería que nosotros estudiáramos, él era una persona que 

había leído muchísimo y a pesar de ser campesino él había hecho como segundo de primaria, 

pero él sabía más que cualquier otra persona, sí, él era de los tinterillos que había en esa época, 

que hacían documentos, que hacía esa cantidad de cosas, entonces él siempre miraba que 

nosotros no nos quedáramos ahí y él decía: “ustedes tienen que estudiar”, y aunque era duro 

estudiar, a nosotros nos tocó estudiar en la normal, que era el único colegio que había ahí, como 

a una hora de la finca, nos arrendaban una pieza y nos tocaba que cocinar para poder estudiar, en 

esa época que la jornada era desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, había que ir a 

almorzar y volver, era duro y de eso pues gracias a Dios, logramos prepararnos.  

 Liderazgo de su padre, Alberto y el ELN 

     Mi papá cogió un liderazgo grande en el municipio, porque pues nosotros éramos cristianos 

evangélicos y pues una de las misiones es esa, el servir, servir y ser honestos, responsables. Mi 

papá comenzó con la vereda consiguiendo servicios públicos: acueductos, puentes, 

construcciones y entonces eso marcó mucho, él hizo parte de varias organizaciones y pues ya con 

el tiempo, él logró ser concejal en el municipio por el Partido Liberal y en eso comenzaron a 

aparecer lo que era la guerrilla, que a nosotros nos parecía bueno porque ellos hacían correr los 

ladrones de las bandas, los que atracaban y entonces la guerrilla se tomó la comunidad por eso y 

la gente decía: “no, ellos son buenos por eso”, aunque ellos tenían otro objetivo… después de eso 

ya se escuchaba de que o uno miraba que pasaban por la vía, por la carretera, pasaba la guerrilla; 
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nuestra casa quedaba en un lugar muy visible, el nombre de la finca se llama “EL SITIO”, 

todavía existe y entonces, porque de ahí se miraba todos los sectores para todo lado y entonces 

era estratégico, a veces amanecía un morrito que había encima de la casa aparecía lleno de 

guerrilleros, ahí acampando y se iban ellos y de pronto aparecían y uno creían que eran 

guerrilleros y eran los del Ejército, porque era un sitio estratégico y entonces de ahí, él que 

ganara ese puesto y como siempre pues que llegaba a veces la guerrilla y había que darles de 

comer porque mi mamá tenía sus gallinas y no era sino que pedían y había que prepararles y 

vivimos varios episodios, ya después ya cuando terminé en la normal, a mí me nombraron de 

profesor en una escuelita por allá con contrato y ahí uno comenzó a vivir el primer contacto con 

ellos directo, porque cuando a mí me nombraron ahí, me dijeron fue el comandante de la 

guerrilla, del ELN, en esa época me dijo: “profe…”, la escuelita se llamaba Miraflores, nosotros 

le vamos a colaborar en lo que se pueda, cuando hayan fiestas o alguna cosa, nos llama que 

nosotros estamos ahí listos… más sin embargo, yo era precavido de eso, yo no me podía 

comprometer porque pues de otro lado estaba la Ley y uno no puede tampoco y era, créame que 

era difícil, yo como docente era difícil, porque por ejemplo cuando organizábamos alguna cosa, 

en esa época las cuotas eran de $500 (pesos), para hacer diga usted una actividad de diciembre se 

acostumbraba por allá a hacer la alumbranza, el nacimiento, la novena y más sin embargo ellos 

eran los que más aportaban, los de la guerrilla, y entonces había una dificultad, porque ellos me 

querían obligar a hacer un acta de lo que se recolectaba y entonces, yo no sabía a quién anotar, 

yo anotaba al padre de familia y a ellos, ¿a quién anotaba? Y ellos me decían que colocara ELN 

y yo les decía que no, que como iba a colocar eso y me decían ¿por qué no?, porque no! Viene y 

me revisa esto aquí, el Ejército y encuentran ese nombre ahí y me van a cuestionar a mí y 

entonces ellos me exigían que eso tenía que aparecer ahí en el acta, uno no sabe, le ven algo ahí a 
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usted en su cuaderno, ese nombre y porqué lo anotó ahí, no. Y entonces, en esa época y yo 

trabajando allá, más, sin embargo, ellos para que, colaboraban, querían que yo les enseñara a los 

niños canciones revolucionarias, a mí me gustaba la guitarra y ellos querían que yo les enseñara, 

hasta me dejaban letras, me dejaban cassettes en esa época para que les enseñaras letras… yo 

nunca, nunca lo hice.  

 Experiencias significativas con el ELN 

     Una experiencia en ese primer añito que estuve tenía 19 añitos o 20 años y me gustaba el 

futbol y precisamente para una fiesta de la madre, para esa época fue el primer susto, porque 

teníamos que ir a jugar fútbol a otra escuela, porque nosotros colaborábamos entre una escuela y 

otra escuela, yo tenía un equipo de fútbol de la vereda de nosotros que era Miraflores y tocaba 

que ir a un sitio de la carrera, en esa época, yo no sé si usted ha escuchado la Masacre de los 

Uvos, eso fue un episodio que movió casi al país, mataron como a 17 personas bajándolos de un 

vehículo, entonces había esa zozobra y hacía como unos 15 días había pasado eso, más sin 

embargo, uno dice no, eso no pasa por ahí, porque era como al otro lado, cuando fuimos a jugar 

fútbol y la cancha se veía así a lo largo, entonces el partido era a las 3 de la tarde y yo estuve 

cantando en otra escuela que me habían rogado que cantara con la guitarra que pa la fiesta de la 

madre y yo bajé al partido de fútbol que era a las 3, pero cuando bajábamos ya corriendo, nos 

gritaban y nos insultaban, pero nosotros pensábamos que eran los mismos jugadores y no, había 

sido … los tenían arredondiados unos que estaban con pasamontañas y de los compañeros que 

iban a jugar conmigo, ese día llevaron a 6 y entonces se llevaron al bobo de la vereda pues, 

entonces ellos llegaron y nos tuvieron boca abajo, a mí me ha gustado siempre… como que le 

dijera, ser arrebatado, yo era como arrebatao, porque resulta que nos dejaron boca abajo a todos, 

claro… que no nos moviéramos, nos insultaron y resulta que ya llevábamos como 2 horas ahí, 
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como hasta las 5 y hasta más de las 5 de la tarde, estaba lloviznando y nosotros boca abajo ahí, 

entonces el presidente de la Junta se hizo de lado para hacer la chicha y llegó, supuestamente, el 

comandante y le pegó que patada y le dijo hijuetantas le he dicho que no se mueva y él estaba al 

lado mío y resulta que en esas veredas, el profesor es como lo principal, todo lo que el profesor 

diga y entonces le digo: ¿qué pasó Don Felipe (presidente de la Junta)? y me dijo que iba a hacer 

la chicha, y yo me senté, estábamos todos boca abajo y yo me senté, le dije: “que berraquera, el 

hombre humillando al mismo hombre” -le dije. Ahí mismo me colocó el arma aquí (se señala la 

cabeza en el lado derecho) y hacían sonar esas armas, pero yo si me senté, me quedé sentado y 

dije que berraquera, como se va a hacer chichi en los pantalones y me paré y fue a hacer chichi 

en una esquina de la cancha, y ellos hacían sonar esas armas, a yo me daba miedo, y dije aquí me 

matan, tenían como galiles, entonces yo me fui a la orilla y yo pensé que me mataban, entonces 

me dijo, “y este otro hijuetantas, para dónde va?” y entonces yo le dije, “me voy a cambiarle el 

agua al mote y no lo voy a hacer ahí”, yo me fui y pensé que me mataban, cuando ya volví, les 

dije que  qué querían con nosotros, nosotros ya tamos cansados, déjenos siquiera sentar y 

estamos adormecidos, lloviendo, sin nada, boca abajo, entonces nos dejaron sentar y comenzaron 

ellos a decir que si nos íbamos con ellos o que si nos quedábamos … luego de eso, nos hicieron 

hacer una fila, uno detrás del otro y me dejaron a mí de primero, Dios mío yo me moría de los 

nervios, yo dije aquí nos mataron a todos y peor que adelante habían dos apuntándonos al pecho, 

ahí mismo me acordé de La Masacre de los Uvos y como ellos decían que eran del décimo tercer 

frente de las FARC, y cuando estábamos haciendo la fila, ellos dijeron que el último que se 

metiera a la fila, le pegaban un tiro, entonces todo mundo a cogerse de la cola y a mí me dejaron 

de primero, yo dentro de mí dije nos van a pegar un tiro y con un tiro nos matan a todos y cuando 

me llamaron a mí y me dijeron, venga usted para acá y me dijeron: “usted, se va con nosotros, sí 
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o no?” y ahí uno no sabe si decir sí, sea bueno o sea malo, yo de ahí lo pensé y le dije “NO, YO 

NO ME VOY!”, y entonces, ¿cómo nos va a colaborar? si es algo de comer, yo les doy, pero no 

porque sea guerrilla sino porque son seres humanos, y me dijeron hágase para allá y ahí 

comenzaron a sacar otros, y sacaron 6 del grupo, habían unas 30 personas ahí y de ahí sacaron a 

un enfermo “el bobito de la vereda” y entonces ya estábamos con el presidente de la Junta y le 

dijo vamos y no dejemos llevar a don Segundo, el papá se llamaba don Juan y ni siquiera se iba a 

dar cuenta de que se le iban a llevar al hijo y entonces ya… yo no sé qué les dirían, porque como 

a ellos los tenían aparte, vea le voy a pedir un favor, a Segundo no se lo lleve, es que él dice que 

quiere ir con la guerrilla, yo no sé si sería eso o qué, pero el Segundo se puso bravísimo, hasta 

estas altura, él vive bravo conmigo porque yo no lo dejé llevar, y él decía que dejara que se lo 

llevaran y como estábamos cerca a la orilla de un río, uno de los 6 que llevaban, se tiró al río, a 

los 5, porque a este Segundo, en última, lo dejaron. Cuando más allacito que uno de ellos se tiró 

al río, le pegaron un tiro, pero dicen que se voló y que ahora vive por Cali, que quedó mal de un 

brazo con ese tiro y a los otros 4 los mataron ahí en la orilla del río y ya dijo, listo, ahora sí, a 

jugar y ya que íbamos a jugar, eran ya casi como las 6 de la tarde, que ha jugar hijuetantas, les he 

dicho, les digo yo, echen balón, juguemos pa un lado y pal otro, cuando ya vimos que se 

perdieron por allá, por ahí derechito nos fuimos, eran dos horas caminando para llegar a donde 

yo vivía, me demoré 1 hora, de eso que pasó, salió un grupo político alternativo, que todo lo que 

fuera conservador o liberal, lo acababan. 

 Sagacidad política 

     Aunque decían que mi papá era muy buena persona, ahí tenemos una duda, porque mi papá 

cuando fue concejal, no permitió que siguieran robando al municipio, a él lo querían mucho en el 

municipio de la Vega, José Hilario era presidente, porque en esos concejos se mueve mucha 
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plata y ahí se roban cosas. Por eso, uno aprende cosas, porque los proyectos los aprueban a 

media noche, cuando la comunidad no está, cuando la gente tiene sueño, uno ve que hacen eso a 

media noche, porque la gente no va, a esas reuniones no va y en esas reuniones le quitan o le 

ponen presupuesto, si usted está de buenas, a yo me tocaba quedarme ahí para defender, porque a 

veces ya le habían dejado un presupuesto a mi escuela y se lo quitaban.  

 Un episodio más de violencia 

     Yo era profesor y estaba estudiando a distancia la universidad, yo estaba trabajando en la 

Vega, pero llegó un programa de eso de Belisario Betancur a distancia y mi papá decía, estudie, 

estudie, métase, métase a estudiar… sí. Y en esa época le llegó a mi papá un … eso fue en el año 

90 más o menos, le llegó una amenaza, yo tengo copia de eso, de la amenaza donde dice: a 

Gerardo B y sus amigos que porque mi papá defendía los burócratas y que yo no sé qué, yo no sé 

cuándo, mi papá era líder político allá, él trabajo varios políticos que eran muy amigos y mi 

hermano, él trabajaba con la CRC, no política, sino servicio a la comunidad y la comunidad nos 

quería era por eso, nosotros éramos lideres allá y ya cuando mi papá estaba en el concejo, salió 

esa amenaza, que nos iban a matar y nosotros decíamos, nosotros no estamos haciendo nada 

malo, mi papá era así, él decía no… él escribía a mano, él se preparaba mucho, a él le gustaba 

mucho, a mí también me gustaba, pero ya casi no lo hago, entonces él decía “morir no temo yo, 

el morir es Cristo y el morir es ganancia”, si el morir por defender a mis campesinos, a mi gente 

es bueno, tal que sea, bienvenida sea mi muerte. Después mandaron a decir que iban a comenzar 

por nosotros los hijos, pero nosotros no creíamos, decíamos no pues eso que va a ser y cuando de 

pronto, mataron a mi hermano, pero yo me acuerdo, que yo lo defendí una vez.  

     Y ya nos comenzaron a decir, váyanse porque por ahí en esos corrillos que hay, dicen que a 

ustedes los van a matar, que la guerrilla los va a matar. Y es que cuando usted no está haciendo 
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nada malo, porqué tiene que irse, nosotros decíamos no estamos haciendo nada malo, si yo hice 

algo malo, uno dice listo, yo huyo, pero nosotros no estábamos haciendo nada, un día fue la 

guerrilla, nosotros teníamos la casa en el campo y yo estaba estudiando en una ventana y de 

pronto mi mamá dice que buscan a mi papá, él era agricultor, mi papá, a veces, en la finca 

andaba hasta a pie limpio, las manos encallecidas porque era campo campo y ese día estaba hasta 

enfermo mi papá, estaba con una gripa y con una fiebre y estaba acostado, cuando llega mi 

mamá por la ventana y dice mijo, es que llegó… lo necesitan que el comandante necesita a 

Gerardo y él enfermo, entonces yo salí y él todo despótico el comandante Manuel dice: necesito 

a Gerardo B, entonces yo le digo, espere un momentico yo voy a hablar con él si él puede salir, 

yo fui a la cama y le dije papá, que lo necesitan el comandante Manuel de Santa Bárbara, él me 

dijo, mijo, usted sabe que yo estoy mal, dijo, dígale que siga, se había ido hasta la energía ese 

día, eran como las 5 - 5:30 más o menos, entonces le digo yo, mire que siga porque él está 

enfermo, y ellos tenían alcalde ya en esa época y mi papá era concejal cuando el alcalde lo 

pusieron ellos y cosas que uno a veces acá cuenta y a uno no le creen, en ese tiempo yo fui 

delegado y el guerrillero se paraba al lado a decirle a la gente, marque aquí vea, marque aquí, en 

esa mesa, todos los votos fueron para el candidato de ellos, no podía uno decir nada, porque lo 

hacían matar ahí en frente y ellos ganaron la alcaldía de esa manera y de ese día que le estoy 

contando, ese día llegaron allá donde mi papá, allá en la camita humilde y llegaron y dijeron 

¿quién es Gerardo? y yo les dije, ese que está allá y entonces él me insultó y me dijo ve gran 

hijuetantas, no vengan a burlarse de mí, es que es él, mi papá le extendió la mano y le pasó la 

mano, es que era encallecido y todo, le dijo a él, le dijo también, yo no vengo aquí para que se 

vengan a burlar de mí, yo vengo a hablar es con Gerardo B, y dijo mi papá, YO SOY 

GERARDO B! y él le dijo a mi papá, muéstreme la cédula y como mi papá tenía un garabato de 
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madera ahí y ahí tenía colgado un maletín, me dijo, mijo páseme la cédula que está en el maletín, 

pero como había 3 de ellos ahí y estaban todos armados, yo quise coger el maletín y no me 

dejaron, ahí mismo ellos cogieron el maletín a ver si tenía un arma ahí de pronto y ellos mismos 

abrieron el maletín y ahí vieron ya, ahí estaba la cédula y dijo pero es que a mí me dijeron que 

don Gerardo era una persona burócrata, una persona acaudalada, dijo, dijo … usted es el 

concejal, dijo yo ya sé quién es usted, yo sé que usted le lava el cerebro a cualquiera, pero a mí 

no, usted disque tiene una lengua que mejor dicho, pero a mí no, yo estaba ahí también, sentado, 

y ya comenzó a decir, mire que usted vive sirviéndole a los políticos de turno y esos son los que 

tienen acabado el país, toda esa retahíla que ellos tienen pues y que entonces tiene las 

comodidades … con paños de agua tibia y nos han mandado de que usted no deja trabajar al 

alcalde, porque en el concejo le cambia todo lo que el alcalde quiere hacer para su gente, mi papá 

era documentado y de ahí, él mismo cogió su maletín y sacó … y dijo, este proyecto de acuerdo 

lo hace el alcalde,  de este no respondo yo, porque aquí está la firma de él, del acuerdo del 

concejo, este si respondo yo, porque aquí sí está mi firma y aquí está lo del concejo, dijo vea, lo 

malo que hacemos y comenzó a decirles varias cosas … lo malo que yo veo que ha hecho el 

alcalde, es que vea para pintar para lucimiento de una gallera que la utilizan, una vez en el año 

para las fiestas de la Vega, le meten 20 millones, mientras que para un acueducto de 3 veredas, le 

meten 100 mil pesos y que el agua es vital, entonces lo que nosotros hicimos fue equilibrar, 

dijimos dejémosle 10 millones para el acueducto de estas veredas y así, le dijo un poco de cosas 

y entonces ese señor Manuel, le dijo a mi papá, don usted es una persona honesta, personas como 

usted necesitamos en nuestra organización, porque no se nos une, usted es una persona honesta, 

mi papá le dijo: NO, mi trabajo es en la comunidad, dijo y por qué no le explica usted esto a la 

gente, porque la gente tiene otra concepto y lo que usted dice es verdad, dijo, me puedo llevar 
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estos documentos? porque yo tengo que ir a hablar con los que me mandaron y ya le dijo como a 

las 7 u 8 de la noche, le dijo don Gerardo, sabe cuál es la misión mía aquí? yo vine aquí a 

matarlo porque usted supuestamente no deja trabajar al municipio y venía a matarlo y allá me 

están esperando es que yo diga que haya cumplido mi misión, pero no puedo matarlo a usted, y 

se fue, pero uno queda pues con el susto, en un campo donde no hay nadie, no hay policía, ni 

nada, y más adelantico pues… ahí mataron a mi hermano, mataron a mi papá. Eso está en 

investigación, se quedó eso así, impune, no sabemos si fueron ellos, algunos de la guerrilla dicen 

que no son ellos, lo único que sé es que después de eso, más de uno que andaba con la guerrilla, 

se vino para acá, cuando mataron a mi papá, pensaban que nosotros íbamos a tomar represalias o 

venganzas, pero es más, por qué estoy yo acá, porque mandaron un panfleto que iban a matar y 

mataron, porque es que no mataron a mi papá no más, mataron varios concejales, líderes 

políticos, a varios los mataron, en ese tiempo en el 97, cuando en ese momento uno con el dolor, 

uno no se da cuenta de nada, pero cuando levantaron el ataúd, había un papel que decía … “y los 

otros hijos, siguen en la cuenta”, nosotros éramos 7 hermanos y entonces uno se pone como 

nervioso, ahora somos 5 hermanos, razón de eso, cuando nosotros vimos eso, ya mi esposa 

cuando vio todo eso, dijo vámonos y la gente también decía, profe, váyase porque no queremos 

que de pronto les pase algo y pues yo me vine aquí a Popayán y vine a qué? a nada, porque la 

que consiguió trabajo fue mi esposa, ahí en el terminal, porque yo en esa época estaba estudiando 

todavía, yo estaba estudiando Licenciatura en Básica Primaria con la Universidad del Quindío y 

vine aquí a querer seguir y es duro, vine a estudiar, pero yo no sabía qué hacer y saber que la 

finca tocó dejarla allá abandonada, mis hermanos también se vinieron, mi mamá también, aunque 

ella iba para allá por la finca, los animales, los familiares, perdimos arto y gracias a Dios acá los 

amigos de mi papá me hicieron dar unos contraticos por ahí, de docente, yo trabajé ahí en los 
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Naranjos en Caritas Alegres, trabajé en el Metropolitano, luego ya me nombraron y con ese 

proceso no hemos podido volver allá, mi mamá ya se murió, mi hermana si vive allá, se fue para 

allá, eso ha sido un problema, ella vive sola, no ha querido venirse para acá, pues ha sido duro. 

Yo trabajé en los Cerrillos, y por allá pasaban con ese camuflado y uno no sabe si es Ejército o 

es guerrilla, y ellos le preguntan a uno, que si ha visto guerrilla y uno se queda callado o les dice 

que uno no sabe que son, si son guerrilla o si son Ejército, porque lo confunden a uno y ellos con 

esa información se queda, con ese concepto, por ejemplo, había una señora, donde yo vivía que 

tenía una tienda y a ella no le gustaba la guerrilla, pero ellos iban a tomar gaseosa allí y cuando 

salieron de la tienda, se fueron por un cafetal hacia abajo, como a las dos horas llegó otra 

camionada y ella se confundió, creyó que era el Ejército y ellos le dijeron que eran del Ejército y 

había un pelaito que era la embarrada y les dijo: “ustedes quiénes son?” guerrilla o Ejército?” y 

es que por aquí hay guerrilla? - pues sí, hay guerrilla. Entonces, ella alcanzó a escuchar y se puso 

a decirles, Sí señora, somos del Ejército, -ay, qué bien, pues vengan les cuento, ellos hace unas 

dos horas se metieron por ahí para abajo y váyanse por aquí, pero váyanse por aquí, y ella misma 

les dio las indicaciones y les dijo allá en la casa de don Fulano de tal, allí los encuentran, ahí en 

ese potrero están, vayan y ahí los acaban, vayan que esos hijuetantas que yo no sé qué, bueno… 

y la sacaron (a la señora) y al pie de un palo de Roble, ahí la mataron, porque usted no sabe, con 

quién está hablando allá, la guerrilla dice que es Ejército y el Ejército es guerrilla, esa prudencia 

la aprendí y alcancé a adquirir cuando yo estuve allá en Los Cerrillos, cuando llegué de la Vega, 

también había guerrilla y entonces uno no se salvaba, yo llegué de Guatemala a Guatepior.  

     Yo tengo otros episodios, yo trabajé en otra escuelita antes de venirme para acá y la guerrilla 

quería cogerse las reuniones, cuando uno hacía reunión general de padres de familia, ahí llegaban 

ellos a dar su discurso, a hablar mal del gobierno y un poco de cosas. Y en una ocasión, resulta 
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que tocaba que hubiera junta, porque a mí me tocaba firmar el contrato y ellos tenían que firmar 

un contrato también y si no había contrato, entonces yo me quedaba sin contrato, entonces yo 

dije hagamos esa reunión y para que, nosotros teníamos eco allá, entonces la guerrilla decía que 

yo tenía a la comunidad por el lado del gobierno y entonces ellos querían era tirar a la junta de 

acción comunal por el lado de ellos, eso fue para unas vacaciones, como para julio, antes que las 

vacaciones eran largas y entonces yo fui un sábado y cogí un megáfono y me fui, y dije vea, 

mañana vamos a sacar la junta de acción comunal, por todos lados y al otro día que fuimos a la 

escuela, fueron 130 padres de familia, cuando yo estaba ahí, cuando de pronto llegó irrumpiendo 

la reunión, yo estaba sentado y yo estaba trabajando ahí y ya habíamos elegido el presidente, 

vicepresidente y secretario, estábamos por elegir fiscal, cuando llegó él, otro comandante que se 

llamaba Bernardo, llegaron y colocó ese fusil duro contra la mesa todo el mundo quedó 

sorprendido y sudaban… y él a cortarme la reunión, pare, yo quiero hablar y le dije no, un 

momentico, está reunión la convoqué yo y aquí hay un orden del día, yo soy el comandante y le 

dije y yo soy el director de esta escuela, dijo que sí que usted le tiene lavado el cerebro a la 

gente, a la comunidad y le dije, hágame el favor, no es tiempo de hablar, aquí manda la 

comunidad y hágame el favor y pónganse de pie los que vinieron porque yo los convoqué y todo 

mundo se puso de pie, vea yo quiero decirle a la comunidad, porque aquí yo no sé si hay de las 

FARC, de la guerrilla, yo no sé, pero mire, yo no he convocado a esta reunión para que hable 

usted, y dijo él, yo los convoqué hace 8 días, yo fui casa por casa y viene el profesor, los llama 

por megáfono y todos llegan como las ovejas y le dije, sencillo, porque yo los llamo y yo no 

cargo un arma, en cambio usted, con esa arma a todo mundo le da miedo y por eso la gente viene 

conmigo. Y yo dije, sigo la reunión o que la siga él y ellos dijeron no profe, siga. Cuando ya 

salimos de la reunión y me fui a tomar un cafecito con un padre de familia que me invitó y vino 
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la comunidad corriendo a donde yo estaba y me dijeron, no profe, no salga, Bernardo lo va a 

matar y yo le dije, no, porqué y yo salí, cuando salí él estaba afuera sentado y los padres de 

familia se fueron junto conmigo para que él no me matara, pero él me vio y me dijo: “profesor, 

usted es un berraco, gente como usted necesitamos en nuestra organización, me dijo cuanto le 

pagan, yo le dije $37.000, dijo vea si se mete, necesitamos un comandante en la zona de Argelia 

si usted se mete nos vamos mañana mismo, allá le van a pagar $70.000 y yo le dije No, gracias! 

y bueno pasó el tiempo y a los 15 días de eso, lo mató el Ejército, fue duro para matarlo, les tocó 

hacerle mucho seguimiento, difícil de matar, le dieron varios disparos y de ahí andaba el run run 

de que el que lo había hecho matar, era yo por el encontrón que tuvimos y varios padres de 

familia, de eso a muchos padres de familia, les tocó irse para Cali, pero personalmente, yo no 

tuve nada que ver, pero esos son episodios muy duros.  

     Después de ahí, trabajé en Gabriel López, Totoró, trabajé ahí un poco de años, y ahí uno mira 

matar gente, mira uno matar un poco de padres de familia porque supuestamente les decían que 

eran sapos del Ejército, yo me acuerdo una vez, una profesora estaba hablando con un padre de 

familia, bajaron ellos y le había preguntado que cómo se llama, le dijeron usted es Fulano de tal, 

él dijo sí, llegó el otro por detrás y tenga, se quedó sin cara el señor, y eso si vi yo, y me di 

cuenta que una persona, no muere de una, porque el señor hacia (camina hacia atrás 

desestabilizado, imitando como caminaba el padre de familia fallecido) y cuando fui a ver, la 

profesora se cogía la cabeza no más y el señor se cayó de espaldas y no tenía cara, la cara se la 

botó lejos, eso le botó los ojos por allá, el cerebro por allá y era padre de familia, los hijos 

estaban en la escuela, yo me daban ganas a veces de no seguir trabajando por allá y me puse a 

pensar que inseguridad hay en toda parte, pero en unas más que en otras. Hay gente que vive 

también extorsionada, cuando tienen negocios grandes, por ejemplo, allá en Gabriel López había 



145 
 

 

 

una persona que le tocaba pagar 10 millones de pesos anuales, pero ellos pagaban porque decían 

que sino no los dejaban trabajar y el gobierno ni sabe o si saben no hacen nada. 

 Reacción del Estado ante la violencia que vivió Alberto 

     Me dieron como 18 millones, como si eso valiera la vida de una persona, pero ya no más, eso 

quedó impune, nadie ha estado tampoco más detrás de eso, por eso no he acudido más así a 

ninguna parte, no ha habido como a dónde acudir, hemos ido a Derechos Humanos DDHH, aquí 

hubo una Comisión de Paz, aquí en el departamento también se acudió cuando estaba este 

monseñor Giraldo Jaramillo, él conoció a mi papá, él le mandó una carta a mi papá diciéndole 

pues que ellos conocían la situación, pero eso no más, pero así directamente no hemos buscado, 

porque ya cada uno se puso a trabajar, mis hermanos también viven unos aquí, uno trabaja en la 

contraloría, otro es registrador en Puerto Tejada y mi hermano que vive viajando que en la Vega, 

que en Almaguer, todo eso de salud y ya cada uno con sus cosas, desde hace mucho tiempo, ya 

hace más de 20 años, y la finca se quedó allá, no se ha podido vender, porque eso entró allá con 

la muerte de mi papá, con la muerte de mi mamá, ya quedó en sucesión, un camello, estamos en 

lo legal, pero eso es costoso, eso es costoso, por ejemplo, hay que llevar unos topógrafos para 

que midan eso y los topógrafos cobran unos 5 - 7 millones y quién da esa plata para eso, si las 

fincas están perdidas. 

     Nosotros fuimos, sobre todo para créditos, para volver otra vez a… porque había ganadería y 

se acabó, nosotros fuimos, pero nos pidieron una cantidad de requisitos, entonces, por ejemplo, si 

uno carece de todos esos recursos para llenar esos requisitos, hasta ahí llega, que por ejemplo, 

necesita el pasto, eso tiene un costo, que uso de suelos y la vigencia es de cada año, y el costo es, 

por ejemplo, de 300 o 500 por el uso de suelos para poderle que le aprueben un crédito, por eso 

uno no hace nada… entonces, los terrenos que eran de los papás, se quedaron abandonados, 



146 
 

 

 

entonces hemos tratado de organizarnos aquí pues, he adquirido créditos, pero por docencia que 

le ofrecen a uno, entonces tengo mi casa, una parcelita, estoy haciendo otra casita por allá por la 

parcela, pero no por allá, ni tampoco por desplazado, sino ya como profesional, me ofrecen de 

acá de la docencia y hemos estado trabajando, hemos seguido ayudando allá, sí, por ejemplo, nos 

reunimos, llevamos mercado, en diciembre le dejamos juguetes, regalos a los niños de las 

veredas, pero ya como cuestión propia, pero así, ayuda de allá así, no. Pero que hayamos 

recibido ayuda de allá, no, por ejemplo, para recibir algo de allá, había que perder 3 días, un día 

pa hacer cola para hacerse inscribir, otro día para verificación y el día que le iban a entregar que 

había que madrugarse desde las 3 - 4 de la mañana, para que le dieran a uno, un tarrito de aceite, 

dos de lentejas, unas 6 de arroz y nada más, un mercadito ahí, todo el día ahí, porque ahí como lo 

citaban, pero si uno llegaba tarde, uno salía bien tarde, si usted quería salir temprano, tenía que 

llegar por ahí 3, 4, 5 de la mañana, a veces salían sin desayunar, aguantando hambre, para que le 

salgan a usted con un litro de aceite, pues sí, o sea, tiene su valor, pero no compensa, yo le decía 

a mi esposa, no vaya que yo le compro eso. 

     Queremos volver a retomar eso, y mi hermana se fue para allá y ha querido retomar eso, pero 

ha sido ya difícil, en la Vega, por el terreno no tenemos crédito, ha sido un problema, eso está a 

nombre de mi papá y él está fallecido, vender tampoco se puede porque eso uno no tiene tiempo 

y nos hemos encontrado ahí con esa pared, ese problema, eso hay que ir a oficina de tierras, 

iniciamos un proceso… logramos que nos cobraran como 4 millones para que fueran allá a hacer 

las topografías de los terrenos, pero ahí quedamos, primero pues cada uno y ya queda mi 

hermana, no más por allá, los demás si estamos por acá, pero ella no quiere, ella está arraigada 

allá. Y las amenazas ya, en el momento, ya casi no, es que es más, la nueva generación ni 

siquiera nos conoce, nosotros somos extraños allá, si es que yo me vine en el 97, cuando mataron 
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a mi papá en el 97, me vine hace 24 años, entonces póngale, los que están ahora, son los jóvenes 

de ahora, los que nacieron en esa época, y para Semana Santa que estuvimos por allá, los 

muchachos nos decían, cierto que tal cosa, ellos no creían, o no es que no crean, sino que les 

parece como curioso, dicen: es que mi papá cuenta que tal cosa, pero ellos no vivieron eso, y los 

viejos que vivieron eso, que estuvieron en esa época, aunque allá la guerrilla sigue, no ha 

mejorado, ahora hay más, por ejemplo, han ido a eso de las minas que quieren explotar, entonces 

hay como una guerra, la comunidad no quiere, porque quieren explotar unas cerros que son 

nacimientos de agua y el gobierno que les va a dar permiso y entonces ahí está, los actos de 

guerra, que no sabemos si es la guerrilla o quién es, pero a los que se oponen los han matado y 

entonces, nadie puede decir nada, quitarse de ahí, no más porque los amenazan directamente. 

     La falta de economía hace que haya violencia porque se genera por esa necesidad que hay de 

servirse y como ahí están los grupos armados, entonces ellos favorecen a la gente de allá y atacan 

al que va del Estado y comienzan los conflictos o es la Policía que decomisa o es la guerrilla la 

que ayuda al campesino para que venda sus productos, es que parte de la violencia por defender 

intereses de cualquier sector y no nos digamos mentiras, al Ejército lo ponen a cuidar lo del 

Estado, pero no lo del pobre.  

 Afectaciones 

     Pues sí, a uno le da nostalgia, porque yo tengo familia, háblese tíos, sobrinos, que yo con lo 

que estudié yo quería ayudarles, pero no, no me ha sido fácil y proyectos que teníamos de 

vivienda, no se pudieron seguir gestionando, nos tocó que aislarlos, entonces uno siempre queda 

como con esa falta, no, pienso que si yo hubiera seguido viviendo allá, hubiese podido aportar al 

desarrollo de la región de allá, porque nosotros lográbamos gestionar y conseguimos muchas 

cosas, por ejemplo, el acueducto más grande que hay en el municipio de la Vega, que abarca 
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como a 7 - 8 veredas, ese fue gestionado por mi papá, en conjunto, eso es grandísimo y quizás, él 

hizo algo, que en su época, ya hace más de 24 años, era algo absurdo y era sembrar, él hacía 

semilleros de viveros para sembrar, él hizo comprar con platas del Estado, comprar las riberas de 

los ríos, los nacimientos, y allá el agua de ese acueducto que yo le digo está reforestado, es el 

único que hay por ahí, compró extensiones y los hizo reforestar y eso es una montaña grandísima 

y es lo único… hoy, en las reuniones, se acuerdan todavía de eso, dicen no, su papá si tenía 

visión, dicen, porque a nosotros no nos falta el agua, si él no hubiera hecho sembrar árboles, 

porque eso antes eran potreros de ganadería y él hizo comprar esos potreros que eran caros en 

esa época del Estado les sacaba para eso, hoy en día, todo eso, es montaña, pero el agua es 

constante, recoge bastante agua, entonces, son proyectos que se lograron y que hubiera uno 

hecho mucho más, pero pues no se pudo, porque pues muchos llegaron allá solamente por 

explotar y por llenarse ellos, pero han llegado los alcaldes y todo eso y se hicieron ricos ellos, 

pero las comunidades, no, entonces si nos afecta, el hecho de este conflicto nos ha afectado, 

porque eso nos desmandó, o sea, nosotros teníamos un equipo de trabajo allá y me tocó que salir, 

aunque yo por donde quiera trabajo, pero he venido trabajando de la misma manera, con el 

mismo espíritu de salir adelante y hacer cosas, pero pues uno queda con ese mal sabor, un 

saborcito como amargo de no haber hecho mucho más. (Historia narrada por Alberto, víctima 

del conflicto armado. Popayán, Cauca. 5 de mayo de 2022) 
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Imagen N°5: Alberto en su finca 

 
Fuente: Esta investigación. Fotografía tomada por: un familiar de Alberto Lugar: Finca de 

Alberto.  
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CONCLUSIONES 

     En esta investigación se trabajó principalmente el conflicto armado en un tipo de población 

variada por lo cual se menciona que la investigación es multisituada, además de que se tuvieron 

en cuenta diferentes puntos de vista, como los de investigadores de muchos de los delitos 

plasmados aquí, pero también de las víctimas, todo a partir de la pregunta que siempre estuvo 

presente y es ¿Cuáles son las estrategias cotidianas que adaptan las familias víctimas del 

conflicto armado para sobrellevar el vacío multidimensional que deja la muerte de un familiar o 

un suceso traumático vivido?, con ella y junto a los objetivos, se puede decir que como resultado 

de esta investigación el conflicto armado afecta en muchas dimensiones a las personas víctimas, 

ya sean las directas o las indirectas y que además, no sólo afecta a adultos hombres y mujeres, 

sino también a niños, niñas y adolescentes a los cuales se les hace difícil tener una vida estable 

por los territorios en los que se encuentran, ahora mucho más complejo cuando viven en 

conflicto, especialmente porque los niños son los más afectados directamente con el 

reclutamiento forzado para que hagan parte de las filas de los ejércitos de las guerrillas u otros 

grupos armados, por ello estos niños quedan sin estudios, sin su familia, sin una niñez como 

mínimo, en familia; en las entrevistas y la información encontrada del tema es notorio que ellos 

son muy afectados, no sólo cuando los llevan a pertenecer a los grupos armados, sino también 

cuando logran salir de allá, los que logran salir, porque quedan impactados psicológica, 

emocional, cultural, social y familiarmente.  

     Algo similar sucede con los hombres y mujeres adultos que sufren el conflicto armado y peor 

aun cuando sufren casos de desaparición forzada o secuestro, pues en el primer caso no se tiene 

ni siquiera rastro de la persona y en el segundo, se mantiene también la zozobra de ¿qué le van a 
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hacer la persona que fue llevada?, aunque en este último, generalmente piden un rescate de la 

persona por algo a cambio, en la mayoría de ocasiones son intereses políticos o económicos, 

además de que las personas que llevan a cabo este delito, suelen ser personas que conocen a la 

víctima directa. En el caso de este trabajo, por las entrevistas realizadas, puedo dar cuenta de que 

los familiares de las víctimas siempre terminan, así sea en cierta medida, afectados, otros 

terminan muy afectados, otros tienen una aceptación y otros una resignación ante el suceso 

violento y traumático vivido, pero en la mayoría de casos, todos terminan sufriendo de 

desplazamiento forzado, pues prefieren evitar estar en el lugar que les ocurrieron los hechos, sólo 

en algunos casos se han desplazado por amenazas, como es el caso de la historia de vida de 

Alberto.  

     En cuanto al proceso que es llevado por las entidades del Estado como la Fiscalía General de 

la Nación y el ICBF, se puede mencionar que respecto a los niños, niñas y adolescentes; hombres 

y mujeres adultos, es un poco similar, aunque el ICBF se enfoca especialmente en los niños y 

rápidamente en los procesos, pues si dejan solo al menor, pueda que sea encontrado por sus 

reclutadores sufriendo más daños; en cambio a los adultos, aunque también hay programas para 

su atención, son ellos quienes con una denuncia ya sea de la víctima directa o indirecta inician 

su proceso de señalarse como víctimas para que pueda ser recibida la ayuda que necesitan, 

aunque ellos narran que buscan una reparación que es lo que más esperan, más que dinero, 

esperan reparación y justicia, aunque en ocasiones no sienten que el Estado les haya cumplido 

con lo que ellos realmente necesitan, por lo que mencionan que han debido salir adelante solos 

con sus familias.  
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     Asimismo se puede mencionar que los elementos que abarcó el término vacío 

multidimensional en la investigación fueron el componente económico, el psicológico, el 

emocional y el socio-cultural, pues a la mayoría de entrevistados les afectaron estas dimensiones, 

pero considerando el promedio podría decirse que la parte que más resultó afectada después de 

vivir la violencia a causa del conflicto armado fue la emocional y la social. Y entre las estrategias 

de resiliencia que adquirieron muchas de las víctimas para poder intentar sobrellevar esos vacíos 

multidimensionales están: la religión, la música, la fiesta religiosa, el tiempo y hasta desplazarse 

del lugar en donde ocurrieron los hechos, por ello se puede decir que cada persona de acuerdo a 

sus costumbres, cultura e ideologías, aguarda una forma distinta de aprender a manejar las 

diferentes situaciones que se presentan en la vida.  

     Con esta investigación se pretendió hacer visibles a las víctimas del conflicto armado en 

general, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que también hacen parte de este 

conflicto y que a veces no son muy visibilizados o tomados en cuenta; de igual manera a las 

familias de las personas afectadas por el conflicto armado en el Cauca, escuchar las voces de 

estas víctimas indirectas y cómo resuelven o intentan resolver, de acuerdo a su grupo étnico y 

por ende ideologías, estas situaciones difíciles por las que han tenido que pasar infinidad de 

familias caucanas y colombianas a través del tiempo, como es que logran ser resilientes y 

ayudarse a sí mismos, sacando adelante a familias enteras. Pero también pretendo dejar esta 

investigación, como una investigación que incite a otros investigadores a hablar un poco más 

sobre las afectaciones a los niños, niñas y adolescentes, siendo posible trabajar directamente con 

los niños, niñas y adolescentes que tanto necesitan un cambio y una ayuda tanto para ellos como 

para sus familias, ya que a veces viven en condiciones precarias y esto hace que sean más 

vulnerables al conflicto armado no sólo en el Cauca, sino en Colombia.  
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