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Línea de Investigación 

Esta investigación se articula con la línea de Desarrollo Humano y Social del 

Programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, pues al indagarse sobre 

las acciones colectivas frente al desplazamiento forzado se identifican elementos que 

describen transformaciones en las condiciones de vida de aquellos grupos poblacionales que 

han sido afectadas por este fenómeno social. En ese sentido, se basa en el campo de la 

psicología social para la comprensión del comportamiento, articulando las bases teóricas que 

permiten comprender la influencia de los hechos sociales sobre el bienestar de las personas, 

por lo cual, este trabajo investigativo puede aportar a la línea mediante un proceso de 

investigación cuyos resultados permiten comprender las acciones colectivas con las cuales 

han logrado mantener el tejido social a raíz del desplazamiento forzado. 

Con ello, es posible hacer una aproximación a un problema que en los últimos años 

ha caracterizado a algunas comunidades rurales a raíz del conflicto armado y otros a nivel 

social, principalmente en el Departamento del Cauca que se puede considerar como un 

escenario en donde han confluido un sin número de fenómenos sociales que han provocado 

hechos victimizantes de la población, sobre todo la que habita los espacios rurales en donde 

el conflicto armado representa en un factor de freno del desarrollo a nivel humano y social. 

Además, las acciones colectivas que han desarrollado las comunidades objeto de los 

embates de la violencia y desplazamiento, implican la interrelación de diferentes factores 

sociales y contextuales que son de interés de la psicología social que pueden articularse con 

campos como la antropología, la sociología y otros afines, cuyo fin es consolidar un 

conocimiento de diversos aportes y enfoques que favorezcan una mirada más integral del 

fenómeno, tal como se considera pertinente desde la línea mencionada. 



De esta manera, es una investigación que se identifica con los subtemas propuestos 

por  la línea de Desarrollo Humano y Social, tales como la identidad, la cultura, el contexto 

y el territorio, puesto que la población estudiada se desenvuelve a partir de los aspectos 

identitarios como comunidades afrodescendientes que han habitado un territorio ancestral en 

donde su cultura es un elemento articulador; como el de violencias, puesto que ha sido el 

fenómeno social que ha provocado cambios en su tejido social y a la vez el que ha motivado 

las acciones colectivas; así como el de entorno, medio ambiente y comunidad, ya que han 

sido experiencias sociales propias de un espacio rural en donde el medio ambiente y la vida 

en comunidad han sido parte esencial del desarrollo de la vida y de las problemáticas sociales 

que ha enfrentado San Juan de Mechengue. 

Resumen 

Este documento presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo son los factores 

que dinamizan las acciones colectivas frente al desplazamiento forzado desarrolladas por el 

consejo comunitario afro renacer del Micay desde una perspectiva de género. Es un estudio 

cualitativo con diseño fenomenológico y análisis de discurso frente a la entrevista realizada 

a cuatro personas. Los resultados muestran que las acciones colectivas tienden al 

fortalecimiento de la identidad social, principalmente el trabajo comunitario resultando la 

perspectiva de género como una categoría emergente en el desarrollo comunitario, así como 

de las acciones colectivas que les ha permitido sobrevivir y resistir a raíz del fenómeno del 

conflicto armado además de las que actualmente se han desarrollado con el propósito de 

retornar. 

Palabras clave: desplazamiento forzado, acciones colectivas, identidad social, 

supervivencia, resistencia, perspectiva de género. 



Abstract 

This document presents the results of a research whose objective is the factors that dynamize 

the collective actions in the face of forced displacement developed by the Afro community 

council Renacer del Micay from a gender perspective. It is a qualitative study with a 

phenomenological design and discourse analysis based on interviews with four people. The 

results show that collective actions tend to strengthen social identity, mainly community 

work, resulting in the gender perspective as an emerging category in community 

development, as well as the collective actions that have allowed them to survive and resist as 

a result of the phenomenon of the armed conflict, in addition to those that have currently 

been developed with the purpose of returning. 

Keywords: forced displacement, collective actions, social identity, survival, resistance, 

gender perspective. 
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Introducción 

El presente trabajo da respuesta al tercer objetivo especifico del macroproyecto 

“Memoria histórica y memoria política construida por organizaciones sociales campesinas, 

indígenas y negras que han vivenciado el conflicto social y armado en Argelia y El Tambo, 

Cauca” liderado por Juan David Oviedo. Así pues el conflicto armado en Colombia ha 

afectado a familias y comunidades de manera directa e indirecta, cuyas consecuencias han 

sido ,entre otras, el desplazamiento forzado, especialmente de la población rural que ha 

estado a merced del accionar violento de los grupos armados, tanto de los que están al servicio 

del Estado como de los ilegales que han encontrado en actividades delictivas como los 

cultivos de coca para producir estupefacientes la fuente de financiación fundamental (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

En ese sentido, aunque desde la década de 1960 surgieron grupos armados con 

motivaciones políticas que agudizaron el fenómeno de la violencia según Fals, Guzman y 

Umaña (2005), dos décadas después sus concepciones habían cambiado, pues al implementar 

actividades como el narcotráfico para financiarse, comenzaron a incursionar en territorios 

donde la hoja de coca podía cultivarse. Este es el caso de San Juan de Mechengue, donde a 

raíz de la presencia de estos cultivos, los grupos armados surgidos en décadas anteriores, 

además de los que aparecieron recientemente, significaron un problema grave para la 

comunidad afrocolombiana, pues varias familias debieron salir del territorio y con ello el 

agravamiento de las problemáticas según se observan en reportes de prensa (Bolaños, 2018; 

Bonilla, 2021) 



Con la problemática expuesta, se truncaron acciones colectivas representadas en el 

trabajo comunitario, mejoras en la infraestructura educativa y de vías de acceso, adecuación 

del puesto de salud, entre otras que la comunidad en pro de un desarrollo de la población 

habían implementado, algunas más efectivas que otras, las cuales han carecido de un proceso 

de acompañamiento de las instituciones del Estado. 

Ante esta situación descrita, la presente investigación pretende dar una mirada a 

reconocer las factores que dinamizan las acciones colectivas en esta comunidad, desde la 

narración propio de las personas que vivieron en carne propia esta situación, para luego 

encaminar la investigación en la perspectiva de género la cual fue emergiendo relato tras 

relato 

Es un estudio que se justifica en razón a que desde el campo de la psicología se busca 

aportar elementos con los cuales el desarrollo humano y social es posible a partir de las 

acciones que propenden por mantener la identidad social, la supervivencia y la resistencia 

desde la perspectiva de género ante el problema del desplazamiento forzado. 

Para ello, se sigue una ruta metodológica con enfoque cualitativo, apoyada en un 

diseño fenomenológico para comprender con base en los resultados de la implementación de 

una entrevista semiestructurada, cómo la comunidad del mencionado consejo que ha sido 

objeto de desplazamiento forzado han llevado a cabo acciones colectivas en aras de mantener 

los vínculos con el territorio. 

Los resultados muestran que son acciones con las cuales han fortalecido la identidad 

social en razón a la implementación de actividades con base en su cultura, es decir, aquellas 

prácticas propias de los afrodescendientes representadas en el trabajo comunitario, las 

expresiones artísticas y las actividades que implican reunión en torno a lo religioso o las 

celebraciones de festividades de las comunidades negras, todas estas como parte de aquella 



idiosincrasia que ha permanecido en la memoria y que se implementan aún fuera del territorio 

ancestral en donde han vivido las últimas generaciones.  

A estas se suman las vivencias que durante el desplazamiento les significó una unidad 

étnica para encontrarse fuera de su territorio, evocando las luchas sociales llevadas a cabo en 

San Juan de Mechengue para transformar las condiciones de vida, tales como las 

adecuaciones de infraestructura educativa, de vías de acceso, de producción agraria en el 

entorno inmediato, así como el recaudo de fondos económicos a través de la integración 

comunitaria mediante reuniones, fiestas, bingos, rifas y otros que no solo propiciaban la 

consecución de recursos financieros, sino que contribuyen a fortalecer el tejido comunitario 

en el territorio. Además, se observa que, desde la perspectiva de género, son las mujeres las 

que han liderado tales acciones, al punto que son las que toman la iniciativa y dirigen trabajos 

que propenden por el retorno. 

Planteamiento 

El desplazamiento forzado es un fenómeno que influye negativamente sobre las 

comunidades, lo que les ha obligado a emigrar a otros territorios, siendo un fenómeno que 

puede comprenderse a partir de las vivencias de un grupo de personas de una comunidad 

afrodescendiente del Cauca. 

Descripción del Problema 

Históricamente, Colombia cuenta con riquezas, ambientales, sociales y culturales que 

han sido transmitidas a través de los años, por las prácticas y costumbres de las comunidades 

y pueblos, que representan la gran multiculturalidad del país. Sin embargo, estas se han visto 



opacadas por acciones de dolor y desesperanza a causa de la guerra y la violencia, así como 

aquellas que son resultado de actividades propias de los grupos armados1.  

Cabe mencionarse que estos grupos son el resultado del conflicto interno colombiano 

surgido en la década de 1960 se ha extendido hasta la actualidad, dando como resultado la 

aparición de grupos como las FARC en 1964, una organización constituida para la defensa 

de sus ideologías de base social y compuesta por campesinos insatisfechos con las injusticias 

sociales que prevalecían en sus territorios y a la cual se suma el ELN en 1965 a raíz de las 

mismas causas (Niño, 2017). Estas situaciones generaron desacuerdos políticos entre las 

élites y los ciudadanos inconformes ante las condiciones de desigualdad que caracteriza a los 

territorios a causa del abandono del Estado, dando como resultado confrontaciones armadas. 

Así, ante el uso de las armas como alternativa para hacer valer los derechos 

campesinos por parte de las organizaciones mencionadas y las respuestas de la fuerza pública, 

la población civil comenzó a sufrir los impactos, traduciéndose en afectaciones a la integridad 

física y muertes debido a las heridas a causa de campos minados y las denominadas balas 

perdidas; a lo que se suma el desplazamiento forzado de la población campesina a las 

ciudades, un fenómeno que perdura hasta la actualidad y no como causa de enfrentamientos 

exclusivos entre guerrillas y la fuerza pública, sino generalizados entre todos los grupos 

anteriormente señalados (Luque, 2016). 

Aunque se trata de un fenómeno de hace varias décadas, según la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], para el periodo 

transcurrido entre enero y septiembre de 2021, en Colombia se presentaron 106 

                                                           
1 Se hace referencia a grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional [ELN], las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya desmovilizadas, grupos disidentes de estas, las Bandas 

Criminales (BACRIM), Grupos Armados Residuales Organizados (GAOR), además de grupos de delincuencia 

común. 



desplazamientos masivos, los cuales representan más de 17.721 equivalentes a 51.737 

personas, lo que significa un incremento del 179% bajo esta condición frente a 2020, mientras 

que en el caso específico del Cauca, las estadísticas muestran 25 eventos de desplazamiento 

que representan 9482 personas, mayoritariamente en municipios de mayor influencia de 

actores violentos como Argelia, Guapi, López de Micay, Buenos Aires, Suárez y El Tambo 

(ACNUR, 2021). Los desplazamientos en su mayoría han sido de población de veredas y 

corregimientos de estos municipios, siendo las comunidades afrocolombianas las que han 

sido objeto de afectaciones a raíz de constituir el 44% de las víctimas de los actos de 

violencias (ACNUR, 2021). 

En cuanto a la población que se aborda la presente investigación (San Juan de 

Mechengue), los actos de violencia causados por los grupos armados ha propiciado 

desplazamientos, siendo los más graves en el periodo de 2008 a 2010 en donde cerca de 250 

familias debieron abandonar el territorio (Bolaños, 2018). En este corregimiento, como en la 

mayor parte del territorio del suroccidente del Cauca, los cultivos de coca han servido de 

fuente de recursos para financiar el accionar de los grupos armados y por ello se ha convertido 

en un espacio en disputa que ha puesto a la población en medio de los enfrentamientos 

(Bonilla, 2021). 

Al tener que abandonar el territorio, han dejado sus tierras a merced de los grupos 

ilegales que propenden por mantener los cultivos de coca, lo que significa no solo problemas 

en la estructura productiva, sino de la tenencia misma de terrenos que por herencia les 

pertenece, pero que a raíz de la salida a otras regiones les representa dificultades para ejercer 

la propiedad. 

En ese sentido, las comunidades afrocolombianas que cuentan con derechos 

territoriales especiales que se constituyen en elementos clave para reconocer la garantía del 



enfoque diferencial, el que más se ha violado a raíz del conflicto armado es el derecho 

especial al territorio, pues aunque las comunidades en muchos casos tienen un título legal 

sobre la propiedad, los desalojos forzosos afectan directamente su disfrute real y la capacidad 

de ejercer los derechos colectivos de su cultura (Rodríguez et al., 2009). 

Además, ante la Sentencia T 025 de 2004 de la Corte Constitucional en donde se 

establece que, si las autoridades omiten sus obligaciones y si no se toman medidas normativas 

tendientes a conjurar la vulneración de derechos, se ordena garantizar los derechos de salud, 

educación, vivienda digna, respeto a la cultura, y en especial el desplazamiento libre en el 

territorio; hechos que les permiten a las comunidades, a modo de resistencia, crear acciones 

colectivas para fortalecer su identidad y evitar la desintegración de las familias, buscando la 

manera de sobrellevar una situación que los afecta en particular; son aquellas 

transformaciones en el sistema, que alteran positivamente a una problemática (Colombia, 

2004). 

Dadas las anteriores consideraciones a raíz del problema del desplazamiento forzado 

y lo establecido en la Sentencia T 025 de 2004 además de las acciones colectivas como 

acciones de resistencia, justamente siendo un aspecto altamente relacionado con el campo de 

la psicología social debido a que se tiene en cuenta el trabajo con algunos miembros de la 

comunidad, reconociendo sus esfuerzos tanto individuales como en conjunto que ayudan a 

que se desarrollen de mejor manera su resiliencia respecto a la problemática vivida, por tal 

motivo se estudia lo anterior mencionado para dar respuesta al siguiente interrogante: 



Formulación del problema  

¿Cómo se desarrollan las acciones colectivas del Consejo Comunitario Afro Renacer 

de Micay para enfrentar las consecuencias derivadas del desplazamiento forzado del que 

fueron víctimas? 

Antecedentes 

Para desarrollar esta investigación, se consideró necesario revisar aquellos estudios 

que se enfocan en acciones colectivas frente al desplazamiento forzado, explorando varias 

fuentes que permitieron conocer avances en la materia. Se revisaron artículos de revistas 

especializadas mediante consulta de bases de datos (Redalyc, Scielo, Dialnet) y algunos 

repositorios digitales que aportan hallazgos con el objetivo de realizar un acercamiento al 

tema desde investigaciones relacionadas.  

La revisión específica de antecedentes contextuales se da teniendo en cuenta palabras 

claves acerca del tema, brinda a la investigación bases teóricas para su desarrollo, se tiene en 

cuenta aspectos como; acciones colectivas a partir de la observación, víctimas del 

desplazamiento forzado, afrocolombianos en situación de desplazamiento, creación del 

conflicto armado y la salud mental. Es de anotar que para la comunidad de San Juan de 

Mechengue la información es escasa, lo que genera algunas limitaciones para profundizar 

sobre sus aspectos. 

A nivel internacional, un estudio relacionado con la presente propuesta es el de Duarte 

et al. (2020) realizado en Chile, cuyo objetivo fue generar un análisis de las acciones 

colectivas trabajadas a partir de la situación del conflicto social. Es un estudio con enfoque 

cualitativo con alcance descriptivo e interpretativo, usando entrevistas focalizadas en el 

discurso de los integrantes de la Asamblea Freirina. Como resultado se puede observar el 



proceso de una organización al generar cambios de acciones frente a aspectos sociales 

vivenciados y el esfuerzo que hace la comunidad, por crear una mejor vida para su pueblo. 

Se concluye que, desde los conflictos y la organización comunitaria, se puede mejorar y 

defender el territorio social. Los principales aportes están relacionados con los elementos de 

tipo metodológico, ya que mediante los grupos focales se promueve la interacción de los 

participantes, siendo una estrategia de evidenciar las labores que de manera colectiva 

establece una comunidad para procurar su desarrollo social. 

A nivel nacional existe un amplio número de investigaciones, entre las cuales puede 

destacarse el trabajo de Forero (2003) sobre desplazamiento forzado, en el que se buscó 

interpretar y describir este fenómeno derivado del conflicto armado. Se trabajó a partir de 

una revisión bibliográfica, creando de esta manera, un análisis de 130 documentos 

relacionados con tal conflicto, implementando el enfoque hermenéutico, que entre otros 

aspectos permiten comprenderlo como una forma de violencia estructural que influye sobre 

lo social, económico, político y ambiental, por lo que se trata de un conflicto que afecta 

diferentes dimensiones y por lo tanto requiere de múltiples líneas de acción para enfrentarlo. 

En ese sentido, es un estudio que aporta no solo elementos conceptuales, sino que vislumbra 

cómo las comunidades son afectadas por este fenómeno y a su vez contribuye a identificar 

algunas experiencias en otros contextos nacionales frente a la resiliencia que es quizá una de 

las principales capacidades que desarrolla la población que lo ha padecido. 

Así mismo, está la investigación realizada por García de la Torre (2004), tuvo como 

objetivo analizar las respuestas de los actores y colectividades locales sobre las violencias 

del conflicto en Urabá y el oriente de Antioquia, durante la últimas dos décadas del siglo XX. 

Analizó los discursos de los y las participantes, por lo que se buscó recolectar toda la 

información posible de cómo las personas sobrellevaron las situaciones de conflicto social a 



partir de estrategias comunitarias. Como resultado se identificó la necesidad de concentrarse 

a profundidad en factores comunes, como la situación social del país y la historia y cultura 

del pueblo que configuran las acciones colectivas en contextos de guerra. Es un antecedente 

que sirve como orientador para la indagación sobre el conflicto armado, ya que, al ser una 

comunidad afectada por este fenómeno, es posible establecer preguntas que den cuenta de la 

naturaleza del mismo en un entorno rural en similar al de San Juan de Mechengue. 

También es relevante el estudio de Barrero (2011), el cual tuvo como objetivo 

describir la integración de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se trata de un 

estudio de tipo cualitativo apoyado en relatos acerca de las formas de participación y 

organización como alternativas frente al desplazamiento en la ciudad de Bogotá. Se concluye 

que las vivencias de estas comunidades, son resultado de sus estrategias para reivindicar sus 

derechos particulares y también resalta la integración con otras etnias para ejercer mayor 

presión en aras de lograr mejores condiciones de vida. Es un estudio que contribuye a 

identificar las formas cómo las comunidades desplazadas desarrollan acciones colectivas 

fuera de su territorio, de modo que es viable replicar elementos de análisis en los que 

coinciden con la comunidad objeto de estudio, principalmente en lo que a desplazamiento a 

raíz del conflicto armado se refiere. 

Por otra parte, Toro (2013) desarrolla una investigación analizando temas como el 

desarraigo, el desplazamiento forzado y la educación de comunidades ubicadas en la ciudad 

de Cali. Se enfoca en identificar los factores que influyen en las condiciones de vida de 

familias desplazadas que llegan al Distrito de Agua Blanca, siendo un estudio desarrollado 

desde una institución oficial a partir de la investigación - acción y de observación 

participante. Se encontró que, pese a algunos esfuerzos, los estudiantes se han visto afectados 

en la manera en la que reciben educación, pues no sé tiene un plan de desarrollo e 



intervención por parte del colegio para enfocar su proceso de educación, y han hecho que se 

genere desconocimiento sobre sus derechos, y de las mismas afectaciones en aspectos 

psicosociales, asistencia y atención psicológica. Dados estos hallazgos, es posible 

comprender cómo los niños y jóvenes también se involucran en los procesos colectivos, 

principalmente en los educativos. 

Por su parte, Plazas et al. (2015) en una investigación sobre las narrativas de familias 

desplazadas, la cual tuvo como objetivo reflexionar sobre las percepciones de diez núcleos 

asentadas en Soacha, Colombia es relevante para apoyar la presente propuesta. Es un estudio 

cualitativo a partir del análisis de discurso de las experiencias de los y las participantes 

víctimas de la guerra para comprender mejor sus puntos de vista. Como resultado de este 

proceso, los autores mencionan que para realizar un proceso de resignificación es necesario 

incluir no sólo al Estado, sino también a los grupos armados y a las comunidades, ya que de 

esta manera se puede retribuir a las víctimas del país de una manera quizá más armoniosa. 

Los aspectos destacables de este antecedente está en que aporta al reconocimiento de aquellas 

narrativas que quizá son comunes a la comunidad objeto de estudio, puesto que al igual que 

en las familias asentadas en Soacha, en la que emigró de San Juan de Mechengue la identidad 

y la cultura es un aspecto fundamental para reivindicarse como personas objeto de derechos. 

De otra parte, Ruiz. (2015) en su investigación enfocada sobre la salud mental durante 

de la comunidad indígena Embera, busca comprender la influencia del conflicto armado en 

la salud, así como los impactos de la violencia sobre las personas en su cotidianidad. Este es 

un trabajo cualitativo sobre una población desplazada que vive actualmente en Bogotá en el 

que se realiza un análisis de los factores ambientales, sociales y psicológicos que intervienen 

en el fenómeno. El estudio concluye que no existen garantías para poblaciones minoritarias 

y que es imposible hablar de salud mental si no se interviene de manera correspondiente, ya 



que, por una parte, no hay un servicio que vele por su salud física y además sus creencias 

culturales y cosmovisión, no han sido tomadas en cuenta, puesto que ellos consideran que su 

bienestar y el de sus familias se encuentra en relación con el entorno natural y quieren un 

retorno a su territorio. De acuerdo con esto, es un estudio pertinente que sirve como 

orientador para comprender las alteraciones en su salud física y especialmente en la mental. 

A los anteriores se suma el estudio de Romero et al. (2016), enfocado en analizar las 

acciones colectivas, resultantes de los programas de restitución de tierras de Cundinamarca, 

Valle del Cauca y Bolívar. Este es un trabajo que sigue un enfoque cualitativo apoyado en 

un diseño histórico hermenéutico y hecho a partir de la observación y la revisión 

bibliográfica. Como resultado, se evidencian los efectos de las experiencias de violencia en 

los miembros de la población y las acciones colectivas, que les han permitido resignificar y 

avanzar. El estudio concluye que, es necesario seguir investigando a estas comunidades 

desplazadas y sus procesos de reconstrucción, ya que, es un fenómeno en el que las ciencias 

sociales pueden llegar a aportar de manera positiva. De acuerdo con los resultados, es un 

estudio relevante por el tema de la restitución de tierra, una lucha que también está presente 

en la población constituyente de Afro Renacer del Micay, ante lo cual es posible indagar al 

respecto. 

En esa misma línea está el trabajo de Jaramillo (2017), que se trazó como objetivo 

identificar las acciones que han desarrollado las mujeres jóvenes a partir del desplazamiento 

forzado en Medellín y cómo superaron situaciones de vulnerabilidad de derechos. Se trata de 

una investigación cualitativa apoyada en un análisis interseccional con el que se logró una 

aproximación a la comprensión de las acciones emprendidas por las mujeres, cuyos 

resultados permiten reconocer la capacidad de las participantes para desarrollar procesos 

reconstructivos y a partir de estos, generar un tejido social para reconfigurar su existencia a 



partir del reconocimiento de sus situaciones particulares. El estudio adquiere relevancia en 

tanto permite entender que las acciones colectivas en las que es clave la participación de 

todos los actores, son las que pueden contribuir a mejorar la cohesión social para mantenerse 

como un grupo que aún fuera de su territorio habitual pueden fortalecer el tejido comunitario. 

A nivel regional, es relevante el trabajo de Luque (2016), cuyo objetivo fue describir 

el problema del desplazamiento en cuanto a sus características e impactos sociales en el 

Cauca. Se trata de un estudio cualitativo basado en la revisión documental. El estudio permite 

afirmar que el desplazamiento responde a luchas territoriales entre grupos armados, así como 

de problemas socioeconómicos que inducen a que la población rural emigra a los centros 

urbanos del suroccidente, lo cual ha generado impactos negativos en los espacios del sector 

agropecuario y urbano, además de los naturales y objeto de protección en razón a sus 

condiciones ambientales particulares. En tal sentido, se observan elementos que coinciden en 

relación a la situación de los desplazados de San Juan de Mechengue, ya que los aspectos 

ambientales han sido fundamentales para el desarrollo comunitario.  

Por su parte, Díaz (2017) en una estudio sobre la gestión pública a partir de 

incidencias que se dieron en Guapi, Cauca, la cual tuvo como objetivo analizar las 

consecuencias del desplazamiento forzado y su relación con los servicios de salud públicos 

es quizá un antecedente en el mismo entorno de la población objeto  del presente estudio. Es 

un ejercicio investigativo de enfoque cualitativo con alcance descriptivo apoyado en la 

entrevista como instrumento, analizó las historias de personas víctimas del conflicto bajo la 

forma del desplazamiento. Concluye que, el conflicto armado crea problemáticas como el 

desplazamiento forzado y por ende genera impactos sociales sobre las comunidades y que en 

el caso de Guapi se requieren soluciones gubernamentales inmediatas a estas situaciones, 

para lo cual es necesaria la concertación con la población. Puede considerarse como aporte 



fundamental, los resultados en materia de acceso a un servicio fundamental para el desarrollo 

humano y social: la salud. Esto teniendo en cuenta que, con el desplazamiento, la población 

sufre afectaciones graves al tener que cambiar sus hábitos, sobre todo los de su alimentación. 

Otro estudio pertinente es el realizado por Andrade et al. (2021), el cual tuvo como 

objetivo comprender cómo las acciones colectivas están relacionadas con la identidad y la 

cultura teniendo en cuenta un enfoque cualitativo apoyado en entrevistas. Los resultados 

muestran que la condición de ser campesinos, en la que confluyen la identidad artística, 

política y comunitaria contribuyen a construir un tejido social en el que las acciones 

encaminadas para el desarrollo de la población logran fortalecerse a partir de la estas y de la 

cultura que actúa como elemento articulador. Se destaca que las acciones colectivas están 

representadas en la minga, la guardia campesina, los talleres artísticos y las movilizaciones 

de resistencia. En ese sentido, es un trabajo que sirve como orientador para efectos de indagar 

sobre cómo las expresiones de identidad y de la cultura afro ejercen cohesión para que 

desarrollen labores para el beneficio común en aras de desenvolverse en su condición de 

familias desplazadas.  

También puede destacarse el trabajo de Oviedo (2021), cuyo objetivo fue sistematizar 

experiencias de organizaciones sociales observadas en Argelia y El Tambo, dos municipios 

del Cauca que han presentado la problemática del conflicto armado y social, principalmente 

sobre población campesina, indígena y negra. La sistematización es en relación a la memoria 

histórica y política, cuyos resultados evidencian en primer lugar las vivencias de las 

comunidades ante la incursión de actores violentos, las cuales no solo han sido de actores 

sociales víctimas del conflicto, sino que, a partir de sus valores como la identidad, la cultura 

y el trabajo comunitario han mantenido un tejido social que les ha permitido desarrollar 

proyectos comunitarios que han mejorado las condiciones de vida. Además, son 



comunidades que, ante el abandono del Estado, han llevado a cabo actividades como bazares, 

bingos, rifas y aportes de cuotas según cultivos que han desarrollado, inclusive de hoja de 

coca para financiar proyectos sociales. Por otra parte, han implementado acciones colectivas 

para la protección de la vida, del territorio y salvaguardar sus valores ancestrales, lo que les 

ha procurado mantener su idiosincrasia a pesar de las situaciones de violencia y 

desplazamiento forzado.  

Este es quizá uno de los antecedentes que adquiere mayor pertinencia, dado que no 

solo es una investigación a nivel local, sino que convergen realidades de comunidades de 

Argelia y El Tambo que incluyen al mismo Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay, 

de tal manera que el presente ejercicio investigativo es un complemento al trabajo realizado 

por Oviedo (2021). 

En general, son antecedentes que permiten comprender cómo las organizaciones 

sociales y en especial las que han enfrentado el problema del conflicto armado, la violencia 

y el desplazamiento forzado han avanzado hacia procesos basados en la identidad, la cultura 

y el trabajo comunitario que se han traducido en acciones colectivas tendientes a enfrentar 

las vicisitudes que les ha significado vivir en territorios en donde las economías ilegales y 

los grupos armados han estado presentes. 

Contextualización 

Colombia ha pasado por múltiples situaciones, que han dejado huella en los 

habitantes de la nación, desde guerra, corrupción, violencia y desplazamiento y quizá una de 

las poblaciones más afectadas es la afrocolombiana, no solo las que habitan en el Pacífico, 

ya que existe la idea de que la población afro, pertenece a un solo lugar de Colombia, que 

según Puertas (2019), al realizar su investigación en Miranda, Cauca; se le preguntó sobre 



¿por qué no hacia su investigación donde si hay negros? Esto es una muestra clara de la idea 

generalizada y poco realista que se tiene, ya que, Colombia posee una gran multiculturalidad 

en sus territorios, lo que implica que las comunidades afrodescendientes están en 

prácticamente toda la geografía, pero principalmente en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 

Nariño y Antioquia (Unidad Nacional para la Reparación de Víctimas, 2017) 

A raíz de la promulgación de la nueva Carta Magna se habla de diversidad étnica y la 

multiculturalidad en el país, conceptos institucionalizados a partir del artículo transitorio 55, 

el cual estableció la necesidad de legislar para reconocer a todas las negritudes que ocupan 

territorios baldíos, zonas cercanas a los ríos de la Costa Pacífica y otros, dando como 

resultado en 1993 la creación de la Ley 70, reconociendo la propiedad colectiva de las tierras 

y de la población que las habita. 

Estas poblaciones son dirigidas por consejos comunitarios, equipos de personas 

jurídicas, diferentes a las entidades estatales y gozan de un reconocimiento constitucional y 

de organismos a internacionales por medio del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en 1991 por la Ley 21 e implementados mediante 

lo estipulado en la Ley 70 de 1993. Por este motivo los consejos comunitarios pasan a ser 

reconocidos como una unidad administrativa, que dirige y genera mecanismos para la 

protección y conservación de identidad cultural de las negritudes de las zonas rurales, con el 

fin de respaldar a estos grupos, intentando garantizar igualdad de derechos y oportunidades. 

Enfocándose en el Departamento del Cauca, puede afirmarse que se trata de una 

región donde se han propiciado actos victimizantes para los pueblos afrodescendientes a raíz 

de la ausencia del Estado, la presencia de la guerra, la corrupción y la insurgencia de grupos 

armados, quienes son responsables de la creación de corredores estratégicos para distribución 

y comercialización de productos ilícitos (Defensoría del Pueblo, 2018). Este es el caso del 



Consejo Comunitario Afro Renacer de Micay, ubicado en la vereda San Juan de Mechengue, 

una comunidad que fue azotada por el flagelo de la violencia y el narcotráfico, que de acuerdo 

con Oviedo (2021) ha sufrido afectaciones en su tejido social desde las dos últimas décadas 

del siglo pasado por el conflicto armado a raíz de la presencia de las FARC, pues se 

apoderaron de los espacios, ejerciendo control e injusticia, provocando que familias y 

comunidades tuviesen que huir a otros lugares, generando alteraciones en la identidad y la 

cultura, además de la pérdida de su territorio y parte de su historia. 

Figura 1. Ubicación de San Juan de Mechengue en el Departamento del Cauca 

 
Nota: se presenta la ubicación de San Juan de Mechengue, un centro poblado sobre la 

rivera del Rio Micay que discurre por un cañón formado por la Cordillera Occidental. 

Fuente: Google Earth (2022) 

El consejo comunitario Afro Renacer de Micay se ha centrado en desarrollar 

actividades de sustento agrícolas, como la siembra de cultivos de pancoger2, tales como la 

caña panelera, maíz, arroz, yuca y sistemas de policultivos con especies forestales y frutales 

de la región; de igual manera se han desarrollado actividades de producción de caucho y 

minería tradicional. Son actividades que les han permitido establecerse como comunidad y 

                                                           
2 Son cultivos a pequeña escala destinados al sustento diario, generalmente próximos a la vivienda y que son 

para el autoconsumo, lo que significa que no se generan excedentes para destinarlos a la comercialización. 



le permiten empoderarse y establecer algunos parámetros de acción para enfrentar su 

realidad.  

El consejo crea su nombre desde la unión de dos conceptos, la primera parte se enfoca 

en la génesis de su identidad negra, tomando al “Afro” por su descendencia africana y la 

segunda parte de su nombre por “renacer”, haciendo énfasis al inicio de una nueva 

organización, replanteando y retomando su historia, su cultura, sus riquezas y reconociendo 

de esta manera el dolor y sufrimiento de sus antepasados, de sus familias y de su patrimonio. 

Por ello, entre sus principios está el que nada de lo que vivieron queda en el pasado o el 

olvido, pues es necesario reconocer que sucedió y que, a partir de ello, desarrollan y aplican 

estrategias para crecer y saber a partir de un trabajo conjunto para avanzar y tomar nuevos 

caminos (Oviedo, 2021) 

Justificación 

El presente trabajo investigativo, está vinculado al macro proyecto “Memoria 

histórica y memoria política construida por organizaciones sociales campesinas, indígenas 

y negras que han vivenciado el conflicto social y armado en Argelia y El Tambo, Cauca” 

liderado por Juan David Oviedo, un joven investigador adscrito al programa de psicología. 

Se trata de una iniciativa de investigación cuyo objetivo es sintetizar las experiencias a partir 

de las historia y memoria de las comunidades anteriormente mencionada, el marco del 

proyecto centrando acciones investigativas, se hace mencion al tercer objetivo el cual 

construye el proceso investigativo “Acciones colectivas frente al desplazamiento forzado 

desarrolladas por el consejo comunitario afro renacer del Micay. Una mirada desde la 

perspectiva de género” que busca describir de manera general procesos de acción grupal 

frente a una problemática social dentro del país de Colombia, como lo es el desplazamiento 



forzado que ha generado afectaciones a nivel social y sobre todo personal. En ese sentido, la 

realización de esta investigación permite reconocer las afectaciones a las víctimas de estos 

hechos, pero sobre todo el proceso de poder resaltar su historia y su capacidad de 

afrontamiento a la violencia con la creación de acciones que mitiguen el sufrimiento cargado 

por mucho tiempo.  

Es de gran relevancia este tipo de investigaciones a nivel social e institucional, debido 

a que se enmarca la preocupacion de los estudiantes de Psicología de la Fundación 

Universitaria de Popayan por el trabajo con personas victimas de desplazamiento, 

reconocemos que no es una tarea facil debido a que estamos en una linea delgada a la 

revictimización por eso el trabajo que realiza el joven investigador Juan David y la presente 

investigación buscan dar poder al relato de las personas victimas de dicho flagelo ademas de 

dar a conocer el gran trabajo que hacen los lideres sociales que en la actualidad y desde hace 

mucho tiempo vienen cumpliendo un papel importante sobre todo en nuestro país Colombia, 

debido a que ellos trabajan de corazón para visibilizar su comunidad y traer mejor 

prosperidad, sabiendo que esto conlleva un gran riesgo para sus vidas. El macroproyecto esta 

encaminado a la sistematización de la memoria historica y la memoria politica para ello se 

tenia que documentar los hechos vistimizantes e identificar los impactos psicosociales 

actividades que fueron preambuelo y de gran ayuda para finalmente describir las acciones 

colectivas a las que se encamina la presente investigación, se hace mencion a lo anterior para 

resaltar el arduo trabajo que se debe realizar para la obtencion de buenos resultados, no 

superficiales sino más bien hechos estructurados que son imagen de los procesos 

investigativos que se desarrollan en la FUP, ademas se pretende que estas investigaciones 

puedan ser base de proximos estudios o sino de inspiracion a futuros investigadores, 

orientando las necesidades que se presentan en nuestro país, la gran cantidad de comunidades 



y como estas investigaciones lo ratifican más que todo a la visibilizacipon de las comunidades 

negras que se dice que estan ahí pero a decir verdad no son reconocidas. 

Adicionalmente, es un estudio que se articula a lo establecido en la Sentencia T-

025/04 de la Corte Constitucional frente a al problema del desplazamiento forzado en la 

comunidad afrodescendiente que las ha dejado expuestas a una serie de riesgos victimizantes 

específicos, que contribuyen a mantener y aumentar la discriminación y la exclusión de esta 

población. En ese sentido, comprender el problema del desplazamiento y los actos de 

violación de los derechos humanos, derechos colectivos a la tierra, destruyendo su estructura 

social, cultural, generando la decadencia de sus instituciones permite identificar posibles 

acciones colectivas para la recuperación de la identidad, la cultura y otras dimensiones 

(Rodríguez et al., 2010). 

Además, como parte de las ciencias sociales, le corresponde a la Psicología estudiar 

las implicaciones de la violencia y los efectos psicosociales asociados al desplazamiento, así 

como analizar las posibles secuelas, entre ellas se considera el desarraigo, la desintegración 

de las familias, la pérdida de identidad, de cohesión grupal. En este sentido, resulta de interés 

que frente al estudio de tales problemáticas se vea implicada la academia, para ayudar a 

describir, comprender y explicar tales fenómenos dando luces sobre las dinámicas sociales 

asociadas.  

De ahí que este estudio se integre con la línea de investigación del Desarrollo Humano 

y Social del Programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, con lo cual 

desde la psicología se asume un compromiso ético y político con los territorios, pues a través 

de la psicología social comunitaria se enfoca en conocer los procesos sociales que influyen 

sobre el desarrollo de los diferentes grupos humanos conforme a sus interacciones con el 

ambiente, para lo cual según Montero (1984), el objeto principal son las organizaciones 



sociales sin importar su tamaño, sino los procesos, conflictos o fenómenos que ocurren al 

interior de estas.  

Así mismo, adquiere importancia en tanto articula elementos de la psicopolítica, que 

según Barrero (2020), está orientada al estudio de los mecanismos de dominación, donde la 

violencia es uno de los más eficaces y por ello el más utilizado, ante lo cual el desplazamiento 

forzado puede ser una salida que corresponde a los profesionales y desde la academia hacer 

un abordaje para comprender las situaciones que inducen a procesos de acciones colectivas, 

elementos conceptuales para los procesos de intervención, nuevas perspectivas psicológicas 

y el fortalecimiento de los enfoques de la psicología comunitaria. 

Resulta igualmente de interés conocer la forma de los seres humanos para continuar 

con su desarrollo, generan nuevas estrategias que ayudan a sobrellevar el dolor, por ejemplo, 

promoviendo acciones conjuntas para un bien común cuyo acompañamiento desde la 

psicología favorece su reconocimiento comunitario y su conceptualización disciplinar, 

aportando en la generación de posibilidades y experiencias para conceptualizar y aportar a 

los procesos de intervención, no es de desconocimiento que desde el campo de la psicología 

social el contexto en el que se encuentra una persona es de gran influencia para su desarrollo 

en varios aspectos tanto cognitivo, psicológico, emocional y comportamental, por tal motivo 

esta investigación busca resaltar ese aspecto en las cuatro personas entrevistadas (mujeres y 

hombres) reconociendo como la experiencia del desplazamiento forzado fue de gran impacto 

en sus vidas y en la forma de comportarse con los demás miembros de la comunidad, entender 

como las acciones colectivas tomaron nuevos rumbos para hacer frente al desplazamiento 

forzado, es de notar que esta investigación cuenta con la participación de manera igualitaria 

entre dos hombres y dos mujeres para conocer la diferencia entre estas dos posturas, pero 

pronto en el transcurso de esta investigación se va a desarrollar la perspectiva de género de 



manera igualitaria donde hombres y mujeres tienen el mismo concepto de trabajo e igualdad 

reconociendo las características de cada uno y trabajandolo en aras de un progreso 

comunitario. 

Objetivos 

Objetivo general  

Reconocer los factores que dinamizan las acciones colectivas frente al 

desplazamiento forzado desarrolladas por el consejo comunitario afro renacer del Micay 

desde una perspectiva de género. 

Objetivos específicos  

Describir experiencias en relación a la historia e identidad del Consejo Comunitario 

Afro Renacer del Micay. 

Identificar las acciones colectivas desarrolladas por el Consejo Comunitario Afro 

Renacer del Micay después del desplazamiento forzado. 

Comprender los fines que justifican las acciones colectivas de resistencia y 

supervivencia. 

Referente Conceptual 

Hacen parte de la investigación aquellas categorías que dan cuenta de una 

problemática que han vivido las comunidades rurales, especialmente las afrocolombianas en 

los territorios, los cuales corresponde a la violencia, el conflicto armado y el desplazamiento 

forzado. También son parte de las categorías centrales aquellas que evidencian formas para 

afrontar tales problemáticas, tales como las acciones colectivas, la resistencia civil, la 

supervivencia y aquellos elementos de la perspectiva de género 



Violencia 

Organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), definen la 

violencia como la acción el “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como 

amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la 

probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo” (OPS, 

2018, parr. 1)  

De acuerdo con tal concepto, se pueden distinguir varios tipos: violencia física, donde 

se hace uso de la fuerza; violencia emocional demostrada con comportamientos con el fin de 

degradar una persona sin necesidad de usar la fuerza o acción física; violencia sexual, en la 

que se comenten relaciones sexuales o actos sexuales no deseados; violencia económica, en 

la que se impone control sobre la persona o sobre sus fuentes de ingresos que afectan su 

desarrollo; y finalmente, la violencia de género, es decir, las afectaciones que ejerce una 

persona del género contrario para afectar la integridad física y moral.  

Conflicto armado 

El conflicto en la nación puede interpretarse de múltiples formas, desde perspectivas 

sociales, perspectivas psicológicas, comunitarias, pero todas estas concuerdan en los 

impactos negativos a corto y largo plazo, no solo a nivel histórico, sino emocional y cultural. 

Para Contreras (2003), el conflicto es la lucha entre fuerzas legítimas del Estado y 

organizaciones armadas ilegales, donde las segundas argumentan sus acciones a partir de una 

aparente transformación política, social y económica del país; generando efectos destructivos 

y de violencia.  

Es pertinente aclarar que todo este fenómeno, no es el único responsable de la 

victimización y de todas las masacres y muertes violentas en Colombia, pues en realidad, es 



el resultado de múltiples razones, como la ausencia de las instituciones del Estado y la 

corrupción, pero se ha mostrado como el que mayor responsabilidad tiene en generar éxodo 

de la población rural principalmente, lo que le ha significado a cada persona, familia o grupo 

comunitario cambios que han afectado negativamente sus condiciones de vida. 

La dirección política que ha mantenido Colombia durante toda su historia, se ha 

encargado de generar divisiones y promover conflictos con efectos altamente dañinos para el 

patrimonio histórico y social, siendo principalmente víctimas, todas aquellas minorías y 

poblaciones con menos recursos. Para González (2017), el Estado colombiano es uno de los 

principales responsables del caldeamiento de su propio conflicto armado; pues ha creado y 

construido planes aparentemente estratégicos para conjurar brotes de violencia en los 

territorios generados a causa de la inconformidad con las políticas sociales poco efectivas 

para el desarrollo social y más bien se enfocó en consolidar la concepción de enemigos de 

corte socialista que la Doctrina de la Seguridad Nacional pregonaba en aras de privilegiar el 

neoliberalismo; razones egoístas, corruptas y alejadas de la realidad, han generado el 

desenvolvimiento de más violencias y acciones dañinas contra los más vulnerables.  

Las aparentes soluciones, que en realidad han sido una guerra de principios, entre los 

líderes del Estado sobre cual modelo político es el real y único válido, sirvieron como 

pretexto para reprimir aquellos enemigos que el gobierno concibió, una muestra de la 

desconexión de la institucionalidad con las necesidades reales de los territorios (Uribe, 2003). 

Esto hasta el día de hoy, solo ha perpetuado el odio entre los mismos habitantes del país y 

mantiene su poco o nulo interés por las víctimas de la violencia. 



Desplazamiento forzado 

Las migraciones han sido una opción a la que han tenido que recurrir cientos de 

personas en contra de su voluntad, dejando atrás sus vidas, familias su historia, todo con el 

objetivo de buscar mejores condiciones de vida. Al respecto, Ruiz (2011) afirma que, el 

desplazamiento forzado es producto de fuerzas expulsoras de la situación, los motivos más 

fuertes para salir son todas las problemáticas del lugar de origen, mas no los posibles 

beneficios que puedan encontrar en los sitios a los que se llega. Los desplazamientos tienen 

un carácter forzado, obligatorio, esto le da su característica y su connotación, frente a otros 

tipos de migración o desplazamiento. 

Para, Bello (2003), el desplazamiento es producto de un conjunto de intereses 

económicos, siempre que el interés por contar con tierras para actividades extensivas justifica 

el despojo de las tierras a la población campesina, para lo cual algunos grupos de empresarios 

se han valido de grupos armados para que la población rural abandone sus fincas. 

Conforme a los anteriores planteamientos, el desplazamiento forzado es una de las 

opciones más inmediatas que tienen las personas afectadas por la violencia, por lo que 

emigrar a otros lugares es la manera mantenerse a salvo de los embates de la guerra que se 

libra en los territorios a raíz de las luchas entre fuerzas armadas ilegales y las legítimas del 

Estado. Pero es la vez la oportunidad de satisfacer en otros espacios aquellas carencias, 

principalmente las que el Estado no alcanza a suplir en las zonas marginadas. 

Acciones colectivas 

Las acciones colectivas son todos los actos que se realizan en conjunto por un grupo 

de personas en aras del mejoramiento de una condición; impulsadas por el deseo voluntario 

de crear un bien que trasciende a lo individual para avanzar hacia el logro de una mejor 



situación que la les induce a plantear estrategias viables de implementarse (Delgado, Ocampo 

y Robledo, 2008). Por otra parte, Osorio (2001) afirma que las acciones colectivas están 

soportadas en la relación de dos factores importantes: la supervivencia y la resistencia, ambas 

se dinamizan para mantenerse y encontrar nuevas soluciones según sus necesidades; se puede 

decir que esta dinámica de supervivencia y resistencia, se manifiesta en las poblaciones 

rurales en medio de la guerra y que han sido afectadas por la violencia.  

En algunos casos, las acciones colectivas están en función de soluciones materiales, 

pero en otros responden a los meros institntos como la supervivencia, la protección y la 

salvaguarda de valores como la identidad, la cultura; además del acceso a servicios 

importanets para el desarrollo, como la educación y las salud. 

En tal sentido, Scribano (2009) concibe las acciones colectivas como las 

representaciones sociales que visibilizan prácticas no sumisas, ante lo cual es necesario 

considerar las relaciones de clase y las identidades que permiten articular acciones con las 

cuales es posible una satisfacción de las necesidades y solución a problemas inherentes a sus 

dinámicas. 

En ese sentido, las acciones colectivas son el resultado del empoderamiento de una 

población, una toma de consciencia que busca crear un cambio y que, sin muchas veces darse 

cuenta, crea algo significativo para todos y todas. Es posible que se logre un impacto 

significativo si se maneja desde la particularidad de la comunidad, y no por fuera de ella, ya 

que, son desarrolladas por líderes y lideresas comunitarios impulsados por la preocupación 

social y la búsqueda del bienestar para todos y todas (Medina, 2020).  

En esta misma línea, Andrade et al. (2021), señalan que las acciones colectivas son 

aquellas construcciones sociales en las que las metas de un grupo de personas en común, así 

como los medios para alcanzarlas, a las que se suma el espacio en donde interactúan. Por lo 



tanto, las acciones colectivas implican un proceso que persigue fines en común con base en 

las motivaciones, recursos y el territorio o espacio de interacción social que pueden dar como 

resultado efectos positivos para enfrentar una problemática. 

Resistencia  

Para Díaz (2006), es la capacidad de mantenerse firme y en constante oposición a los 

retos presentes en el ambiente; esta no es solo una reacción, es un proceso permanente en los 

seres humanos, que altera y se enfrenta a las relaciones de poder, a las injusticias, a las 

problemáticas, al papel del adversario, ya que, de una u otra forma, mientras exista una red 

de poder, existirá la resistencia.  

Al hablar de resistencia en espacios sociales, esta toma un tono político y un 

simbolismo liberador, ya que es un punto de fuga de todo lo que oprime y representa el poder 

hegemónico social (González et al., 2011). De este modo, resistir es desplegarse con fuerza 

entre la vida social y las constantes interacciones de las relaciones de poder presentes en la 

vida diaria, pero esta no se basa en la violencia, en la dominación, de guerra u oposiciones, 

la perspectiva de la resistencia social está inclinada hacia lo emergente, que da como 

resultado el empoderamiento y la resignificación del pasado, de la historia, del dolor de todo 

aquello que ha sido vulnerado y minimizado. 

Supervivencia 

Se trata de presentar la vida ante situaciones presentadas por el ambiente, cada 

persona y animal tiene un instinto por salvaguardar su vida en momentos donde sienta peligro 

Argüello (1981). Así, desde la vista investigativa del presente proyecto, se busca hablar de 

estrategias de supervivencia como un concepto general que permite comprender una serie de 



acciones en los que se cubren aspectos; económicos, sociales, culturales y demográficos 

desarrollados por comunidades afectadas por el conflicto.  

Lo anterior permite establecer elementos para una reflexión sobre el proceso y 

desarrollo de la vida, que en ocasiones es el resultado a partir de eventos de conflicto y se 

vuelve irreparable el impacto que tienen sobre una comunidad, pero de la misma manera se 

resalta y se reconoce las acciones para sobrellevar el proceso de ida dentro del caos.  

Perspectiva de género  

Según Massolo (2006), es una manera diferente de observar las necesidades 

demandas y objetivos de la vida social determinando de primera mano la equidad y no la 

discriminación de las mujeres realizando un reconocimiento acertado de las necesidades de 

la población haciendo referencia los hombres y las mujeres sin separar la neutralidad de la 

comunidad y el pueblo.  

En esa misma línea, Cala y Barberá (2009) plantean que, desde la rama de la 

psicología es la definición de las generalidades del comportamiento del ser humano partiendo 

de los diferentes factores biológicos, sociales y culturales. De ese modo, surge a partir del 

enfoque psicosocial determinando a los individuos como procesadores de la información por 

lo que la idea central es que el género es una categoría que se logra determinar en el contexto 

social y cultural.  

La continua situación que viven las mujeres de la poca valoración de los trabajos 

denominados femeninos y su continua responsabilidad en cuanto a trabajos domésticos y el 

hecho de que en varias ocasiones las mismas mujeres no reconocen su estatuto de víctimas 

de la discriminación por lo que es necesario realizar análisis que explique el reconocimiento 

de dicha injusticia, debido a que no es posible gobernar ni promover una administración 



pública adecuada solo con el hecho de responder con una normatividad que consagre la 

igualdad entre mujeres y hombres por lo que se necesitan acciones proactivas que 

identifiquen y también los visibles, sutiles y ocultos factores que determinan a la mujer en 

situaciones de desventajas frente a los hombres por lo que es de gran relevancia determinar 

la perspectiva de género. 

Al determinar la referencia anatómica entre hombres y mujeres, integrando sus 

funciones reproductivas ciertamente distintas, además de tener en cuenta el contexto y la 

cultura debido a que esta establece prácticas ideas y acciones sociales atribuidas a hombres 

y mujeres determinando una construcción simbólica que conduce objetiva y subjetivamente 

al ser humano, lo anterior mencionado en las ciencias sociales como género (Lamas, 1996). 

Según la ONU (2014), la perspectiva de género es una estrategia de cambiar condiciones 

indeseables de mujeres y hombres con base en un elemento integrador de aplicación y 

supervisión en cuanto a las políticas para que estos rompan con la desigualdad.  

El enfoque de género puede considerarse como una perspectiva que aporta a la 

integralidad de los procesos encaminados a construir la paz territorial, pues las mujeres 

desempeñan roles fundamentales para el fortalecimiento del tejido social y por ende para 

diseñar e implementar acciones colectivas. De hecho, en el Acuerdo de Paz de 2016, se 

establecen lineamientos que a partir de la implementación propenderá por superar las 

desigualdades históricas, pues en la medida en que hombres y mujeres accedan a las mismas 

oportunidades en los territorios, serán más efectivas las labores para la paz y la democracia 

en el país (Colombia, 2016). 



Metodología 

Cada investigación requiere una guía de pasos según el propósito que se planea 

alcanzar, en este caso para cumplir los objetivos del proyecto, se utilizó el enfoque cualitativo 

con diseño fenomenológico, puesto a que permiten conocer las vivencias y el significado que 

le otorgan las personas, de esta manera fue posible tener un acercamiento con la comunidad 

de manera virtual dado las condiciones de seguridad de la misma  y de las autoras puesto que 

esta zona está catalogada como zona roja , con el fin de que bajo el proceso investigativo se 

alcanzará una perspectiva más amplia y comprensible de la realidad. 

Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo hace parte de las ciencias sociales, como método de 

investigación fundamentado en la comprensión de las experiencias subjetivas de cada 

individuo, se desarrolla a partir de bases teóricas como la fenomenología, encargándose de 

extraer conocimientos directamente desde la vivencia (Guerrero, 2016). Fue posible extraer 

información a partir del relato, de las experiencias y del diálogo de las personas que 

participaron, en este caso los miembros de la comunidad Afro Renacer del Micay. El 

procedimiento estuvo centrado en la indagación y en la recopilación de los datos necesarios, 

para generar el debido análisis e interpretación. A través de este enfoque, el investigador 

percibe el escenario y a las personas como un todo, es decir, el contexto, la población, los 

grupos no son reducidos a variables, sino que se relacionan entre sí y deben ser vistos de esta 

manera. Las narrativas de las personas son estudiadas a partir de sus realidades teniendo en 

cuenta su pasado, su presente y su futuro.  



Diseño de Investigación 

Se trata de un diseño fenomenológico, puesto que se busca desarrollar actividades 

sucesivas y organizadas que puedan adaptarse a las necesidades del proceso investigativo, de 

manera que es obtener respuestas confiables a las preguntas que inspiran el proyecto con base 

en las vivencias de las personas entrevistadas, aspectos que según Vara (2012) le permiten al 

investigador realizar una mayor aproximación a un fenómeno social. 

El diseño fenomenológico se centra en la subjetividad de los participantes, en cómo 

es que perciben el mundo, cómo se desenvuelven y en general cómo comprenden la realidad 

y cómo se comportan; de igual manera permite estudiar un aspecto en particular, partiendo 

desde la subjetividad de los y las participantes, pues como lo plantea Herrera (2017), es lo 

individual y el subjetivismo de la experiencia lo relevante para la descripción e interpretación 

de un fenómeno en particular.  

Técnicas  

Para la ejecución de la metodología se hace uso de técnicas que permitan desarrollar 

actividades o acciones de manera práctica, para ello se implementaron herramientas como: 

entrevista semiestructurada, análisis de discurso y análisis por triangulación, que facilitan la 

recopilación y estudio de información que se obtiene a partir de la interacción con la 

población. Además de tener en cuenta la importancia de la imparcialidad, dejando de lado 

creencias personales, opiniones o puntos de vista, que puedan afectar las respuestas e influir 

sobre las reacciones de los participantes. 

Entrevista Semiestructurada 

Se utilizó la entrevista semiestructurada, para poder recolectar datos de manera 

informal, en busca de dar respuesta a los objetivos de la investigación, esta técnica permite 



orientarse a partir de una guía, que crea una estructura para la conversación, en ella existe 

una gran libertad para profundizar, sin limitar posibles temas que aparezcan en el proceso. 

Para Díaz, Torruco y Martínez (2013), una entrevista semiestructurada se identifica 

por el uso de la reciprocidad entre el entrevistador y el entrevistado, la interacción de ideas y 

pensamientos encaminados a reconocer sus vivencias como objeto de investigación. Este tipo 

de entrevista permite acercarse de manera orgánica a la interacción social que, desde el 

campo de la psicología se valora la expresión y escucha activa ante una persona, comunidades 

y pueblos. 

Relacionando la herramienta con la investigación, se buscó entrevistar a los líderes y 

lideresas para conocer sus experiencias de primera mano, sin sesgos, ideas erradas, o 

creencias que pudiesen afectar sus discursos. Con esta información, es posible darles 

respuesta a los objetivos del proyecto. 

Análisis del Discurso 

Para comprender el significado y finalidad de esta herramienta es necesario, partir del 

concepto “análisis” que pretende estudiar de manera precisa acciones que requieran de 

atención, hechos que se pueden presentar de diversas maneras, como actos cotidianos, 

teóricos o elementos pasajeros, y de la misma manera, es importante conocer que el 

“discurso” es una práctica de manera lingüística que permite la interacción personal y se 

genera en todos los ámbitos de la vida en relación humana. De acuerdo con Suárez (2007): 

El discurso significa adentrarse en un mundo en el que el lenguaje es visto como el 

punto de unión con todas las disciplinas, porque todos tenemos que hablar, leer y 

escribir sobre nuestra vida y sobre nuestros hallazgos como investigadores, y eso se 

hace mediante la construcción de textos, que explican los análisis del discurso con las 

herramientas que les proporciona la lingüística y otras disciplinas en las ciencias 

sociales (párr. 10.). 



Por ende, se debe tener en cuenta que el discurso es parte esencial de la investigación, 

puesto que desde las experiencias de la población se puede obtener conocimientos, 

experiencias vivencias que le dan sentido a cada objetivo o fin que tengan las investigadoras. 

Análisis por triangulación 

Es una herramienta que aporta al proceso de análisis de información dada de manera 

sistemática, con el fin de generar un adecuado procedimiento en las acciones sobre la 

investigación. Aguilar y Barrosos (2015) hace referencia a la: 

Aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recaudar información 

contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Su fundamento 

se centra principalmente en la idea de que los métodos son instrumentos para 

investigar un problema y facilitar su entendimiento (p. 74).  

En ese sentido, la triangulación como método de análisis de datos permite 

complementar sobre hallazgos que contribuyan al desarrollo y creación de nuevos 

conocimientos. La triangulación tiene el objetivo de sustentar credibilidad sobre la 

investigación, que permite corroborar la información.   

Instrumentos  

Los instrumentos de recolección de información son elementos esenciales para los 

procesos de investigación, puesto que le permite al investigador generar una conexión con 

los participantes para conocer acerca de un problema o fenómeno (Cifuentes, 2011). En ese 

sentido, se trata de un recurso que depende de una forma y un contenido; donde la primera 

hace referencia a la aproximación de tipo empírica y a las técnicas para llegar a ella; mientras 

que el segundo hace referencia a los datos concretos que se buscan recolectar y van definidos 

según los objetivos de cada investigación. Ello implica una serie de ítems que no son otra 

cosa que los indicadores identificados en forma de preguntas o de elementos a observar.  



Desde el inicio de la investigación se hace necesario relacionarse con un enfoque para 

poder decidir qué instrumento es apropiado según las necesidades planteadas en los objetivos 

y para la creación del instrumento, se debe tener en cuenta todos los momentos anteriores de 

la investigación, ya que, con un buen instrumento es posible realizar de manera correcta el 

discurso del participante. 

En este caso, para la recolección de la información se identificaron varios ítems claves 

para un formato de entrevista con preguntas semiestructuradas implementadas, las cuales 

permitieron a los y las participantes narrar sus experiencias de acciones colectivas. Este 

instrumento se utilizó para generar una interacción comunicativa entre el entrevistado y el 

entrevistador, ofreciéndole la oportunidad a la persona de expresarse y decir todo aquello que 

deseaba compartir. De la misma manera, para el análisis de la información se hizo uso del 

análisis de discurso y análisis por triangulación, cuyo objetivo se centra en recopilar la 

información obtenida para generar un análisis que permita concluir sobre los resultados y 

generando categorías de elementos importantes que describen a profundidad el proceso 

investigativo. 

Población 

La población es la totalidad de personas que participan en la investigación y que 

representan el fenómeno de estudio, de manera que este conjunto de individuos posee algunas 

características comunes observables (Morales, 2012). En otras palabras, poseen las 

respuestas a todos los cuestionamientos que puedan llegar a tener los investigadores 

(Tamayo, 2012). En el caso de la investigación, la población está compuesta por las personas 

pertenecientes a la comunidad Afro Renacer del Micay. 



Muestras 

Está compuesta por 4 personas que hacen parte de los líderes y lideresas miembros 

del Consejo Comunidad Afro Renacer del Micay. En este caso se trata de una muestra 

intencionada o de conveniencia, que de acuerdo con Morales (2012) se utiliza cuando se trata 

de muestras finitas reducidas, es decir, aquellas compuestas por un número relativamente 

pequeño de participantes, pues en caso de establecerse muestreo probabilístico serían un 

número muy alto de individuos que a raíz de la información suministrada puede incurrir en 

saturación o datos repetitivos que dificultan la sistematización y análisis. 

Criterios de inclusión 

● Pertenecer al consejo 

● Haber vivido el desplazamiento en esta zona 

● Haber vivido en la vereda San Juan de Mechengue 

Criterios de exclusión  

● Personas no pertenecientes al consejo comunitario Afro Renacer del Micay  

● Personas que no se encuentran viviendo en la ciudad de Popayán  

● Personas que no hayan presentado situación de desplazamiento dentro del 

consejo comunitario Afro Renacer del Micay. 

Aspectos éticos 

La investigación parte desde el reconocimiento de las características éticas básicas, 

que promueven la implementación de la metodología, basándose de esta manera en el respeto 

y la confidencialidad de la información suministrada por los participantes. Desde el rol como 

profesionales de la salud mental, en relación con el código deontológico y bioético para el 

desempeño de la psicología, se tiene en cuenta el Artículo 10 de la Resolución 8430 de 1993 



del Ministerio de Salud, el cual establece la importancia y necesidad de la confidencialidad; 

al cual se suman los artículos 15 y 16 que se refieren al respeto por la dignidad de los 

participantes; el artículo 22 en el que se trata de la libertad de abandonar voluntariamente la 

investigación si el participante así lo desea; y finalmente el artículo 23, que aduce sobre los 

aspectos inherentes al secreto profesional de toda la información recibida (Ministerio de 

Salud, 1993). 

Conforme a estos aspectos normativos, el proceso de recolección de información se 

realizó teniendo en cuenta un consentimiento informado, el cual permitió exponer los 

objetivos de la investigación, la confidencialidad y la no compensación económica, con el 

fin de promover una participación voluntaria.  

Además, es una investigación que se ciñe a los aspectos normativos de la Asociación 

Americana de Psicología (APA), cuya función es promover el avance científico de la 

disciplina, por lo que resulta importante recolectar, analizar y difundir los aprendizajes 

respetando los saberes, conocimientos y prácticas a través del otorgamiento del respectivo 

crédito a sus autores mediante la citación y cumplimiento de parámetros establecidos por tal 

organización. 

Los anteriores aspectos son fundamentales para la investigación, de manera que se ha 

procurado minimizar los riesgos o afectaciones contra la población participante y las 

personas encargadas del proceso investigativo, con lo cual puede afirmarse que el presente 

estudio no implica riesgos graves para los sujetos implicados, ni en su integridad física ni 

moral. 



Resultados 

Se responde a los objetivos planteados, siguiendo los lineamientos de la matriz de 

categorización del Anexo A, basado en los resultados de las entrevistas se hizo el analisis 

respectivo que genero los siguientes hallazgos idendificando categorias como identidad 

social, desplazamiento forzado, acciones colectivas, supervivencia y perspectiva de género. 

Estos hallazgos fueron posibles a partir del análisis de discurso y la triangulación de datos 

mediante codificación manual. Los resultados son los siguientes: 

Identidad sociohistorico del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay  

Se describe la categoría Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay para relatar 

las experiencias en relación a la historia e identidad del grupo de entrevistados. Según sus 

narrativas se sienten invisibilizados en la medida en que no se ha atendido a sus derechos, 

para garantizarles su bienestar, puesto que: “Las comunidades negras siempre han estado 

excluidas de la sociedad. [...] (W.C). 

Demuestran también en su discurso que además de verse como grupo unido, resulta 

necesario conocer los derechos y los deberes que a nivel constitucional tienen: tal 

conocimiento les daría una fuerza adicional para empoderarse y defenderse en tanto grupo 

con una identidad social y jurídica definida representan en el territorio que ocupan:  

[...]a partir del 91´ se crea la Ley 70 y desde ahí se empezaron a conformar los 

consejos comunitarios [...] la tarea que se ha venido adelantando es dar a conocer a 

los afrocolombianos, todas las ventajas que tienen de estar dentro de la  constitución 

tanto sus derechos como obligaciones y pues eso se trató de hacer abajo3 ,  cuando 

se conformó el Consejo Comunitario tenía que tener un nombre el de Afro Renacer 

                                                           
3 Se hace referencia a San Juan de Mechengue  



del Micay, son los renacientes las nuevas generaciones apoderándose del territorio 

y diciendo este territorio es de nosotros.[...](WC). 

El territorio es fundamental para la identidad de la comunidad de San Juan de Mechengue, 

en ell que desde el Estado reconozca al colectivo como dueños del territorio les asegura un 

espacio para compatir, construir y desarrollarse en lo que sienten que son razón por la cual 

la titulación les permite ejercer el derecho de su disfrute: 

[...]se adelantó la parte de la titulación colectiva que es uno de los pasos más grandes 

que dieron, solamente se está esperando que la agencia nacional de tierras nos 

entregue el título colectivo aproximadamente son entre 28 y 32 mil hectáreas que la 

comunidad de Afro Renacer del Micay son acreedores o dueños pues [...](WC). 

De igual forma se propone la integralidad de diferentes grupos étnicos, asentando una 

mayor visión en lo colectivo comunitario, y donde las diferencias hacen parte y construyen 

tejido social, por lo que se respetan tambien las necesidades de quienes van adhiriéndose al 

grupo. “[...] los indios estaban con las negras, y los negros con las indias y así fueron 

haciendo parte de la comunidad, entonces por eso usted ya llega allá y consigue mestizos, 

que están unidos a la comunidad de los negros[...]”(MLK). 

Son relatos que permiten comprender la importancia de una identidad social con la 

diversidad étnica-cultural pero con basamentos afro, la cual no está en función exclusiva de 

los caracteres raciales, sino del ejercicio de sus derechos y deberes consagrados en las leyes 

nacionales como comunidades afrodescendientes. 



Memoria de resistencia al desplazamiento: entre acciones colectivas fallidas y 

busqueda de acciones resolutorias  

A raíz del conflicto armado, parte de los habitantes de San Juan de Mechengue han 

huido en busca de proteger su vida e integridad, de modo que el tejido social sufrió 

afectaciones y aunque existen diferentes marcos instituciones nacionales para ayudar a 

garantizar el cumplimiento de los derechos de los afros, estas han sido débiles y aún queda 

mucho trabajo por hacer. Sin embargo, producto de la iniciativa comunitaria trataron de 

establecer acuerdos que les permitira mantener al margen del territorio a los grupos armados, 

como se evidencia en el siguiente relato: 

[...] se le colocaron los puntos sobre las íes a los grupos que hacían presencia en el 

territorio, les dijimos esto: a ustedes no se les puede prohibir que anden en el 

territorio, pero tengan en cuenta que la autoridad acá es el Consejo Comunitario y 

no ustedes, y así [...] no tuvimos ningún inconveniente con el grupo armado que 

estaba anteriormente. Con el grupo nuevo que está ahorita he aquí los resultados 

todos estamos por acá fuera, [...] (WC). 

Luego, estos esfuerzos de la comunidad no fueron suficientes para evitar que la guerra 

llegara a su territorio, a sus familias y su vida personal, puesto que se constituyó en un 

fenómeno que no discriminó: 

[...]después a mediados de marzo fue que ya se vino la incursión más grande, ya se 

metieron de golpe, lo sacaron, también al ELN, se instalaron ellos primero dijeron 

que con los líderes no había ningún problema, pero, ya comenzaron a matar a 

algunos, a mí me dio temor por mi familia y entonces tomamos la decisión de no 

volver al territorio[...](SB). 



[...]acá a nosotros se nos complicó la vida, lo más horrible que he vivido es ahora 

porque yo nunca había sido desplazado y el desplazar a una persona eso es lo último 

que puede haber en la vida, porque usted sale sin nada sale a un territorio donde de 

pronto nadie lo conoce y para uno es muy fatal eso, eso es muy durísimo[...](MLK). 

En razón a la agudización del conflicto armado, varias personas y familias debieron 

abandonar el territorio para resguardar su vida: 

Yo comencé a ver qué hacían persecuciones a casas de amigos a buscarlos [...] yo 

dije no pues yo me voy y eso me decía “véngase, más arriba hay un caserío y nosotros 

lo esperamos”, yo le respondí “no, pero yo de aquí al caserío que llegué a Agua 

Clarita de aquí allá si es de matarme, me matan [...] fui a mi casa cogí mi maletincito 

y arranqué [...] (MLK). 

Pero las atrocidades del conflicto armado no solo fueron de desplazamiento, ya que 

arrojó la pérdida de familiares que se quedaron en el territorio, con lo cual el tejido familiar 

también fue objeto de afectaciones graves: 

[...] lo más horrible que he vivido es ahora porque yo nunca había sido desplazado y 

el desplazar a una persona eso es lo último que puede haber en la vida, porque usted 

sale sin nada sale a un territorio donde de pronto nadie lo conoce y para uno es muy 

fatal eso, eso es muy durísimo [...] (MLK). 

[...] por motivo que me mataron a un tío era un señor nombrado del Plateado, [...] 

nos dieron dos horas para salir, es más, ni lo pudimos enterrar [...] la verdad cogí a 

mi hija y llegué acá donde una amiga, se quedó hasta el hueco hecho, [...]y si fuimos 

como, [...] no les dijimos a nadie la verdad, yo con un ojo lloré y con el otro estaba 

allá mirando para la carretera de pronto que llegaran nos hicieran algo [...] (SB). 



A raíz de los impactos negativos del conflicto armado que se tradujeron en asesinatos 

y desplazamiento forzoso, los líderes y lideresas implementaron censos para determinar la 

población víctima de este último problema. Siendo así una accion colectiva resolutoria donde 

se les permite reconocer reconocer el número de personas y familias padecientes, las 

problemáticas vividas, situación y disposición para enfrentarlas. 

[...]nosotros alcanzamos a tener un reporte de 203 familias que salieron desplazadas 

y el último censo que hicimos ahorita tenemos apenas unas 60 porque muchas de 

ellas algunas se regresaron otras no sabemos dónde están otras no quisieron dar 

información porque tienen miedo[...]porque muy complicado uno salir a duras penas 

con lo que tiene encima es duro, [...](WC). 

Al final, evidencian que una de las principales causas de la pérdida de familiares, de 

las afectaciones del tejido social y familiar y las transformaciones en su cultura debido a la 

desvinculación con el territorio de San Juan de Mechengue son los cultivos de coca con fines 

ilícitos: la producción de cocaína 

Se fueron creciendo los cultivos de coca, porque llegó una coca que le decían la 

peruana y esa se daba a los 45 días y la gente desde ahí comenzó a sembrar hartísimo 

y ya fue haciendo presencia más los grupos armados,, hasta ahorita que tenemos un 

poco de muertos en el territorio que ni el Estado se da cuenta porque hay gente que 

muere allá y nadie denuncia,  eso viene a raíz de la coca en  reuniones se comienzan 

a hablar de la coca pero no se habla de la raíz[...] es decir si no comenzamos con la 

erradicación de la coca la violencia nunca se va a acabar porque todo el tiempo los 

grupos armados van a estar ahí disputando la tierra (SB) 



[...] el cañón de Micay es un corredor del narcotráfico desde ahí sale la cocaína 

procesada para Timbiquí o para Buenaventura,  incluso en noticias salió como se 

encontraban submarinos artesanales y todo eso era por la zona cerca a los lados de 

Timbiquí en la zona Tambo, Argelia hasta hace poco tenía casi la mitad de la coca 

sembrada en cultivos o sea que es una zona estratégica tanto para la siembra de la 

coca como para la distribución y salida del narcótico hacia el exterior, ahorita eso 

es lo que se están disputando los grupos armados simplemente los corredores del 

narcotráfico no es otra cosa más lo que les interesa a ellos, a ellos no les importa si 

muere gente ni nada, ellos están preocupados por la plata más que todo[...](WC). 

Los relatos anteriores muestran que, en el ejercicio de los derechos y deberes 

constitucionales, la población procuró mantenerse aislada del conflicto armado, pero dado 

que los cultivos de coca comenzaron a difundirse por toda la zona incluyendo San Juan de 

Mechengue, los grupos armados comenzaron a ampliar su escenario de operaciones, al punto 

que la población quedó involucrada en el conflicto y fue víctima de los problemas que hoy 

relatan. 

El camino de las accionens colectivas como herramientas resolutivas para enfrentr el 

desplazamiento 

De igual manera en los discursos obtenidos se puede evidenciar qué las acciones 

colectivas son un pilar fundamental para esta comunidad, las cuales consisten en la 

organización de bazares, rifas, aportes monetarios colectivos, trabajo comunitario para 

adecuar infraestructura educativa, de acceso al territorio y otra: 

[...]para mí las acciones colectivas es algo que hacemos varios comunitariamente, 

nos reunimos todas las veredas [...]los que tenían cultivos de coca se les pedía de dos 



mil pesos por arroba para hacer un fondo comunitario y así poder organizar 

diferentes actividades que se realizaban para el beneficio de nosotros mismos[...] 

(MLK). 

Una vez contaron recursos pudieron comenzar a identificar necesidades prioritarias 

para buscarles soluciones que beneficiarán a toda la comunidad: [...]digamos…al colegio le 

hace falta digamos la cocina, el salón pues donde los niños se reúnen a comer, nos poníamos 

de acuerdo los padres de familia, entonces, decíamos bueno vamos a hacer un festival 

[...](SB). 

[...] la construcción del colegio sin ayuda del Estado, [...]se hizo el hogar infantil, 

centro de salud y el puente de la entrada al corregimiento de San Juan[...] 

adecuación y el mantenimiento de la vía, la gente se hacían bazares, festivales con el 

fin de recaudar fondos y la idea era que toda la comunidad participará[...](WC). 

Además, se identifican actitudes que generaban optimismo al desarrollarse 

actividades en comunidad,[...] yo me sentía muy contenta cuando hacíamos un festival y nos 

iba bien, nos alegrábamos por el esfuerzo que todos hicimos [...]"(RP). Son emociones 

positivas que fueron motivando a comportamientos más efectivos al interior de la comunidad, 

y como producto de estos esfuerzos colectivos, Se identifican conscientemente se alcanzaron 

logros como: 

[...]se hizo el hogar infantil, centro de salud y el puente de la entrada al 

corregimiento de San Juan[...] adecuación y el mantenimiento de la vía, la gente se hacían 

bazares, festivales con el fin de recaudar fondos y la idea era que toda la comunidad 

participará, [...]" (WC). 



Son testimonios que demuestran que como ganancia del trabajo comunitario fue 

posible empezar a solucionar aquellos problemas que les suponían obstáculos para el 

desarrollo de la comunidad. 

El accionar de la Resistencia y ls Supervivencia 

Finalmente, y respondiendo al último objetivo específico, puede comprenderse que 

los fines que generan las acciones colectivas de supervivencia y resistencia, obedecen a la 

necesidad de mantener la vida, el tejido social y familia, razones que les impulsaron a 

empoderarse en favor de las necesidades de la comunidad sin esperar a que las instituciones 

lo hagan, pues si bien éstas existen en el país, en la comunidad de San Juan de Mechengue 

no han estado presentes. En ese sentido, al trabajar de manera autónoma y en vista de algunos 

resultados deseables, les generó una satisfacción tal que queda de lado la lucha y el sacrificio 

que ello significó porque lo más importante es que se logró trabajar en colectivo y se 

consiguió solucionar problemáticas. 

[...]a una le queda el recuerdo de cómo se vive allá. Ver cómo la gente estaba 

contenta viviendo en su monte y ahora uno encontrarse personas acá que están 

llevadas , que sus condiciones son precarias y no se ve por parte del gobierno alguna 

luz de esperanza para mejorar las condiciones de vida de ellos y eso da como 

sentimiento de ver a muchos que uno conoce que uno los veía allá felices[...](WC). 

A raíz del desplazamiento, y estando fuera del territorio se empezaron a implementar 

acciones con las cuales la comunidad desplazada pueda en el corto plazo emprender el 

retorno. 

[...] lo primero que hicimos fue tratar de llevar un control de quién estaba saliendo 

de allá hasta ese momento, o sea los primeros cinco o seis meses que fue donde más 



se agudizó el enfrentamiento armado allá abajo4 [...]el problema más grande es que 

la gente que salió fue en su mayoría gente negra los verdaderos dueños del territorio 

[...](WC) 

En el anterior relato se puede observar la fuerza que la identidad negra ha dejado 

como legado, también el reconocimiento de quienes construyeron parte de esa historia 

y lucharon para que el territorio les fuera adjudicado. 

[...]comenzamos en la tarea de hacer un medio censo para tratar de ubicar a las 

personas, el cambio fue abrupto uno acostumbrado a la tranquilidad a la paz que se 

siente por allá con la naturaleza, porque uno en cualquier río sale a pescar y 

consigue que comer, en la ciudad el factor plata es lo primordial para sobrevivir. 

Queremos un posible retorno al territorio, pero estamos muy abandonados por parte 

del Estado[...] (WC) 

Se presenta una añoranza del territorio, conciencia de la dificultad de emprender 

proyectos en la ciudad. Desde un aspecto psicológico se enmarca los resultados de un 

cambio abrupto de la zona de confort de una persona, denotando cambios importantes 

de pensamiento, motivación y comportamiento porque la persona está acostumbrada 

aún tipo de ritmo de vida determinado y tener que cambiarlo sin un plan de 

contingencia se presenta dificultad en el desarrollo de la resiliencia además de la 

característica importante de esta comunidad qué es la añoranza del territorio, la tierra 

la cual les da vida, sustento, les fue arrancado es un aspecto muy valioso de resaltar. 

                                                           
4 Se hace referencia a San Juan de Mechengue  



[...]desde que salí de allá me ha dado muy duro, no hemos dejado la idea de volver 

a nuestro territorio, aunque unos compañeros que estaban acá se regresaron porque 

no soportaron la presión uno de las caras representativos llamado Hugo se regresó 

y lo mataron[...](MLK). 

A pesar de las dificultades y del asesinato de personas conocidas, persiste la esperanza 

de volver a su tierra, así mismo, han acudido a entidades que les ofrezcan un respaldo 

para poder retornar al territorio, pero hasta el momento la respuesta no ha sido la que 

se espera. 

[...]hemos adelantado con la Agencia Nacional de Tierras específicamente con la 

dirección de asuntos étnicos y nosotros hacemos una petición en concreto, 

necesitamos una finca donde acomodar gente de la comunidad, hasta que regresemos 

a nuestro territorio a ver si ellos están en la disponibilidad de cubrirnos esa 

necesidad, [...](WC) 

Sobres esto, si bien en Colombia existen instituciones que deben cumplir con sus 

funciones para la protección de las comunidades vulnerables, esta no fue objeto de atención 

adecuada, ya que: [...]se comenzaron a tocar puertas en la unidad de víctimas, Defensoría 

del Pueblo para hacer todas las denuncias de lo que estaba pasando allá, aunque no sirvió 

de nada porque el desplazamiento masivo ocurrió[...](WC) 

En ese sentido, como una de las alternativas para el retorno que les signifique una 

sostenibilidad de la paz y tranquilidad que puede vivirse en el territorio de San Juan de 

Mechengue está la exploración de alternativas para sustituir los cultivos de coca. 

[...]se hizo una evaluación de cuál es el problema más grande que tenemos y 

especialmente la coca. Entonces dijimos qué vamos a hacer para cambiar esto 



[...]allá de importante era tener el respaldo de la gente y la tarea se hizo bien porque 

hasta la misma gente que estaba sembrando la apoyaron la decisión [...]que la gente 

cambiara la mentalidad acerca de la siembra de coca, [...]se quiso salvar del 

territorio. [...] (WC). 

[...]la idea siempre es retornar al territorio, pero los factores de riesgo siempre van 

a estar latentes, porque el hecho de que el gobierno retire esos grupos armados que 

están allá, es difícil y no significa que si volvemos vamos a estar seguros, tendríamos 

que tener esquemas de seguridad, para asegurar que no le vaya a pasar nada a 

ninguno de los líderes, pero quien se atreve a cuidarlo a uno por allá, por ejemplo 

MLK es un líder muy visible, el grado de riesgo que maneja él es alto[...](WC). 

Lo anterior demuestra que no se trata solo de la supervivencia de las personas, sino 

de evitar que desaparezca la cultura y la identidad que durante generaciones se originaron en 

el territorio, ante lo cual el retorno es una posibilidad que, aunque todavía reviste 

incertidumbre, es posible en tanto las instituciones del Estado contribuyan a tal propósito. 

Acerca de la perspectiva de género 

En el transcurso de la codificación de las entrevistas se encontró una categoría 

emergente la cual corresponde a perspectiva de género, pues a partir del proceso de 

recolección de información ha sido posible identificar la capacidad de las mujeres para 

ampliar oportunidades de desarrollo y reducir la desigualdad de género. En ese sentido, los 

y las participantes mediante sus relatos develan cómo aún en la actualidad siguen existiendo 

diferencias en cuanto los roles y dinámicas entre hombres y mujeres. 

[...]las mujeres como que piensa más y ella se preocupa más por los hijos que el 

hombre [...]ellos no servían para cocinar ni para atender los negocios. Ellas si lo 



hacían, entonces yo siempre he visto que en esas cosas así es mejor uno trabajar con 

las mujeres[...] (MLK). 

[...]Como la mujer siempre es la que cuida niños el tener que trabajar y mantener el 

hogar es muy complicado. Es muy duro y fuera de eso que está sociedad todavía 

continúa siendo machista y discriminatoria, las mujeres se exponen a dos cosas, una 

al hecho de ser mujeres, y dos, en muchas ocasiones el hecho de ser negras[...] (WC). 

Sin embargo, aunque persiste la brecha de género en el acceso a las oportunidades, 

los relatos muestran que han sido las mujeres las que han liderado iniciativas comunitarias 

de desarrollo, tanto en el ámbito educativo como en el social. 

[...] una escuelita de madera y comenzamos con los hombres, pero los hombres como 

que no son muy buenos para eso no llegue a ninguna parte con los hombres, me reuní 

con las mujeres y ellas sí me apoyaron bien [...] (MLK) 

"[...] a veces la mujer desarrolla un poco más que hagamos esto aquí, que esto queda 

mejor aquí y el hombre va como clavando las puntillas, en ese sentido no veo la 

diferencia[...](SB) 

[..]partiendo que la mayoría de las familias están encabezada por mujeres, de las 

cuales son mujeres cabeza de familia, como unas 60 familias y por ahí hay unas 40 y 

algo que son mujeres cabeza de hogar, [...] (SB). 

De acuerdo con estos resultados puede afirmarse que, a pesar del desplazamiento 

forzado que ha sufrido esta comunidad, las acciones colectivas que han realizado como grupo 

les han permitido mantenerse unidos a pesar de qué están dispersos; una de sus más grandes 



motivaciones que se logró evidenciar fue el hecho de querer regresar a sus territorios y volver 

a sentirse tranquilos, libres y en paz. 

Discusión  

Las acciones colectivas que caracterizan a la comunidad del Consejo Comunitario 

Afro Renacer del Micay hacen parte de aquellos procesos sociales que en las regiones 

marginadas se desarrollan con el ánimo de procurar su propio desarrollo, máxime cuando la 

presencia del Estado por medio de sus instituciones es limitada o totalmente ausente en otros 

casos. Así, con base en los resultados obtenidos, puede comprenderse que:  

Esta comunidad cuenta con una identidad social caracterizada por el predominio de 

los elementos raciales afrodescendientes, quienes presentan una fuerte articulación con el 

territorio de San Juan de Mechengue, teniendo en cuenta que es una zona en la que las 

generaciones pasadas les han dejado como herencia un conjunto de valores y principios que 

les permite ejercer los derechos y deberes consagrados en los elementos constitucionales de 

Colombia. Al respecto, autores como Rodríguez, Alfonso y Cavelier (2009), plantean que el 

desplazamiento forzado ha ocasionado graves afectaciones al tejido social de las 

comunidades negras, principalmente por la desarticulación de que han sido objeto de sus 

familiares y del territorio, puesto que en estos nuevos lugares las personas no saben cómo 

continuar con su proyecto de vida no cuentan con los mismos recursos con los que contaban 

es sus territorios. En ese sentido, en los relatos de los entrevistados se comprende que hacen 

parte de un grupo social que en condiciones de desplazamiento forzado han mantenido ciertas 

prácticas que les permite mantener vigente sus valores culturales. 

Frente al desplazamiento forzado, es una comunidad que trató de hacer frente a los 

grupos armados mediante el diálogo para evitar que la población fuese objeto de afectaciones 



a su integridad física, moral y emocional, pero no fue suficiente, ya que es un territorio 

aislado en donde las instituciones del Estado son ausentes y no es posible por lo tanto contar 

con garantías de seguridad. Las acciones colectivas emprendidas lograron subsanar 

problemáticas de índole social, sobre todo porque ante los actores armados ilegales no es 

posible hacer valer los derechos fundamentales como la vida. Sobre esto, Plazas et al. (2015) 

plantea que, si bien las comunidades se aferran al territorio, las capacidades con que cuentan 

no son las mismas de las instituciones del Estado y lograr que los grupos armados reduzcan 

su accionar delictivo es una tarea compleja que expone a los líderes sociales a los riesgos de 

desplazamiento o de muerte en los casos más extremos.  

En este sentido, como producto de la entrevista realizada a cuatro personas se ha 

obtenido información que evidencia iniciativas de diálogo para evitar los embates de la 

guerra, pero a su vez las atrocidades representadas en muertes de familiares, líderes y 

personas de la comunidad, así como el éxodo del territorio con el ánimo de mantener la vida 

y la integridad a salvo, aspectos que también destaca Niño (1999) que expone cómo las 

comunidades desplazadas han pasado por procesos que han procurado mantenerse en sus 

regiones, pero que la lucha por el control territorial entre grupos armados les ha impedido. 

En ese sentido, Bello (2003) refuerza los hallazgos de la investigación y plantea que el 

desplazamiento forzado es una de las pocas opciones que tienen las personas afectadas por 

la violencia en un momento de desesperación, en busca de poder sobrevivir, se ven obligados 

a hacer lo único que posiblemente los mantenga a salvo.  

Con ello los resultados dan cuenta de las fuerzas de expulsión de las que trata Ruiz 

(2011), es decir, que el desplazamiento tiene como causas aquellas problemáticas al interior 

del territorio, más que las aspiraciones que pueden concebirse de las posibilidades que ofrece 

otro. Esto significa que no importan las oportunidades que puedan tener en otro lugar, sino 



el huir de los problemas inmediatos que en el territorio se les presenta y que ya no se articulan 

al proyecto de vida. 

Luego, para efectos de contrarrestar los problemas del desplazamiento, la comunidad 

ha emprendido acciones colectivas, las cuales implican una interrelación de diferentes 

factores sociales y contextuales como de la identidad, cultura y el territorio dando como 

resultado el empoderamiento de una población, una toma de consciencia que busca crear un 

cambio y que, sin muchas veces darse cuenta, crea algo significativo para todos y todas, como 

lo postula Medina (2020). En ese sentido, se observan las acciones colectivas que 

principalmente se enfocan en el trabajo comunitario, teniendo en cuenta que además de 

contribuir a la solución de problemas, para mantener una cooperación y solidaridad como 

aprendizajes del desplazamiento, pues al estar unidos les admite alejar el sentimiento de 

soledad y les genera confianza de contar con personas dispuestas a cambiar su situación. 

Sobre esto, García de la Torre (2004), plantea que son acciones que aún fuera les permite a 

las personas desplazadas mantener ese vínculo con el territorio y les consiente mantener viva 

su cultura y su identidad, al tiempo que desarrollan estrategias que quizá dentro de este no 

hubiesen implementado para fortalecer el tejido social y familiar. 

En cuanto a la supervivencia y resistencia, los resultados muestran que es una 

comunidad en la que ha prevalecido la preservación, la integridad de las personas, 

principalmente a partir de las acciones que les han permitido articular mecanismos tendientes 

a mejorar las condiciones de vida para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia con el 

territorio de San Juan de Mechengue, lo que significa que son formas de ejercer resistencia 

ante los embates del conflicto armado. 

Al respecto, García de la Torre (2004), plantea que las comunidades desplazadas 

recrean el territorio en los lugares a donde han llegado mediante prácticas culturales que les 



permite evocar el sitio de nacimiento o donde han vivido gran parte de su vida, por lo que la 

supervivencia puede ser entonces el resultado de resistir mediante el ejercicio de la identidad 

y la cultura en cualquier otro lugar. En razón a estas consideraciones, Osorio (2001) plantea 

la supervivencia y la resistencia se dinamizan para mantenerse, por lo que se puede decir que 

son las capacidades para mantenerse firmes y en constante oposición a los retos presentes en 

el ambiente. Con ello, se reconoce entonces que no es solo una reacción, sino un proceso 

permanente en los seres humanos, que se altera y se enfrenta a las relaciones de poder, a las 

injusticias, a las problemáticas y al papel del adversario (Díaz, 2006).  

Finalmente, en vista del proceso de liderazgo ejercido por las mujeres, las acciones 

desde la perspectiva de género permiten comprender que las acciones colectivas en gran 

medida han logrado resultados favorables en tanto el género femenino se ha empoderado para 

la solución de problemáticas de la comunidad. En ese sentido, es destacable el papel activo 

que ha desempeñado para convocar a la población antes, durante y después del 

desplazamiento forzado, al punto que el retorno dependerá de toda esa capacidad de articular 

actores comunitarios e institucionales para las garantías de seguridad y ejercicio de derechos, 

que hasta el momento solo las mujeres han liderado.  

Estos aspectos hacen parte de aquellas concepciones de la perspectiva de género, las 

cuales permiten comprenderla como una estrategia de cambiar las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres tanto como de los hombres a un elemento integrador de 

aplicación y supervisión en cuanto a las políticas para tener como resultado que tanto los 

hombres como las mujeres aprovechen la igualdad (ONU, 2014).  

Por lo tanto, son hallazgos que se articulan a lo que Massolo (2006) denomina una 

manera diferente de observar las necesidades, demandas y objetivos de la vida social 

determinando de primera mano la equidad y no la discriminación de las mujeres realizando 



un reconocimiento acertado de las necesidades de la población haciendo referencia los 

hombres y las mujeres sin separar la neutralidad de la comunidad y el pueblo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Cómo conclusiones se abordaron los factores que dinamizan las acciones colectivas 

frente al desplazamiento forzado encontrándose la motivación como uno de estos factores 

principales que movilizan a los líderes y lideresas  

De acuerdo con los resultados obtenidos, frente al primer objetivo específico 

consistente en describir experiencias en relación a la historia e identidad del Consejo 

Comunitario Afro Renacer del Micay, puede concluirse que la población de San Juan de 

Mechengue ha sido un territorio que además de ser un espacio de vida para una población 

afrodescendiente ha sido escenario de experiencias representadas en la materialización de 

valores, tradiciones y expresiones culturales durante varias generaciones, las cuales han sido 

las articuladoras de una identidad con la cual han logrado construir un tejido social y 

comunitario capaz de afrontar el abandono de la institucionalidad y la hostilidad del conflicto 

armado, aún fuera del territorio a raíz del desplazamiento forzado. 

Las experiencias son aquellas prácticas sociales basadas en la integración y la 

participación; económicas como la pesca y la minería artesanal ademas de las actividades 

culturales como las festividades religiosas, los bazares, celebraciones que la herencia 

ancestral ha mantenido vigentes; y políticas, caracterizadas por la conformación de un 

consejo comunitario que se fortaleció a partir de la búsqueda de solución de problemas del 

territorios amparados bajo el derecho otorgado en la Ley 70 de 1993. Son experiencias que a 



la luz de la psicología social comunitaria se entienden como procesos de una comunidad que 

vivencia los problemas y estructura organizaciones sociales tendientes a la solución de los 

mismos, siendo la participación una condición fundamental para el desarrollo humano según 

se comprende a partir de los postulados de Montero (1984) que ve en este campo de la 

psicología una perspectiva de análisis de los procesos sociales, entre ellos el conflicto y su 

forma superior que es la violencia. 

Frente al segundo objetivo específico, consistente en identificar las acciones 

colectivas desarrolladas por el Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay después del 

desplazamiento forzado, puede afirmarse que desde la perspectiva de género les han 

permitido a las personas que habitan este territorio hacer frente a las problemáticas que les 

ha generado el conflicto armado y la ausencia de las instituciones del Estado. Estas acciones 

básicamente corresponden a trabajo comunitario, con el cual ha sido posible la consecución 

de recursos monetarios, la adecuación de infraestructura educativa, de salud y de transporte 

en el territorio, donde las mujeres han liderado procesos de convocatoria efectiva a la 

comunidad para identificar los problemas, determinar los prioritarios y las estrategias de 

solución.  

Son acciones que además de procurar una solución a las problemáticas del entorno, 

les ha permitido fortalecer la identidad social como parte de un territorio en el que los valores 

culturales ancestrales se mantienen vinculados a su proyecto de vida, aunque no están 

habitando en él. Mayormente estos valores culturales se ven expuestos y desarrollados por el 

joven investigador Juan David Oviedo en el macro proyecto debido a que en una 

participación conjunta que se tuvo entre estas dos investigaciones un participante demostró 

que los valores ancestrales son de gran relevancia y aún en la ciudad se siguen enmarcando 



de hecho en reflexiones posteriores se concluyó que estos valores ancestrales nos fueron 

brindado a nosotros como investigadores dando a conocer la trascendencia de estas prácticas. 

Puede afirmarse entonces que, hacen parte de un proceso histórico de reivindicación 

de la cultura afrodescendiente a partir de la participación comunitaria inspirada en su 

cosmovisión como articuladora del tejido social que no ha logrado ser destruido por la 

violencia de los grupos armados y el abandono forzoso de su territorio que les ha prodigado 

los recursos necesarios para la vida, aun ante la marginalidad. 

De otra parte, se identifican acciones de tipo político-comunitario, entendidas como 

aquellas que han emprendido para procurar mantener el conflicto armado al margen de la 

influencia directa de la comunidad, para lo cual han establecido diálogos con los grupos 

ilegales que operan en la zona para llegar a acuerdos en los que se trata de evitar que la 

población civil sea objeto de afectaciones ante los enfrentamientos con la fuerza pública o 

con otras organizaciones violentas. Sin embargo, no han sido suficientes, puesto que la guerra 

se recrudeció y los grupos intensificaron su accionar, con lo cual la población civil debió salir 

del territorio. 

Tales acciones se corresponden con los fines de la psicopolítica, que de acuerdo con 

Barrero (2020), son esfuerzos comunitarios con los cuales se propende por una emancipación 

en los territorios a partir de la articulación de esfuerzos colectivos que contribuyen a superar 

formas de dominación entre las que puede incluirse a la violencia, sobre todo por la ausencia 

del Estado que debería ejercer control territorial y garantizar el ejercicio de los derechos y la 

consolidación de la paz, situación que justamente viven y padecen, ya que a pesar de la 

normatividad estatal, la no presencia activa del Estado dificulta que esas leyes se apliquen. 

Respecto a los resultados del tercer objetivo, tendiente a comprender los fines que 

justifican las acciones colectivas de resistencia y supervivencia, el estudio concluye que uno 



de los principales intereses es el retorno al territorio de San Juan de Mechengue, para lo cual 

con base en lo establecido en la Sentencia T-025/04 se han conformado grupos de mujeres, 

con lo cual desde la perspectiva de género buscan un acercamiento con los grupos armados 

para procurar un retorno en paz, pero hasta el momento solo se trata de ejercicios 

exploratorios. En ese sentido, se ha realizado un censo para determinar el número de personas 

que desean retornar y se han liderado labores bajo el acompañamiento de instituciones como 

la Defensoría del Pueblo para que sea garante de un retorno seguro, pues ante la presencia de 

los grupos armados nuevos que han llegado a raíz del aumento de la actividad del narcotráfico 

es cuando la supervivencia más amenazas presenta.  

Además, se comprende que existe un fin superior y es mantener la vida pensando en 

recrear la identidad cultural afrodescendiente de San Juan de Mechengue fuera de este 

territorio, de tal manera que ante la posibilidad de retorno no sean ajenos al mismo debido a 

su ausencia desde el tiempo del desplazamiento forzado, un fin para el cual las mujeres son 

las que han asumido una responsabilidad para apropiar las problemáticas y del diseño de  

mecanismos tendientes al desarrollo, lo que le otorga a las acciones colectivas elementos de 

cohesión social con base en la perspectiva de género que les ha significado un 

empoderamiento y capacidad de liderazgo  para hacer de la cooperación, la solidaridad y el 

respaldo de su comunidad un conjunto de valores con los cuales buscan consolidar un proceso 

de resistencia ante el fenómeno de la violencia presente aún fuera de su territorio ancestral. 

Son fines que de acuerdo con los planteamientos  

Recomendaciones 

Ante los problemas que se presentan en el territorio de la zona de San Juan de 

Mechengue y las acciones colectivas identificadas, se recomienda que los líderes y liderezas 



entrevistados realizan procesos de acompañamiento con ONGs, quienes pueden ofrecer 

alternativas para el retorno, principalmente para el fortalecimiento de programas y estrategias 

del respeto a los Derechos Humanos en medio del conflicto. 

Se sugiere el desarrollo de estudios interseccionales con población de mujeres 

afrocolombianas, los cuales permitirán identificar cómo los caracteres asociados al género y 

a otros aspectos sociodemográficos están relacionados con las acciones colectivas para 

enfrentar el problema del desplazamiento forzado. 

Teniendo en cuenta que al llegar a otros lugares la población desplazada sufre 

afectaciones en su cultura, se sugiere realizar investigaciones tendientes a identificar los 

elementos por los cuales se fortalece la identidad social, cómo se transforma y qué tipo de 

nuevas identidades se generan a razón del posible mestizaje. 

Finalmente, para ejercicios de investigación futuros que busquen profundizar en la 

problemática del desplazamiento forzado y en las acciones colectivas implementadas, se 

sugiere desarrollar una investigación con mayor alcance, básicamente a partir de la inclusión 

de otros actores que han hecho parte del territorio de San Juan de Mechengue, tales como los 

desmovilizados de grupos armados. Así mismo, indagar en las instituciones del Estado acerca 

de posibles acciones de intervención o las limitaciones que les han impedido contribuir al 

desarrollo de la zona. 
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Anexos 

Anexo A. Matriz de categorización 

ACCIONES COLECTIVAS FRENTE AL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

DESARROLLADAS POR EL CONSEJO COMUNITARIO AFRO RENACER DEL 

MICAY. UNA MIRADA INTERSECCIONAL 

Reconocer las motivaciones que dinamizan las acciones colectivas frente al desplazamiento 

forzado desarrolladas por el consejo comunitario afro renacer del Micay desde una 

perspectiva de género. 

Objetivo 

específicos 

Categorías Subcategoría Preguntas 

Describir 

experiencias en 

relación a la 

historia e identidad 

del Consejo 

Comunitario Afro 

Renacer del Micay  

Consejo 

comunitario 

Afro Renacer 

del Micay  

Historia e 

identidad  

¿Por qué Afro Renacer del Micay, 

cómo nace este nombre o cómo 

nace esta comunidad? 

¿Cómo se constituyó esta 

comunidad? 

¿Qué tan importante es López de 

Micay? 

¿Qué significa para usted el 

consejo comunitario Afro Renacer 

del Micay? 

¿Qué piensa de la creación de Afro 

Renacer como comunidad 

¿Cuáles son las funciones que se 

estipulan dentro del Consejo Afro 

Renacer del Micay?   

Desplazamient

o forzado  

Historia del 

desplazamient

o 

¿En qué fecha se agudizo la 

violencia en su territorio? 

¿Cómo fue su experiencia al tener 

que convivir con varios grupos 

armados dentro del mismo 

territorio? 

¿ Cómo fue su experiencia al tener 

que convivir con varios grupos 

armados dentro del mismo 

territorio? 

¿Por qué cree que se agravó la 

violencia en este territorio? 

¿Qué grupos armados está 

compitiendo por el control del 

territorio? 

¿cómo lo afectó a usted, a su 

familia, a sus amigos? 

¿Qué es lo que le ha parecido más 

difícil en este proceso del 

desplazamiento forzado? 



¿cómo afrontó esa situación de 

desplazamiento? 

¿podría usted contarme su 

experiencia sobre su salida del 

territorio? 

¿Qué hizo después de verse 

afectado por la violencia? 

¿Cómo le cambió la vida el hecho 

de haber sido desplazado de sus 

tierras? 

¿logró usted y su familia adaptarse 

al cambio de territorio? 

¿Cómo cree que puede mejorar la 

situación de las personas 

desplazadas en su comunidad? 

¿Cuál es su punto de vista frente a 

las ayudas que ha dado el 

gobierno?  

Con qué dificultades se encuentra 

usted hoy en día debido a el 

desplazamiento forzado 

(separación ya sea del territorio o 

de la familia y de ser líder social) 

¿Cómo es su pensamiento actual 

frente al desplazamiento? 

Acciones 

colectivas: 

Implica la 

interrelación 

de diferentes 

factores 

sociales y 

contextuales 

como la 

identidad, la 

cultura y el 

territorio 

Son el 

resultado del 

empoderamien

to de una 

población, una 

toma de 

conciencia que 

busca crear un 

 

¿Qué es para usted una acción 

colectiva? 

¿Qué actos se realizaron frente al 

desplazamiento? 

¿En qué acciones colectivas usted 

ha participado? 

¿hay alguna diferencia de realizar 

una acción colectiva entre hombres 

y mujeres? 

¿Cómo era la convocatoria para que 

las personas participaran de las 

actividades de mejora dentro de la 

comunidad? 

¿Cuáles fueron las acciones de los y 

las líderes? 

¿Cómo fortalecer su identidad para 

evitar la desintegración? 

¿Con qué fin se realizan las 

acciones en conjunto dentro de la 

comunidad? 



Identificar las 

acciones colectivas 

desarrolladas por el 

Consejo 

Comunitario Afro 

Renacer del Micay 

después del 

desplazamiento 

forzado. 

cambio y que 

muchas veces 

sin darse 

cuenta crea 

algo 

significativo 

Transformació

n de aspectos 

de manera 

positiva con el 

fin de dar 

respuesta y 

garantía a los 

derechos 

humanos  

Osorio: están 

soportadas en 

dos factores 

importantes: 

supervivencia 

y resistencia 

Supervivencia  

Háblenos sobre las decisiones que 

tomaron para resguardar la vida y 

cómo se sintió y se sintieron frente 

a ello 

Resistencia 

toma de 

decisiones para 

reclamar 

soluciones y 

materiales. 

Fortalecimient

o de la 

Identidad con 

respecto al 

“consejo” 

¿Para usted de dónde proviene la 

fuerza de una persona? 

¿Siente usted que sus derechos se 

han cumplido? 

¿Cuál fue la época más dura del 

conflicto para su familia? 

¿Cómo cree que se lograría el pleno 

reconocimiento estatal y el respeto 

de las comunidades 

Afrocolombianas? 

¿Cómo actuaron para el reclamo de 

soluciones materiales? 

¿Qué acciones de resistencia 

desarrollaron como comunidad?  

Motivación 

¿Cómo se siente ayudar a la 

comunidad? 

¿Qué lo y la motivó a ser líder? 

Perspectiva de 

género  
 

¿Cuál es el papel como lideresa en 

el consejo comunitario? 

¿se ha llegado a sentir excluida en 

algún momento, por qué? 

Comprender las 

motivaciones que 

generan las 

acciones colectivas 

de resistencia y 

supervivencia 

¿Hay alguna diferencia entre 

trabajar con hombres y trabajar con 

mujeres? 

Anexo B. Formato de preguntas de la entrevista 

Preguntas sobre la categoría Desplazamiento 

¿En qué fecha se agudizó la violencia en su territorio? 

¿Cuáles fueron los primeros grupos armados que llegaron? 

¿Qué grupos armados están compitiendo por el control del territorio? 

¿Cómo cometieron esos hechos violentos en su comunidad? 

¿Por qué cree que sucedió este hecho violento? 

¿Cómo lo afectó a usted, a su familia, a sus amigos? 



¿Qué es lo que le ha parecido más difícil en este proceso del desplazamiento forzado? 

¿Cómo afrontó esa situación de desplazamiento? 

¿Qué daño reconoce en su vida? 

¿Qué hizo después de verse afectado por la violencia? 

¿Cómo le cambió la vida el hecho de haber sido desplazado de sus tierras?  

 ¿logró usted y su familia adaptarse al cambio de territorio? 

¿Cómo cree que puede mejorar la situación de las personas desplazadas en su comunidad? 

¿Con qué dificultades se encuentra usted hoy en día debido a el desplazamiento forzado 

(separación ya sea del territorio o de la familia y de ser líder social)? 

¿Cómo es su pensamiento actual frente al desplazamiento? 

Preguntas sobre la categoría Acciones Colectivas  

¿Qué es para usted una acción colectiva?  

¿Qué actos se realizaron frente al desplazamiento? 

¿En qué acciones colectivas usted ha participado? 

¿Hay alguna diferencia de realizar una acción colectiva entre hombres y mujeres? 

Preguntas sobre la categoría Identidad 

¿Qué significa para usted su familia? 

¿Su familia pertenece a esta comunidad?? 

 ¿Qué piensa su familia de pertenecer a esta comunidad? 

 ¿Cuáles son las experiencias más significativas que ha tenido dentro del consejo 

comunitario? 

¿Cree usted que es importante transmitir conocimientos a miembros de la comunidad 

¿Cómo transmite su conocimiento a los otros miembros de la comunidad? 

¿Ha sentido la necesidad de cambiar algo dentro de su comunidad para mejorar? 

¿Qué tan importante es su identidad? 

¿Qué tan importante es su cultura? 

¿Qué significa el territorio para usted? 

¿Qué significa para usted el lugar donde vive? 

¿Qué significaría regresar al lugar de donde era? 



¿A qué se dedica un Afro y qué considera que es importante para su comunidad?? 

¿Por qué cree que la comunidad continúa unida?  

¿Cómo se ha mantenido la comunidad a lo largo del tiempo? 

 ¿Qué lo-la motivó a pertenecer al consejo comunitario afro renacer del Micay? 

Preguntas sobre la categoría Supervivencia  

¿Cómo es el manejo de la seguridad dentro del consejo y en general en el municipio? 

¿Qué significa para usted vivir en una situación de constante intranquilidad y saber que 

otros compañeros pasan por esta misma situación? 

 

Preguntas sobre la categoría Resistencia  

¿Para usted de dónde proviene la fuerza de una persona? 

¿Siente usted que sus derechos se han cumplido? 

¿Cuál fue la época más dura del conflicto para su familia? 

¿Cómo cree que se lograría el pleno reconocimiento estatal y el respeto de las comunidades 

Afrocolombianas? 

¿Cómo fue para usted tomar la decisión de irse o quedarse en el territorio? 

Perspectiva de género 

¿Cuál es el papel como lideresa en el consejo comunitario? 

¿Se ha llegado a sentir excluida en algún momento, por qué? 

Motivación 

¿Cómo se siente ayudar a la comunidad? 

¿Qué lo y la motivó a ser líder? 

  



Anexo C. Formato de consentimiento informado 

 

Fecha: _____ de______ de_______ 

 

Consentimiento informado 

Título de la investigación: Acciones colectivas frente al desplazamiento forzado 

desarrolladas por el Consejo comunitario Afro Renacer del Micay. Una mirada 

interseccional. 

 

Yo ______________________________________________________ una vez 

informado/a sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de investigación y evaluación 

que se llevarán a cabo en esta investigación, autorizo a Gladys Margoth Montenegro Urrea, 

Adriana Tatiana Carolina Rivera Muñoz y Jineth Karina Vargas Hurtado como estudiantes 

y asesora Mabel Concepción Valencia de la Fundación Universitaria de Popayán, para la 

realización de los siguientes procedimientos:  

1. Participación de entrevista individual 

2. Grabación de entrevista 

Adicionalmente se me informó que:  

● Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

● No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto 

de investigación.  

● Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El 

archivo del estudio se guardará en la Fundación Universitaria de Popayán y en archivos de 

los investigadores. 

● Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas 

como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras 

instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi 

familia y a mis médicos. Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido 

por mí en su integridad de manera libre y espontánea. 

 



 

Firma  

 

  



Anexo D. Codificación de las entrevistas 

Codificación entrevistas 

Objetivo general:  

● Reconocer las motivaciones que dinamizan las acciones colectivas frente al desplazamiento 

forzado desarrolladas por el consejo comunitario afro renacer del Micay desde una mirada 

Interseccional. 

● Objetivos específicos:  

● Describir experiencias en relación a la historia e identidad del Consejo Comunitario Afro 

Renacer del Micay  

● Identificar las acciones colectivas desarrolladas por el Consejo Comunitario Afro Renacer 

del Micay después del desplazamiento forzado. 

● Comprender las motivaciones que generan las acciones colectivas de resistencia y 

supervivencia. 

                                  Categorías Código 

Consejo comunitario Afro Renacer del Micay CCAM 

Desplazamiento forzado DF 

Acciones colectivas  AC 

Perspectiva de género PG 

Subcategorías 
Historia e Identidad  HI 

Supervivencia y Resistencia SR 

Motivación MO 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo E.  Sistematización de las entrevistas 

Para comprender la sistematización, se han asumido las siguientes convenciones 

Pregunta (P): significa que se trata de la formulación de una pregunta a los entrevistados.  

Martin Luther King (MLK):  nombre propuesto a hombre afro, vocal del Consejo 

Comunitario Afro Renacer del Micay de años 59 edad  

Winston Churchill (W.C) nombre propuesto a hombre afro, vocal del Consejo Comunitario 

Afro Renacer del Micay de 45 años edad    

Simone de Beauvoir (S.B):  nombre propuesto a mujer afro, vocal del Consejo Comunitario 

Afro Renacer del Micay de 30 años edad  

Rosa Parks (R.P.): nombre propuesto a mujer afro, vocal del Consejo Comunitario Afro 

Renacer del Micay de 32 años edad 

P: ¿Por qué Afro Renacer del Micay, ¿cómo nace este nombre o cómo nace esta comunidad? 

MLK: [...]la comunidad de San Juan entro por el Patía, por el Palenque el Castigo, donde 

estaban esclavizados ahí se volaban y cogían la cuenca del rio Micay todo el negro que esta 

por allá por los lados de la cuenca del rio hasta salir a López de Micay, […]toda esa gente 

salió de ahí y por eso lleva el nombre de Renacer, de Micay son gente que renació allá, 

[...]quedaron los renacientes y por eso dice la palabra Renacer del Micay. (CCAM); (HI) 

 P: me gustaría saber un poquito sobre ¿cómo se constituyó esta comunidad?  

MLK: [...] los indios estaban con las negras, y los negros con las indias y así fueron haciendo 

parte de la misma comunidad, entonces por eso usted ya llega allá y consigue mestizos, que 

están unidos a la comunidad de los negros. (CCAM) 



W.C: a partir del 91´ se crea la Ley 70 y desde ahí se empezaron a conformar los consejos 

comunitarios cobija las comunidades negras las cuales siempre han estado excluidas de la 

sociedad,[...] la tarea que se ha venido adelantando es esa dar a conocer a los 

afrocolombianos, todas las ventajas que tienen de estar dentro de la  constitución tanto sus 

derechos como obligaciones y pues eso se trató de hacer abajo,  cuando se conformó el 

Consejo Comunitario tenía que tener un nombre el de Afro Renacer del Micay, son los 

renacientes las nuevas generaciones apoderándose del territorio y diciendo este territorio es 

de nosotros. (SR); (CCAM);(HI) 

 P: ¿Qué piensa de la creación de Afro Renacer como comunidad? 

W.C: las decisiones que se toman dentro de un Consejo Comunitario, todas son colectivas 

[...]se reunió a la comunidad y se le preguntó si estaba de acuerdo en crear el Consejo 

Comunitario,, se les explicó a grandes rasgos [...]en qué consistía la ley 70, [..]a mayoría de 

la gente dijo que sí, que no había ningún problema anteriormente las zona San Juan de Micay 

era una de las zonas más violentas que tenía el departamento del Cauca y fuera de eso en 

Colombia digamos bajar para allá, encaminarte tu hacia abajo  sino te conocían lo más seguro 

era que no volvieras a salir más, por presencia de grupos armados y de la misma gente que 

tenía cultivos ilícitos,  entonces lo que se trató fue de comenzar a cambiar la cara que tenían 

y pues si se logró.  

[...] tenemos nuestro reglamento interno normas que se crearon para una sana convivencia y 

ya prácticamente se adelantó la parte de la titulación colectiva que es uno de los pasos más 

grandes que dieron, solamente se está esperando que la agencia nacional de tierras nos 

entregue el título colectivo aproximadamente son entre 28 y 32 mil hectáreas que la 

comunidad de Afro Renacer del Micay son acreedores o dueños pues. (AC): (CCAM): (HI) 



 P: ¿Qué significado tiene para usted pertenecer Afro Renacer? 

W.C: tiene un significado muy relevante e importantes porque nosotros ayudamos a retomar 

y construir un nuevo territorio, se hizo un plan  de vida buscando la protección de los recursos 

hídricos, de fauna, flora mejor  dicho lo que necesitamos para que las generaciones venideras 

pudieran continuar porque[...]San Juan era considerado hasta hace poco una de las zonas más 

violentas que tenía el Cauca, y  posiblemente en Colombia, y esa concepción a través de la 

organización social y el Consejo Comunitario se logró cambiar. Porque ya llegaron las 

normas de convivencia que[...] que la Guardia Cimarrona comenzaron a hacer cumplir. 

(CCAM) 

 P: ¿Cómo fue su experiencia al tener que convivir con varios grupos armados dentro del 

mismo territorio? 

S.B: se le colocaron los puntos sobre las íes a los grupos que hacían presencia en el territorio, 

les dijimos esto: a ustedes no se les puede prohibir que anden en el territorio, pero tengan en 

cuenta que la autoridad acá es el Consejo Comunitario y no ustedes, y así [...]no tuvimos 

ningún inconveniente con el grupo armado que estaba anteriormente. Con el grupo nuevo 

que está ahorita he aquí los resultados todos, estamos, todos por acá fuera, [...]prácticamente 

se destruyó todo en este momento no sabemos cómo estará verdaderamente, pero lo más 

seguro es que todo lo que nosotros cuidamos y protegimos por un tiempo ahora tiene que 

estar todo totalmente destruido, las zonas que nosotros cuidamos deben estar llenas, pero de 

coca, no me puedo ni imaginar qué reto no espera el día que regresemos si es que 

regresamos(DF);(SR) 

 P: ¿podría contarme usted que es la guardia Cimarrona? 



W.C: has escuchado de la guardia indígena, es prácticamente la misma, la misma situación, 

solamente que acá es para comunidades afro[...]cumplen funciones de protección del 

territorio y de las personas que habitan dentro y el cumplimiento de las normas o leyes, que 

se plasmaron en el reglamento interno que la comunidad creó, ellos son los encargados de 

velar que eso se cumpla[...]hay ciertas personas que se van a distinguir simplemente por una 

gorra o un chaleco que los identifique como guardia, o sea ellos al igual que la guardia 

indígena, no andan armados, andan con un bastón o nosotros le llamamos un garrote. Y si lo 

único que buscan es eso, que las normas estipuladas se cumplan[...] (HI) 

 P: ¿Cuáles son las funciones que se estipulan dentro del Consejo Afro Renacer del Micay?   

MLK: únicamente uno no hace parte de un consejo comunitario por que tenga una función 

estipulada en el mismo uno va colaborando de acuerdo a las necesidades de la comunidad, 

por ejemplo, cuando hay una jornada de trabajo todos ayudamos en lo que 

podemos[...](AC);(IN) 

R.P: no sé qué función será, pero yo sí participé muchas veces cuando era, por ejemplo, una 

convocatoria para arreglar el colegio, para ir a cocinar, después me encargué junto con otras 

compañeras de un festival que se hizo y lo organizaron las madres de familia y algunos 

puentes que hicimos por qué lo necesitábamos. (AC) 

W.C: [...]la construcción del colegio sin ayuda del Estado, [...]se hizo el hogar infantil, centro 

de salud y el puente de la entrada al corregimiento de San Juan[...] adecuación y el 

mantenimiento de la vía, la gente se hacían bazares, festivales con el fin de recaudar fondos 

y la idea era que toda la comunidad participará, [...]y así empezó a distribuirse las funciones, 

trabajamos en comunidad y nos unimos para el beneficio de la misma, [...](AC) 



 P: ¿Cómo era la convocatoria para que las personas participaran de las actividades de mejora 

dentro de la comunidad? 

R.P: [...]el colegio le hace falta digamos la cocina, el salón pues donde los niños se reúnen a 

comer, nos poníamos de acuerdo los padres de familia, entonces, decíamos bueno vamos a 

hacer un festival [...](AC) 

 P: ¿Cómo se siente ayudar a la comunidad? 

R.P: [...] yo me sentía muy contenta cuando hacíamos un festival y nos iba bien, nos 

alegrabamos por el esfuerzo que todos hicimos [...](AC) 

W.C: son buenas dinámicas porque allá la presencia de las instituciones del Estado es 

prácticamente nula, [...]digamos es muy satisfactorio por que no era lo mismo una obra que 

te regalen a una obra que haces tú mismo que fue de tu sudor con tus manos y con tu esfuerzo 

[...] (AC) 

 P: ¿Qué lo y la motivó a ser líder? 

MLK: [...] una escuelita de madera y comenzamos con los hombres, pero los hombres como 

que no son muy buenos para eso no llegue a ninguna parte con los hombres, me reuní con las 

mujeres y ellas sí me apoyaron bien,[...] (PG). 

 P: ¿Hay alguna diferencia entre trabajar con hombres y trabajar con mujeres? 

MLK: las mujeres como que piensa más y ella se preocupa más por los hijos que el hombre 

[...]ellos no servían para cocinar ni para atender los negocios ellas si lo hacían entonces yo 

siempre he visto que en esas cosas así es mejor uno trabajar con las mujeres. (PG) 



S.B [...] a veces la mujer desarrolla un poco más que hagamos esto aquí, que esto queda mejor 

aquí y el hombre va como enclavando las puntillas en ese sentido no veo la diferencia. (PG) 

 P: ¿en qué época cree usted que se agudizó la violencia en el territorio?  

MLK: [...]donde más se presentó pongámosle año y medio dos años y medio para acá 

nosotros se nos complicó la vida, lo más horrible que he vivido es ahora porque yo nunca 

había sido desplazado y el desplazar a una persona eso es lo último que puede haber en la 

vida, porque usted sale sin nada sale a un territorio donde de pronto nadie lo conoce y para 

uno es muy fatal eso, eso es muy durísimo [...]estamos con la esperanza de que algún día, 

algunas personas regresen al territorio [...] (DF);(SR) 

P: ¿Por qué cree que se agravó la violencia en este territorio? 

MLK: yo siempre he pensado que esto viene a causa de los cultivos ilícitos, porque yo cuando 

recién llegué a San Juan [...], en ese tiempo no había coca así bastante, se conocía una coca 

que le decían la pajarita, y esa era poquitica la gente que cultivaba eso y uno andaba en esos 

caminos a la hora que le diera la gana a pesar de que en ese tiempo existía las FARC, [...](HI) 

S.B:  Se fue creciendo los cultivos de coca, porque llegó una coca que le decían la peruana y 

esa se daba a los 45 días y la gente desde ahí comenzó a sembrar hartísimo y ya fue haciendo 

presencia más los grupos armados,, hasta ahorita que tenemos un poco de muertos en el 

territorio que ni el Estado se da cuenta porque hay gente que muere allá y nadie denuncia,  

eso viene a raíz de la coca en  reuniones se comienzan a hablar de la coca pero no se habla 

de la raíz[...] es decir si no comenzamos con la erradicación de la coca la violencia nunca se 

va a acabar porque todo el tiempo los grupos armados van a estar ahí disputando la tierra 

(DF)  



W.C: [...] el cañón de Micay es un corredor del narcotráfico desde ahí sale la cocaína 

procesada para Timbiquí o para Buenaventura,  incluso en noticias salió como se encontraban 

submarinos artesanales y todo eso era por la zona cerca a los lados de Timbiquí en la zona 

Tambo, Argelia hasta hace poco tenía casi la mitad de la coca sembrada en cultivos o sea que 

es una zona estratégica tanto para la siembra de la coca como para la distribución y salida del 

narcótico hacia el exterior, ahorita eso es lo que se están disputando los grupos armados 

simplemente los corredores del narcotráfico no es otra cosa más lo que les interesa a ellos, a 

ellos no les importa si muere gente ni nada, ellos están preocupados por la plata más que todo 

(DF)  

P: ¿podría usted contarme su experiencia sobre su salida del territorio? 

MLK: En mi caso a mí me sacó la defensoría [...] yo comencé a ver qué hacían persecuciones 

a casas de amigos a buscarlos [...] yo dije no pues yo me voy y eso me decía véngase, más 

arriba hay un caserío y nosotros lo esperamos, yo le respondí no pero yo de aquí al caserío 

que llegue a Agua Clarita de aquí allá si es de matarme, me matan, entonces me dijeron usted 

conoce la finca la guayacana, yo les dije que sí aquí cerquita al pueblo entonces ahí me 

pusieron al ejército, [...] fui a mi casa cogí mi maletíncito y arranque,[...], pero me traje un 

hijo, me traje un hijito y [...] nos llevaron hasta donde estaba el helicóptero y nos trajeron 

aquí a Popayán. (DF) 

R.P: [...] por motivo que me mataron a un tío era un señor nombrado del Plateado,[...] y como 

habían  publicado el video que incluso esta en YouTube  donde aparece el asesinato del 

médico [...] nos dieron dos horas para salir, es más, ni lo pudimos enterrar [...] la verdad cogí 

a mi hija y llegué acá donde una amiga, se quedó hasta el hueco hecho, [...]y si fuimos como 

unos 5 fue mucho, [...] no les dijimos a nadie la verdad, yo con un ojo llore y con el otro 



estaba allá mirando para la carretera de pronto que llegaran nos hicieran algo y ya de ahí nos 

vinimos para acá la verdad yo no saqué ni ropa, yo no saqué nada de eso yo me acuerdo que 

en Argelia me compré una blusita andaba incluso con un pantalón blanco y llegó fue negro 

acá de como dos días allá, ya yo llegué acá donde una amiga la muchacha me colaboró hasta 

que yo por fin me fuera ubicando poco a poco, con mi hija desplazada [...] (DF); (SR) 

SB: pues bueno mira, la comunidad empezó a hablar de que había gente armada en diferentes 

partes que no sabía ni quién era, porque en la zona uno se conoce quiénes son los que están 

en cierto grupo armado y más o menos entre noviembre y diciembre del 2018 ya a comienzos 

de año ya se hizo una incursión armada por parte de las disidencias, para esos días yo no 

estaba en San Juan yo estaba en Popayán porque tenía mi señora madre enferma entonces 

estaba con ella en el hospital, ya digamos después a mediados de marzo fue que ya se vino 

la incursión más grande, ya se metieron de golpe lo sacaron, también al ELN,  se instalaron 

ellos primero dijeron que con los líderes no había ningún problema pero, ya comenzaron a 

matar a algunos, a mí me dio temor por mi familia y entonces tomamos la decisión de no 

volver  al territorio. (DF)  

P: ¿Cuál es su punto de vista frente a las ayudas que ha dado el gobierno?  

W.C: nosotros cuando comenzó eso llegamos a tener reporte en esos días eran 375 familias 

que conformaban el consejo nosotros alcanzamos a tener un reporte de 203 familias que 

salieron desplazadas y el último censo que hicimos ahorita tenemos apenas unas 60 porque 

muchas de ellas algunas se regresaron otras no sabemos dónde están otras no quisieron dar 

información porque tienen miedo, hasta ahorita todavía hay gente que sigue reacia en ese 

sentido digamos no han recibido ni siquiera la más mínima ayuda del Estado por esa situación 

por no haber denunciado y pues acá lo que se trató con los pocos que quedamos aquí en 



Popayán es de tratar de que todo el trabajo que se hizo con la comunidad no se perdiera y tras 

de eso tratar de mirar de cómo se le ayudaba a la gente que estaba saliendo de allá, pues 

porque muy complicado uno salir a duras penas con lo que tiene encima es duro, [...] (DF)  

S.B:  el problema más grande es que se dañó la  sociedad [...] cómo hay gente que está metida 

en la delincuencia, mujeres en la prostitución, niños metidos en drogas hasta los jóvenes, es 

lo que está quedando más duro del desplazamiento y pues más que todo que el deber del 

Estado con todos nosotros porque ahorita digamos no se ha tenido ayudas, lo máximo que 

les han dado son tres ayudas en dos años de desplazamiento, a algunos con  ayudas 

económicas a otros con mercado, pero digamos no con tres ayudas,  te va alcanzar para vivir 

dos años en una ciudad y pues ahorita estamos mirando, tocando puertas, hablando con varias 

entidades del Estado con el fin de ver si nos ayudan a la adquisición de unas tierras para 

acomodar a muchas personas de las que están todavía volando porque digamos tenemos 

conocimiento de personas que están en condiciones muy difíciles partiendo que la mayoría 

de las familiares están encabezada por mujeres, de las cuales son mujeres cabeza de familia, 

como unas 60 familias y por ahí hay unas 40 y algo que son mujeres cabeza de hogar, 

entonces es un número muy alto digamos como la mujer siempre es la que cuida niños el 

tener que trabajar y mantener  el hogar es muy complicado es muy duro y fuera de eso que 

está sociedad todavía continúa siendo machista y discriminatoria, las mujeres se exponen a 

dos cosas una al hecho de ser mujeres y dos en muchas ocasiones el hecho de ser 

negras,[...](PG);(AC);(DF) 

P: ¿Cómo afrontaron la situación de desplazamiento? 

MLK: me sentí triste, pero tenía que salir adelante, al principio a mí la defensoría me llevó a 

un hotel especie de albergue para desplazados, pero yo estaba muy aburrido porque me sentía 



como en una cárcel como un preso por que yo estoy acostumbrado a vivir como los animales 

libres, solo dure 3 días allí yo quería irme así fuera a la calle, hasta que me consiguieron un 

apartamentico para mi hijo y yo, allá me sentía libre y tranquilo, como yo tenía familia en 

Bogotá ellos se dieron cuenta de mi situación de desplazado y comenzó a ayudarme, porque 

lo que me aportó la alcaldía no era suficiente, nos dieron unas libritas de arroz y granos pero 

nosotros no teníamos ollas para cocinar, eso para mí fue muy horrible. (DF) 

W.C: la situación ya venía complicada uno no se podía comunicar con los compañeros, como 

yo ya estaba en la ciudad empecé a mirar que los compañeros fueron llegando graneaditos, 

una de las ventajas era que yo tenía familia acá por eso no sufrí tanto, no me dio tan duro, 

pero nos cogió la pandemia y el hecho de estar encerrados me hacía sentir como en una cárcel 

porque en el monte uno vive libre y tener esa zozobra de no saber de la gente que estaba 

abajo, y comenzamos en la tarea de hacer un medio censo para tratar de ubicar a las personas, 

el cambio fue abrupto uno acostumbrado a la tranquilidad a la paz que se siente por allá con 

la naturaleza, porque uno en cualquier río sale a pescar y consigue que comer, en la ciudad 

el factor plata es lo primordial para sobrevivir y la otra es que hay varias organizaciones 

sociales que nos han venido apoyando como el CIMA(comité integración del macizo 

colombiano), CNA (coordinador nacional agrario), PCN (proceso de comunidades negras) 

que para bien o para mal en algo nos han ayudado, queremos un posible retorno al territorio 

pero estamos muy abandonados por parte del estado.(DF);(SR)  

P: ¿Cómo es su pensamiento actual frente al desplazamiento? 

W.C la idea siempre es retornar al territorio, pero los factores de riesgo siempre van a estar 

latentes, porque el hecho de que el gobierno retire esos grupos armados que están allá, es 

difícil y no significa que si volvemos vamos a estar seguros, tendríamos que tener esquemas 



de seguridad, para asegurar que no le vaya a pasar nada a ninguno de los líderes, pero quién 

se atreve a cuidarlo a uno por allá, por ejemplo don Domingo es un líder muy visible, el grado 

de riesgo que maneja él es alto, también está el representante legal que es la principal figura 

dentro del Consejo Comunitario, él está fuera del país porque él sabe que lo están buscando 

para asesinarlo no sé qué estaría pensando pero nos abandonó, en el caso de Domingo no 

porque es el que ha estado ahí al frente de las cosas para cualquiera de las actividades que se 

hagan él es el que está colocando la cara y el nombre también. Si él nos llegara a faltar no 

hay quien asuma eso dicen que no hay nadie indispensable pero el si lo es, sin él no pasa 

nada. (SR) 

MLK: desde que salí de allá me ha dado muy duro, no hemos dejado la idea de volver a 

nuestro territorio, aunque unos compañeros que estaban acá se regresaron porque no 

soportaron la presión uno de las caras representativos llamado Hugo se regresó y lo mataron, 

mi idea es ayudar a la gente que está acá para que no esté durmiendo debajo de un puente, 

con el medio censo que se hizo acá le preguntamos a la gente si quería irse a una finca que le 

estamos solicitando al gobierno y la gente me dice así sea con un plástico yo me voy debido 

a la situación que se está viviendo aquí en la ciudad, el gobierno le está quedando muy 

pequeño a los grupos armados, no tienen capacidad para llegar al pueblito de San Juan.(SR) 

P: ¿Qué es para ustedes las acciones colectivas? 

MLK: para mí las acciones colectivas es algo que hacemos varios comunitariamente, nos 

reunimos todas las veredas porque la coca nos ha aportado más que el gobierno por medio 

de la coca hacíamos trabajos comunitarios, cada uno tenía cómo responder a los que tenían 

cultivos de coca se les pedía de dos mil pesos por arroba para hacer un fondo comunitario y 



así poder organizar diferentes actividades que se realizaban para el beneficio de nosotros 

mismos. (AC) 

W.C: lo más importante que yo considero se hizo como una acción colectiva fue el plan de 

etnodesarrollo ese fue concertado con toda la comunidad, fuimos vereda por vereda, mirando 

cuáles eran las necesidades básicas. Otras de las acciones grupales que hicimos fue el 

reglamento interno ahí quedó plasmado las normas de convivencia para vivir sanamente. Esa 

es una de las labores colectivas más grandes que hemos hecho. (AC);(SR) 

P: ¿Cómo actuaron para el reclamo de soluciones materiales? 

W.C: estamos viendo la forma de reunirnos, aunque es complicado porque estamos muy 

dispersos y hemos adelantado con la agencia nacional de tierras específicamente con la 

dirección de asuntos étnicos y nosotros hacemos una petición en concreto, necesitamos una 

finca donde acomodar gente de la comunidad, hasta que regresemos a nuestro territorio a ver 

si ellos están en la disponibilidad de cubrirnos esa necesidad, si dicen que si hay que 

comenzar a pensar en cómo es que nos vamos a acomodar y si dicen no pues si comenzar a 

tocar otras puertas; el tejido social que teníamos está totalmente roto y queremos 

reconstruirlo. (AC) 

P: ¿Cuáles fueron las acciones de los y las líderes? 

W.C: todos no salieron a la vez, entonces empezamos a mirar que se va a hacer se 

comenzaron a tocar puertas en la unidad de víctimas, defensoría del pueblo para hacer todas 

las denuncias de lo que estaba pasando allá aunque no sirvió de nada porque el 

desplazamiento masivo ocurrió, a pesar que es una de las zonas más militarizadas que hay 

eso no impidió que el grupo armado que llegó causara todos los daños y sacará a toda la 



gente, MLK es uno de los líderes más representativos por que hace parte del consejo, es una 

autoridad dentro del territorio, doña Leonor Yonda es una líder pero ella no llevaba las 

riendas del consejo, hace parte del consejo pero no hace parte de la junta directiva, toda la 

responsabilidad cae sobre LMK.[...]nos sigue llegando información de hechos de violencia 

asesinatos desapariciones entonces lo que nosotros hacemos es seguir difundiendo de eso 

acá, para que eso no se quede en el anonimato. (DF);(SR) 

P: ¿Cómo fortalecer su identidad para evitar la desintegración? 

W.C cuándo empezaron a salir personas en desplazamiento nosotros lo primero que hicimos 

fue tratar de llevar un control de quién estaba saliendo de allá hasta ese momento los primeros 

cinco seis meses que fue que más se agudizó el enfrentamiento armado abajo, el 

desplazamiento y la violencia nosotros tenemos un listado más o menos de 213 familias en 

el censo decían que eran 375 entonces si te das cuentas más del 50 % de la población que fue 

expulsada del territorio, el problema más grande es que la cantidad más grande de gente que 

salió fue gente negra los verdaderos dueños del territorio fueron a los que más sacaron una 

de las razones era que las comunidades negras siempre están en sitios bastante apartado, a 

ellos les gusta vivir a ellos como solitos, eso fue lo que también ayudó, las poblaciones donde 

más comunidades negras se encontraban era las más retiradas entonces por allá no entran ni 

epidemias entonces obviamente fueron los que quedaron más vulnerables y por eso fueron 

los que más sacaron y la otra fue que nosotros también la comunidad negra no es muy amiga 

a la siembra de cultivos de coca, donde solo hay comunidad negra la coca es mínima ellos 

siembran como para la subsistencia no para volverse ricos, a diferencia de las personas 

llegadas al territorio esa es una de las diferencias. (DF) 

P: ¿Qué acciones de resistencia desarrollaron como comunidad?  



W.C: El problema más grande que se tuvo allá fue que al año 2017-2018 iniciamos un 

proceso de sustitución de cultivos dentro del mismo territorio que nosotros como comunidad 

misma planteamos el gobierno nacional, hay veces que por lo general cuando el gobierno 

quiere hacer algo más del gobierno a las comunidades nosotros quisimos hacer al contrario 

de la comunidad hacia el gobierno, ese fue uno de los problemas más grande que tuvimos ese 

fue el hecho de que mucha gente saliera de allá porque digamos se llegó el momento en que 

los cocaleros en sí la gente que siembra coca nos copió y dijeron listo hagámoslo nosotros 

sabemos que estamos metidos en algo ilegal si podemos legalizar lo qué estamos haciendo 

es un beneficio, se hizo dentro del territorio lo que nunca han podido hacer en el rastro de 

Colombia y es para la siembra de coca dentro del Consejo comunitario y dentro de otra parte 

Argelia no se permitió más tumbé de montaña para la siembra de coca se comprometió a la 

gente que sembraba coca tumbar el 5% del cultivo para sembrar comida como allá lo que le 

digo no se siembra otra cosa que no sea coca como hay plata todo se compró afuera entonces 

digamos ya había algo de producción agrícola dentro del territorio, son cosas que se venían 

haciendo con el grupo armado anterior que había se les había dicho vea mire nosotros 

queremos cambiar nuestro territorio, necesitamos acomodarlo, no hubo problema ya 

habíamos tenido agarrones porque primero ellos estaban apoyando la minería ilegal y 

nosotras paramos la minería nos les paramos en la raya toda la comunidad entonces les tocó 

sacar sus maquinarias y llevárselas para otro lado ya al menos ya estábamos empoderados 

del territorio nosotros hasta tuvimos una mesa de diálogo con el gobierno nacional 

directamente con el alto consejero para la estabilidad y la paz nosotros nos reunimos en varias 

ocasiones aquí en popayán porque obviamente para ya no iba gente la mesa estuvo activa se 

lograron muchos acuerdos hasta se tenía un presupuesto para eso el problema fue que cuando 

ya estaba eso bastante consolidado hasta ahí llegó todo digamos el problema más grande que 



tienen todas las personas que salieron de allá fue eso haberse opuesto a los cultivos de Coca 

por qué esa es la fuente de cualquier actor armado, la más grande y rentable que hay por allá. 

(SR) 

P: ¿Con qué fin se realizan las acciones en conjunto dentro de la comunidad? 

W.C: se hizo una evaluación De cuál es el problema más grande que tenemos y espeso la 

coca entonces dijimos que vamos a hacer Cuáles son las acciones que se van a llevar contra 

quién van a hacer las acciones eso fue algo que se comenzó a madurar Y cómo te digo allá 

de importante era tener el respaldo de la gente y la tarea se hizo bien porque hasta la misma 

gente que estaba sembrando la apoyaron la decisión porque sabían que ya sabías sobrepasado 

la siembra Qué tarde o temprano se podía venir una radicación a una fumigación. 

La otra es que la gente cambió la mentalidad cuándo comenzaron a llegar gente regadera allá 

le cambiaron la mentalidad a la gente ya se comenzó a tener una mentalidad cocalera donde 

la gente se metió en la cabeza que no hay otra cosa sino eso y hasta ahorita me imagino que 

todo lo que nosotros planeamos y se quiso salvar del territorio Pues yo creo que ahorita no 

queda ni el cuento de eso porque no sabemos cómo está el territorio ahorita lo que sí fue que 

este disparo totalmente el cultivo de coca 

P: ¿Qué los motiva a seguir como comunidad unida a pesar de que están dispersos? 

MLK: nosotros por lo que estamos luchando súper una titulación colectiva porque mirando 

la historia de los negros por allá en San Juan donde se erradicaron los negros por lo que ese 

territorio es un territorio colectivo para la gente de la negritud Y como dijo Francia la gente 

que puede hablar es el consejo comunitario es la única organización que puede luchar por ese 

título colectivo 



 W.C: a una le queda el recuerdo de cómo se vive allá ver cómo la gente está contenta 

viviendo en su monte y ahora uno encontrarse personas acá que están llevadas que sus 

condiciones son precarias y no se ve por parte del gobierno alguna luz de Esperanza para 

mejorar las condiciones de vida de ellos y eso da como sentimiento deberá muchos que uno 

conoce que uno los veía allá felices 

P: ¿Qué significa para ustedes su familia?  

MLK: para nosotros la comunidad es como nuestra familia porque nos dicen que con nosotros 

no tienen problemas porque los visitamos la gente ya se siente alegre porque el líder llega a 

la Vereda la gente se sentía más acompañado y eso se le iba agravando uno también Por eso 

yo quisiera ver toda la gente que salió allá desplazada otra vez en el territorio siempre he 

aspirado a eso por eso decidimos Buscar una finca para poder ver si podemos recoger a la 

gente para que estemos viviendo como comunidad 

W.C: obviamente para uno lo más importante es la familia y uno siempre va a querer el bien 

para ellos hasta por encima del sufrimiento de uno porque que amor más puro que la mamá 

de uno sacrificando todo por verlo a uno o por ver a los hijos o el resto de la familia feliz, 

sino que también hay veces la amistad también trasciende algo más allá de una simple 

amistad por decir algo con MLK nosotros somos familia. Ha hecho que los lazos de amistad 

se sobrepasen ya y no solamente con él, con mucha gente, hay veces más pendientes que 

están las personas de la comunidad que la misma familia. Eso es bacano, al menos te hace 

sentir que estás haciendo algo bien, es como una retribución de todo lo que uno ha venido 

haciendo. 


