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Línea de investigación 

El presente estudio se inscribe a una de las líneas que ofrece el grupo Cognoser del 

programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán, denominada Estudios del 

desarrollo humano y social, la cual se dirige a la identificación de las diversas problemáticas, 

relacionadas con el desarrollo de lo humano y lo social, en conexión con otras disciplinas del 

conocimiento, que se pueden evidenciar en las comunidades. En este caso particularmente en el 

contexto del Caquetá en el que se reconoce problemas de violencia, conflicto armado, 

desplazamiento forzado incluso de narcotráfico. Así también, esta línea, prioriza el identificar, 

comprender y contribuir a las soluciones de las diversas problemáticas al igual que a las,mmn 

necesidades psicosociales puesto que “considera diversos aportes de la psicología en la 

comprensión del desarrollo humano y social como fundamento para impulsar transformaciones 

individuales igual que colectivas en diferentes contextos” (Fup, 2021, p.54).  

Esta investigación hace parte de un macro proyecto del mismo programa que tiene como 

propósito “sistematizar las experiencias de memoria histórica, memoria política construida por 

organizaciones sociales, comunidades campesinas, indígenas y negras”. Aquí si bien se traen a 

colación las experiencias vividas especialmente después del conflicto armado, esto se hace bajo el 

foco de las resistencias cotidianas de un grupo de mujeres campesinas, buscando también 

contribuir al fortalecimiento de esa memoria histórica.  

 

 

 

 

 

 



 

Resumen  

La presente investigación es un estudio de caso que tiene como objetivo, describir las prácticas de 

resistencias cotidianas que impidieron el desplazamiento forzado en la Asociación ambiental de 

mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el 

municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento Playa Rica la Y del departamento del 

Caquetá, durante el periodo de 1998 al 2002. La misma se realiza mediante la implementación de 

técnicas de recolección de datos como: entrevistas semiestructuradas, grupo focal, análisis de 

documentación. Por medio de las voces y relatos de las víctimas se evidencio la forma como se 

fueron diseñando las resistencias en esta región, las cuales son: Identidad territorial, libertad para 

soñar en su proyecto en el territorio, memorias de resistencias, silencio como arma para combatir 

el miedo, convivencia vecinal como fuente de bienestar e integración y proyecto de vida.  

Palabras claves: Mujeres campesinas, conflicto armado, resistencias cotidianas, desplazamiento 

forzado, San Vicente del Caguán Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This research is a case study that aims to describe the practices of daily resistance that prevented 

forced displacement in the environmental association of women workers for the development of 

the Yarí "AAMPY", victims of the armed conflict, in the municipality of San Vicente del Caguán, 

Playa Rica la Y village in the department of Caquetá, during the period from 1998 to 2002. It is 

carried out through the implementation of data collection techniques such as: semi-structured 

interviews, focus group, analysis of documentation. Through the voices and stories of the victims, 

it became evident how the resistances were designed in this region, which are: Territorial identity, 

freedom to dream in their project in the territory, memories of resistance, silence as a weapon to 

combat fear, neighborhood coexistence as a source of welfare and integration and life project.  

Key words: Rural women, armed conflict, daily resistance, forced displacement, San Vicente del 

Caguán Colombia. 
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Introducción 

Hablar de las prácticas de resistencias cotidianas no tiene que ver con grandes 

manifestaciones públicas, es dialogar de acciones desde una perspectiva de vida diaria invisible a 

los grupos al margen de la ley, pero que tienen un gran poder en los procesos comunitarios. Existe 

una serie de narrativas preservadas en las memorias de campesinos víctimas de conflicto armado 

las cuales les han permitido sobrevivir a la guerra, no despojarse de sus tierras, defender sus 

territorios sin necesidad de iniciar grandes movimientos sociales. 

Aunque hay múltiples investigaciones de la guerra y la violencia vividas en los años que 

han sido de gran impacto para Colombia, se cuenta con muy poca investigación que dé a conocer 

cómo las personas han resistido a esos conflictos que se han generado, entre otras razones, por el 

accionar de las guerrillas que hay en el país, así nació el interés de indagar por las prácticas de 

resistencias cotidianas. Como futuras profesionales de la psicología es enriquecedor contribuir a 

la visibilización de esas memorias relacionadas con las experiencias de estas personas para afrontar 

su realidad, en particular tratándose de mujeres campesinas, cuyos rostros a veces han sido 

invisibilizados y sus voces menos escuchadas. 

Se definió como objetivo del presente trabajo conocer las prácticas de resistencias 

cotidianas que impidieron el desplazamiento forzado, eligiéndose como población especifica la 

Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” víctimas del 

conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento Playa Rica la Y del 

departamento del Caquetá. Se consideró el periodo de 1998 al 2002 debido a que un gran número 

de familias tomaron la decisión de quedarse en este territorio, cuando ocurrieron acontecimientos 

como la Zona de Distensión o la zona de despeje y es debido a esas familias que hoy en día existe 

esta vereda.  
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En cuanto a la organización del documento, se evidencia una revisión de antecedentes que 

logra documentar investigaciones internacionales, nacionales y locales directamente relacionadas 

con las prácticas de resistencia cotidianas en diversas poblaciones.  

En términos metodológicos, la investigación se inscribió en un enfoque cualitativo de un 

estudio de caso, proponiendo instrumentos para captar información se inició realizando una 

revisión documental para categorizar en tiempo, modo y lugar los hechos ocurridos en el conflicto 

armado, luego 3 entrevistas semiestructuradas las cuales se aplicaron a 3 mujeres que hacen parte 

de la Asociación, 1 grupo focal realizado en Playa Rica la Y; desarrollado con 6 integrantes 

pertenecientes a AMMPY, con las cuales se pudo reconocer entre las estrategias de resistencia que 

este grupo de mujeres utilizo. Es importantes conocer que la población se determinó mediante una 

serie de criterios tanto de inclusión como de exclusión.  
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Planteamiento del problema 

 

Desde el periodo de 1948, tomando como factor detonante la muerte del líder político Jorge 

Eliécer Gaitán, hecho que le dio inicio al periodo de violencia más largo de la historia de Colombia. 

Obando et al. (2016) plantean que los más de 60 años que en la historia de Colombia se ha sufrió 

por la violencia, debido a los conflictos entre diversos actores, como grupos al margen de la ley 

“guerrillas y paramilitares” y otros legitimados por el gobierno, han generado graves problemas 

de seguridad para la población civil que lo convierte en sus principales víctimas, transgrediéndose 

la posibilidad de permanecer en la garantía de sus derechos.  

En 54 años, 220 mil personas han muerto por el conflicto armado en Colombia. De los 

220.000 asesinatos documentados, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil, es decir, 

el 82%, y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. Según Reyes 

(2013): 

De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH) entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 % de 

los casos, a los grupos armados no identificados se le atribuyó el 27,7 %, a las guerrillas el 

16,8 %, a la Fuerza Pública el 10,1 %, a desconocidos el 6,5 % y a la alianza entre la 

ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4 %.Todavía siguen 

desaparecidas en Colombia 25.007 personas desde 1985, según informan sus allegados, 

mientras que entre 1970 y 2010, un total de 27.023 personas han sufrido el drama del 

secuestro, perpetrado por las guerrillas en un 90,6 % de los casos. El desplazamiento 

forzado ha sido un flagelo para 5.712.506 personas entre 1985 y 2012, aunque este delito 

se ha cometido con más frecuencia en los últimos 16 años, puesto que en este periodo se 

registraron 4.74.046 casos. (p.3) 
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En los últimos 14 años, el departamento del Caquetá se ha convertido en un caso 

emblemático de las transformaciones que ha experimentado el conflicto armado colombiano. 

Rocha (2014) plantea que uno de los grupos más reconocidos es el Bloque Sur de las FARC, 

quienes han sido los principal organizador en el Caquetá frente a las áreas de disputa entre actores 

armados por tomar el control de los cultivos de coca, además del procesamiento y comercialización 

del alcaloide; entre los años de 1998 hasta 2006, también se dice que este grupo sostuvo 

enfrentamientos con grupos paramilitares como el Bloque Sur de los Andaquíes del Bloque Central 

Bolívar, donde se llegaron a registrar 4.107 víctimas por desplazamiento en Caquetá.  

De ello resulta necesario decir que los relatos de estos ciudadanos son memorias de los 

hechos sufridos en medio de lo que fueron circunstancias de indefensión y del valor de muchas 

personas para enfrentar momentos cruciales de sus vidas; el desplazamiento forzado obligó a la 

población civil a marcharse a las ciudades generando desigualdades sociales y económicas, por lo 

cual se vieron presionados a la realización de actividades que les garantizaran la supervivencia en 

condiciones precarias, llevándolos a otras ciudades para radicarse en barrios no habitables, que 

sirvieron de refugio para familias víctimas de despojos por la violencia, con el tiempo muchos de 

estos espacios se adecuaron para garantizar una vivienda digna, gracias a lucha de sus pobladores 

por los servicios básicos para una vida saludable.  

Según cifras del Departamento Nacional de Estadística el departamento de Caquetá tiene 

una población de 477.642 habitantes; de la cual el 38.8% (185.562 personas) ha sido víctima del 

conflicto armado. La Unidad de Víctimas ha entregado indemnizaciones a 1.067 personas. Según 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE” (2015): 

El mayor hecho victimizante es el desplazamiento, con 292.862 personas afectadas, 

seguido por los homicidios (30.746) y las amenazas (26.053), entre los años 2011 y 2016 
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se han presentado 1644 solicitudes de restitución de tierras, que corresponden a 1455 

predios y 1108 personas. Los procesos de reconstrucción de memoria aún son muy 

incipientes, aunque se destacan los esfuerzos realizados por el Museo Caquetá y la 

Fundación Mambe (p. 2). 

Formulación del problema 

¿Cómo se desarrollaron las prácticas de resistencia cotidiana que impidieron el 

desplazamiento forzado en la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del 

Yari “AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, 

corregimiento Playa Rica la Y, del departamento del Caquetá, durante el periodo de 1998 al 2002? 

Antecedentes 

Es poco el material informativo sobre aspectos de resistencias colectivas e impactos 

psicosociales en el conflicto armado, sin embargo, para esta investigación se profundizará en temas 

relacionados con experiencias de prácticas presentes en Colombia, de las cuales se ilustrarán 

investigaciones hechas en diferentes ciudades y contextos. Se evidencian 10 investigaciones, todas 

nacionales en relación con las prácticas de resistencias cotidianas frente al desplazamiento forzado 

en víctimas del conflicto armado.  

Se podría iniciar haciendo mención al estudio de Cancimance (2015a) quien, a partir de las 

narrativas de los pobladores del Tigre, Putumayo, (sobrevivientes del control armado del Bloque 

Sur de las AUC). Plantea los silencios como una práctica de vida diaria con el fin de que los 

habitantes de esta zona del sur del país, sobrevivieran y se mantuvieran en su territorio durante el 

desplazamiento forzado a causa del conflicto armado. 

A raíz de este ejercicio investigativo se tomaron las narrativas de los campesinos; 

analizadas recurriendo a teorías como la de James Scott un profesor de Ciencias Políticas y 
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catedrático de antropología, quien habla de reconstrucción de la memoria histórica e introduce los 

silencios a los pasados violentos como una forma de resistencia cotidiana, por consiguiente, 

realizar esta acción de “quedarse callados” ante la situación que se estaba presentado, fue una 

solución exitosa realizada por parte de los campesinos del Tigre para enfrentar la violencia, pero 

sobre todo mantenerse en sus tierras. 

La publicación de la Universidad Nacional de Colombia, el estudio realizado por el autor 

Cancimance (2015b), en el cual plantea dos prácticas de resistencias cotidianas que son: ser un 

buen conviviente y ser neutrales. Herramientas utilizadas por los campesinos para enfrentar la 

violencia, actitudes de valentía; de igual forma, siguieron preservando su vida, el hogar, asimismo 

a su familia mientras la guerra acechaba en el Putumayo. Como resultado en la investigación, el 

autor, realiza una recuperación de las memorias, no solo personales, si no también familiares a 

través de 3 diarios que permitieron recopilar los datos (método etnográfico). Esto permitió 

evidenciar cómo las resistencias, de cada uno de los campesinos, estaban en sus vidas 

habitualmente y a su turno permitió visibilizar el horror del conflicto armado que se estaba 

viviendo en el departamento. 

La investigación realizada por Arias (2015) planteó la vida cotidiana y conflicto armado 

en Colombia con aportes de la experiencia campesina para un cuidado creativo. El estudio 

consistió en indagar con las comunidades de la zona rural del municipio de San Francisco, 

Antioquia, para conocer cómo percibieron el conflicto armado. Se encontró que dos de las prácticas 

de resistencia cotidiana fueron convivir con los grupos armados entre lo habitual y lo sorpresivo. 

Los habitantes de esta zona se ganaron la confianza de las guetos, compartían la comida , el techo, 

conversaciones, juegos, visitas familiares e incluso hasta noviazgos, para no vivir con miedo 

diariamente de ser desplazados de sus hogares o reclutaran algún miembro de la comunidad; o 
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como resultado se encontraron lazos afectivos entre esta población civil y guerrilla generaron “una 

vida muy tranquila”. Por ese motivo, estas personas pasaron de realidad cotidiana sin la existencia 

de grupos al margen de la ley, a una vida sorpresiva con guerrilla, por otra parte, tuvo repercusiones 

emocionales en la salud mental de sus habitantes. 

En época más reciente, Quijano et al. (2020), realizan una investigación sobre las 

emociones en la resistencia y la defensa del territorio en Guamocó (Colombia). Con ello, se busca 

como objetivo dar a conocer a la región mencionada anteriormente, quien tuvo que enfrentar las 

constantes amenazas de grupos armados, debido a señalamientos de estar en contra de esta 

organización, como consecuencia de esa situación, fue la misma comunidad quien tomó acciones 

para favorecer su tranquilidad, quemando los libros de las juntas que lideraban las denuncias en 

contra de ellos, restringieron el comercio, prohibieron hacer juntas; lo que dio como resultado el 

cese de muertes, violaciones entre otros, sin embargo, los líderes clandestinamente se reunían. 

Finalmente, estos encuentros permitieron crear un lazo de apoyo en la comunidad. 

Por su parte, Aldana et al. (2016) con respecto al conflicto y las prácticas comunicativas 

de “alianza urbana” en Quibdó, Chocó, analizó las resistencias de un grupo artístico en la región 

del Pacífico, ya que en medio del conflicto nació un proyecto de baile, con el propósito de 

trasformar la realidad de esta comunidad utilizando su voz y cuerpo para protestar en contra de esa 

crisis humanitaria. Como resultado han obtenido una gran visibilización de la grave situación ante 

las acciones llevadas a cabo por los grupos ilegales, por ejemplo, las inundaciones de narcotráfico, 

reclutamiento infantil, violencia, pobreza económica, explotación minera, entre otras. Por ende, 

gracias a esta práctica juvenil, se construyó desarrollo social, también humano, invitando a su 

comunidad a mantener las ganas de vivir, de manera que progresen en un contexto que no les 

brinda oportunidades para salir adelante en su territorio. 
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Hernández (2020) planteó una sistematización en resistencia Monte mariana para la 

construcción de paz. Estudio de caso del Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la 

Alta Montaña como iniciativa de paz de base social y resistencia civil para la paz. El autor hace 

una búsqueda de los habitantes de Montes de María para conocer cómo fueron los inicios de la 

mesa regional para reducir la presencia militar en la zona mitigando asesinatos, desplazamientos, 

masacres a la población civil, aunque tuvieron buen resultado la población campesina se vio 

afectada en sus producciones como el aguacate, entre otros, debido a que por la parte paramilitar 

seguía habiendo detención arbitraria en las vías, invasión de espacios como la escuela o la iglesia. 

Se puede concluir que los habitantes encontraron su forma de preservar su vida, pero siendo aún 

atropellados en algunos de sus derechos como ciudadanos. 

Respecto a subjetividades políticas de la primera infancia en contextos de conflicto armado, 

narrativas colectivas de agencia, Ospina et al. (2018) habla de construir o actuar frente a 

experiencias vividas en la infancia de las niñas, niños, así como el de las familias en medio del 

conflicto armado, retomando la hermenéutica, permitiendo identificar las necesidades llevadas a 

generar silencio en dicha población, con la intención de que el diseño cualitativo recolectara datos 

de sus historias tanto personales, como familiares, gracias a la participación de niñas entre 3 y 6 

años. Una vez se tengan esas vivencias se espera como resultado poder conocer cada una de las 

grandes categorías como se están trabajando desde un inicio de la investigación, con la intención 

de comprender las historias contadas por los participantes que llevan a conocer mejor el contexto 

de la guerra en la actualidad.  

Los impactos psicosociales asociados a la vivencia del conflicto armado, en personas 

víctimas de los municipios de Caldono y Cajibío Cauca, Colombia. Sotelo y Vargas (2021) 

Realizaron un proceso investigativo gestado desde 2019 a partir de las conversaciones que se 
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iniciaron entre la Fundación Mambrú Internacional, Paz Holanda en Colombia, la Secretaría 

Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)- territorial Cauca y la Fundación 

Universitaria de Popayán (FUP) y entre los hallazgos más significativos, encontraron que la 

experiencia de sufrimiento está ligada a la memoria histórica, memoria traumática y a los 

mecanismos de defensa psíquicos que surgen como forma que tiene los sujetos victimizados de 

poder tramitar el dolor, reelaborar lo traumático, impedir el olvido por medio de los artefactos 

culturales para la no repetición de los hechos violentos y restaurar el tejido social; se evidenció 

que los daños e impactos más persistentes han provocado emociones como el miedo, temor, ira, 

impotencia, angustia, inseguridad, cansancio emocional, producto de la violencia ejercida por 

actores armados. 

El apoyo social percibido por las víctimas del conflicto armado en Colombia de los autores 

Vásquez et al. (2018) con relación a su investigación de carácter cualitativo, conformado por 

personas afectadas por grupos al margen de la ley, incluyendo a mujeres y hombres por igual. Este 

artículo muestra los datos que permitieron seleccionar la información requerida, como lo fue el 

estado civil, nivel de estudios, estilo de vida, entre otras categorías; como resultado la población 

mencionada anteriormente encuentra en sus redes sociales un alivio frente a la situación vivida, 

generando una tranquilidad además de confianza que puede ser muy importante para su 

reconstrucción.  

Para finalizar, Cortes et al. (2015) en su investigación comprensiones sobre el perdón y la 

reconciliación en el contexto del conflicto armado colombiano, presentan un proyecto 

investigativo sobre las experiencias que se pudieron vivir en medio de la violencia, en relación a 

cada uno de los habitantes de la capital de Colombia han llegado a experimentar. Dicho lo anterior, 

mediante una entrevista semiestructurada, conocieron la vida, experiencias, consecuencias entre 



RESISTENCIA EN MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO                                                                              10 
  

otras. Como resultado se evidenció, que los participantes no cuentan con un conocimiento claro 

del verdadero sentido de perdonar; por otra parte, se puede observar de esta manera la resistencia 

sigue estando presente en medio de las personas víctimas del conflicto armado. 

Contextualización 

El municipio de San Vicente del Caguán1, en el departamento del Caquetá, territorio 

colombiano, es uno de los lugares en donde se presenta con frecuencia la incidencia de conflicto 

armado, dando lugar a pérdidas significativas tanto humanas como materiales, pues tiene un nivel 

alto en vulnerabilidad a causa de los enfrentamientos de la fuerza pública y los grupos armados. 

Particularmente, debido a su ubicación geográfica, se considera el Piedemonte amazónico, como 

un lugar habitado por comunidades nativas, tapizados de selva incluyendo estructuras de poder 

colonial. Según Rodríguez (2021): “El municipio carga en sus hombros el estigma de ser zona de 

retaguardia guerrillera por las complejidades que encierra un territorio como lo es San Vicente del 

Caguán y el mismo conflicto armado colombiano” (párr..3). 

Este municipio es reconocido por contar con el mayor número de cabezas de ganado del 

país, bovinos, muy por encima del segundo municipio Paz de Ariporo en Casanare como del 

tercero Montería en Córdoba. Es un paralelo importante de la economía ganadera, al mismo tiempo 

ha crecido a la sombra del dominio insurgente del conflicto armado; también podemos destacar 

las altas tasas de deforestación, que se dispararon tras la desmovilización de la Fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia (FARC) que lleva a ubicar hoy en día a San Vicente en una situación 

de alerta temprana de desforestación. 

 
1 Limita al norte con el Meta y al oriente con el Guaviare, con el Huila al nor-occidente y con los municipios 

de Puerto Rico al occidente y Cartagena del Chaira al sur. Por su territorio pasan dos ríos muy importantes en la 

colonización andina de esta región: el Caguán y el Yari. De su territorio hace parte el Parque Nacional Natural 

Cordillera de los Picachos, sitio de confluencia entre la Amazonía, la Orinoquía y las alturas andinas (Rodríguez, 

2021). 
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Tomando la vía que de San Vicente conduce a La Macarena, un recorrido de unas 3 h 30 

min en medio de las diversas dificultades por motivo del mal estado de las vías rurales se encuentra 

con la vereda Playa Rica la Y. Según Navarrete y Calle (2015): 

Las mil personas que viven en Playa Rica sin agua potable, alumbrado público ni 

alcantarillado son un buen ejemplo de sucedido en todas estas veredas. Según ellos, el 

dinero recolectado se ha usado para comprar plantas eléctricas, construir pozos sépticos 

además de arreglar las vías, tres cuadras de casas de madera, un par de cantinas, unas 

iglesias evangélicas y una pequeña escuela. Todos hacen parte de una zona que está en 

medio de un litigio (p. 4). 

En el corregimiento Playa Rica cuenta con una población pequeña, que diariamente se 

dedican a las labores del campo, como lo son la ganadería, agricultura, procesamiento de lácteos; 

sus pobladoras inician sus actividades diarias desde el 5 Am con un buen café, el canto de los 

gallos, cada uno de los labriegos trabaja hasta caer el sol, en horas de la noche se reúnen en sus 

humildes casas para compartir con sus familias una buena cena y de esa manera dejar todo listo 

para el día siguiente. 

En medio de esta comunidad se ha construido un grupo de mujeres que han sido víctimas 

del conflicto armado, las cuales constituyen elementos importantes para focalizar la atención sobre 

la vida cotidiana rural, de cada una de ellas pertenecientes a la Asociación ambiental de mujeres 

trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” del corregimiento Playa Rica la Y, es una 

organización conformada por campesinas comprometidas a trabajar por la conservación de un 

punto estratégico de la Amazonia Colombiana. Un proyecto de sostenibilidad ecológica de la 

región, sus comienzos se dan por las altas cifras de desforestación; el trabajo de estas mujeres se 
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ha caracterizado por la pedagogía ambiental y la implementación de viveros donde se restauran 

especies de semillas nativas. 

Justificación 

La presente investigación se llevó a cabo a través de un estudio de caso y con un enfoque 

fenomenológico que permite rescatar las vivencias de vida diaria de la Asociación Ambiental de 

Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yari durante la zona de despeje en el municipio de San 

Vicente del Caguán en el periodo de 1998 al 2002. Teniendo en cuenta el contexto del conflicto 

armado en el cual ocurrieron los hechos, y cómo a pesar de ser afectados sus Derechos Humanos 

lograron impedir el desplazamiento forzado consiguiendo también preservar su vida. 

AAMPY es la población objeto de este proyecto, está integrado por mujeres campesinas 

caracterizadas por no hacer parte del grupo de personas que se dejaron desplazar por esta 

organización de guerrillas. Bajo sus ojos las acciones realizadas por esta comunidad eran 

invisibles, pero marcaron la historia y sus memorias personales merecen ser visibilizadas, púes, 

estas madres cabezas de familia representan la voluntad del cambio, sembrando la paz como la 

esperanza. 

Se puede llegar a hablar que dentro de cada revisión bibliográfica abundan los libros, 

artículos y comentarios sobre el conflicto colombiano de las últimas décadas, sin embargo, hay 

problema por la escasa información de las prácticas de resistencias cotidianas vivenciadas. Según 

Cancimance (2018) plantea la abundancia de diversas actividades como lo son seminarios, 

conferencias, discusiones y numerables películas, novelas, videos y escenas cinematográficas, que 

con frecuencia producen los acontecimientos más violentos presentes en el país. Pero si nos 

fijamos un poco en esos hechos de recuperación, resistencia y de los mismos mecanismos 
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culturales que están presentes para enfrentar con gran éxito las situaciones críticas, son muy pocos 

los escenarios donde se llega a evidenciar las practicas resistencias cotidianas.  

Es a partir de las grandes visibilizaciónes que se realizaron con éxito para enfrentar el riesgo 

de quedarse en sus tierras y sobrevivir para contar sus experiencias, relatos que no solo hablan de 

miedos, desconciertos, pérdidas y dolor, sino, historias de una lucha permanente de retomar el 

control de unos valientes campesinos Caqueteños que marcan resistencias cotidianas que 

seguramente existen en todo el País, pero que aún no se conocen.  

Se espera lograr aportes de innovación en el campo social-comunitario, conforme surjan 

más investigaciones de las prácticas de resistencias cotidianas durante este periodo de violencia 

debido a los grupos al margen de la ley, con la intención de preservar la memoria del conflicto 

armado de manera que no se desvanezcan junto con sus habitantes sin inmortalizar sus historias 

de vida, como es el caso de las mujeres que salieron adelante con su emprendimiento después de 

las experiencias marcadas por impactos psicosociales vividos por la guerra. Dicho lo anterior estas 

contribuciones afianzan los conocimientos de formación, así la teoría se ve reflejada desde una 

perspectiva práctica de donde se infiere que al lector se les dará un acercamiento a las vivencias 

de los campesinos del corregimiento de Playa Rica la Y.  

La afectación psicosocial son las protagonistas de los diversos recuerdos que aún siguen en 

la memoria de cada una de las integrantes de la asociación AAMPY, las heridas siguen abiertas, 

cada momento vivido en medio del conflicto no se ha olvidado, se recuerda constantemente como 

eran los enfrentamientos cuando se encontraban en las labores del campo, los asesinatos de 

familiares, amigos, vecinos; es necesario contar los eventos o sucesos que están enmarcados dentro 

de sus propias experiencias. los cuales impidieron el desplazamiento forzado con la intención de 
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mostrar como el rol del psicólogo va más allá, favoreciendo la elaboración de proyectos en 

entornos como este. 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir las prácticas de resistencias cotidianas que impidieron el desplazamiento forzado 

en la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” víctimas 

del conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento Playa Rica la Y 

del departamento del Caquetá, durante el periodo de 1998 al 2002. 

Objetivo Específicos  

Documentar en tiempo, modo y lugar, experiencias sobre los desplazamientos forzados 

como hechos victimizante en el marco del conflicto armado. 

Conocer las prácticas de resistencias cotidianas individuales que utilizaron las mujeres 

“AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, 

corregimiento Playa Rica la Y del departamento del Caquetá, que impidieron el desplazamiento 

forzado. 

Reconocer las prácticas de resistencias cotidianas en la Asociación ambiental de mujeres 

trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el municipio 

de San Vicente del Caguán, corregimiento de Playa Rica la Y del departamento del Caquetá. 

Referente Conceptual 

Se ha hecho necesario observar algunos referentes conceptuales como conflicto armado, 

víctimas de conflicto armado, hechos victimizantes, desplazamiento forzado, resistencias 

cotidianas, memorias, mujeres campesinas y derecho Internacional Humanitario para conocer más 
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a fondo todas estas ideas que se van a obtener después del proceso investigativo, es así como se ha 

planteado lo siguiente. 

Conflicto armado 

En Colombia se sigue hablando de la existencia del conflicto armado, cuyos actores 

continúan afectando la dignidad y la vida de la población civil, son diversas las causas, 

características además de los efectos de la violencia en el territorio, además de las consecuencias 

de la violencia en Colombia, la palabra conflicto armado en otro tiempo denominada guerra, 

expresado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Según 

Anacona et al. (2020): 

Son “un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que 

generalmente, tendrá como resultado muertes y destrucción material”. Además, éstos se 

presentan a nivel internacional, cuando “un estado internacionalmente reconocido decide 

emplear la fuerza armada contra otro” y a nivel no internacional, “entre fuerzas 

gubernamentales y actores armados no estatales”. Así mismo, la guerra ha entramado 

vestigios notables a nivel mundial, nacional y departamental. 

Un gran ejemplo han sido los distintos sucesos de mayor impacto, tales como las masacres 

de Bahía Portete, Bojayá, la guerra sin límite, la masacre del tigre putumayo, la rochela memorias 

de un crimen contra la justicia, San Carlos, memoria de un éxodo en la guerra. Teniendo en cuenta 

que, el conflicto en Colombia sigue aumentando las cifras de desplazamiento; ocasionando daños 

en la geografía de diversos departamentos, entre ellos el Caquetá.  

Víctimas del conflicto armado 

Ahora se puede decir que estas memorias están ligadas a las víctimas conflicto armado. 

Cubillos et al. (2020) plantean que son aquellas personas que dentro de una colectividad o ya sea 
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individualmente, según la ley 1448 de 2011 que se creó en Colombia, han padecido algún daño a 

causa de la violación de los derecho internacional humanitario, perdiendo seres queridos, 

hermanos, padres, amigos, sin discriminar si son campesinos, indígenas o afrocolombianos y de la 

misma forma, que aquellas personas que hayan visto perjudicadas al intervenir para asistir a la 

víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

Hecho Victimizante  

Un hecho victimizante es un hecho asociado al conflicto armado. Según la Mesa Nacional 

de Victimas (2020), se trata de los delitos y situaciones de las cuales las personas fueron víctimas. 

En Colombia se registran 13 tipos de hechos victimizantes en el Registro Único de Víctimas 

(RUV). Sin embargo, en esta investigación se enfatiza en el desplazamiento forzado (p. 1) 

Desplazamiento forzado 

Cómo la gran mayoría de las definiciones, el término desplazamiento forzado es uno de los 

fenómenos con mayor alarma del mundo actual, es el ser de los éxodos de poblaciones enteras, 

desarraigadas de cada lugar de origen y residencia por diversos motivaciones, donde se ven 

forzados a buscar nuevos lugares de refugio para salvaguardar además de reconstruir sus vidas por 

fuera de los estragos de los enfrentamientos; lejos del control autoritario por parte de gobiernos o 

grupos armados que solo intentan la exclusividad del poder en sus territorios. Esto se debe a la 

preferencia de perder sus vidas antes que establecer una convivencia con las diferentes culturas, 

étnicas, religiones o políticas. Valbuena et al. (2017) plantearon el fenómeno del desplazamiento 

en el departamento del Caquetá como un generador de inestabilidad en varios aspectos, por 

ejemplo, la dificultad para el acceso a los servicios públicos, el hacinamiento en las viviendas y en 

el ámbito educativo, es importante mencionar que es el hecho victimizante que más azotó a la 

región, colocándola en los principales puestos de violencia. 
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Resistencias cotidianas 

Lo anterior, nos lleva a establecer una reflexión sobre la importancia de conocer los temas 

relacionados con las resistencias cotidianas, en un acto de recuperación de las memorias desde la 

mirada que nos brinda las mujeres campesinas aportando posturas reflexivas de acciones 

comunitarias para afrontar su realidad. Luna (2018) plantea que son las pequeñas cosas que tejen 

la vida, cada una de las tareas creativas dejando sentido a las diversas rutinas diarias; con tal de 

ayudar a preservar la memoria y mejorar la imaginación, el pensamiento crítico, llegando a enseñar 

el saber de algo referente a una comunidad en su entorno, sus proyectos a futuro. 

Esas experiencias de prácticas que llevan a sumergirse a las resistencias cotidianas de esas 

mujeres campesinas, en medio de las diversas disputas por el control territorial de los grupos 

armados; llegando a crear estrategias las cuales permitieron resistir ante los hechos violentos que 

se estaban viviendo en esa época. Cancimance (2018) Propone la gran importancia de las 

resistencias para lograr una buena construcción del contexto en medio de las adversidades. 

Manifiesta que, en las circunstancias extremas siempre existe una compleja estructura de la acción 

humana, la cual parte de las realidades, el deseo de permanecer en el territorio, llegando así a 

diseñar un destino más allá de la guerra.  

Memorias 

La memoria de las víctimas son el sentido de expresar contenidos, sucesos que han sido 

marcados a lo largo del conflicto armado, ese mismo ámbito privado que en algunos hechos son 

de manera forzada, otros por elección; pero es evidente que existen memorias militantes 

convertidas en resistencias. La psicología se encuentra directamente involucrada con las memorias, 

permite recuperar imágenes, escenarios del pasado, se conservan las experiencias o emociones; de 

esta manera se construye cada historia personal. Dentro del contexto de violencia en Colombia la 
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memoria histórica lleva a conocer las huellas dejadas a través de los años, transformando campos 

y ciudades de manera sustancial debido a la violencia.  

La identidad territorial, identidad comunitaria de las integrantes de la asociación 

“AAMPY”, resguardo las formas de mantenerse firmes en sus territorios, sus costumbres, sus 

formas de ser, y fortalecimiento de sus proyectos de vida como San vicentunas. 

Mujeres Campesinas  

Las mujeres campesinas han tejido hilo a hilo, paso a paso, iniciativas y propuestas que 

intentan romper con el modelo heredado de discriminación haciendo frente al dolor y a la 

precariedad generada por la confrontación político-militar. Zuluaga y Arango (2013) manifiestan 

que ellas son quienes han hecho posible y vivible la vida en medio del conflicto armado, de la 

exclusión social y económica de sí mismas y de otros, buscando de esta manera que la producción 

no deteriore la base de los recursos naturales, pues se parte de entender que la agricultura 

campesina depende del uso sostenido del capital ecológico (tierra, agua y agro biodiversidad), y 

del capital humano (trabajo y conocimiento). También se tiene en cuenta que los cultivos y 

animales no dependan de insumos externos; que puedan ser establecidos en parcelas cerca de la 

casa y que sean parte fundamental de la dieta alimenticia. 

Derecho Internacional Humanitario 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el conjunto de normas internacionales o 

no internacionales, que limita las razones humanitarias; protege a las personas y a los bienes que 

pueden estar presentando afectaciones por culpa del conflicto. Salmón (2004) plantea que su 

finalidad específica es la de solucionar los problemas de mayor índole humanitaria directamente 

de los conflictos armados, el DIH Siempre mantiene un cuidadoso equilibrio entre las distintas 

necesidades humanitarias y las exigencias militares de los Estados. Protegiendo a las víctimas de 
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los diversos hechos violentos, limitando los medios y métodos de enfrentamiento con el fin de 

preservar la dignidad e integridad de las personas en el marco de la violencia. 

Finalmente, el principal derecho que se quebranta en cualquier guerra, es el derecho a la 

vida, artículo 19 de la constitución política de Colombia. La Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito Colombia UNODC (2014) sustenta que sean actores armados o de otra índole, 

cometieron muchos homicidios de miembros civiles y militares por el uso de métodos ilícitos de 

guerras civiles o personas muertas en acciones bélicas en ataques a bienes privados, se habla de 

este acto, cuando una persona causa la muerte a otra con la intención de cometer ese hecho 

utilizando armas de fuego, blanca u otras.  

Metodología 

Enfoque 

La implementación del enfoque a esta investigación fue de tipo cualitativo, la cual refiere 

datos descriptivos para conocer las prácticas de resistencias cotidianas de la Asociación ambiental 

de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” víctimas del conflicto armado, en el 

municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento Playa Rica la Y.  

Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido 

de significados y símbolos, de ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación 

cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. Según Salgado 

(2007): 

La realidad social así vista está hecha de significados compartidos de manera 

intersubjetiva. La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la 
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presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus 

características o conducta (p.12).  

El enfoque cualitativo permitió generar mayor profundidad en las experiencias individuales 

vividas de las mujeres “AAMPY”, población objeto de investigación comprendiendo a través de 

preguntas, sus motivaciones, pensamientos y opiniones frente a cada una de las resistencias 

cotidianas que se construyeron para fortalecer la decisión de continuar en sus territorios sin ser 

desplazadas. 

Este tipo de investigación arrojo conocimientos sobre lo que las integrantes de la 

comunidad dicen, sienten y hacen de forma individual; pero, además dio lugar para que este grupo 

con un mismo objetivo, comentaran colectivamente cuáles estrategias de resistencia utilizaron, con 

la esperanza de lograr permanecer en su territorio sin mayores conflictos; con ello, se logró 

describir las características del fortalecimiento de esta acción comunitaria desde el conocimiento 

que como formantes en psicología se tiene sobre este tipo de fenómenos y el aporte de saberes 

ofrecidos por las mujeres participantes.  

Es importante señalar que se realizó un análisis documental de los hechos ocurridos en el 

marco del conflicto armado en el departamento del Caquetá, para darle respuesta al primer objetivo 

que esta vinculo al macro proyecto del semillero de investigación “Tropus” y de esta manera 

conocer que grupos armados estuvieron presentes en los diferentes años, así como también las 

consecuencias que trajo para la vida de estas personas. 

Procedimiento y fases 

Fase 1: Identificación de Informante clave. 

Fase 2: Consideración de posibles participantes y mejor forma de realizar el trabajo de 

campo teniendo en cuenta las características de la zona. 
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Fase 3: Ganancia de confianza y acuerdos para realizar las entrevistas y grupo focal. 

Fase 4: Preparación de la persona indicada para acompañar el proceso en campo. 

Fase 5: Aplicación de las entrevistas y el grupo focal. 

Fase 6: Análisis de la información. 

Fase 7: Devolución de resultados a participantes. 

Diseño metodológico 

La metodología que se empleó es un estudio de caso, con alcance descriptivo y corte 

transversal, sobre el cual Stake (1998) plantea un estudio de caso de tipo colectivo llegando a 

diferenciar el instrumento que se enfoque en el estudio simultáneo, mediante el cual brinda 

diversos casos con igual problemática o situación donde no se evidencia las mismas personas, 

familias, empresas o cualquier otro sujeto de estudio; que también es utilizado como un 

instrumento conocedor de las situaciones en conjunto. 

Fue el método indicado para esta investigación, debido a que, al permitir profundizar en 

una sola unidad de estudio, en este caso la asociación de mujeres campesinas, dio lugar a que se 

pudiera bajo las técnicas utilizadas ahondar en el fenómeno de resistencias con las participantes, 

interpretar sus voces en conjunto para entender mejor las vivencias del colectivo, cómo se llegaron 

a relacionar entre sí y porque lo hicieron de ese modo, vivenciando los aprendizajes significativos 

para apropiarse de las diferentes prácticas de resistencias cotidianas que implementaron las 

mujeres que en la actualidad hacen parte del proyecto “AAMPY” víctimas del conflicto armado. 

Técnica de recolección de información  

Entrevista semiestructura, grupo focal, de información consolidad por la Asociación 

ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” y análisis documental 
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basada en fuentes de repositorios para recopilar datos de tiempo, modo y lugar de acontecimientos 

del conflicto armado presentes en el departamento del Caquetá.  

Técnica de análisis de información 

La información captada fue analizada con base en técnicas de análisis de contenido que de 

acuerdo con Bautista (2011) tiene como propósito obtener el sentido de los datos que se refieren a 

los hechos sociales, en este caso los de la resistencia cotidiana, permitiendo develar mediante la 

interpretación el contenido que no es manifiesto 

Entrevista  

Para el estudio de investigación se emplearon como técnica la entrevista. Anacona et al. 

(2020) reconocen que es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

y otra u otras, es por esto una herramienta de gran utilidad permitiendo llevar a la resolución de 

los objetivos de este estudio mediante recopilación de información relevante sobe las experiencias 

de los autores implicados dentro de las prácticas de resistencias cotidianas.  

Grupos focales 

 Esta técnica permitió una interacción entre los participantes generando información, sobre 

las diversas opiniones, experiencias, creencias que son propias dentro de una comunidad; este 

modelo es clave en el desarrollo de un estudio con un abordaje cualitativo. Según Varela y Hamui 

(2013):  

Es un método de investigación colectivista, que individualista, y se centra en la pluralidad 

y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio 

de tiempo relativamente corto”.2 La técnica es particularmente útil para explorar los 
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conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar 

lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera. (p. 2). 

Es por esto una herramienta idónea que permitió la recopilación de información relevante 

sobre las diversas experiencias involucradas en cada uno de los procesos de formación e 

implementación de las distintas resistencias colectivas realizadas dentro del campo de violencia 

vivido por el grupo de mujeres “AAMPY” proporciono que cada una de las participantes brindara 

diversas opiniones por medio de su propio lenguaje el cual fue importante para el análisis, 

interpretación de los resultados. 

Triangulación  

La triangulación se refiere al uso de varios métodos cualitativos es decir a los resultados 

de las entrevistas y el grupo focal, teorías de autores y el análisis de las opiniones de las 

investigadoras. Benavides y Gómez (2005) definen que la triangulación es vista como un 

procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir información 

redundante durante la recolección de datos esclareciendo de esta manera significados de una 

investigación. Además, es muy útil para identificar las diversas formas como un fenómeno para 

ampliar y profundizar su comprensión. 

Instrumentos 

La presente investigación recolectó los datos con el uso de entrevista semiestructura, grupo 

focal y análisis documental para la codificación de esa información por categorías de cada 

resistencia que se encontraron en los relatos de estas mujeres emprendedoras, en una primera 

instancia individual para concluir con una grupal, escogiendo aquellas que se dieron en común en 

la misma población. 
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Análisis documental 

Esta técnica se da a partir de la necesidad de facilitar el acceso de las personas a las diferentes 

fuentes de datos, las cuales han ido incrementando su volumen a raíz de los años .Peña y Pírela 

(2007) Hablan de los métodos de recuperación, entre los que se encuentra el análisis documental, 

respondiendo a tres necesidades informativas, en primer lugar, conocer lo que otros científicos han 

hecho o están realizando en un tema específico; en segundo lugar, conocer información de algún 

documento en particular; y por último, conocer indagaciones relevantes que exista sobre lo que se 

quiere documentar. 

Guía de entrevista semiestructurada 

 Las entrevistas semiestructuradas son el formato de entrevista más utilizado en la 

investigación cualitativa porque se pueden realizar de forma individual o en grupo, siempre brinda 

la estrategia de recolectar datos de una manera más clara y precisa. Según Anacona et al (2020), 

“Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los temas 

deseados, es decir no todas las preguntas están predeterminadas” (p. 46).  

La construcción de la entrevista se realizó a las participantes, esto se hizo a partir de 

preguntas estructuradas, al igual que espontáneas, de las experiencias vividas en cuanto a las 

prácticas realizadas por esta población para impedir el desplazamiento. Cada entrevista permitió 

al investigador obtener respuestas frente a la identificación de cada una de las estrategias 

implementadas por las mujeres campesinas pertenecientes a la Asociación ambiental de mujeres 

trabajadoras por el desarrollo del Yari “AAMPY” de acuerdo a la perspectiva individual que vivió 

cada una como víctima de conflicto armado en Colombia. 
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Guía de grupo focal  

El grupo focal se realizó con todas las participantes al mismo tiempo permitiendo que 

Interactuaran en el tema de las resistencias cotidianas surgiendo diversas opiniones acerca de lo 

que se está preguntando en la guía estructura con anterioridad. Silveira et al (2015). Sustentan que 

en el uso de la técnica del Grupo Focal, se debe optar inicialmente por capacitar a la moderadora/o, 

con el conocimiento en relación a la información de la técnica, con el fin de que se realice con 

calidad, antes del primer encuentro las investigadoras deben hacer una planificación inicial de la 

lectura de diversos artículos científicos sobre el uso de esta técnica, Después, es aclarada la 

dinámica de la discusión del GF ,la cual el debate se daría con preguntas orientadoras, o sea, una 

guía de temas que consiste en un resumen de las cuestiones a ser tratadas, el facilitador/a debe 

informar que no se trata de un test de conocimientos y, por tanto, no existen respuestas ciertas o 

erradas, sino un debate en el que todos eran libres para expresar sus consideraciones sobre el tema 

específico, destacando la importancia de la participación de cada uno en la discusión. 

Matriz de análisis de los datos 

 Durante el análisis por medio de esta matriz se registraron los datos de las entrevistas, los 

cuales se analizaron de acuerdo al tipo de pregunta a su vez dando respuesta a las categorías; el 

diseño que permitió crear la matriz de análisis para esta investigación se basó en el planteamiento 

de Borda et al. (2017), quienes señalan que las matrices cualitativas están conformadas por filas 

considerando las unidades de análisis y en las columnas están las variables e indicadores, mientras 

en la intersección de estos se consideran los datos de cada uno de ellos. Se ubicó en cada una 

también dependió del propósito de construcción de cada matriz, ya que éstas pueden tener 

funciones variadas a lo largo del proceso de análisis. 
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En esta matriz se recogió la información a través de las entrevistas semiestructuras, grupo 

focal, instrumentos como: grabaciones de audio, se analizó con detenimiento este material, hecho 

esto, se trascribió además de ir clasificando las prácticas cotidianas que más se repitan en estas 

mujeres, fueron las categorías elegidas, por consecuencia se hizo una estructuración entre la 

relación de las prácticas, desplazamiento forzado y víctimas de conflicto armado, es decir se 

tomaron palabras claves verificando la coincidencia en las respuestas de las participantes con la 

finalidad de tener una codificación selectiva que sirvió de base para la creación de la 

conceptualización sobre el desarrollo de las prácticas en el caso estudiado; basadas en describir las 

resistencias cotidianas que impidieron el desplazamiento forzado en la población seleccionada.  

Población 

La población para este trabajo está compuesta por 8 mujeres dedicadas al hogar familiar, 

pertenecientes a la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí 

“AAMPY” desde hace aproximadamente 5 años, en edades comprendidas entre 30 a 60 años, con 

un nivel educativo de básica primaria, residentes en la zona rural “Playa Rica la Y” del municipio 

San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, quienes fueron víctimas del conflicto 

armado en el periodo de 1998 al 2002, por tanto, están registradas en el Registro Único de 

Víctimas. El muestreo que se utilizó en la investigación es no probabilístico, ya que este método 

nos permitió seleccionar características específicas de dicha población como la edad y ser víctima 

de conflicto armado entre otros, de manera voluble, quienes a su vez participaron de una manera 

activa. 

Tabla 1.  

 Criterios de inclusión  
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Criterios de inclusión 

Mujeres víctimas de conflicto armado 

 

Mujeres entre 30 a 60 años de edad 

 

Mujeres residentes de la vereda Playa Rica la Y 
 

Mujeres pertenecientes a la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí 

“AAMPY” 

 

Deseo de participar voluntariamente en el proceso de investigación, expresado por medio del 

consentimiento informado 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2.  

Criterios de exclusión 

Criterios de exclusión 

Ser menor de 30 años y mayor de 60 años 

 

Que no haya padecido situaciones de conflicto armado durante el periodo de 1998 al 2002 

 

Mujeres no pertenecientes a la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del 

Yari “AAMPY” 

 

Haber salido por periodos largos de la vereda Playa Rica la Y  

 
 

Fuente: Elaboración propia  

Aspectos éticos 

Conociendo que este ejercicio es de tipo investigativo el cual está circunscrito al accionar 

del trabajo de la psicología como disciplina, fue de vital consideración las implicaciones éticas 

especialmente las relacionadas con la metodología que lleva a proponer este proyecto. Se tuvo en 

cuenta la Ley 1090 del Congreso de la República de Colombia (2006), por la cual se reglamenta 

el ejercicio de la profesión de psicología y se dicta el Código Deontológico y Bioético que regula 

el Colegio Colombiano de Psicología. También se tuvo en cuenta la Ley 1448 de 2011, que entre 
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otros asuntos define qué significa víctima y establece lineamientos para reflexionar sobre criterios 

éticos en relación a ella. 

Si bien, se reconocer la importancia de todo el articulado del código mencionado, el grupo 

investigador, consiente de estar en presencia de que han vivido situaciones de conflicto armado, 

prestaron especial atención a los siguientes aspectos: 

El primer aspecto es el consentimiento informado, estipulado en el artículo 2, numeral 5 

donde se señala que los profesionales en psicología tienen como deber la confidencialidad, por lo 

que no pueden revelar información personal, aspecto está respaldado por el Artículo 29 del Código 

Deontológico. En este proyecto se tuvo dio cumplimiento al Artículo 50 del Código, el cual se 

basa en principios éticos de respeto y dignidad, al tiempo que salvaguardar el bienestar y los 

derechos de los participantes.  

De otro lado, se asegura que la información que se obtuvo de la investigación será utilizada 

solo con el fin de aportar luces al conocimiento sobre el tema estudiado, lo que se desarrolla en el 

Articulo 28, y que se guardará o será almacenada en un lugar seguro, como lo manifiesta el 

Articulo 30. También se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de investigación en salud, durante todo 

el proceso investigativo y especialmente en la fase metodología, el grupo investigador se aseguró 

constantemente que no hubiese factores de riesgo que generaron situaciones difíciles para la 

población. Igualmente es importante señalar que no había conflictos de intereses personales ni 

institucionales en la realización del estudio. 
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Resultados 

A continuación se describen los resultados obtenidos a través del proceso de investigación 

cualitativa realizada mediante un análisis categorial obtenido de forma inductiva. 

Hechos victimizante en tiempo, modo y lugar  

La matriz de categorización documental sintetizó la información que nos ayudó a responder 

al primer objetivo acompañada de narrativas que dieron más luces sobre las experiencias de modo, 

tiempo y lugar. Tener en cuenta las voces de otras personas plasmadas en estos repositorios, nos 

permitió hallar eso que desde psicología es tan importante, y es justamente la voz emocional o 

motivacional de quienes estuvieron viviendo todo este fenómeno. 

Tabla 3.  

Documentación sobre el desplazamiento forzado en el Caquetá 

Objetivo 

Especifico 

Modo Tiempo Lugar Actores Hechos 

Victimizantes 

      

 

O1. 

Document

ar en 

tiempo, 

modo y 

lugar, 

experienci

as sobre 

los 

desplazam

ientos 

forzados 

como 

hechos 

victimizan

tes en el 

marco del 

conflicto 

armado. 

Niños y padres perdieron 

sus propiedades al tener 

que salir de manera 

intempestiva y sin una 

ruta de llegada, sus fincas 

algunas eran utilizadas 

para el cultivo de la coca 

y los hijos hacían parte 

de esta labor de 

procesamiento y lo 

asumían como aporte 

importante a la economía 

familia. 

 

- Zona 

rural, 

Caquetá 

FARC-

EP 

Desplazamiento 

forzado. 

 

Abandono y 

despojo de 

tierra. 

En el gobierno de Andrés 

Pastrana Arango, fue el 

momento donde se 

conoce la zona de 

distención; llegando así 

la inseguridad 

democrática en búsqueda 

2002- 

2010 

Zona 

urbana y 

rural, 

Caquetá 

Ejercito  

FARC-

EP 

Desplazamiento 

forzado. 

 

Despojo de 

tierras  
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de un control territorial 

violando la libertad de 

los Caqueteños y no 

brindando garantías de 

seguridad. 

 

Víctimas de 

actos terroristas 

Tomas armadas por las 

tierras para sus cultivos 

ilícitos, compra y venta 

de todo tipo de insumos 

ilegales, tales como: 

armas, estupefacientes y 

materia prima para la 

elaboración de drogas 

ilícitas con el resto del 

continente. 

1996 Orteguaz

a, 

Caquetá 

FARC 

EP, 

Paramilit

ares y 

Grupos 

narcotraf

icantes 

Desplazamiento 

forzoso. 

Homicidio 

Amenaza. 

Fuente: Elaboración propia 

Prácticas de resistencias individuales y colectivas de las mujeres AAMPY 

Las prácticas de resistencias cotidianas individuales en su mayoría excepto proyecto de 

vida y silencio como arma para combatir el miedo fueron involucradas de manera colectiva se 

colocaron como parte del consolidado de conocimiento para la asociación AAMPY en 

reacomodación de estas estrategias individuales para dar respuesta al ejercicio de la resistencia. 

Identidad territorial  

Para las mujeres campesinas el significado del territorio se manifiesto muy profundamente 

dándole una connotación vital. En sus voces: 

“Aquí vivo desde que nací mis abuelos fueron los primeros que llegaron a la región y no 

quisiera dejar esos bonitos recuerdos de infancia que viví, mis hijos también me motivan 

a seguir aquí porque a ellos les gusta trabajar en el campo” (comunicación personal 

campesina, habitantes del corregimiento Playa Rica la Y) 
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Para la asociación no solamente es el lugar donde vive, sino el sitio donde está la esencia 

del rasgo campesino que las ha caracterizado como símbolo fundamental de identidad asociado al 

a la fuerza que les brinda el “JAGUAR”. En sus voces: 

“Prácticamente nos organizamos para exigir nuestros derechos y ser más visibilizados, la 

importancia del territorio todos luchamos por esa esencia del territorio ese a rasgo 

campesino y pues por el cuidado de todas y todos” (comunicación personal asociación 

AMMPY, habitantes del corregimiento Playa Rica la Y) 

“Otro símbolo de nuestro territorio es el Jaguar el cual nos genera una convivencia y 

donde hay Jaguar eso significa que tenemos un buen equilibrio en nuestro ecosistema” 

(comunicación personal asociación AAMPY, habitantes del corregimiento Playa Rica la 

Y) 

Convivencia vecinal como fuente de bienestar e integración 

Según los relatos personales una estrategia recurrente para quedarse en este corregimiento 

fue la convivencia vecinal, la cual se fue dando mediante cada compromiso que asumían los 

vecinos en los momentos de resolver diversos conflictos tanto de manera grupal como individual. 

En sus voces: 

En 1998.2002 el trato con los civiles era muy buena al igual con los hombres y mujeres, 

siempre se repartían los trabajos de manera equitativa, no se esperaba que los más fuertes 

hicieran las cosas más complicadas, siempre se buscó el bienestar mutuo para la 

comunidad. (comunicación personal campesina, habitante del corregimiento Playa Rica la 

Y)  

Es evidente que es un grupo de mujeres que buscan siempre el beneficio comunitario, ese 

mismo que les ha permitido unirse para gestionar recursos que son de gran vitalidad en su territorio, 
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los cuales difícilmente llegarían por parte del Estado por el simple hecho de ser una zona roja. En 

sus voces:  

“Estamos unificadas en una sola voz que pues las necesidades son de todos y todos pues 

luchamos por esas mismas necesidades porque la necesidad que tiene “ASOPEPROL” es 

la misma que tenemos en “CORPOYARI”, vías, derecho al territorio, derecho a la salud, 

a la educación que no tenemos, prácticamente nos organizamos para exigir nuestros 

derechos y ser más visibilizados” (comunicación personal asociación AAMPY, habitantes 

del corregimiento Playa Rica la Y) 

Libertad para soñar en su proyecto con el territorio 

Otra estrategia empleada individualmente para seguir habitando el lugar fue la libertad, se 

trató de una acción de proyección y sueños de volver a tener una tranquilidad en la familia junto 

con las labores del campo. En sus voces: 

Yo le pedía mucho a Dios que nos guardar y nos quedamos quietos, nos tirábamos al piso, 

fueron tiempos muy difíciles de llegar a tener una tranquilidad entre la familia siempre se 

vivía con una angustia constante. (comunicación personal campesina, habitante del 

corregimiento Playa Rica la Y) 

Pues mi padre dejo una finca y mi madre pues no dejaba venderla por ende yo me proyecte 

a estar a su lado porque ella asido ese motor de la familia, por eso tanto tiempo en este 

territorio, mis hijos también han sido mi motor porque se sienten que han encontrado un 

lugar increíble para estar aquí. (comunicación personal campesina, habitante del 

corregimiento Playa Rica la Y) 
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Esta noción de la asociación es diferente de los otros grupos porque radica en seguir 

viviendo en armonía con su familia, generando una valentía, compromiso por esa lucha 

permanente durante tiempos de angustia constante. En sus voces:  

“Seguir demostrando, queriendo nuestro territorio con acciones propias, con acciones de 

sensibilizaciones, de que en este territorio podemos seguir viviendo en armonía con 

nuestra familia, con nuestros hijos y que bonito que, con el medio ambiente, puesto que 

todos los necesitamos el oxígeno, el buen vivir está en todo lo que nos hace también 

permanecer” (comunicación personal asociación AAMPY, habitantes del corregimiento 

Playa Rica la Y) 

Memorias de resistencias 

Durante el periodo de entrevistas semiestructuradas encontramos que la memoria de 

resistencia se adoptó frente a los homicidios, que aún se siguen recordando como los momentos 

más violentos en el marco del conflicto armado de 1998 al 2002. En sus voces:  

Pues mis hijas convivieron parte de los enfrentamientos conmigo porque estaban pequeños 

y pues ahora ya tienen conocimientos de lo que fue la guerra o el conflicto armado, si hubo 

momentos en donde los abuelos le contaban que pasaba porque mataban a los vecinos, en 

ocasiones tuvieron que vivir de cerca el asesinato de uno de sus compañeros de clase, hubo 

momentos en donde se los llevaban a la fuerza. (comunicación personal campesina, 

habitante del corregimiento Playa Rica la Y) 

Hoy en día enfocadas como asociación en la recuperación de una historia que las ha 

marcado, son ellas mismas las que buscan los medios para contar la verdad de lo sucedido. En sus 

voces: 
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La historia de recuperación de esa historia que nos ha marcado como grupo de mujeres 

se ha ido contando por medio de los visitantes, gente que llega nueva al territorio con la 

verdad del sucedido por ejemplo la violencia que se vivió, el maltrato psicológico a la 

gente, los que vivieron desplazamientos y todas esas cosas, siempre se cuenta con la verdad 

de lo sucedido porque la historia no se puede repetir. (comunicación personal asociación 

AMMPY, habitantes del corregimiento Playa Rica la Y) 

Silencio como arma para combatir el miedo  

De forma propia las mujeres campesinas colocaron en marcha una postura de silencio, no 

había tiempo para desafiar o refutar las decisiones de este grupo armado, pero aquí no se habla de 

aceptación y quedarse calladas a hechos violentos como encontrar muertos en cada lado, despojo 

de tierras para cultivos ilícitos, narcotráfico sino para vivir estratégicamente. 

Desaparecían personas de la región y no se volvían a saber de ellos, unos aparecían 

muertos en veredas vecinas otro nunca se supo que paso en verdad, cuando hubo un 

momento que muchos amigos tuvieron que abandonar la vereda porque la guerrilla los 

hacia ir de la región (comunicación personal campesina, habitante del corregimiento Playa 

Rica la Y) 

Proyecto de vida  

Todo inicia en el año 2002, en donde el municipio de San Vicente del Caguán 

específicamente Playa Rica la Y, se convierte en uno de los puntos estratégicos para la elaboración 

del cultivo ilícito de “coca”. Así mismo se centraba en las llanuras del Yarí el lugar con mayor 

riqueza de flora y fauna, el cual empieza hacer deforestado por las manos inescrupulosas de los 

grupos ilegales presentes en esa época, sin dejar por fuera a los propios habitantes de la región que 
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buscaban más espacio para la producción ganadera, sin importar las consecuencias que más 

adelante se llegarían a presentar. 

 Es aquí donde las mujeres campesinas toman como iniciativa la construcción de la 

asociación AAMPY, con el objetivo principal de empezar a reconstruir, recuperar los bosques, 

ríos, llanuras y las semillas nativas, que están en proceso de pérdida. 

Yo veo la asociación en 5 años con mucha proyección, mucho cuidado al medio ambiente, 

nos veremos con una conciencia ambiental, pero también con un desarrollo muy sostenible 

con todo lo relacionada al tema ambiental que nos perdure en el tiempo. (comunicación 

personal asociación AAMPY, habitantes del corregimiento Playa Rica la Y) 

Discusión 

De acuerdo con los hallazgos de este estudio se pudo observar en el análisis categorial el 

territorio, siendo el espacio, el lugar desde el cual y con el cual han ido construyendo su identidad 

socio-cultural como Playa Rica la Y. Aspecto de interés del que se puede encontrar eco en otros 

autores, como, por ejemplo Sosa (2012) quien considera el vínculo de la creación, la cultura e 

identidad son los mismos sujetos, que se apropian simbólicamente de su propio sistema cultural, 

siempre dando sentido de pertenencia al territorio, relacionado íntimamente a la organización 

social: comunidad, familia, pueblo; es decir al arraigo que tienen con el lugar. Es sinónimo de 

estabilidad, tranquilidad y fruto de su propio esfuerzo llevado a cabo por la motivación de trabajar 

en el campo cuidando de sus animales, como sus gallinas, el ganado que con tanto esmero 

compraron; para poder brindarles bienestar a sus hijos y de esta manera luchar, fortalecer, 

contribuir al desarrollo de la región, visibilizando la importancia al igual que la esencia de ese 

rasgo campesino que las caracteriza. También marcando su identidad, dejan huella en la tierra de 

sus antepasados; sin guardar el miedo que en algún momento las invadió, crearon así una capacidad 
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simbólica en su proceso histórico para su trascendencia, recreando escenarios de prácticas y 

concepciones que confirmen su pertenencia. 

A partir de los hallazgos, se reconoce que para las mujeres campesinas la convivencia 

vecinal como fuente de bienestar e integración, se describe como el método de apoyo, unión, ayuda 

mutua, protección, el cual se comparte mediante el intercambio de beneficios en común. Como se 

puede evidenciar en otros estudios, en este caso Rincón (2018) plantea que el término de 

convivencia en un primer sentido descriptivo, se refiere a la acción de vivir con otros o vida en 

común, asociado a palabras y expresiones de tolerancia, convivialidad, cohabitación, coexistencia 

y concordia, trasciende el mero hecho de la coexistencia humana para superar el individualismo y 

la competitividad que parecen reinar en nuestras sociedades actuales.  

Son esos escenarios que permitieron el desarrollo de un estilo de vida con sentido de unión, 

entorno seguro, motivadas a trabajar día a día por la búsqueda de beneficios tanto individuales, 

familiares y grupales; mediante los relatos de las propias víctimas se reconoce que fueron ellas 

mismas las que llevaron a cabo los lasos comunitarios, esos que marcaban la diferencia entre el 

conflicto armado y lo que de verdad era el territorio, construyeron sus propias normas, reglas, que 

las encaminaban a permanecer en el corregimiento. También era evidente que cada una de las 

acciones manejadas las llevaban a unirse en los momentos de miedo, angustia y zozobra, es 

realidad que a pesar de ser mujeres campesinas crearon tejidos sociales. 

La libertad gracias a la cual han podido soñar en su proyecto con el territorio, para estas 

mujeres se concibe en este lugar como un accionar de ideas y sueños que en ese momento les 

garantizó las razones para permanecer en la región, en búsqueda de volver a sentir la libertad de 

estar en sus tierras, esas que en tiempo de su infancia las vio crecer. Es posible aquí hacer un 

paralelo con la conceptualización de Doroschuk (2018) para quien los sueños son un puente hacia 
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nuestro futuro, por medio de ellos se logra desafiar cualquier realidad y llenarnos de esperanzas. 

Si hay un mal que aqueja a nuestra sociedad es la incapacidad de soñar, de proyectarse hacia un 

futuro mejor y de trabajar en paz de ello. Poder realizar sus actividades diarias como lo era el 

ordeño, la siembra de cultivos de pan coger, entre otras. Esas que en algún momento dejaron de 

realizar por los enfrentamientos que se presentaban en la región, saber que en algún momento una 

de las tantas balas que se escuchaban en los alrededores de las fincas afectará alguno de la familia 

o en ocasiones a un vecino cercano. El tener buenas expectativas y que sus pensamientos en 

algunos momentos se convirtieran en realidad reducían sus angustias provocando la ilusión de 

seguir luchando por un territorio de Paz.  

Memorias de resistencias para el miedo que los actores armados instauraron en Playa Rica 

la Y, mediante sus acciones de homicidios, desplazamientos forzados, llevó a que las mujeres 

construyeran un “muro de recuerdos” los cuales se pudieran contar individual, familiar y 

socialmente a las nuevas generaciones que están por nacer en el territorio; generando el poder de 

reunirse sin dejar silenciar sus voces. En efecto, Gelacio (2013) plantea que la memoria es apuesta 

y transformación, viene del pasado hasta el momento presente trae: imágenes, palabras, olores, 

sensaciones, por esto es siempre la memoria del cuerpo presente, ausente, mutilado o desgarrado, 

que es traído al hoy. Con base a estas consideraciones se le asigna un sentido al pasado en el que 

ocurrieron los hechos y sus implicaciones dentro de esta asociación, que no merecen ser 

simplemente olvidados para vivir el presente sino afrontarlo con la verdad de lo ocurrido para 

transformar las huellas que son evocadas de manera simbólica mediante sus experiencias de dolor.  

Silencio como arma para combatir el miedo, de hecho, se presenta en estas mujeres como 

una forma de vivir estratégicamente, luchar, enfrentar y resistir ante hechos violentos. Tal hallazgo 

se conecta con los resultados del estudio de Cancimance (2015a), quien encuentra en el “Tigre 
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Putumayo” los silencios estructuraban un tipo de resistencia sutil pero efectiva, de este modo son 

una actitud desarrollada por los campesinos para resguardarse de la guerra, lo que se distancia de 

planteamientos hechos desde la literatura, donde se habla del miedo y de violencia destruyendo el 

silencio como un lenguaje. En cambio, en este estudio, tal como se ve en Cancimance (2015a), se 

adopta frente a diferentes situaciones, personas y espacios privados como la familia a altas horas 

de la noche o en reuniones cerradas entre amigos, muchas veces se da como un discurso oculto, 

no solamente para sobrevivir a la guerra, sino enfrentarla y ganar la batalla. Esto nos reafirma que 

no se trata de actos represivos por los actores armados, aceptando sus órdenes y evitando lugares 

públicos, sino de creación de alternativas para sobrevivir en un entorno de conflicto armado, 

aunque el grupo sabe de las graves violaciones a sus derechos esto les garantizaba espacios seguros 

en sus tierras. 

Finalmente, la asociación en su proyecto de vida se motiva a recuperar, reconstruir, los 

bosques, ríos, llanuras y las semillas nativas, que marcan la diferencia del territorio por ser la 

puerta del Amazonas, esta resulta la fuente vital para pensar y soñar con los proyectos de sí mismas 

dentro del territorio. Tal como se encuentra expuesto en García (2017) plantea que el proyecto de 

vida se puede concebir como un proceso que estructura tanto las expectativas vitales como las 

estrategias para lograr dichos objetivos en el marco de un contexto social. En ese sentido la 

construcción de un itinerario vital, no se puede comprender si no es con relación a las realidades 

de ese entorno. Muchas veces el proyecto de vida en las víctimas del conflicto armado se ha visto 

truncados por consecuencias de este hecho, sin embargo, estas mujeres a pesar de tener historias 

llenas de tristeza han sabido permanecer con la motivación y la luz de esperanza para continuar en 

la reconstrucción de sus anhelos, proyectos fomentados desde antes de vivir directamente el 

conflicto.  
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Un propósito fundamental para ellas, en su proyecto a futuro, es contar con fincas 

sostenibles, que mediante los propios recursos que se encuentran en el territorio se generen huertas 

ecológicas, que la producción de ganadería se lleve a cabo mediante el proyecto de “Módulos 

productores”, volver a renacer esas semillas nativas y, por último, que las nuevas generaciones 

sean educadas en preservar, cuidar y fortalecer el medio ambiente. 

Conclusiones  

A partir de una comprensión individual de los rétalos de cada participante, ligado con los 

hallazgos en la revisión documental se evidencia que en el departamento del Caquetá se sigue 

presentando hechos victimizante, es aquí donde no solo se puede llegar a pensar en el 

desplazamiento forzado, sino que también es pertinente que se reconozca los homicidios, el 

despojo de tierra, las desapariciones forzadas, entre otros. Los cuales han llevado a que las victimas 

vivan diariamente en situaciones de riesgo por el simple hecho de estar en una zona de conflicto 

armado. 

Nuestra atención en esta tesis fue visibilizar formas de resistencias cotidianas de este grupo 

mujeres campesinas en el corregimiento de Playa Rica, que están saliendo a luz gracias a las 

narrativas de las mujeres que hacen parte de esta asociación, donde las FARC que eran el ejército 

del pueblo propicio desplazamientos armados.  

Se puede concluir que el territorio es uno de los aspectos más importantes para resistir la 

violencia, porque el sentido de pertenecía las mantiene ancladas a este lugar, es así como también 

la libertad representa la estabilidad emocional de no tener miedo a soñar, gestionando de forma 

positiva las habilidades de no dejarse llevar por dificultades, teniendo en cuenta que la posibilidad 

de proyectarse en ese momento no les ocasiono frustraciones muy por el contrario potencio la 

motivación intrínseca de determinar propósitos significativos como: volver a sentir la tranquilidad 
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del campo, en nuestros años de formación hemos aprendido que el silencio desde la psicología 

también es una forma de comunicar, de hecho, así se pudo evidenciar en esta investigación con el 

significado que se le dio a esta práctica, ya que en esta situación remplazo el uso de la palabra que 

contaba una dimensión contraproducente por una alternativa que salvaguardaba y les garantizaba 

el no desalojo de su tierra. 

Tiene también suma importancia resaltar el sentido tan grande del trabajo en equipo para 

lograr beneficios en común, es un elemento que brinda gran poder para " mejorar la calidad de 

vida", en tiempos de conflicto armado, definían el arraigarse o el desertar de su inolvidable 

corregimiento por ello la buena convivencia vecinal fue clave en el proceso de permanecer en el 

lugar que siempre han sido llamadas las habitantes de Playa Rica la Y. 

En el acercamiento a las experiencias de violencia en el corregimiento hemos podido 

constatar que las prácticas de resistencias cotidianas en las mujeres pertenecientes a la asociación 

AAMPY forman parte importante en las vidas de las campesinas, por supuesto en las dimensiones 

colectivas. Ellas se organizan, experimentan, elaboran, construyen según las necesidades de su 

territorio sea en el contexto político, social y económico, siempre están en la búsqueda de un 

bienestar en común. Una de las formas de contar sus experiencias a lo largo de sus vidas es por 

medio del vivero ubicado en Morrocoy, es el lugar que desde hace más de 6 años las ha fortalecido 

llagando a crear lazos de unión, amor, confianza. En el trascurso de la realización del grupo focal 

se pudo reconocer que siempre se apoyan para realizar las actividades, también es claro que sueñan 

con un territorio libre de conflicto y poder recuperar el medio ambiente que las ha visto crecer. Se 

proyectan hacer un cambio ambiental importante para la región, ser reconocida como la puerta a 

la Amazonia Colombia y no por ser la zona de distención la cual empezó entre los años de 1998 

al 2002.  
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Recomendaciones  

Teniendo en cuenta la estructura que se desarrolló en las narrativas recogidas de las 

participantes víctimas del municipio de San Vicente del Caguán corregimiento Playa Rica la Y, 

que permitieron reconocer las prácticas de resistencias cotidianas tanto individuales como 

grupales.  

Se recomienda a la asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yari 

AAMPY, continuar con la lucha, fortalecer el empoderamiento campesino, no dejar de alzar la 

voz, exigir sus derechos, seguir en la construcción de un territorio en paz, avanzar en la 

recuperación del medio ambiente, que la organización sea reconocida a nivel nacional e 

internacional. Enseñarle a la sociedad que, pese a las diversas dificultades vividas por el conflicto 

armado, si se puede implementar empresas, proyectos productivos que apoyen el trabajo realizado 

por las campesinas sanvicentinas. Gracias por esas resistencias que nos han enseñado, las cuales 

se espera compartir con la sociedad.  

De modo complementario y con un propósito académico se recomienda a la Fundación 

Universitaria de Popayán, en caso especial al programa de Psicología, continuar con 

investigaciones en este territorio y participar activamente en temas relacionados con la memoria 

de resistencia, identidad territorial y proyecto de vida en las personas afectadas por el conflicto 

armado que se sigue viviendo en nuestro país, también se recomienda:  

• A los próximos investigadores ampliar el estudio, llegando a establecer contrastes 

con otros territorios para hacer una investigación más profunda, continuando así 

con la línea de investigación. 

• Ir al territorio a trabajar proceso de restablecimientos terapéuticos (Resignificación 

del territorio).  
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• Se recomienda el manejo emocional desde las instituciones que acompañen las 

pérdidas y duelos nos resueltos que accionaron otras complicaciones. 

• En este corregimiento se manejan procesos autónomos en tema de educación, salud 

y optimización de recursos para mejorar las vías rurales, razones por las cuales se 

recomienda acompañamiento gubernamental.  

• Obtener permisos académicos para la recolección de datos presenciales de 

investigaciones que impliquen terrenos considerados mal llamados como “zonas 

rojas”. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado para participantes 

Prácticas de resistencia cotidiana que impidieron el desplazamiento forzado en la 

asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí “AAMPY” víctimas del 

conflicto armado, en el municipio de san Vicente del Caguán, corregimiento Playa Rica la Y, del 

departamento del Caquetá, durante el periodo de 1998 al 2002. 

Grupo No: 296 T 

 Corregimiento Playa Rica la Y del departamento del Caquetá, abril del 2022 

Yo, _________________________________________________ una vez informado/a 

sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo 

en esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a Karol Ximena 

Delgado Reyes, identificada con la cedula de ciudadanía 1061806234 y Yurani Alejandra Dussan 

Vargas identificada con la cedula de ciudadanía 1003803475, quienes se encuentran bajo el 

acompañamiento de la psicóloga, asesora, Mabel Concepción Valencia. Siendo así estudiantes de 

la Fundación Universitaria de Popayán, para la realización de los siguientes procedimientos. 

Entrevista 

1. Grabación de audios 

2. Foto voz 

Adicionalmente se me informó qué: 

• 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. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar los 

procesos de evaluación de personas con condiciones similares a las mías.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico, y la 

información utilizada para elaboración de artículo o documentos públicos serán anónimos. 

• 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. 
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________________________________ 

Firma 

Documento de identidad _____________No.______________ de_______________ 

 

 

Anexo 3. Matriz de categorización  

 

DIME JAGUAR, COMO LLEGAR HASTA EL FINAL: 

PRÁCTICAS DE RESISTENCIAS COTIDIANAS FRENTE AL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO EN MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

 

Objetivo: Describir las prácticas de resistencias cotidianas que impidieron el desplazamiento 

forzado en la Asociación ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí “AAMPY” 

víctimas del conflicto armado, en el municipio de San Vicente del Caguán, corregimiento Playa 

Rica la Y del departamento del Caquetá, durante el periodo de 1998 al 2002. 

 

Entrevista Semiestructurada 

Objetivos 

Específicos 

Definición de Categoría Unidades de análisis Preguntas 

 

O1. Conocer las 

prácticas de 

resistencia 

cotidiana que 

utilizaron las 

mujeres 

“AAMPY” 

víctimas del 

conflicto 

armado, en el 

municipio de 

San Vicente del 

Caguán, 

corregimiento 

Playa Rica la Y 

del 

departamento 

del Caquetá, que 

impidieron el 

Prácticas de resistencias 

cotidianas 

 

 Luna (2018) plantea son 

las pequeñas cosas que 

tejen la vida, cada una de 

las tareas creativas 

dejando sentido a las 

diversas rutinas diarias; 

con tal de ayudar a 

preservar la memoria y 

mejorar la imaginación, 

el pensamiento crítico, 

llegando a enseñar el 

saber de algo referente a 

una comunidad en su 

entorno, sus proyectos a 

futuro. 

 

 

Desplazamiento forzado  

Rutinas diarias para 

afirmante en el territorio: 

todas aquellas actividades 

que se realizan en el día a 

día con el propósito de 

adaptarse de nuevo a la vida 

en el territorio (grupo 

investigador). 

 

Prácticas para el 

fortalecimiento de la 

memoria: actividades 

formativas mediante las 

cuales se espera permanece 

el recuerdo de lo ocurrido 

(grupo investigador). 

 

Planes a futuro: 

pensamientos críticos sobre 

los hechos ocurridos a partir 

de los cuales se crean nuevas 

Nos gustaría que nos 

hablara sobre los 

recuerdos de sus 

vivencias cuando 

empezó el 

desplazamiento 

forzado 

¿Cuénteme cómo era la 

relación con sus 

vecinos en el momento 

de resolver problemas 

de convivencia, u 

otros? 

¿Cuénteme usted que 

hacía mientras se 

presentaban los 

enfrentamientos? 

¿Qué recuerdos tiene 

del conflicto armado? 

¿Quisiera que me 

contara como usted le 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grupo Focal  

desplazamiento 

forzado. 

 

 

Valbuena et al. (2017) 

plantearon el fenómeno 

del desplazamiento en el 

departamento del 

Caquetá como un 

generador de 

inestabilidad en varios 

aspectos, por ejemplo, la 

dificultad para el acceso 

a los servicios públicos, 

el hacinamiento en las 

viviendas y en el ámbito 

educativo, es importante 

mencionar que es el 

hecho victimizante que 

más azoto a la región 

colocándola en los 

principales puestos de 

violencia. 

metas para el futuro (grupo 

investigador). 

 

Inestabilidad: Consecuencia 

que dejaron los grupos 

armados en su proyecto de 

vida.  

 

Dificultades: Agravantes que 

afectan la vida, como los 

enfrentamientos, represarías 

y convivencia entre vecinos.  

 

Violencia: Intensidad con la 

que se presenta los conflictos 

armados en ese tiempo.  

 

 

contó a sus hijos e hijas 

sobre esos recuerdos 

que tiene del conflicto 

armado? 

¿Quisiera que me 

comentaras que grupos 

armados estuvieron 

presentes en esa época? 

¿En su proyecto de 

vida que acciones la 

han motivado para 

seguir en el territorio?  

¿De qué manera 

trataban a los hombres? 

¿De qué manera a las 

mujeres?  

¿Cuénteme cómo eran 

los días durante el 

conflicto armado, y en 

algún momento pensó 

en dejar el territorito? 

¿Porqué? 

¿Cuénteme cuánto 

tiempo llevan de estar 

en la asociación?  

Objetivos 

Especificos  

Definición de Categoría Unidades de análisis Preguntas 

 

O2.Reconocer 

las prácticas de 

resistencias 

cotidianas en la 

Asociación 

ambiental de 

mujeres 

trabajadoras 

Prácticas de resistencias 

cotidianas 

 

 Luna (2018) plantea son 

las pequeñas cosas que 

tejen la vida, cada una de 

las tareas creativas 

dejando sentido a las 

diversas rutinas diarias; 

 

Memoria de resistencia: 

Actividades colectivas mediante 

las cuales se espera resistir y 

permanecer en el territorio. 

 

Planes a futuro: pensamientos 

críticos sobre los hechos 

ocurridos a partir de los cuales 

¿Qué tomaron de sus 

experiencias individuales 

como grupo para fortalecer 

su territorio? 

¿Cuéntenme cómo han ido 

recuperan la historia y como 

las cuentan ante los demás? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

por el 

desarrollo del 

Yarí 

“AAMPY” 

víctimas del 

conflicto 

armado, en el 

municipio de 

San Vicente 

del Caguán, 

corregimiento 

de Playa Rica 

la Y del 

departamento 

del Caquetá. 

con tal de ayudar a 

preservar la memoria y 

mejorar la imaginación, 

el pensamiento crítico, 

llegando a enseñar el 

saber de algo referente a 

una comunidad en su 

entorno, sus proyectos a 

futuro. 

 

Desplazamiento forzado  

 

Valbuena et al. (2017) 

plantearon el fenómeno 

del desplazamiento en el 

departamento del 

Caquetá como un 

generador de 

inestabilidad en varios 

aspectos, por ejemplo, la 

dificultad para el acceso 

a los servicios públicos, 

el hacinamiento en las 

viviendas y en el ámbito 

educativo, es importante 

mencionar que es el 

hecho victimizante que 

más azoto a la región 

colocándola en los 

principales puestos de 

violencia. 

se crean nuevas metas para el 

futuro (grupo investigador). 

 

Enseñanza: Fortalecimiento del 

territorio, que permita 

permanecer en el.  

 

Rutinas diarias para afirmante en 

el territorio: todas aquellas 

actividades que se realizan en el 

día a día con el propósito de 

adaptarse de nuevo a la vida en 

el territorio (grupo investigador). 

 

Dificultades: Situaciones que 

permiten fortalecer lazos de 

persistencia en la construcción 

de la asociación AMMPY.  

 ¿Quisiera que nos contaran 

como se dio el inicio de la 

asociación en el territorio? 

¿Hábleme de las tareas que 

cada una realiza? 

¿Descríbame que 

actividades diarias realizan 

como asociación para 

favorecer a la comunidad? 

¿Qué tipos de acciones 

creen ustedes desde la 

asociación que han sido 

efectivas para entender la 

importancia del territorio? 

¿Que rescatan ustedes de la 

decisión de queda darse en 

el territorio? 

Que otras acciones tienen 

ustedes planeadas para 

seguir motivando a la 

población a seguir en el 

territorio 

Cuénteme como se ven 

dentro de 5 años como 

asociación AMMPY 

¿Cuéntenos como lograron 

emprender después de este 

periodo de conflicto en el 

territorio? 
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Anexo 4. Guía de entrevista semi-estructurada  

Objetivo: La presente entrevista tiene como objetivo generar un diálogo abierto, frente a las 

prácticas de resistencias cotidianas que impidieron el desplazamiento forzado en la asociación 

ambiental de mujeres trabajadoras por el desarrollo del Yarí “AAMPY” víctimas del conflicto 

armado, en el municipio de san Vicente del Caguán, corregimiento Playa Rica la y, del 

departamento del Caquetá, durante el periodo de 1998 al 2002 

Nombre: 

______________________________________________________________________________ 

Edad: _______  Sexo: _____ 

1. ¿Nos gustaría que nos hablara sobre los recuerdos de sus vivencias cuando empezó el 

desplazamiento forzado? 

2. ¿Cuénteme cómo era la relación con sus vecinos en el momento de resolver problemas de 

convivencia? 

3. ¿Cuénteme usted que hacia mientras se presentaban los enfrentamientos? 

4. ¿Qué recuerdos tiene del conflicto armado? 

5. ¿Quisiera que me contara como usted le conto a sus hijos e hijas sobre esos recuerdos que 

tienes del conflicto armado? 

6. ¿Quisiera que me comentaras que grupos armados estuvieron presentes en esa época? 

7. ¿En su proyecto de vida que acciones la han motivado para seguir en el territorio?  

8. ¿De qué manera trataban a los hombres? ¿De qué manera a las mujeres?  

9. ¿Cuénteme cómo eran los días durante el conflicto armado, y en algún momento pensó en 

dejar el territorito? ¿Por qué? 
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10. ¿Cuénteme cuánto tiempo llevan de estar en la asociación?  

Anexo 5. Guía de grupo focal 

Objetivo: El objetivo de la presente entrevista, es generar una interacción y comunicación grupal, 

referente al tema de las prácticas de resistencias cotidianas que impidieron el desplazamiento 

forzado en la asociación “AAMPY” del municipio de san Vicente del Caguán, corregimiento playa 

rica la y, del departamento del Caquetá, durante el periodo de 1998 al 2002. 

a. Apertura y presentación 

De antemano agradecemos su participación en el grupo focal, para nosotros como futuras 

psicólogas, el tema de investigación es de vital importancia para nuestra formación y para el 

conocimiento que vamos a desarrollar, el cual será socializado ante ustedes, una vez se finalice la 

investigación. 

1. ¿Qué tomaron de sus experiencias individuales como grupo para fortalecer su territorio? 

2. ¿Cuéntenme cómo han ido recuperan la historia y como las cuentan ante los demás? 

3. ¿Quisiera que nos contaran como se dio el inicio de la asociación en el territorio? 

4. ¿Hábleme de las tareas que cada una realiza? 

5. ¿Descríbame que actividades diarias realizan como asociación para favorecer a la 

comunidad? 

6. ¿Qué tipos de acciones creen ustedes desde la asociación que han sido efectivas para 

entender la importancia del territorio? 

7. ¿Qué rescatan ustedes de la decisión de queda darse en el territorio? 
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8. ¿Qué otras acciones tienen ustedes planeadas para seguir motivando a la población a seguir 

en el territorio? 

9. ¿Cuénteme cómo se ven dentro de 5 años como asociación AMMPY? 

10. ¿Cuéntenos como lograron emprender después de este periodo de conflicto en el territorio? 

11. ¿Cómo asociación ambiental que símbolo del territorio les representa este lugar para 

permanecer en él? 
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Transcripción de Entrevista Semiestructurada 296T 

 

Entrevista Semiestructurada  

 

Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí “AAMPY” 

 

Entrevistado n°1: RE 

 

1. ¿Nos gustaría que nos hablara sobre los recuerdos de sus vivencias cuando empezó el 

desplazamiento forzado? 

Pues los recuerdos que tengo de cada una de las vivencias en medio del gran horror del 

desplazamiento armado es muy doloroso, en esos tiempos todos los días se vivían en zozobra, 

imaginando que en cualquier momento le tocaba a mi familia dejar nuestro hogar el que por tantos 

años se ha construido, también era triste ver como algunos integrantes de la familia se iban, los 

vecinos que se habían criado en la región ya no podían seguir dejando todo botado, fueros tiempos 

muy difíciles para la comunidad.  

 

2. ¿Cuénteme cómo era la relación con sus vecinos en el momento de resolver problemas de 

convivencia? 

Era una relación con armonía, tranquilidad, respeto, siempre se buscaba la mejor manera para 

llegar a un buen acuerdo que no afectara a ninguna de las partes, además como comunidad siempre 

nos mostrábamos como unidos, comprometidos en buscar las mejores condiciones para la vereda. 

  

3. ¿Cuénteme usted que hacía mientras se presentaban los enfrentamientos? 

Fueron momentos muy difíciles de vivir porque los enfrentamientos se presentaban casi todos los 

días, en ocasiones eran en las mañanas otras veces en la tarde hasta en las horas de la noche, 

recuerdo un día en que dábamos inicio a nuestras actividades diarias en la finca mis hijos los más 

pequeños estaban listos para ir a la escuela, los dos grandes ya estaban organizando todo para 

iniciar con el ordeño y mi esposo se había ido para el potrero a traer a recoger las vacas, nunca se 

me olvida que eran las 5: 30 Am cuando empezaron a sonar tiros en la parte alta de la montaña, lo 

primero que hice fue refugiar a mis hijos ponerlos a salvo los encerré en la habitación más segura 

de la casa y salí corriendo en busca de mi esposo cuando llegue al broche el ya venía, hay todos 

nos metimos en la habitación a la espera de que pasara, fueron horas de mucho terror, miedo y 

angustia.  
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4. ¿Qué recuerdos tiene del conflicto armado? 

Los recuerdo que tengo del conflicto armado son las muertes de familiares, de vecinos, cuando 

desaparecían personas de la región y no se volvían a saber de ellos, unos aparecían muertos en 

veredas vecinas otro nunca se supo que paso en verdad, cuando hubo un momento que muchos 

amigos tuvieron que abandonar la vereda porque la guerrilla los hacia ir de la región.  

 

5. ¿Quisiera que me contara como usted le conto a sus hijos e hijas sobre esos recuerdos que 

tienes del conflicto armado? 

Yo le contaba a los más pequeños que estaba pasando en esos momentos ya que los dos más 

grandes entendían lo que pasaba en esos tiempos, siempre les explicaba a los pequeños que era 

peligroso salir cuando se escuchaban balas, también les decía que no podían hablar con personas 

desconocidas que los invitara hacer cosa que no se debían hacer, que no debíamos tener miedo 

cuando la guerrilla llegaba a la casa solo debíamos evitar hablar con ellos.  

 

6. ¿Quisiera que me comentaras que grupos armados estuvieron presentes en esa época? 

En la región los únicos grupos armados que estuvieron más presentes en esa época de conflicto 

fue la FARC 

 

7. ¿En su proyecto de vida que acciones la han motivado para seguir en el territorio?  

Lo que me motiva a seguir en la región es mi familia, la finca que hemos construido con tanto 

esfuerzo, aquí vivo desde que nací mis abuelos fueron los primeros que llegaron a la región y no 

quisiera dejar esos bonitos recuerdos de infancia que viví, mis hijos también me motivan a seguir 

aquí porque a ellos les gusta trabajar en el campo y me dicen que se sienten libres, yo sé que si nos 

vamos para la ciudad no vamos a conseguir lo mismo que tenemos aquí.  

 

8. ¿De qué manera trataban a los hombres? ¿De qué manera a las mujeres?  

Siempre los hombres eran los que iban a las reuniones, se organizaban para trabajar en beneficio 

de la comunidad como en los arreglos de las vías, haciendo puentes y también cuando había paros 

ellos eran los primeros que salían en representación de la vereda. Las mujeres éramos las que nos 

encargábamos en las labores de la casa, cuando el esposo nos estaba pues nos tocaba ordeñar y 

hasta en momentos ir ayudar con la preparación de los alimentos en los paros que se realizaban.  
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9. ¿Cuénteme cómo eran los días durante el conflicto armado, y en algún momento pensó en 

dejar el territorito? ¿Por qué? 

Esos días eran difíciles teníamos que estar siempre en alerta de algún enfrentamiento que se 

presentara entre la guerrilla y el ejército, nos tocaba acostarnos todos en una misma habitación eso 

era temprano porque no contábamos con energía solo era a la luz de la vela, había momentos que 

a media noche uno escuchaba cuando pasaba el ejército por el patio de la casa más miedo nos daba. 

A pesar de todo lo que se vivía nosotros como familia nunca pensamos en irnos de nuestra tierra 

porque la queríamos mucho estaba todas nuestras cosas las gallinas, el ganado que con tanto 

esfuerzo mi esposa había comprado y también por el bienestar de mis hijos.  

 

10. ¿Cuénteme cuánto tiempo llevan de estar en la asociación? 

En la asociación llevo aproximadamente 6 años  
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Entrevistado n°2: JA 

 

1. ¿Nos gustaría que nos hablara sobre los recuerdos de sus vivencias cuando empezó el 

desplazamiento forzado? 

Pues yo me recuerdo que había muchos enfrentamientos, muchos bombardeos, muchas muertes y 

pues eso uno tenía que desplazarse del lugar para sobrevivir porque si uno se quedaba en medio 

de esos momentos de miedo y zozobra podía morir en esos enfrentamientos que había esos 

momentos.  

 

2. ¿Cuénteme cómo era la relación con sus vecinos en el momento de resolver 

problemas de convivencia? 

No pues yo lo que hacía era hablar con él para buscar una forma de conciliar, hablábamos para no 

tener enemigos, no contar con problemas más adelante sino llegar a un acuerdo bien para contar 

con una tranquilidad como vecinos y no estar de pelea ya que eran los que nos brindaban ayuda en 

momentos difíciles.  

 

3. ¿Cuénteme usted que hacia mientras se presentaban los enfrentamientos? 

Yo lo que hacía era coger a mi familia y buscar un lugar seguro donde pudiéramos esquivar las 

balas que en esos momentos pasaban por el aire, recuerdo que siempre buscaba la iglesia porque 

sentía que era un lugar seguro para mis hijos y mi esposa lo primero siempre era salvaguardar la 

vida.  

 

4. ¿Qué recuerdos tiene del conflicto armado? 

Pues yo lo que primero que recuerdo es que había muchas muertes, muchos enfrentamientos tenia 

uno que buscar lugares seguros para evitar que le mataran la familia, siempre era buscar la manera 

de refugiar a lo que uno más quería que eran sus hijos, recuerdo también la muerte de un familiar 

muy cercano que murió cuando el ejercicio llego al pueblo y en medio de un enfrentamiento el 

murió por una bala que dentro por una de las tablas de la casa.  

 

5. ¿Quisiera que me contara como usted le conto a sus hijos e hijas sobre esos recuerdos 

que tienes del conflicto armado? 

Pues a mis hijos les contaba que había mucha guerra, muchas personas que habían matado de 

manera inocente, uno les decía a que ellos que todo lo que escuchara no lo podían contar porque 

los podían matar o que nos tocaba dejar la finca botada, yo siempre tenía control sobre ellos casi 

no los dejaba salir al caserío.  
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6. ¿Quisiera que me comentaras que grupos armados estuvieron presentes en esa época? 

En esa época yo recuerdo que estuvo presenta la FARC. 

 

7. ¿En su proyecto de vida que acciones la han motivado para seguir en el territorio?  

Los motivos para estar en el territorio son mis propiedades que hemos construido con mi esposo, 

por mis hijos que están recibiendo una educación, porque quiero que ellos se apropien del territorio 

que los vio crecer que sigan con las costumbres que hemos obtenido en medio de las llanuras de 

nuestro Yarí hermoso.  

 

8. ¿De qué manera trataban a los hombres? ¿De qué manera a las mujeres?  

Pues yo me recuerdo que a los hombres los llevaban a trabajar, hacer carreteras, hacer puentes, 

ellos siempre eran los que los buscaban primero para lo que necesitaba la comunidad, en el caso 

de nosotras las mujeres nos tocaba en ocasiones hacerles de comer a los hombres que trabajaban 

en los arreglos de las carreteras, también debíamos responder por los quehaceres del hogar y la 

finca.  

 

9. ¿Cuénteme cómo eran los días durante el conflicto armado, y en algún momento 

pensó en dejar el territorito? ¿Por qué? 

Yo en los momentos de conflicto armado pensaba era en mis hijos, mis padres, mi esposo, pensaba 

mucho en mi vida que si me pasaba algo que iba hacer de mi familia sin mí, siempre estuvo 

presente ese miedo de que nos mataran, recuerdo que hubieron momentos en donde mis hijos no 

pudieron volver a estudiar por el temor de que los mataran el en recorrido que realizaban todos los 

días de la escuela a la finca, habían días que no se podían realizar las actividades de la finca por 

los bombardeos, los enfrentamientos eran seguidos. Hubo momentos en donde pensamos en irnos, 

pero también existía el miedo de irnos para otro lugar igual o peor y si nos íbamos para la ciudad 

que íbamos hacer si lo sabíamos trabajar en el campo, entonces los quedamos aquí porque 

sabíamos que podíamos luchar si salir adelante por nuestros hijos que en esos momentos era los 

más importante para nosotros como familia.  

 

10. ¿Cuénteme cuánto tiempo llevan de estar en la asociación? 

En la asociación llevo aproximadamente 8 años he participado desde que inicio el proyecto en la 

región. 
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Entrevistado n°3: NR 

1. ¿Nos gustaría que nos hablara sobre los recuerdos de sus vivencias cuando empezó el 

desplazamiento forzado? 

Fueron las primeras fases del desplazamiento a gran escala ocurrido en los años cincuenta del siglo 

XX durante el periodo de conflicto conocido como la incidencia, que es vista como el precursor 

directo del conflicto actual en el cual unos dos millones de personas huyeron de sus hogares.  

2. ¿Cuénteme cómo era la relación con sus vecinos en el momento de resolver problemas de 

convivencia? 

La relación con mis vecinos en ese tiempo era muy buena porque todo era pacífico y se podían 

resolver problemas con más facilidad, siempre se buscaba estar tranquilos en armonía.  

3. ¿Cuénteme usted que hacía mientras se presentaban los enfrentamientos? 

Yo le pedía mucho a Dios que nos guardar y nos quedamos quietos, nos tirábamos al piso, fueron 

tiempos muy difíciles de llegar a tener una tranquilidad entre la familia siempre se vivía con una 

angustia constante.  

4. ¿Qué recuerdos tiene del conflicto armado? 

Los recuerdos que tengo en mente siempre me generan algunos malos y otros buenos, ya que en 

ese tiempo mataron muchas personas, parte de la familia tuvo que abandonar el territorio, también 

la perdida de familiares cercanos a mano de la guerrilla.  

5. ¿Quisiera que me contara como usted le conto a sus hijos e hijas sobre esos recuerdos que 

tienes del conflicto armado? 

Pues mis hijas convivieron parte de los enfrentamientos conmigo porque estaban pequeños y pues 

ahora ya tienen conocimientos de lo que fue la guerra o el conflicto armado, si hubo momentos en 

donde los abuelos le contaban que pasaba porque mataban a los vecinos, en ocasiones tuvieron 

que vivir de cerca el asesinato de uno de sus compañeros de clase, hubo momentos en donde se 

los llevaban a la fuerza. 

6. ¿Quisiera que me comentaras que grupos armados estuvieron presentes en esa época? 

En esta historia mis padres me contaban que en ese tiempo del conflicto era por la FARC el 

principal protagonista el Bloque sur también. 
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7. ¿En su proyecto de vida que acciones la han motivado para seguir en el territorio?  

Pues mi padre dejo una finca y mi madre pues no dejaba venderla por ende yo no me proyecte a 

estar a su lado porque ella asido ese motor de la familia, por eso tanto tiempo en este territorio, 

mis hijos también han sido mi motor porque se sienten que han encontrado un lugar increíble para 

estar aquí.  

8. ¿De qué manera trataban a los hombres? ¿De qué manera a las mujeres?  

En 1998.2002 el trato con los civiles era muy buena al igual con los hombres y mujeres, siempre 

se repartían los trabajos de manera equitativa, no se esperaba que los más fuertes hicieran las cosas 

más complicadas, siempre se buscó el bienestar mutuo para la comunidad.  

9. ¿Cuénteme cómo eran los días durante el conflicto armado, y en algún momento pensó en 

dejar el territorito? ¿Por qué? 

Hasta el 2017 no pensé en abandonar estas tierras, pero después sí, porque ya uno no sabía quién 

era quien, aún sigue el miedo ya mis hijos se fueron a la ciudad en busca de mejores oportunidades 

para mis nietos, pero siempre está la duda si nos vamos o nos quedamos en el lugar que nos vio 

crecer.  

10. ¿Cuénteme cuánto tiempo llevan de estar en la asociación?  

Hace aproximadamente 3 años llevo realizando actividades con la asociación.  
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Transcripción de grupo focal 296T 

Grupo Focal  

Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí “AAMPY” 

1. ¿Qué tomaron de sus experiencias individuales como grupo para fortalecer su territorio? 

Y: Tomamos como unión, fortaleza entre nosotras las mujeres como un apoyo en el territorio, 

entonces como de lo mismo de los conflictos que ha habido en el territorio eso aprovechando como 

una unión entre campesinos entonces, nosotros creemos que eso es lo que más tomamos de todo 

lo que hemos aprendido, conociendo de nuestro territorio y como mujeres campesinas.  

2. ¿Cuéntenme cómo han ido recuperan la historia y como las cuentan ante los demás? 

R: La historia de recuperación de esa historia que nos ha marcado como grupo de mujeres se ha 

ido contando por medio de los visitantes, gente que llega nueva al territorio con la verdad de los 

sucedido, por ejemplo la violencia que se vivió, el maltrato psicológico a la gentes, los que vivieron 

desplazamientos y todas esas cosas, siempre se cuenta con la verdad de lo sucedido porque la 

historia no se puede repetir, la idea es que se conozca todo lo que se vivió en estos territorios, 

esperando que no se siga viviendo más.  

3. ¿Quisiera que nos contaran como se dio el inicio de la asociación en el territorio? 

K: La asociación inicio en el 2011 de hecho en el 2013 ya la constituimos al inicio hubo buena 

participación pues porque éramos una asociación básica era Corpoyari la cual era más amplia, 

recogía más veredas y ahora somos más poquitas veredas eso es una parte.  

 

R: Otra parte pues hemos sido afectadas pues también por tema de desplazamiento de algunas 

compañeras que sean ido por algunos motivos que no sabemos y eso ha hecho también de que la 

asociación baje digamos de numero de socias, pero hasta el momento hemos venido trabajando 

con las que todavía existimos y hay un grupo muy activo.  

 

Y: Al inicio pues hacíamos movilizaciones, marchas, contribuíamos todas al trabajo comunitario 

en las veredas, nos afiliamos a la junta algunas compañeras hacemos parte de la junta de acción 

comunal, toma de decisiones, compañerismo, con una participación también muy equitativa ósea 

en el tema organizativo nos ha ido bien gracias a Dios, pues eso asido también gracias pues a las 

asociación de mujeres pues porque hasta el momento nos han respaldado los compañeros que 

lideran el proceso organizativo mixto y pues eso sale esa participación a la mujeres y más cuando 

la mujer cada día se han ido empoderando más de la importancia de estar organizadas y de luchar 

por nuestros derechos.  
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4. ¿Hábleme de las tareas que cada una realiza? 

R: Soy la representante legal en todos los espacios donde hay participación nos invitan, participo 

lidero pues el trabajo con las mujeres de la asociación digamos que tengo esa responsabilidad de 

velar por el buen desarrollo de la asociación y cumplo el rol más que de presidenta, si no como de 

amiga de todas las compañeras que estamos en dicha asociación. 

 

Y: Hago parte de “AMMPY” y “CORPOYARI” también hago parte de la junta de acción comunal 

de porvenir la vereda donde yo vivo y estoy afiliada, trabajo en la asociación como promotora en 

un proyecto de Amazonia sostenible para la paz.  

 

A: Soy presidenta de mi vereda, también participo en las reuniones cuando nos cita la presidenta 

de “AMMPY”, me gusta participar en talleres, en las tareas el vivero, colaboro en la siembra de 

las semillas nativas.  

 

K: Hago parte también a la asociación de “AMMPY” y “CORPOYARI” trabajo en un proyecto 

que se llama Amazonia sostenible para la paz, como promotora campesina y campesino, pues 

también hago parte al comité de concilió de mi vereda bajo recreo donde me encuentro afiliada.  

 

5. ¿Descríbame que actividades diarias realizan como asociación para favorecer a la 

comunidad? 

N: Lo que hacemos diariamente es organizar para que unidos hace la fuerza esa es una parte muy 

importante, primeramente es la unidad y si estamos afiliados a una junta o a una asociación pues 

eso es fortalecimiento, de esa manera podemos dirigir a cualquier ente territorial tener más 

respaldo más relevante puesto que no es la necesidad uno sino la de todos, pues lo que buscamos 

es fortalecernos cada día más para así mismo contribuir al desarrollo de la región, pues eso es lo 

que hacemos como asociación, en este momento estamos enfocados en el tema ambiental, en 

conservar la mata de bosque y pues restaurar lo que de pronto se ha venido interviniendo en algunas 

vereda, también trabajamos en el empoderamiento de la mujer campesina, indígena, con el fin de 

que niños, niñas cuenten con una educación mejor en la conservación del medio ambiente y respeto 

a los derechos humanos, derecho de la mujer.  

  

6. ¿Qué tipos de acciones creen ustedes desde la asociación que han sido efectivas para 

entender la importancia del territorio? 

R: Considero que en la mayoría de las asociaciones que hacemos parte del sur del Meta y parte del 

Caquetá casi estamos unificadas en un sola voz que pues las necesidades son de todos y todos pues 

luchamos por esas mismas necesidades porque la necesidad que tiene “ASOPEPROL” es la misma 

que tenemos en “CORPOYARI”, vías, derecho al territorio, derecho a la salud, a la educación que 

no tenemos, prácticamente nos organizamos para exigir nuestros derechos y ser más visibilizados, 
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la importancia del territorio todos luchamos por esa esencia del territorio ese a rasgo campesino y 

pues por el cuidado de todas y todos, seguir cuidando esta parte de nuestra Amazonia, Orinoquia 

y además que es nuestra casa, todos queremos vivir en paz, en armonía con la naturaleza.  

 

7. ¿Qué rescatan ustedes de la decisión de queda darse en el territorio? 

D: La decisión de quedarnos en el territorio porque tenemos esos rasgos campesinos, porque 

amamos la tierra, aquí tenemos nuestro plan de vida y cuando uno llega a este territorio se amaña, 

lo quiere y se apropia, eso ha hecho de que queremos quedarnos en nuestro territorio porque aquí 

tenemos nuestro plan de vida ya llevamos muchos años, lo que queremos es seguir viviendo en él 

y amarlo, por el luchamos para un buen vivir de todas las comunidades. 

8. ¿Qué otras acciones tienen ustedes planeadas para seguir motivando a la población a seguir 

en el territorio? 

N: Seguir demostrando, queriendo nuestro territorio con acciones propias, con acciones de 

sensibilizaciones, de que en este territorio podemos seguir viviendo en armonía con nuestra 

familia, con nuestros hijos y que bonito que, con el medio ambiente, puesto que todos los 

necesitamos el oxígeno, el buen vivir esta en todo lo que nos hace también permanecer y una de 

las acciones seguir fortaleciendo el tema organizativo porque si no estamos organizados muy fácil 

nos sacaran de aquí para sacar nuestro recurso natural que se encuentra en nuestra tierra que les 

han tenido muchos deseos, en eso demos estar pendientes, luchando por este territorio, vivir en 

paz porque hay deseo de realizar extracción de esas empresas que sacan petróleo, pues lo que 

afectan es nuestro buen vivir eso es lo que no queremos, como mujeres campesinas realizaremos 

más acciones que nos lleven a fortalecer más nuestra comunidad para que cada día sepamos de lo 

que tenemos que luchar.  

9. ¿Cuénteme cómo se ven dentro de 5 años como asociación AMMPY? 

A: Vemos una asociación totalmente fortalecida, visibilizada, con proyectos para el desarrollo para 

el buen vivir de nuestras mujeres y también su núcleo familiar es lo que buscamos para aliviar sus 

temas económicos porque lo que buscamos es fortalecimiento, formación a nuestras mujeres y 

niños para que tengan un mejor futuro.  

 

D: Yo veo la asociación en 5 años con mucha proyección, mucho cuidado al medio ambiente, nos 

veremos con una conciencia ambiental, pero también con un desarrollo muy sostenible con todo 

lo relacionada al tema ambiental que nos perdure en el tiempo.  

 

10. ¿Cuéntenos como lograron emprender después de este periodo de conflicto en el territorio? 

R: Por la fortaleza y la unión que hemos tenido como asociación, eso nos ha llevado a emprender, 

porque se han dado las cosas como más después del conflicto que nos ha llevado a seguir luchando 



RESISTENCIA EN MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO                                                                              75 
  

por lo que queremos para nuestro territorio, también el reconocer la valentía, el compromiso, esa 

lucha constante que hemos tenido todas las mujeres que hacemos parte de este gran equipo de 

trabajo, hemos llegado a persistir sin miedo a que nos vuelva afectar el conflicto armado que se 

evidencio en nuestro territorio. 

11. ¿Cómo asociación ambiental que símbolo del territorio les representa este lugar para 

permanecer en él? 

Y: El poder de estar libre, sin tener miedo a soñar con un territorio en tranquilidad, esos símbolos 

que nos llevan a crear nuestro territorio son las llanuras del Yarí, nuestras aves, las grandes sabanas 

del Yarí. 

 

K: Claro que nuestro vivero ubicado en la vereda del Morrocoy, la riqueza de sus faunas y floras, 

las cuales nos hacen el aire puro generando nuestra tranquilidad, para nuestros hogares. 

 

R: Otro símbolo de nuestro territorio es el Jaguar el cual nos genera una convivencia y donde hay 

Jaguar eso significa que tenemos un buen equilibrio en nuestro ecosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


