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RESUMEN 

El desplazamiento forzado en Colombia es una de las situaciones de violencia que más han marcado la 

historia del país, generando entre las familias una desintegración y descomposición de la unidad dinámica 

familiar, la cual se ve obligada a vivir situaciones de dificultad, tensión y pérdida de identidad, así como 

conflictos entre sus miembros. Objetivo general: Determinar las afectaciones que ha tenido el tejido social de 

tres familias víctimas del desplazamiento forzado del municipio de Cajibío, Cauca. Metodología: Se desarrolló 

un enfoque cualitativo, tipo descriptivo, diseño fenomenológico, con una muestra de tres familias víctimas de 

desplazamiento forzado del municipio de Cajibío, Cauca, a quienes se aplicó una entrevista semiestructurada 

de 10 preguntas. Resultados: Las entrevistas realizadas a las familias permitieron identificar y comprender las 

afectaciones a nivel personal, familiar, económico, social y territorial que han sufrido como consecuencia del 

conflicto armado en sus territorios de origen, en relación con teorías como el modelo sistémico, la teoría 

general de los sistemas, la teoría ecológica, la teoría de la comunicación, el humanismo y la fenomenología. 

Conclusiones: El desplazamiento forzado ha generado miedo, desesperanza y frustración en las familias 

víctimas, alterando el tejido social que une a las familias al interior de ellas y con otras familias. El trabajador 

social se convierte en un agente fundamental para la intervención familiar en contextos de conflicto armado.  
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ABSTRACT 

Forced displacement in Colombia is one of the situations of violence that have most marked the 

history of the country, generating among families a disintegration and decomposition of the family dynamic 

unit, which is forced to live situations of difficulty, tension and loss of identity, as well as conflicts among its 

members. General objective: To determine the effects on the social fabric of three families who victims of 

forced displacement in the municipality of Cajibío, Cauca. Methodology: A qualitative approach, descriptive 

type, phenomenological design, was developed with a sample of three families who victims of forced 

displacement from the municipality of Cajibío, Cauca, to whom a semi-structured interview of 10 questions 

was applied. Results: The interviews conducted with the families allowed the identification and understanding 

of the affectations at personal, family, economic, social and territorial levels that they have suffered as a 

consequence of the armed conflict in their territories of origin, in relation to theories such as the systemic 

model, general systems theory, ecological theory, communication theory, humanism and phenomenology. 

Conclusions: Forced displacement has generated fear, hopelessness and frustration in victim families, altering 

the social fabric that unites families within and with other families. The social worker becomes a fundamental 

agent for family intervention in contexts of armed conflict. 

Keywords: Forced displacement, armed conflict, social fabric, family dynamics. 

I. INTRODUCCIÓN 

Este artículo aborda las afectaciones que ha sufrido el tejido social de tres familias que han sido 

víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, como consecuencia 

del conflicto armado colombiano. A lo largo del documento se presenta una síntesis del problema identificado 

en esta zona, las problemáticas a nivel familiar y social que han sufrido los hogares que son sujeto de estudio, 

las teorías y los antecedentes que sustentan esta investigación, la metodología empleada que consistió en la 

aplicación de una entrevista semiestructurada a las familias escogidas, los resultados obtenidos en función de 

los planteamientos del Modelo Sistémico, la Teoría General de Sistemas (TGS), la Teoría de la Comunicación, 

la Teoría del Humanismo y la Teoría Fenomenológica. Finalmente, se presentan las conclusiones a manera de 

reflexión, sobre el tema abordado.  



El desplazamiento forzado en Colombia es una de las situaciones de violencia que más han marcado 

la historia del país y sus habitantes, surge como consecuencia del conflicto armado interno que ha durado más 

de 70 años en el territorio, y su origen ha sido atribuido a la presencia de actores armados, grupos ilegales, 

bandas criminales, guerrillas y grupos armados al margen de la ley, que han sembrado el terror entre la 

población colombiana durante todos estos años (Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia 

y la no repetición, 2022).  

En Colombia, desde sus orígenes y hasta la actualidad, el desplazamiento ha dejado más de seis 

millones de personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado y han tenido que salir de sus territorios, 

dentro y fuera del país, siendo obligados a dejar sus hogares, sus bienes, sus tierras y cultivos, sus costumbres, 

comunidades e incluso sus medios de vida y de subsistencia. Después de Siria, Colombia es el segundo país 

con mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado en todo el mundo (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2011).  

De acuerdo con Moreno et al. (2021), el fenómeno del desplazamiento forzado genera en las familias 

una desintegración y descomposición de la unidad dinámica familiar, la cual se ve obligada a vivir dificultades 

y situaciones de tensión al interior y fuera del hogar, que pueden generar tristeza, desconfianza, pérdida de 

identidad familiar, conflicto entre sus miembros, cambio de roles y distanciamiento entre la familia; por esta 

razón, las estrategias de reconocimiento y recomposición que puedan generarse en una familia que ha sido 

víctima del conflicto armado, son indispensables para desarrollar en sus integrantes la resiliencia, el equilibrio 

emocional, el empoderamiento y la generosidad.  

A partir de la información presentada, este artículo tiene como objetivo determinar las afectaciones 

que ha tenido el tejido social de tres familias víctimas del desplazamiento forzado del municipio de Cajibío 

Cauca. La metodología se trabajó bajo el enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico, que permitió conocer las 

experiencias y percepciones de las familias que han sido víctimas directas del desplazamiento forzado en el 

municipio de Cajibío, a partir de una entrevista estructurada a tres familias de la región. Los resultados 

permitieron conocer la experiencia de vida de las familias a raíz del desplazamiento forzado, permitiendo 

identificar las afectaciones que tuvo este hecho sobre el tejido social de sus hogares y la consecuente alteración 

de sus dinámicas familiares.  



II. MARCO CONTEXTUAL 

Para el año 2023, la cifra de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia alcanzó los 6.8 

millones de víctimas que requieren protección y asistencia humanitaria; de esta cifra, cerca de 250.000 

personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, a nivel individual y colectivo, entre los años 2021 

y 2022 (ACNUR, 2023). Teniendo en cuenta esta información, la ONU ha manifestado que Colombia ocupa la 

cifra más alta de confinamiento en 10 años, ya que durante el año 2022, aproximadamente 95.000 personas han 

vivido confinadas sin poder salir o movilizarse de sus comunidades por causa del conflicto armado, 

adicionalmente, 74.000 personas más fueron víctimas de desplazamiento forzado entre enero y septiembre de 

2022 (El Tiempo, 2022). 

En el departamento del Cauca, la presencia de actores armados tras la firma del Acuerdo de paz se 

reconfiguró, y las guerrillas comenzaron a utilizar esta región como corredor comercial estratégico para 

desarrollar sus economías ilícitas y ejercer control territorial, vulnerando los derechos humanos de la población 

e incrementando el riesgo de necesidades humanitarias para las comunidades étnicas, vulnerables y todos los 

sujetos de especial protección constitucional (Equipo Local de Coordinación Cauca, 2020). 

A fecha de junio de 2020, el departamento del Cauca contaba con un total de población de 1.415.933 

personas, distribuidas en su cabecera 567.393 y en zona rural 848.540. De esta población, se habían reportado 

413.099 víctimas de desplazamiento forzado y expulsión de sus territorios, 4.549 desplazamientos masivos, 

604 víctimas de accidentes con minas antipersonal y municiones sin explotar, 193.743 restricciones al acceso y 

limitaciones a la movilidad por violencia armada, 266 homicidios contra civiles, 403 amenazas, 1.159 ataques 

contra la población civil y 800 acciones armadas (Equipo Local de Coordinación Cauca, 2020).  

Solo durante el año 2020 el departamento del Cauca registró un total de 5 desplazamientos forzados 

que afectaron a 926 personas aproximadamente, con mayor predominancia de afectación en las comunidades 

indígenas, campesinas y afrodescendientes; en este aspecto, el desplazamiento forzado repercutió en los 

procesos organizativos de las personas, riesgo inminente de exterminio físico y cultural, y desarraigo del tejido 

social en sus familias a causa de los desplazamientos (Equipo Local de Coordinación Cauca, 2020).  

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo se centra en el municipio de Cajibío, departamento del 

Cauca, lugar donde el conflicto armado ha generado desplazamientos masivos de la población y con ellos, 



afectaciones a nivel cultural, social, económico y político, dejando una huella por más de 60 años que 

incrementa con el paso de los años a raíz de la presencia del narcotráfico y la presencia de grupos ilegales que 

toman los corredores de la región como lugares estratégicos para el tráfico de drogas y de armas, así mismo, se 

ha visto afectado en gran manera debido a los cultivos de uso ilícito, los altos niveles de pobreza, las pocas 

oportunidades laborales y educativas dentro del municipio y las afectaciones en las dinámicas sociales y 

culturales de la población (Charo y Méndez, 2014).  

En el municipio de Cajibío se han documentado varios reportes sobre el desplazamiento forzado en la 

región; Agredo (2006) publicó un trabajo en el que aborda el problema del desplazamiento forzado en una 

organización campesina llamada Asociación Campesina La Pedregosa, del municipio de Cajibío. En el 

documento, el autor relata que históricamente, Cajibío ha sido un lugar de control guerrillero por parte del ELN 

y las FARC, y es un territorio que ha sido sacudido por las luchas y organizaciones campesinas que se han 

movilizado desde los años 90, posicionando el año 2001 como el más alto en desplazamientos relacionados con 

paramilitarismo.  

En 2011, la cantidad de desplazamientos en Cajibío llegaba a los 630, especialmente en las zonas 

veredales, cuyos pobladores se veían obligados a migrar a las cabeceras municipales y a las grandes ciudades 

como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla como las principales donde llega más población 

desplazada, así como en otras capitales de departamentos colombianos (Luque, 2016). Más adelante, en el año 

2018, el reconocido líder social de Cajibío Cauca, José William Orozco, fue desplazado por sujetos armados 

quienes se identificaron como AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y llegaron con armas de largo alcance 

y pasamontañas hasta la vereda Michinchal, corregimiento de El Carmelo, zona rural de Cajibío, donde residía 

el líder social.  

Por su parte, en el año 2021, El Espectador (2021) generó un reporte sobre el avance de la coca y la 

presencia de las disidencias de las FARC en el municipio de Cajibío Cauca, donde el control ejercido por la 

columna Jaime Martínez ha generado terror entre los habitantes de la región; estos grupos se han manifestado 

con mayor presencia en el Corregimiento La Pedregosa, y solo durante el año 2020 dejaron como saldo 21 

homicidios en el municipio.  



III. MARCO TEÓRICO  

Antecedentes 

En Colombia, Arango et al. (2022) llevaron a cabo un estudio donde identificaron los cambios en las 

relaciones sociales de las familias que han sido desplazadas en el municipio de Yarumal, debido al conflicto 

armado, entre 2005 y 2015, a partir del trabajo con familias que evidencian notables cambios a nivel individual, 

familiar y social como producto del desplazamiento, entre estos aspectos se encuentra la necesidad de 

protección y seguridad que deben buscar las familias para sus miembros, exigiendo nuevas adaptaciones al 

entorno nuevo, dificultades de convivencia y de composición familiar, que afectan a todos los integrantes del 

hogar y que exigen la recomposición de sus esquemas individuales y familiares para mejorar las relaciones y 

lograr construir de nuevo la confianza que se ha perdido dentro del hogar.  

A nivel regional, en el estudio realizado por Daza y Chamizo (2020) con cuatro familias desplazadas, 

ubicadas en el barrio Las Palmas de Popayán, Cauca, se encontró que las familias en general provenían de 

sectores rurales donde hacían presencia los grupos armados, los cuales exigieron su salida del territorio. Las 

familias se han visto afectadas en su dinámica familiar debido a las dificultades de convivencia, la separación 

de los padres, las situaciones de reorganización del hogar, sentimientos de incertidumbre debido a que dejan 

todo en su territorio de origen y salir con las manos vacías en busca de nuevas oportunidades a lugares 

desconocidos. Los autores concluyeron que la familia es un sistema dinámico que enfrenta diversos cambios y 

dificultades en todas sus etapas, lo que le permite desarrollar capacidades de resiliencia y de adaptación que son 

favorables para su entorno, contribuyendo así a tejer relaciones sociales en la nueva comunidad. 

A nivel local, Sotelo y Vargas (2021) realizaron un estudio sobre los impactos psicosociales 

relacionados con la vivencia del conflicto armado en personas víctimas en Caldono y Cajibío, Cauca, a través 

de una investigación de tipo descriptivo, para la cual utilizaron líneas de tiempo, matriz de relatos y red 

semántica, como instrumentos de recolección y análisis de información, que les permitió encontrar que las 

familias tienen diversas afectaciones de tipo psicosocial, a raíz del conflicto armado, y pueden notarse en las 

dinámicas sociales, familiares, culturales, emocionales y conductuales, como una experiencia traumática que se 

refleja en su vida cotidiana.  

 



Perspectiva teórica 

Modelo sistémico  

Desde la perspectiva de este modelo, la familia es concebida como un sistema, en el cual, los 

conflictos que suceden a nivel externo pueden ocasionar efectos negativos sobre cada uno de sus miembros, los 

cuales se expresan en síntomas intrínsecos a la persona y a la dinámica familiar, en este aspecto, el sistema 

familiar se ubica en primer lugar, antes que los demás sistemas como la sociedad o las instituciones, por lo 

tanto, es el núcleo más importante que permite el crecimiento de sus integrantes hacia su pertenencia en lo 

público, lo privado y lo social (Palomar y Suárez, 1993).  

Por su parte, Vásquez (2020) menciona que desde el modelo sistémico la familia influye 

significativamente en la personalidad y la capacidad de socialización de sus integrantes, por lo tanto, lo que 

suceda al interior del hogar se va a ver reflejado en el exterior de sus miembros, adicionalmente, este modelo 

permite la intervención con familias de una forma flexible y teniendo en cuenta sus particularidades como 

sistema, de forma que el trabajador social aporta para que se generen mejores vínculos en las relaciones 

familiares, mejore la convivencia y se desarrollen habilidades de resiliencia.  

Teoría General de Sistemas (TGS) 

Esta teoría, propuesta por Bertalanffy (1968) también hace alusión a la familia como un sistema, que 

está compuesto por las unidades de sus miembros, las cuales se interrelacionan entre sí, lo que sugiere que 

cualquier cambio que se desarrolle en una de las unidades puede afectar a todo el sistema, es decir, la familia, y 

viceversa. Esta teoría acoge el gran número de factores que pueden influir en el sistema, como humanos, 

sociales, naturales, económicos, tecnológicos, entre otros, que se encuentran interconectados y forman parte de 

la totalidad, donde se encuentran inmersos todos los sistemas existentes (Paredes, 2008).  

Teoría Ecológica 

La teoría ecológica fue propuesta por Bronfenbrenner (1987) y define la familia como el 

microsistema, que se encuentra inmerso en más sistemas que componen la sociedad, donde la estructura de los 

demás sistemas como el mesosistema y el exosistema son similares en estructura y funcionamiento; desde este 

modelo, la familia se ve influida por las interconexiones que se desarrollan en el mundo exterior y que afectan 

de forma directa el desarrollo psicológico de sus integrantes, de modo que, cada miembro de la familia convive 



con diferentes roles, experiencias, actividades y relaciones que se construyen al interior de su familia y se ve 

influido por cada una de ellas.  

Teoría de la comunicación  

De acuerdo con la teoría de la comunicación propuesta por Habermas, el ser humano interactúa con 

distintos miembros de la sociedad en diversos momentos, lugares y etapas de su vida, lo cual le permite 

desarrollar una identidad propia ante la sociedad, que le otorga una similitud con los demás pero también le 

permite diferenciarse de otros al mismo tiempo; desde esta teoría, el individuo es capaz de verse a sí mismo 

como lo verían los demás, y desde allí conocer quien es, así como tomar decisiones de forma autónoma y 

diferente a lo que esperarían los demás de su comportamiento (Bautista, 1998).  

Teoría del humanismo 

De acuerdo con Ander-Egg (2011), el humanismo se relaciona estrechamente con el trabajo social, en 

el cual consiste en la creencia en el potencial del ser humano, quien puede lograrlo todo a través de sus propios 

esfuerzos, por lo tanto, el trabajador social tiene un rol fundamental como agente humanista en las familias, ya 

que representa un motivador de oportunidades para las personas que tienen conflictos de diversa índole, y 

buscan ayuda en las ciencias sociales y humanas. Desde el humanismo, la persona puede lograr su 

autorrealización o, por el contrario, desrealizarse en función de las circunstancias sociales externas y las 

decisiones personales, y cuando la persona no se logra realizar por situaciones ajenas a su voluntad puede 

significar una mutilación a su existencia (Ander-Egg, 2011).  

Teoría fenomenológica 

Esta teoría fue propuesta por Alfred Schutz (1932) y hace referencia a la forma como es percibida la 

realidad en la vida cotidiana de cada uno de los individuos que conforman la sociedad, quienes también dan por 

sentado la existencia de los demás así como la propia. El individuo, según esta teoría, vive en un mundo que 

está regido por su experiencia inmediata, sus vivencias son particulares y únicas, y se construyen a partir de los 

distintos elementos que le rodean, especialmente, en su familia, donde la crianza, la educación, el rol de los 

padres y demás miembros, los intereses y proyectos personales y familiares, influyen en la construcción del 

individuo y su posición en la sociedad. Por otro lado, con respecto a los otros individuos, el ser humano puede 

percibir la realidad de los demás colocándose en el lugar de ellos, y reconociéndolos como semejantes a él.  



Marco conceptual  

Desplazamiento forzado 

En este sentido, el conflicto armado genera desarraigo y pérdida del tejido social, con la consecuente 

desestructuración de las familias que son víctimas del desplazamiento forzado, un fenómeno de destierro que 

ocurre dentro del territorio colombiano, con diversas formas de persecución, amenazas y agresiones que 

afectan la integridad, la vida y los derechos humanos de las personas que son víctimas del conflicto armado 

(Gómez y Peña, 2021).   

El desplazamiento forzado es un fenómeno social que consiste en que una persona, denominada 

desplazada, es forzada a emigrar dentro del territorio nacional, y en algunos casos, fuera de él, obligándolo a 

abandonar su lugar de residencia y las actividades laborales y económicas que ejercía en su vida cotidiana, 

debido a que su vida, su integridad y su seguridad están siendo amenazadas y afectadas como consecuencia del 

conflicto armado y las situaciones de vulneración de derechos humanos que ocurren en este contexto 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2020).  

Causas del desplazamiento forzado  

De acuerdo con Luque (2016) existen tres causas puntuales del desplazamiento forzado en el 

departamento del Cauca; la primera hace referencia al enfrentamiento armado entre grupos paramilitares y 

guerrillas, que trabajan en conjunto con bandas criminales y provocan desplazamientos forzados masivos o 

individuales, secuestros, masacres, desapariciones y asesinatos, debido a que perciben la población civil como 

objetivo militar, desplegando grandes niveles de violencia como consecuencia de su presencia en los territorios.  

La segunda causa del desplazamiento tiene que ver con la posición geoestratégica que tiene el Cauca, 

al tratarse de una región con múltiples corredores rurales que facilitan el tránsito de armas, ejércitos, productos 

ilícitos y grupos armados, adicionalmente, el departamento se comunica estratégicamente con Valle del Cauca, 

cuya vía hacia el pacífico constituye un gran elemento de valor para el tráfico de armas y drogas de los grupos 

armados (Luque, 2016).  

La tercera causa corresponde a los intereses económicos, ya que el conflicto armado obedece a 

móviles económicos y control territorial, que usan a la población civil como un instrumento de guerra que 

favorece el cumplimiento de sus objetivos e intereses particulares, la lucha por el poder y la dominación 



territorial y económica de las regiones, la explotación de los recursos naturales y la demanda de los mercados 

internacionales a los que apuntan los grupos armados al margen de la ley (Luque, 2016).  

Como consecuencia, el desplazamiento forzado genera, entre otras, consecuencias sociodemográficas 

cuya evidencia muestra un gran deterioro de las capacidades de subsistencia de las familias, afectaciones 

graves a los sistemas culturales y tradicionales de las comunidades, pérdidas materiales y económicas, pérdida 

del equilibrio y la estructura familiar, manifestaciones de alteraciones psicológicas, pérdida de unidad en las 

familias, violencia y maltrato intrafamiliar, abandono de los estudios y trabajo infantil (Luque, 2016). 

IV. METODOLOGÍA 

La metodología de este proyecto se enmarcó en un enfoque de investigación cualitativo, el cual 

permite comprender el entorno familiar y social de los participantes de la investigación, indagando en sus 

necesidades, experiencias y situaciones propias que no pueden ser cuantificadas sino comprendidas desde el 

discurso (Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018); en el caso de esta investigación, este enfoque 

permitió conocer, describir y comprender las experiencias de las familias que han sido víctimas de 

desplazamiento forzado, en relación con las afectaciones que este hecho violento ha generado a sus vidas, sus 

hogares y sus comunidades, dentro del municipio de Cajibío.  

Adicionalmente, el tipo de estudio realizado es descriptivo, el cual, según Hernández-Sampieri y 

Mendoza-Torres, (2018) permite definir y describir un evento, un fenómeno, un hecho, un proceso o un caso, 

de un individuo, una organización o una comunidad, detectando planteamientos clave para el análisis de la 

información del fenómeno. Para esta investigación, el tipo de estudio descriptivo facilita la definición de las 

afectaciones que han sufrido las familias que han sido víctimas de desplazamiento forzado, el cual se enmarca 

como un fenómeno que influye en la vida individual y colectiva de las personas que lo viven.  

Por otro lado, el diseño de investigación escogido fue el fenomenológico; este diseño se define como 

un proceso investigativo que explora, describe y comprende las experiencias de las personas con respecto a un 

fenómeno, el cual es identificado desde el planteamiento del problema y puede originarse en las experiencias 

de los participantes con respecto al fenómeno estudiado (Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018). Este 

diseño fenomenológico es de gran utilidad para la investigación que se presenta, debido a que permite explorar 

y comprender las nociones y percepciones que tienen las familias que han sido víctimas del desplazamiento 



forzado, sobre un fenómeno que, en este caso, es el conflicto armado. De esta forma, este tipo de diseño 

implica indagar sobre las experiencias, comunes o distintas, de las personas, y clasificarlas en categorías para 

su posterior análisis.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la población seleccionada para el estudio fueron los habitantes del 

municipio de Cajibío, departamento del Cauca, que han sido víctimas de desplazamiento forzado como 

consecuencia del conflicto armado en la zona. Para la muestra del estudio, se identificó a tres (3) familias del 

municipio de Cajibío Cauca, que han sido víctimas de desplazamiento forzado, en el marco del conflicto 

armado, y que aceptaron voluntariamente participar de esta investigación.  

Finalmente, para recolectar la información sobre las afectaciones de las familias víctimas de 

desplazamiento forzado del municipio de Cajibío Cauca, se aplicó una entrevista estructurada de 10 preguntas. 

La entrevista es una herramienta de recolección de datos cualitativos que permite recoger información de 

perspectivas internas y profundas de los participantes hacia un fenómeno en particular (Hernández-Sampieri y 

Mendoza-Torres, 2018), en este caso, el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. La 

entrevista estructurada permitió indagar sobre temas específicos de interés para la presente investigación.  

V. RESULTADOS 

Los resultados de las entrevistas realizadas a las familias desplazadas del municipio de Cajibío Cauca, 

permitieron identificar y comprender las afectaciones a nivel personal, familiar, económico, social y territorial 

que han sufrido como consecuencia del conflicto armado en sus territorios de origen. El principal hallazgo de 

esta investigación reside en la afectación que tiene el desplazamiento en el tejido familiar, la cohesión social, la 

falta de trabajo para la subsistencia familiar, la discriminación y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno 

urbano, así como la afectación a los roles familiares de cada miembro del sistema familiar.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, el tiempo de convivencia de las familias entrevistadas en el 

municipio de Cajibío supera los 20 años, en algunos casos, los miembros de las familias han vivido en el 

municipio desde que nacieron y debido al conflicto armado, tuvieron que desplazarse a otros lugares del 

departamento, o se desplazaron de otros municipios para asentarse en Cajibío.  

En un segundo aspecto, la razón en común que encuentran las tres familias para desplazarse fuera del 

municipio de Cajibío es el conflicto armado y los actos de violencia que se producen en el contexto del mismo; 



las familias salen en busca de un mejor futuro para sus hijos, de mantener su bienestar y de vivir en un lugar 

donde no haya violencia, aunque eso implique dejar su casa, sus tierras y sus bienes abandonados, tal como lo 

menciona una de las personas entrevistadas; “El acto de violencia aquí se ve eso a diario todos los días se ve 

violencia las guerrillas y demás afectan la economía de las personas que vivimos acá y pues que los hijos vean 

ese tipo de cosas es complicado además de que conseguir la comida es más caro pero tal vez ese no sea el 

problema es más la guerra es como un infierno que se vive y que a uno donde tiene sus cosas hechas vienen y 

lo sacan sin razón y lo dejan sin un peso” (E1). Al respecto, la teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987) 

menciona que todos los miembros de la familia, que es el microsistema, pueden verse afectados por las 

relaciones y situaciones que suceden, no solo al interior de este sistema, sino en los demás sistemas que 

conforman la sociedad, en este aspecto, el conflicto armado lastima el sistema familiar así como a cada uno de 

sus integrantes en los diversos aspectos de su vida.  

Por otro lado, se evidencia que entre las consecuencias más difíciles que han tenido que afrontar las 

familias a causa del desplazamiento se encuentra la falta de recursos para sostener a la familia en el nuevo 

lugar, el miedo de que los hijos crezcan en medio de un entorno violento donde probablemente habrá muerte, la 

falta de un trabajo digno y las dificultades para adaptarse a un nuevo entorno, como se refleja en una de las 

entrevistas; “Las consecuencias más han sido de lo que nosotros vivimos el trauma de ver la guerra presenciar 

esas cosas y que uno a los hijos no les puede explicar que eso es normal porque no es normal ellos no tienen 

que vivir con eso y pues se han expuesto a presenciar todo eso y que a todos nos da miedo que la familia sea 

víctima de alguna muerte o algo” (E2). Estos hallazgos son congruentes con la Teoría de la comunicación de 

Habermas (como se citó en Bautista, 1998), en la cual se reconoce que la identidad de una persona del sistema 

familiar, es influenciada por las relaciones que se gestan en el exterior del sistema, por lo tanto, la violencia a la 

que se ven sometidos los niños, influye en gran manera, en sus formas de pensar, sentir y comportarse.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el desplazamiento forzado afecta el entorno familiar en todas sus 

dimensiones; la tranquilidad de la familia se ve alterada, los recursos y bienes con los que logran subsistir son 

perdidos y abandonados, aumenta el miedo de que uno de los miembros de la familia pueda sufrir daños o 

muerte por parte de los grupos armados, y las necesidades para la supervivencia obligan a que la familia tenga 

que adaptarse a un nuevo contexto con costumbres, creencias, tradiciones y hábitos muy diferentes a los 



propios, como se menciona en una de las entrevistas; “Pues en la familia lo que le digo que no se puede vivir 

en paz y pues la cuestión de no poder vivir en el territorio y que de buenas a primeras lo estén sacando y que 

tenga que hacer una nueva vida sin nada en los bolsillos la parte económica se afecta porque uno en su 

territorio tiene sus cosas su manera de trabajo y demás entonces la familia no está bien por ninguna parte” 

(E1). Al respecto, la teoría humanista resalta que muchas personas pueden desrealizarse, es decir, no logran 

autorrealizarse debido a las circunstancias ajenas a su voluntad que viven en contextos de conflicto como el que 

se menciona, por lo tanto, situaciones como el desplazamiento forzado, obligan a las personas a dejar de lado 

su proyecto de vida, algo que afecta fuertemente su capacidad de autorrealización y sus sueños a corto, 

mediano y largo plazo (Ander-Egg, 2011).  

Actualmente, las familias entrevistadas aun mantienen el temor ante la presencia de los grupos 

armados en el municipio donde, generalmente, viven los integrantes de mayor edad, y otros familiares que no 

salieron desplazados, y que se encuentran con frecuencia expuestos a la violencia, a las situaciones que 

producen los actores armados y a la intranquilidad que se vive en el territorio; así lo menciona una de las 

personas entrevistadas: “complejo es muy duro ver la situación de las familias que aún viven en este territorio 

siempre se encuentra el conflicto como un limitante para la convivencia y siempre tiene consecuencias sobre 

las personas que habitan en el municipio y las veredas alrededor eso sigue afectando de alguna u otra manera 

y nadie hace nada por ellos” (E3). Considerando lo anterior, cuando las personas han vivido situaciones 

traumáticas, de acuerdo con la teoría fenomenológica, son capaces de colocarse en el lugar de la otra persona y 

percibir su sentir, de manera que se construye empatía entre los sistemas familiares (Schutz, 1932).  

Así mismo, las tres familias entrevistadas coinciden en que volver al municipio de donde fueron 

desplazados no es una opción, en algunos casos, se ha considerado hacerlo pero el temor de que los actores 

armados continúan en el territorio y la esperanza de que actualmente tienen un trabajo y una vida nueva en otro 

lugar, los detiene de tomar la decisión y prefieren continuar su vida como la han construido en la actualidad, así 

lo menciona una de las familias: “Es difícil porque volver a empezar esta difícil sería lo ideal volver donde uno 

es pero siempre uno se detiene porque de cierta manera uno ya hizo su vida por fuera y pues ya se tiene 

trabajo la manutención y demás entonces sería algo que se debería pensar bien” (E1). En este sentido, la 

Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1968) menciona que la familia como sistema puede verse afectado 



cuando uno de los miembros sufre un cambio, por lo tanto, la familia tratará en todo momento de favorecer a 

cada uno de sus miembros, a fin de que el sistema mantenga su equilibrio y pueda susbsistir.  

Otro hallazgo importante encontrado es que las afectaciones al desarrollo social y económico de las 

familias han sido muy marcadas a raíz del desplazamiento en dos aspectos importantes, por una parte, las 

familias coinciden en que es muy difícil conseguir trabajo en la zona urbana, debido a que solo pueden optar 

por trabajos informales que no requieren estudios ni experiencia previa, y con los cuales la remuneración es 

muy poca, apenas suficiente para mantener a sus familias; por otro lado, a nivel social, las familias comentan 

que el cambio de cultura ha afectado el tejido social de las familias, debido a que frecuentemente están 

expuestos a la discriminación por su origen campesino, y a tener que adaptarse a las condiciones en las que se 

vive en la ciudad, lo cual puede explicarse desde el Modelo Sistémico, desde el cual, la familia puede sufrir 

cambios en su interior como consecuencia de conflictos que suceden en el entorno externo (Palomar y Suárez, 

1993). Lo anterior se expone en una de las entrevistas: “Pues siempre la economía fue lo más difícil tener que 

dejar todo en la casa entonces hay que volver a empezar mi mujer no trabaja por estar con los niños y la 

manutención la tengo yo entonces es complejo de alguna manera conseguir cosas para vivir bien ya no le dan 

trabajo fácilmente uno acostumbrado al trabajo en el campo y en la ciudad es duro que eso se dé un trabajo 

parecido no se encuentra trabajo fácilmente… a nivel social por el de lo de discriminación porque somos 

provenientes del campo entonces ya que campesinos y eso entonces ya no hay un desarrollo social” (E1).  

En otro aspecto, en torno a los roles familiares, la mayor afectación que se ha visto es hacia tres roles 

en particular; el rol de la madre, el rol del esposo y el rol de los hijos, ya que, en el caso de la madre, la 

responsabilidad del cuidado y las nuevas adaptaciones recae sobre ella; en el caso del esposo, la falta de trabajo 

y la preocupación por la subsistencia de la familia genera estrés y afectaciones emocionales en el padre de 

familia; y en el caso de los hijos, cambia la atención que los padres puedan brindarles debido a las nuevas 

responsabilidades y deberes dentro del hogar. De acuerdo con las entrevistas realizadas: “Más el rol de la 

madre porque de alguna manera ella es la que vela por todos incluyéndome entonces mirar ese sufrimiento 

dejo como consecuencia que todo recaiga sobre ella y no querer continuar de ser responsable por las vidas de 

todos y eso a veces la desanimaba entonces que complejo para ellos” (E1); “El rol de hijo tal vez puede ser 

porque uno ya como hijo debe cuidar a sus padres que ya llevan mayor edad que uno y pues la atención ya 



para ellos es complicada entonces ya cambia ya no nos cuidan ellos si no nosotros a ellos y ya uno tiene que 

hacerse cargo de las cosas de la casa y demás cosas entonces ya cambia el cómo función” (E3). Estos 

hallazgos se comparan con la Teoría General de Sistemas que también hace referencia a la forma como los 

individuos del sistema familiar se interrelacionan entre sí y se encuentran interconectados, de manera que todos 

los miembros pueden sufrir los efectos de las situaciones internas y externas que suceden (Paredes, 2008). 

De la misma forma, la TGS también menciona que el entorno familiar se ve impactado negativamente 

debido a que los cambios repentinos y la necesidad de dejar todo atrás perjudica la paz y la tranquilidad 

familiar (Bertalanffy, 1968), adicionalmente, los hallazgos permitieron encontrar que hay temor de que alguno 

de los miembros de la familia pueda ser atacado o pueda fallecer debido a la violencia, y las familias se 

enfrentan a la posibilidad de separarse debido al desplazamiento forzado, según lo menciona una de las 

personas entrevistadas: “La más grande creo que es la desunión porque uno ya tiene que irse y dejarlo todo 

entonces esa sería la más grande porque por más que uno quiera seguir con su vida no se puede llevar con 

todo porque con eso ya se conlleva gastos y ya uno no puede volver tal vez a esa convivencia en familia” (E3). 

Finalmente, se encontró que las familias entrevistadas perciben el conflicto armado y el 

desplazamiento forzado como un fenómeno que aun persiste en la actualidad, el cual no ha sido abordado lo 

suficiente por los Gobiernos, anteriores y de turno, razón por la cual las familias de los territorios más afectados 

siguen sufriendo las consecuencias de la violencia y del conflicto armado; y siguen expectantes ante la 

repentina posibilidad de tener que abandonar sus tierras, sus hogares, sus familias y sus proyectos de vida con 

el fin de salvaguardar el bienestar y la seguridad de los miembros de su familia, de acuerdo con lo mencionado 

en una de las entrevistas: “Que esto sigue y que nadie hace nada pues más que nada el gobierno quien se 

supone que debe acabar con los problemas que dañan a la sociedad lo de la guerra ha sido por años y cuantas 

cosas que han pasado por eso cuantas familias que se han dañado y que no sabemos cuándo va a acabar, pero 

con la fe en Dios algún día todo puede mejorar” (E2). Según este hallazgo, el macrosistema, el cual contiene al 

Gobierno, según la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987) ha logrado influir de manera negativa sobre los 

microsistemas que representan las familias, puesto que ellas mismas perciben una falta de compromiso y 

resolución de problemas que permean los sistemas más pequeños afectando a todos sus integrantes.  



IV . CONCLUSIONES 

Las entrevistas realizadas a tres familias víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Cajibío 

Cauca, permitieron abordar diversas teorías que desde el trabajo social buscan explicar las dinámicas familiares 

y sociales que rodean a un hogar, así como las afectaciones que una situación como el conflicto armado puede 

generar en sus integrantes. El desplazamiento forzado ha generado en las familias víctimas miedo, 

desesperanza y frustración. Miedo ante la actual presencia que hacen los actores armados aún en el territorio y 

la preocupación de que muchas familias conocidas aun se encuentran cerca de donde hacen presencia los 

grupos armados. Desesperanza ante el futuro y la incertidumbre de lo que pueda pasar con sus proyectos de 

vida así como con las afectaciones a los roles y a los integrantes del hogar en relación con la economía, el 

trabajo, las relaciones familiares y las relaciones sociales en un lugar desconocido y austero para sus miembros. 

Frustración ante la situación de haber dejado atrás sus bienes, historias y territorios, abandonando lo que las 

familias tenían para poder salvaguardar su vida y la de sus miembros, y abandonando incluso los sueños y 

proyectos que tenían sus integrantes cuando vivían en sus lugares de origen.  

El trabajador social desempeña un rol fundamental en contextos de conflicto armado, donde las víctimas 

que han sido desplazadas de sus territorios requieren acompañamiento para facilitar el rehacer de su vida y de 

nuevas oportunidades que les permitan reconstruir el tejido social de sus familias así como las relaciones entre 

sus integrantes, los proyectos de vida de cada uno y la recuperación de la homeóstasis del sistema familiar. Las 

familias necesitan volver a recuperarse tras un cambio drástico en sus vidas, y el estudio de teorías como el 

modelo sistémico, la teoría general de los sistemas, la teoría ecológica, la teoría de la comunicación, el 

humanismo y la fenomenología, permiten explicar y entender mejor las dinámicas que surgen al interior de una 

familia, a partir de hechos violentos como el desplazamiento y el conflicto armado, y así lograr estudiar de 

forma particular las estrategias de intervención que contribuyen, en cada caso, a mejorar el tejido social de una 

familia afectada por desplazamiento forzado.  
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