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RESUMEN 

Esta investigación, cuyo objetivo es comprender cómo ha sido el proceso 

organizativo y de empoderamiento de las mujeres que hacen parte de la asociación 

ASMUSET (Asociación de Mujeres Senderos de Esperanza) como forma de 

resistencia al sufrimiento, ligado al conflicto armado en la vereda Baraya del 

municipio de El Tambo-Cauca, busca presentar las forma cómo por medio de los 

procesos organizativos las integrantes de la asociación, han dado inicio a un 

proceso de empoderamiento mediante el cual se han apropiado del papel 

transformador que han adquirido y que poco a poco les ha permitido abrirse un 

espacio en la sociedad, como generadoras de cambio e impulsadoras de bienestar 

comunitario.  

Siendo el empoderamiento su principal motivación, estas mujeres, se convierten en 

ejemplo de perseverancia, lucha y respecto ante los distintos modos y formas 

mediante los cuales ellas han logrado hacerle frente al sufrimiento, estableciendo 

mecanismos de capacitación, que les permitiera formarse como líderes que han 

fomentado en su comunidad la necesidad de continuar soñando, pero sobre todo, 

la obligación de no rendirse ante los obstáculos que se puedan presentar. 

Palabras clave: Empoderamiento, resistencia al sufrimiento, procesos 

organizativos, mujer. 
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ABSTRACT 

This research, whose objective is to understand the organizational process and the 

empowerment of the women who are part of the association ASMUSET (Association 

of Women's Paths of Hope) as a form of resistance to suffering, linked to the armed 

conflict in the village of Baraya in the municipality of El Tambo-Cauca, seeks to 

present how through the organizational processes the members of the association 

have initiated a process of empowerment through which they have appropriated the 

transforming role they have acquired and that has gradually allowed them to open a 

space in society, as generators of change and promoters of community welfare.  

Empowerment being their main motivation, these women become an example of 

perseverance, struggle and respect before the different ways and forms through 

which they have managed to face the suffering, establishing training mechanisms 

that would allow them to be trained as leaders who have fostered in their community 

the need to continue dreaming, but above all, the obligation not to surrender before 

the obstacles that may arise. 

Key words: Empowerment, resistance to suffering, organizational processes, 

women. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se centra particularmente en indagar las 

diferentes formas como las mujeres han sido capaz de resistir al sufrimiento 

causado por el conflicto armado y demás formas de violencia que atentan contra su 

integridad tanto física como emocional. 

En este caso se toma como referencia a las mujeres rurales, específicamente a las 

que hacen parte de la asociación de mujeres senderos de esperanza (ASMUSET), 

en la vereda Baraya, en el municipio del Tambo Cauca. Tratando de comprender 

cómo a pesar de la adversidad, estas mujeres son capaces de apropiarse de sus 

capacidades y habilidades, apoyándose desde ahí para hacerle frente a las 

vicisitudes y transformar esa realidad en oportunidades de cambio y desarrollo para 

ellas, sus familias y comunidad en general. 

Así entonces, se aborda la investigación, centrada en el empoderamiento de estas 

mujeres, tomando distintas perspectivas teóricas y aportes que ayuden a lograr un 

acercamiento real de lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal y así 

mismo abrirse campo o espacio  en las distintas esferas sociales a las que se ven 

envueltas; siendo importante resaltar la labor, el trabajo y los aportes de la mujer en 

la sociedad, buscando con esto también, mostrar la otra cara de la violencia, donde 

las víctimas logran resurgir a pesar de los efectos negativos que esta deja. 

Esta investigación busca generar un enriquecimiento a nivel académico, por medio 

del cual se coopere o se contribuya a lograr un acercamiento a la comprensión del 

papel de la mujer en la sociedad y más cuando se habla de mujer rural, combinando 

este hecho con la realidad de ser víctima; esto buscando una mejora en la toma de 

decisiones a la hora de trabajar en la promoción o prevención de ciertas 

problemáticas. 

De acuerdo a esto se da la necesidad de ahondar el tema del empoderamiento de 

la mujer dentro del conflicto armado, buscando demostrar que la realidad es mucho 

más compleja a lo señalado en la teoría. Resaltando con esto a la autora Magdalena 

León quien afirma que el uso del término empoderamiento se ha incrementado, pero 
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aún se desconoce su significado real dentro de la sociedad. Destacando también 

que son muchos los escritos que han sido hechos imaginando que las personas que 

los leen ya conocen el significado de la palabra “empoderamiento” estando este 

adherido al contenido de la misma; afirmando que “empoderarse significa que las 

personas adquieren el control de sus vidas, logran la habilidad de hacer cosas y de 

definir sus propias agendas”1. 

Por  ello se trabaja esta investigación, desde una mirada fenomenológica la cual 

permita darle un giro a la manera como miramos el mundo; tratando de conseguir 

un acercamiento en los lectores para que alcancen a sentir y reflexionar sobre las 

vivencias propias de esta organización de mujeres, “dándole un verdadero sentido 

a la vida humana, por medio de lo vivido a través de cada experiencia”2 de la que 

ellas han sido partícipes y han logrado sortear gracias a su empuje y visión frente al 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 LEÓN. Magdalena El empoderamiento de las mujeres: Encuentro del primer y tercer mundos en los 
estudios de género. 2001.  Pág.96 
2 MANEN, Max Van. Fenomenología de la práctica: Métodos de donación de sentido en la investigación y la 
escritura fenomenológica. Popayán: Universidad del Cauca, 2016. Pág. 242 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hablar del conflicto armado ya no resulta un tema aislado a nivel de sociedad, 

debido a que la mayoría de las personas no hemos sido ajenas a estas situaciones. 

Ya sea solo informándonos por los medios de comunicación, por vivencias de 

familiares o por el padecimiento personal.  

En Colombia, el desplazamiento forzado es también resultado del conflicto 

armado, situación que se reafirma a través de las estadísticas que muestran 

innumerables habitantes del país reconociéndose como víctimas.  

Considerándose desplazado  toda  persona que se ha visto forzado a migrar  
dentro  del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
actividades económicas  habituales,  porque  su  vida,  su  integridad  física, su  
seguridad  o libertad   personal han  sido vulnerables o se encuentran 
directamente amenazada,  con  ocasión  de  cualquiera  de  las siguientes  
situaciones:  conflicto armado,  interno, disturbios, y tenciones interiores, 
violencia generalizada, violaciones   masiva   de   los   derechos   humanos,   
infracciones   al   Derecho Internacional  Humanitario  u  otras  circunstancias  
emanadas  de  las  situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público3.  

Así entonces, son muchos los habitantes colombianos que han tenido que dejar sus 

territorios de manera forzada, huyéndole a la violencia. Cifras como las que brinda 

el centro de memoria histórica, deja ver que esta es una situación que ha perdurado 

en el tiempo. “El desplazamiento forzado ha sido una modalidad de violencia en 

continuo crecimiento desde 1996, cuando comenzó una etapa de recrudecimiento 

hasta el 2002, sucedida por una tendencia inestable y cambiante desde el 2003 

hasta hoy. De acuerdo con el RUV, entre el 2000 y el 2003, el número anual de 

personas en situación de desplazamiento forzado superó las 300.000 personas”4. 

Según cifras publicadas en el periódico EL TIEMPO, tomadas del Registro único de 

la unidad de víctimas. En lo recorrido del año 2017 fueron 54.684 personas 

desplazadas de sus tierras, señalando que los departamentos con más personas 

 
3 ACUÑA MERCADO, Martha Liliana. El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia: Departamento 
de Magdalena uno de los más afectados. ERG@OMNES-REVISTA JRÍDICA. Pág. 19. 2013 
4 Tomado del Informe general, grupo de memoria histórica. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Pág. 71. 2013. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/44516/47805 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/44516/47805
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desplazadas fueron Chocó con 9.684 víctimas, Nariño con 7.776 y Antioquia con 

6.982. 

Por otro lado, en la página de la unidad para la atención y reparación integral de las 

víctimas, se resalta que la mitad de las víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia son mujeres. Según el RUV las mujeres representan el 49.73% de las 

8.347.566 víctimas registradas a lo largo de los años como desplazadas en el país. 

El registro único de la unidad de víctimas muestra que, de este total, 4.151.416 eran 

mujeres. Es de resaltar entonces, que el departamento del Cauca no ha sido ajeno 

a toda esta situación de violencia, desplazamiento y sufrimiento. Según el 

documento de la agenda de paz de las mujeres del cauca “se registraron hasta el 

2014 en el departamento del cauca, 326.354 personas víctimas del conflicto armado 

y 387.116 hechos victimizantes”5.  

Es por esto, que se toma en cuenta la cordillera del municipio de el Tambo Cauca, 

donde se ha vivenciado el conflicto armado en sus territorios, pero así mismo se ha 

visto el empuje de su gente para organizarse y plantear opciones a futuro. Por lo 

tanto, vale la pena resaltar una organización de mujeres, de diferentes lugares de 

el Tambo, que se han establecido en la Vereda Baraya, tomando este lugar como 

punto de encuentro. Estas mujeres han tenido que hacerle frente al sufrimiento y al 

terror, vivenciando las masacres y el despojo de sus tierras. Pero a pesar de ello, 

han resistido y se han organizado. ASMUSET (Asociación de mujeres sendero de 

esperanza de El Tambo), decide ser un grupo de mujeres que trabaja para mejorar 

la calidad de vida tanto de ellas como de sus familias, aún en medio de las huellas 

dejadas por la violencia. 

Enfocadas entonces, en su proceso de empoderamiento, las mujeres de ASMUSET 

inicialmente, buscaron capacitaciones para adquirir conocimientos y experiencias, 

con lo cual se pudiera resaltar la importancia de las mujeres, haciéndole frente al 

patriarcado, a la violencia de género y el conflicto armado en general. pero también 

 
5 Tomado de Agenda de Paz de las mujeres del Cauca. Pág. 19 
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querían empoderarse, ser una asociación productiva y aportar significativamente a 

la sociedad. Toda esta realidad vivida en el contexto de la vereda Baraya nos motiva 

a plantearnos la pregunta ¿Cómo ha sido el proceso organizativo y de 

empoderamiento de las mujeres que hacen parte de la asociación ASMUSET 

como forma de resistencia al sufrimiento, ligado al conflicto armado en la 

vereda Baraya del municipio de El Tambo - Cauca? 
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3. OBJETIVOS 

• OBJETIVO GENERAL: 

Comprender cómo ha sido el proceso organizativo y de empoderamiento de las 

mujeres que hacen parte de la asociación ASMUSET como forma de resistencia al 

sufrimiento, ligado al conflicto armado en la vereda Baraya del municipio de El 

Tambo-Cauca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Conocer el proceso de conformación y trayectoria histórico de la asociación 

ASMUSET.  

• Describir las formas propias de la organización a través de las cuales se 

generan las distintas estrategias de empoderamiento. 

• Identificar los distintos modos de resistencia al conflicto armado de las 

mujeres, en la vereda Baraya del municipio de El Tambo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Desde trabajo social nos interesa investigar, los modos mediante los cuales las 

mujeres han empezado a resurgir por medio de la asociación ASMUSET, a través 

de un proceso de empoderamiento y mejoramiento organizativo, mirando la 

necesidad de comprender cómo las organizaciones sociales enfrentan estas 

situaciones de violencia. Este conocimiento nos va a permitir emprender procesos 

de fortalecimiento y reconocimiento institucional ante estos procesos organizativos, 

pretendiendo dar cuenta desde un apartado fenomenológico centrado en el sentido 

de lo humano, cómo impacta el conflicto armado en las personas y cómo ellas 

afrontan estas problemáticas, profundizando en una metodología con una mirada 

distinta que nos enseña otras formas de investigación. Al mismo tiempo se busca 

que este proceso de indagación permita visualizar más a la organización, brindando 

a estas mujeres, herramientas de apoyo para seguir con su trabajo comunitario. 

Si bien, en la investigación se habla del conflicto armado, esta no se enfoca en dar 

cuenta de sus antecedentes ni la forma en que ha impactado a las comunidades. 

Así pues, este proyecto centra su atención en cómo las mujeres hicieron frente a 

esta situación y más como han resistido desde la organización ASMUSET, 

resurgiendo a todos los tipos de violencia vivenciados, permitiendo en ellas el 

empoderamiento que las ha guiado hacia nuevos espacios, donde tienen poder de 

decisión. 

Se busca además, que este trabajo sea un ejemplo de lucha y perseverancia para 

todas las comunidades del Tambo y Colombia en general, pero sobre todo para las 

mujeres colombianas, donde se genere una identificación con los procesos 

organizativos como los llevados a cabo en ASMUSET, de tal forma que las mujeres 

se sigan sintiendo orgullosas de lo logrado y esta publicación las motive a seguir 

trabajando y mejorando, porque como lo dice la autora Villareal, se debe empezar 

a tener en cuenta “las formas en cómo se construye el poder, pero también las 

emociones, las creencias y las imágenes de género”6  planteándose así la 

 
6 VILLAREAL. Magdalena. Secretos de poder: El estado y mujer campesina.1996 Pág. 60  
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necesidad de que la mujer campesina llegue a ocupar el lugar que le corresponde 

y se asuma como parte fundamental de la sociedad logrando hacer frente a esas 

situaciones que entorpecen su desarrollo. 
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5. MARCO TEORICO 

Para la realización de esta investigación vamos a tener en cuenta la fenomenología, 

los estudios alrededor del empoderamiento de la mujer, las economías solidarias, 

la mujer como parte de la economía solidaria y la mujer rural. 

5.1. La fenomenología 

“La fenomenología es el modo de acceder al mundo como lo vivimos pre-

reflexivamente”7. Esta investigación está pensada en la comprensión del 

sufrimiento, reflexionando sobre las vivencias y los modos particulares de resiliencia 

ante las dificultades, hablando así de la fenomenología como método de 

investigación que permite “que lo que se muestra a sí mismo, sea visto desde sí 

mismo”8. Por lo que se ve la necesidad de hacer una investigación desde la 

comprensión de lo humano, donde se vea reflejada la lucha y la necesidad de 

progreso de las mujeres, reflejando el sentido mismo de las cosas, yendo más allá 

de lo que a simple vista se ve o se escucha. 

 

La fenomenología logra un acercamiento a las emociones, a las experiencias y a 

los sentimientos y más desde el contexto de lo femenino, donde se miran conceptos 

como la cosificación de la mujer, la cual se ha visto envuelta en todas las situaciones 

y problemáticas sociales. A través de la fenomenología se logra también mostrar 

desde las experiencias, cómo han sido las formas de vida de las personas, 

buscando con esto una compresión de lo humano, como seres vivientes, dejando 

ver que la mayoría del tiempo, “no reflexionamos sobre nuestras vivencias; 

simplemente vivimos nuestras vidas en el modo de dado por hecho”9. Desde ahí 

surge la necesidad de despertar en las personas un espíritu de alteridad, en el que 

se pueda sacar un tiempo para detenerse y pensar en el otro así sea un momento, 

de manera que se puedan hacer preguntas y generar respuestas, las cuales “nos 

lleve a detenernos y reflexionar que Incluso la vivencia más ordinaria puede 

 
7 MANEN, Max Van. Fenomenología de la práctica: Métodos de donación de sentido en la investigación y la 
escritura fenomenológica. Popayán: Universidad del Cauca, 2016. Pág. 31. 
8  Ibid. MANEN. Pág. 31. 
9 Ibid. MANEN. Pág. 35. 
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llevarnos a un sentido de asombro”10  De tal forma que no se pierda esa capacidad 

de asombrarnos antes los sucesos que se fraguan día a día en los diferentes 

rincones del país.  

 

Dentro de este contexto, se busca despertar por medio del método fenomenológico, 

reflexiones, que produzcan resultados esperanzadores para la mujer; esa mujer 

valiente que lucha a diario por abrirse espacio en la sociedad, y más en los contextos 

donde su voz se oye, pero no es escuchada. Lograr traspasar barreras con el tema 

de la mujer y sus desventajas en esta sociedad, es una lucha que se ha venido 

dando desde siempre, pero que no se pierden las esperanzas, teniendo en cuenta 

que “el método fenomenológico siempre es una cuestión de intentos, propuestas y 

riesgos esperanzados”11. 

 

por otra parte, “escribir un texto fenomenológico, es un proceso reflexivo que 

consiste en intentar recuperar y expresar los modos de vivenciar nuestra vida tal y 

como la vivimos y en últimas, ser capaces de actuar de forma práctica en nuestras 

propias vidas con mayor atención y tacto”.12 Desde esta reflexividad, se puede 

pensar en el otro y su sufrimiento, dándole siempre un sentido humano a la 

existencia. Entendiendo que “la investigación fenomenológica comienza con el 

asombrarse por lo que se da y por cómo algo se da”13 y más si nos disponemos a 

pensar en la mujer; el asombro ante sus atropellos es menos, por la justificación 

que se ha venido construyendo desde tiempos atrás.  

 

Por consiguiente, desde la fenomenología podemos apoyarnos, viéndola como una 

herramienta para visualizar todo aquello que hemos sido capaces de observar, pero 

no hemos tenido la facultad para reaccionar, haciendo hincapié hacia la situación 

de la mujer dentro de la sociedad o como parte de ella, intentando dejar de lado las 

 
10 Ibid. MANEN. Pág. 35.  
11 Ibid. MANEN. pág. 32 
12 Ibid. MANEN. Pág. 22. 
13 Ibid. MANEN. Pág. 30 
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inequidades y empezar a luchar para que exista una igualdad que genere una 

apropiación de la realidad. 

 

Así pues, al preguntarse la fenomenología por los sentidos y empezar a construirlos 

por medio de este método, se permite tener presente las vivencias de los territorios, 

fijando la atención en esos modos como habitan las comunidades, dejando claro 

que “la fenomenología explora los sentidos de los fenómenos o acontecimientos tal 

y como se viven”14. 

5.2 Empoderamiento de la mujer 

“El empoderamiento como autoconfianza y autoestima debe integrarse en un 

sentido de proceso con la comunidad, la cooperación y la solidaridad”15. Por todo el 

desconocimiento que se le ha dado a la labor de la mujer en la sociedad, es 

importante visibilizar sus labores, que se convierten en procesos de construcción de 

paz, abarcando en ello la fuerza que las motiva a dejar el miedo y cambiar el dolor 

por esperanza, desde una experiencia colectiva de transformación, convenciéndose 

de sus capacidades, y así las vivencias de dolor                                                                   

modificarlas en fuerza para descubrir potencialidades, que sirvan para continuar en 

un proceso de cambio y crecimiento. 

Es así como la mujer debe abrirse campo en la sociedad, donde muchas veces se 

siente en desventaja. Por eso, “La igualdad de género tiene que ser parte de la 

estrategia de todos los países para erradicar la pobreza, como un fin y como un 

medio para erradicar otras formas de pobreza humana. Esto significa: empoderar a 

la mujer asegurándole iguales derechos y acceso a la tierra, crédito y oportunidades 

de trabajo”16. 

 

 
14 Ibid. MANEN. Pág. 340 
15 BATLIWALA, Srilatha. LEÓN, Magdalena, et ál. Poder y empoderamiento de las mujeres. Primera edición. 
Bogotá: Tercer mundo S.A, 2003-2007. Pág. 16. 
16 DEERE, Carmen Diana, LEÓN, Magdalena. Género, Propiedad y empoderamiento: tierra, estado y mercado 
en América Latina. Primera edición. Bogotá: tercer mundo S.A, 2000. Pág. 20 
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Sería entonces, un aporte importante para la mujer, el hecho de lograr de forma 

real, la práctica de la igualdad de género a nivel social en cualquier situación, de 

manera que ellas se puedan apoyar en ello para trabajar por sus objetivos, 

independientemente de los roles asumidos como madres y esposas “porque 

mientras persistan los roles de género existentes y no se altere la división de trabajo 

por género, los hombres y las mujeres tendrán diferentes puntos de partida y, por 

consiguiente no tendrán igualdad de oportunidades”17 

 

En todo caso, es bueno pronunciar un punto a favor de las mujeres, siendo un hecho 

que cuando ellas se organizan y se brindan apoyo mutuo, empieza un acto de 

rebeldía, mostrando sus grandes capacidades, obligando al estado a protegerles 

sus derechos, como personas, como mujeres e incluirlas en las políticas públicas 

que se ejercen en “pro del bienestar social”, para no seguir siendo olvidadas. 

 La posición subordinada de las mujeres en la sociedad, aun cuando está algo 
atenuada en clases sociales altas, tiene manifestaciones reconocidas: poca 
representación en el sistema político formal, bastante representación en la 
economía del sector informal y en otros trabajos que implican reducidas 
ganancias financieras, responsabilidad casi exclusiva de la familia y de los hijos 
y, por otro lado, aspiraciones profesionales pobres, así como baja autoestima. 
Con frecuencia, la subordinación también se manifiesta en embarazos no 

deseados y violencia marital18 
 

En efecto, buscar una comprensión desde las vivencias mismas de las mujeres y el 

abandono estatal, es una forma de entender desde la práctica, identificando, 

conociendo y describiendo el accionar de la mujer como una forma de modificar 

realidades, olvidando roles sociales ya definidos, uniendo fuerzas para la resolución 

de los problemas, de tal modo que se pueda ir prosperando en una recuperación 

del sentido humano. Con esto se demuestra que “el empoderamiento puede ser 

exitoso si es un modelo de aprendizaje cercano a las experiencias diarias de las 

 
17  Ibid. DEERE, LEÓN. Pág. 24 
18 Ob. Cit. Ibid. BATLIWALA, LEÓN. Pág. 79. 
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mujeres y si los participantes pueden llevar lo que se construye con los recursos 

intelectuales, emocionales y culturales a su espacio social”19. 

5.3 LAS ECONMIÍAS SOLIDARIAS 

La economía solidaria no es la solución, en mayúsculas, que nos permitirá 
alcanzar un sistema económico más justo, democrático y sostenible; si acaso, 
es tan solo una parte que convendrá trabajar sólidamente con otro. Pero, por 
tanto, de idéntica manera, también podemos afirmar que sin economía solidaria 
no habrá tampoco solución a la catástrofe social y ecológica a la que nos está 

precipitando, constantemente el capitalismo desde su creación20. 

De esta manera se puede pensar que las economías solidarias terminan siendo un 

complemento alternativo para buscar un camino distinto a lo que en la actualidad se 

reconoce como una economía capitalista, muchas veces extrema, la cual no permite 

dar surgimiento a los ideales del campesinado, quienes buscan encontrar salidas o 

soluciones a las crisis evidenciadas que van de la mano con cada conflicto interno 

que se presenta en el país.  

Viendo necesario encontrar otras formas de vida, se buscan alternativas que 

permitan suplir las distintas carencias que tiene una población específica. Esto, 

“porque la economía no está pensada únicamente como intercambio de bienes, sino 

que debe incluir el intercambio de afectos en tanto su misión es satisfacer 

necesidades y las emocionales son también necesidades”21. Con esto la economía 

solidaria termina haciendo un aporte importante a nivel social al generar inquietud 

sobre las penurias de una población, a lo que podría llamarse la economía de los 

“afectos”, en el sentido de que esta permite reconocer a partir de las comunidades, 

cuáles son aquellas estrategias que brindan un aporte hacia la satisfacción o 

disminución de necesidades en la población. 

Desde luego, lo que quiere es que la comunidad o grupo, pueda surgir, buscando 

de esta manera que no sean únicamente reconocidas aquellas necesidades 

 
19 Ibid. BATLIWALA, León. Pág. 90. 
20 CONILL, Juana. CÁRDENAS Amalia, et ál. Otra vida es posible. Prácticas económicas alternativas durante la 
crisis. Editorial UOC, 2012, Barcelona España. Pág. 364 
21 Ibid. CONILL, Cárdenas. Pág. 151. 
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materiales o económicas, sino también las sociales, espirituales y emocionales. 

Permitiendo entonces, la existencia de la solidaridad como el principal símbolo 

unificador de las comunidades practicantes de la economía social o solidaria.  

Resulta entonces, que dentro de las llamadas economías solidarias también “se 

trata de aportar elementos e instrumentos para el fortalecimiento, la creación o 

recreación del capital social, indispensable para la sostenibilidad de nuevos y viejos 

emprendimientos familiares o asociativos, que conforman este tipo de economía en 

el marco de una gestión asociada entre el estado y las organizaciones sociales, 

teniendo como meta el desarrollo local”22. 

 Dentro de este marco, la economía social y solidaria, permite desarrollar cada una 

de las características de un grupo o comunidad que al complementarse de manera 

conjunta, logra establecer un patrón de progreso, permitiendo así la consecución de 

una meta en común;  además de permitir darle nuevos sentidos a la economía 

tradicional, despertando aportes que ayuden a “dar respuesta a una emergencia 

social, hacia la construcción de una alternativa de cambio del actual modelo 

socioeconómico que genera exclusión y pobreza. También significa considerar a la 

economía desde una perspectiva humana, poniendo otra vez en discusión la 

cuestión ética de los “porqué”, “para qué” y “para quién” del crecimiento y del 

desarrollo económico”23. 

De esta forma entonces, la economía social y solidaria, se sustenta sobre bases 

sólidas atraídas hacia un bienestar común, sin ser visto desde una perspectiva 

netamente individual; lo cual aporta una amplia delimitación hacia las razones de 

continuar ejerciéndose, dado que, al dar respuesta a preguntas como por qué, para 

qué o para quién, siempre irán incluidas las comunidades o grupos que tengan como 

 
22  CARACCIOLO, BASCO, Mercedes, Foti, Laxalde, María del Pilar. Economía solidaria y capital social, 
contribuciones al desarrollo local. 1ra edición. Editorial PAIDOS. 2003. Pág. 15. 
23 Ibid. CARACCIOLO, Foti. Pág. 16 
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objetivo mantener un modelo económico que logre un bienestar y desarrollo 

colectivo. 

Por otro lado, cabe resaltar que la economía solidaria, se basa en 
relaciones no salariales, solidarias, e igualitarias de trabajo, a través de la 
relación social que se establece entre los trabajadores que son los propietarios 
del capital, y por lo tanto del producto o servicio que realizan, lo cual determina 
la distribución de los beneficios que obtienen se efectúe según el trabajo 
aportado. Esta conceptualización de base económica está acompañada de 
mecanismos participativos en la toma de decisiones y en un conjunto de valores 
que le da a la organización o unidad una proyección – actual o potencial – de 
índole comunitaria24.  

En efecto, hay una gran diferencia entre la economía social y la capitalista, donde 

la primera tiene como gran objetivo, mejorar la calidad de vida de sus participantes, 

por medio de los ingresos obtenidos a través de los resultados de la producción; 

mientras la segunda, solo se mueve por intereses económicos, donde el objetivo es 

multiplicar cada vez más el capital invertido, dejando de lado el factor social. El 

potencial de la economía solidaria, radica en la fuerza de trabajo que en conjunto 

se logra, para hacer surgir los diferentes productos que resultan de las cooperativas, 

asociaciones u organizaciones que se conforman entre familias, amigos, vecinos o 

conocidos, uniendo deseos y anhelos de progreso, donde ellos mismos son 

conscientes de que el éxito que puedan tener va a depender del esfuerzo y el trabajo 

que se logre en conjunto para llegar a dicho objetivo. 

En definitiva, se miran las economías solidarias como “capital social económico” en 

el sentido del valor que estas transmiten a la población donde llegan a hacer parte 

de las dinámicas comunitarias, en un ejercicio económico que genere bienestar y 

progreso. Se destaca así “tres tipos de economías solidarias” en los que de acuerdo 

a las necesidades que se tenga en el momento, se podría hacer ejercicio de ellas.  

Siendo así, las economías solidarias se clasifican de acuerdo a tres tipos 
de organizaciones económicas: a. De autoproducción, b. De subsistencia, y c. 
Capitalizadas. La primera de estas tiene como objetivos la producción de bienes 
y servicios autoconsumidos para “asegurar la vida”, es decir, la reproducción de 
la mano de obra. Esta función social es llevada a cabo por tres tipos de 

 
24 Ibid. CRACCIOLO, Foti. Pág. 71 
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organizaciones: unipersonales, familiares y asociativas o comunitarias. La 
segunda tiene como objetivo, la producción y/o comercialización en el mercado 
de bienes y servicios para “asegurar la vida”, es decir, la reproducción de la 
mano de obra, empleando tanto trabajo familiar (por ejemplo, 
microemprendimientos o microempresas unipersonales o familiares) como 
asociativo remunerado (por ejemplo, microemprendimientos asociativos o 
grupales bajo diferentes formas jurídicas, como sociedades de hecho, 
cooperativas, asociaciones civiles etc). En la tercera sus unidades económicas 
producen y/o comercializan en el mercado bienes y servicios con el objetivo de 
“mejorar la vida”. Revisten forma unipersonal, familiar (por ejemplo, micro o 
pequeña empresa), o asociativa (bajo diversas formas jurídicas como 
sociedades civiles, cooperativas, uniones transitorias de empresas, etc.), y el 
trabajo es remunerado en forma monetaria.25 

Por lo anterior se evidencian las diversas formas de uso que se le da a la economía 

solidaria, en el que todas estas permiten tener presente un bienestar común, donde 

el progreso no sea visto de forma individual, sino que se busque en las familias, 

grupos, comunidades u organizaciones, siendo opciones de un mejor desarrollo 

dentro de las comunidades. 

Desde las propias organizaciones prehistóricas, cuando el hombre encontró, 
por la necesidad de su defensa y conservación de la especie, como mecanismo 
único idóneo el trabajo en grupo para defenderse de los animales, pescar, cazar 
y producir, puede afirmarse sin temor a equívocos que empezó a gestarse el 
idóneo básico de lo que hoy puede repuntarse como la esencia de la economía 
solidaria. La ayuda mutua que parece poseer el hombre y que data desde las 
edades más antiguas, dan inicio a la historia de la cooperación y de solidaridad26 

Cabe señalar que a través de los años el ser humano ha pasado por múltiples 

situaciones que lo han llevado a estar en una constante búsqueda de progreso, por 

lo que ha podido apropiarse de cada una de las oportunidades que estas situaciones 

le han aportado, desarrollando la capacidad de construir una sociedad en base a 

sus necesidades, teniendo en cuenta la oportunidad de agruparse para solucionar 

dificultades que resultan siendo muchas veces frecuentes para una comunidad, de 

tal forma que se establezca un beneficio en común, en torno a la satisfacción de 

aquellas necesidades presentadas. 

 
25 Ibid. CARACCIOLO, Foti. Págs. 76,81,89 
26DURAN QUINTERO Blanca Aurora. Empresas Asociativas de la Economía Solidaria. Primera Edición. Bogotá, 
DC. Facultad de Ciencias Administrativas- UNAD, 2002. Pág.19  
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La similitud de necesidades y su identificación hacen que las personas deban 
abandonar el individualismo y se asocien para lograr juntos, satisfacerlas y 
obtener el bien común que trae consigo la paz. Para ello se realiza un acuerdo 
de voluntades y se establecen unas normas de convivencia y trabajo que 
generalmente son acatadas por todos para, finalmente constituir formas 
asociativas permanentes o transitorias que respondan a esa satisfacción de 
necesidades27 

Por todo esto, al unir muchas de las necesidades que son tan notorias en una 

comunidad, el resultado se va a ver fuertemente impulsado hacia la satisfacción de 

estas, beneficiándose colectivamente y teniendo en cuenta la existencia de 

acuerdos que van a permitir que se continúe en la resolución de los conflictos 

presentes, ayudando a fomentar el uso adecuado de herramientas que lleve 

destacarse y proyectarse socialmente.  

5.4 LA MUJER Y LAS ECONOMIAS SOLIDARIAS 

La economía social y solidaria no es meramente un programa para aliviar la 
pobreza en una coyuntura de crisis. Tampoco es una utopía. Se fundamenta en 
un diagnóstico planteado por los investigadores de largo periodo histórico: el 
sistema capitalista organizado que experimentamos después de la segunda 
guerra mundial, ya sea como estado de bienestar en el norte o como estado 
desarrollista en el sur, no es una opción segura para un futuro incierto28. 

Las economías solidarias “invitan a reflexionar sobre el rol que justamente los 

valores solidarios pueden jugar en el campo de la economía. Al hacerlo, nos 

convoca también a actuar en la economía bajo ciertos principios en procura de 

mayor igualdad, justicia social, participación, democracia y cuidado del medio 

ambiente”29. Visto así entonces, la mujer, sobre todo la rural toma la economía 

solidaria como una alternativa de generar bienestar desde lo económico con formas 

propias de la comunidad, partiendo de una cooperación y ayuda mutua. 

La idea de que las mujeres y los hombres nacen con capacidades diferentes 
para realizar determinadas actividades es una construcción histórica que oculta 
el trabajo de las mujeres e instituye la noción de superioridad del trabajo 
masculino. En el medio rural, la vida de las mujeres continúa estando marcada 

 
27 Ibid. DURÁN. Pág. 63  
28 CORAGGIO José Luis. La presencia de la economía social y solidaria y su institucionalización en América 
Latina. Ginebra: UNRISD, 2014. Pág. 17. 
29 CORAGGIO, José Luis. Economía social y solidaria en movimiento. Primera edición. Buenos Aires: Los 
polvorines – UNGS, 2016. Pág.39. 
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por una realidad de relaciones patriarcales. En la mayoría de las situaciones, 
los hombres determinan los rumbos de la familia, que se organiza a partir del 
poder jerárquico masculino, centrado en la figura del padre, cuyos intereses son 
vistos como hegemónicos30. 

De modo que la economía solidaria le brinda a la mujer una forma de organizarse 

económicamente y como su nombre lo dice, ejercer prácticas solidarias desde el 

trabajo que ellas puedan realizar dentro de su comunidad, de tal forma que los 

beneficios sean compartidos entre los miembros de la asociación o grupos que 

conformen, buscando un objetivo en común, el cual termina siendo la lucha por 

mantenerse activas y trabajando en pro de su comunidad, ayudando a otras mujeres 

a buscar nuevos horizontes, permitiéndoles pensar en equipo.  

Partiendo de que estos modelos se han generado desde la iglesia 
católica, buscando una justicia social, donde el cristianismo ha sido 
fundamental para explicar el origen y desarrollo de movimientos como el 
cooperativismo y la economía solidaria, cuando decimos “hacer por los demás”, 
estamos poniendo el acento en aquellos actos (que a veces se transforman en 
verdaderas instituciones) que están orientados a auxiliar al más necesitado, 
aportando por esa vía al bien común. Y en tal sentido, debemos señalar que las 
primeras instituciones de bienestar social de occidente tuvieron su origen en la 
Iglesia31.  

Así pues, las economías solidarias se ven como un modelo de organización sin 

ánimo de lucro, donde las personas auto gestionan y se vuelven emprendedores, 

promoviendo el desarrollo participativo de las comunidades.  

La formación amplía la conciencia crítica de las mujeres sobre su realidad y crea 
espacios de reflexión y construcción de propuestas. Este es el camino para la 
auto organización de las mujeres que, a partir de ahí, se constituyen como 
sujetos políticos colectivos. Este proceso se ve fortalecido por el intercambio 
con otros grupos de mujeres, grupos mixtos y con gestores, lo cual permite la 
articulación de propuestas y acciones comunes de combate a la desigualdad32. 

 En definitiva, las mujeres que son conscientes de su fortaleza y empoderamiento, 

buscan siempre la manera de surgir, partiendo de procesos que les permitan 

 
30 NOBRE Miriam, et ál. Las mujeres en la construcción de la economía solidaria. Sao Paulo: SOF, 2014. 
Pág.45. 
31 Ob. Cit. CORAGGIO, 2016 Pág. 47. 
32 Ob. Cit.  NOBRE. Pág. 46.  
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adquirir nuevas herramientas para el desarrollo de sus proyectos de vida, lo que les 

permitirá adquirir autonomía en cuanto a su economía e independencia. 

“La autonomía económica de las mujeres se refiere a la capacidad de ser 

proveedoras de sus propios sustentos, así como de aquellos que de ellas dependen, 

y decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. La autonomía económica es más que 

autonomía financiera. La remuneración no es la única fuente de autonomía; esta 

depende de nuestra formación, del acceso a bienes comunes, al crédito, a la 

economía solidaria y a los servicios públicos”33. Con esto se debe enseñar a la 

sociedad a reconocer este tipo de procesos en los que las mujeres cada vez 

trabajan más por su bienestar, de tal manera que se cree conciencia dándole valor 

a sus esfuerzos de superación, progreso y unidad del tejido social. Comprendiendo 

así que las “Mujeres que antes eran privadas de libertad en las decisiones de la vida 

reconquistaron ese derecho con condiciones objetivas o ampliando sus 

capacidades”34. 

5.5 LA MUJER RURAL EN COLOMBIA 

Las campesinas han participado en forma directa y masiva, en particular en los 
momentos álgidos de lucha, en las tomas de tierra, en las movilizaciones, en 
acciones de presión por la libertad de los presos, en la defensa de las 
comunidades en desalojos y enfrentamientos con la fuerza pública. La 
presencia masiva de mujeres en periodos intensos de las luchas es una de las 
características de la participación femenina en el campo y en la ciudad en 
diferentes países y cumple una función de congregación de la población 
femenina alrededor de la defensa y apoyo a la comunidad35  

Lo cierto es que la participación de la mujer en momentos importantes de la historia 

debe verse como un hecho relevante que dignifique su trabajo, resaltando las 

labores desempeñadas que van en pro de un mejor desarrollo a través de la 

participación activa en sus comunidades. Se debe luchar por un reconocimiento más 

amplio y significativo, lo cual cause reflexión social sobre la labor de la mujer en 

 
33 Ibid. NOBRE. Pág. 50. 
34  Ibid. NOBRE. Pág. 63 y 64.  
35 DÍAZ SUASA, Dora Isabel. Situación de la Mujer Rural Colombiana. Perspectiva de Género. Editorial ILSA, 
Bogotá, Colombia, 2002. Pág13. 
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cualquier espacio, visibilizando todas las situaciones que han permitido que se 

generen escenarios en los cuales ha logrado ser líder y además de ello establecer 

factores de cambio recorriendo caminos que las lleva a ser constructoras de nuevos 

territorios y espacios que beneficien a toda su comunidad. 

Al mismo tiempo, el olvido en el que se ha tenido a la mujer rural, acompañado del 

esfuerzo doble que deben hacer para sobrevivir en el campo, ha hecho que “la 

esperanza de vida de las mujeres rurales sea menor que la de las mujeres de la 

ciudad y esto tiene relación con las condiciones inferiores de vida en el campo”36. Y 

es que las diferencias no se ven solo en cuanto a la mujer rural y la de la ciudad; las 

diferencias se denotan en el campo, cuando las mujeres realizan el mismo trabajo 

que los hombres, pero por el hecho de ser mujeres no se les da el valor que 

merecen. Se ve entonces, que “en las áreas rurales dispersas, de algunas regiones, 

se encuentran las más grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres. Un 

hombre gana 67% más que la mujer por un mismo trabajo y esas diferencias varían 

según las áreas del país. Estas diferencias se alimentan en la medida en que, a 

pesar de ser tan notorias, las personas necesitan buscar trabajo”37. 

Podría pensarse que a raíz de todos los momentos en que la mujer ha sido 

subestimada por cada labor que realiza, ha podido tomar como propios todos 

aquellos juicios de valor; que han sido designados a sus labores. “En los hogares 

campesinos, mujeres y hombres realizan simultáneamente trabajos productivos, 

domésticos y de reproducción social. Los hombres se concentran en los primeros 

(los productivos), pero las mujeres se dedican por igual a todos”38    

Es por esto que la mujer dedica la mayoría de su tiempo a darle continuidad a cada 

una de las tradiciones que ha aprendido y que le han sido trasmitidas de forma 

 
36 Ibid. DÍAZ. Pág. 32 
37 Ibid. DÍAZ.  Pág. 30 
38 Ibid. DÍAZ. Pág. 28 
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continua a lo largo del tiempo en su hogar y su comunidad, por lo cual sus aportes 

son fundamentales para el crecimiento y apropiación de los mismos. 
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6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN O MARCO REFERENCIAL 

Muchos autores hablan sobre el fenómeno de las economías solidarias y más 

cuando esta se asocia a los escenarios del posconflicto. Así el autor Serna Gómez, 

H. en el artículo “el sector solidario como alternativa para el desarrollo social e 

inclusivo en el posconflicto Colombiano”, señala que “uno de los factores que ha 

generado el conflicto es la problemática social de pobreza y desigualdad en la cual 

vivimos, y la aplicación de los principios de la economía solidaria puede ser una 

salida viable para mejorar la situación de miles de colombianos, por lo cual es 

importante que se aborden estos temas no solo en el ámbito académico, sino que 

trasciendan a nivel político, gubernamental y, sobre todo, que se hagan realidad”39. 

Confirmando con esto, que las economías solidarias pasan a ser una alternativa de 

desarrollo y de salida a las situaciones de inequidad, que deja el conflicto y el 

abandono del estado en las comunidades más vulnerables. 

El autor dice también que La Economía Social y Solidaria desempeña un 
papel significativo y creciente en la economía global mediante la provisión de 
empleo, la protección social y otros beneficios sociales y económicos. En este 
sentido, es importante resaltar que los pequeños emprendimientos individuales 
o colectivos donde se desarrollan iniciativas productivas tendientes a generar 
encadenamientos de intercambio y de consumo, privilegiando el desarrollo del 
ser humano dentro de una relación sustentable, hacen parte de la economía 
social y solidaria40.  

Es así entonces, que desde estas iniciativas se logra generar una independencia de 

las comunidades, organizaciones o asociaciones, frente al pensar en grupo, porque 

como lo dice Serna Gómez, “se puede afirmar que el sector de la Economía 

Solidaria, comprende un conjunto de organizaciones creadas por iniciativa privada 

que buscan el beneficio colectivo o social, y que tienen como principios comunes la 

libre adhesión, la democracia, la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de 

la persona natural y la independencia frente al Estado41. 

 
39 SERNA- GÓMEZ, H., RODRÍGUEZ- BARRERO, M.S. (2015). El sector solidario como alternativa para el 
desarrollo social e inclusivo en el postconflicto colombiano. Cooperativismo y Desarrollo. Pág.1. 
40 Ibid. SERNA-GÓMEZ RODRÍGUEZ-BARRERO. Pág. 7y 8.  
41 Ibid. SERNA-GÓMEZ RODRIIGUEZ-BARRERO. Pág.8.  
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El autor Pérez Ángel, se refiere a las economías solidarias en su texto 

“Aproximación a la economía social y solidaria: Cooperativismo venezolano”, en el 

contexto de su conformación, señalando así que “la economía social y solidaria se 

estableció a mediados del siglo XX como un movimiento social que reúne al 

conjunto de organizaciones y actividades, constituidas en ideas y acciones 

económicas alternativas y solidarias en sus diferentes dimensiones: producción, 

financiamiento, intercambio y consumo”42. Se mira entonces, que, desde los inicios, 

la economía solidaria siempre ha tenido un sentido social, logrando forjar grupos u 

organizaciones con pensamientos amplios hacia el avance o mejora de la calidad 

de vida de quienes aplican sus dinámicas. 

Ya que esta Se presenta como un repertorio de prácticas y valores vinculados 
con la capacidad por sí mismo, trabajando y organizándose, de mejorar las 
condiciones de vida personal y comunitaria, con fomento de vínculos no 
competitivos, democráticos, ecológicos, productivos e innovadores. En ese 
sentido, cabe considerar como organizaciones identificadas como de economía 
social y solidaria, a todas aquellas iniciativas asociativas de emprendimiento 
social, las cuales están destinadas a realizar actividades de tipo económicas y 
financieras y que cumplen con los preceptos de: a) igualdad, b) cooperación, c) 
sin fines de lucro, d) innovadoras y e) de compromiso con el entorno43. 

Refiriéndose también al compromiso, el trabajo en equipo y la entrega que se deben 

dar en las organizaciones o asociaciones, donde se emplea la economía solidaria 

como forma de transformación. Pérez Ángel añade que “La cooperación es 

entendida como una manera de tramitar propósitos en función del interés colectivo. 

Con ello se busca favorecer la actuación conjunta de individuos, organizaciones y 

movimientos, basada en la colaboración en lugar de la competencia, dentro y fuera 

de las iniciativas, a fi n de incrementar la colaboración mutua, así como la cultura 

de la participación democrática y ayudar a construir un mundo mejor”44. Por ende, 

la cooperación puede encontrarse dentro de las mismas capacidades que han sido 

infundidas en quienes participan dentro del desarrollo de una economía solidaria, 

 
42 PÉREZ Ángel. Aproximación a la economía social y solidaria: Cooperativismo Venezolano. Vol. XLII. Mérida: 
Universidad de los Andes, 2017. Pág. 179. 
43 Ibid. PÉREZ. Pág. 187. 
44 Ibid. PÉREZ. Pág. 187. 
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viéndola como una perspectiva válida para el establecimiento de un beneficio en 

común para la sociedad o comunidad, en la que se está ejerciendo este tipo de 

economía, en busca de una participación, empoderamiento y satisfacción de 

necesidades básicas de una población. 

Por su parte, la autora Nobre Miriam en su libro “Las mujeres en la construcción de 

la economía solidaria y agroecológica”, menciona que “la participación de las 

mujeres en la economía solidaria al mismo tiempo que posibilita la generación de 

ingresos, las involucra en un proceso de organización en el que ellas son sujetos 

políticos. Contribuye así para la construcción de la autonomía de las mujeres, en 

sus múltiples dimensiones, como la autonomía económica y la autonomía personal 

y política45”. Por ello entonces, esta autonomía que logran las mujeres mediante la 

economía solidaria, les permite visibilizar el empoderamiento que son capaces de 

lograr, demostrando procesos sociales de emprendimiento. 

Cabe considerar lo aportado por los autores Cano Isaza y Arroyave Álvarez, en su 

artículo “Procesos de empoderamiento de mujeres: Subjetivación y 

transformaciones en las relaciones de poder” quienes se refieren a instituciones que 

intentan fomentar el Cambio, basado en la equidad e igualdad, señalando que:  “En 

Colombia, instancias gubernamentales como la Alta Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, y no gubernamentales, como organizaciones que trabajan con 

mujeres en todo el territorio colombiano, hacen esfuerzos por mejorar la situación 

de las mujeres, enfatizando en reducir la inequidad, las violencias basadas en 

género y el impacto del conflicto armado en ellas; trabajando por el mejoramiento 

de vida de las mujeres, en términos económicos, sociales, culturales y políticos”46. 

A partir de esto, se ha empezado a afianzar las estrategias por medio de las cuales 

el empoderamiento, permitirá en la mujer el fortalecimiento de todas y cada una de 

sus habilidades, además de fomentar el crecimiento personal, sin dejar que algún 

 
45 Op. Cit. NOBRE. Pág. 9. 
46 CANO ISAZA, T. A. & ARROYAVE ÁLVAREZ, O. A. (2014). Procesos de empoderamiento de mujeres: 
subjetivación y transformaciones en las relaciones de poder. Pág. 96.  Revista Virtual Universidad Católica 
del Norte. 
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tipo de situación límite su desempeño en cualquier campo en el que se desenvuelva, 

logrando que cada una de ellas, comience a reconocer cuáles son las fortalezas 

que deben mantener siempre a su lado; entendiendo que el empoderamiento, debe 

entenderse como fuente de superación y de fortalecimiento a la existencia de la 

mujer. 

En coherencia con la demanda de organismos internacionales, como la ONU, 
por la equidad de género como una forma de reducir índices de pobreza y 
mortalidad, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales propenden 
por el empoderamiento de las mujeres, en respuesta a sus necesidades, a la 
garantía de sus derechos y a su reivindicación como género, en pos de que 
puedan participar de todos los sectores sociales y generar transformaciones en 
sus condiciones de vida47 

Cabe señalar que las mujeres que han participado en procesos de empoderamiento, 

ahora definen su pasado como mujeres que con anterioridad habían sido sometidas 

y dependientes a cualquier decisión que una u otra persona pudiera ejercer   sobre 

ellas, retrasando toda capacidad de progreso que se habían propuesto en su 

proyecto de vida, lo que las llevaba constantemente a sentir que no tenían 

oportunidades. A partir de asumir el empoderamiento como algo propio las mujeres 

logran definirse como personas diferentes que son capaces de generar cambio en 

la sociedad. Cosa que siguen sustentando estos autores en su artículo “Procesos 

de empoderamiento de mujeres: Subjetivación y transformaciones en las relaciones 

de poder” afirmando que: 

Desde el proceso como modo de subjetivación las mujeres no solo cambian, 
también se consideran capaces de generar cambios en otros; afirman que es 
necesario transmitir a otras mujeres y personas de la comunidad y de la ciudad 
lo que han aprendido en su propio proceso. Este empoderar a otros y otras se 
propone en el ámbito íntimo, enseñándoles a mujeres cercanas aquello que 
ellas mismas han aprendido, para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida48 

Es así, como han crecido en el país la presencia de organizaciones integradas por 

mujeres en busca de generar bienestar y progreso en cada departamento, siempre 

y cuando no se deje de lado que dichas organizaciones, están en busca de 

 
47 Ibid. CANO, ARROYAVE. Pág. 96. 
48 Ibid. CANO, ARROYAVE. Pág. 106.  
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reconocimiento como generadoras de cambio y concientización, además de 

fortalecer y capacitar a la mujer para afrontar todas aquellas metas visibles en su 

desarrollo personal. 

Además de esto, autores como Rodríguez, Jenny Carolina en su texto “El 

movimiento de mujeres y su incidencia en la formulación e implementación de la 

política pública de la mujer y equidad de Géneros en Santander, Colombia” tratan 

temas como las políticas públicas, desde las cuales el estado establece lo que 

serían las estrategias necesarias para garantizar a la mujer una vida llena de 

beneficios y libre de ser violentada, sometida y además contar con una participación 

activa dentro de cualquier  programa o entidad, manteniendo la promoción, 

prevención y atención a las  mujeres víctimas de violencia. La autora dice entonces 

que “Junto a la Política de Equidad de Género, el gobierno nacional presentó los 

lineamientos del Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencias 2012-2022, que se constituye en política de gobierno para la protección, 

prevención y atención de las violencias basada en el género que afectan a las 

mujeres en Colombia”49 

Al respecto conviene decir, que por más intentos que se han hecho en el país por 

generar un cambio de pensamiento en la sociedad, tratando de establecer los pasos 

correctos para el mantenimiento de una verdadera igualdad de género, 

lastimosamente no se ha llegado a generar un impacto real, ya que sigue siendo un 

mismo pensamiento el que rige el accionar en este tipo de situaciones, donde 

muchas veces entran a clasificar a una persona de acuerdo a una serie de 

características particulares, afectando el derecho a la igualdad. 

En este orden de ideas, los autores Botello-Peñaloza, Héctor Alberto y Guerrero-

Rincón, Isaac, señalan en su artículo “Condiciones para el empoderamiento de la 

mujer rural en Colombia” que “En Colombia, no obstante, las mujeres localizadas 

 
49 RODRÍGUEZ, Jenny Carolina. El movimiento de mujeres y su incidencia en la formulación e 
implementación de la política pública de la mujer y equidad de Géneros en Santander, Colombia. Pág. 165. 
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en las áreas rurales encuentran amplias dificultades para explotar sus capacidades 

frenando así el desarrollo integral de los territorios, sin embargo, muchas veces esta 

realidad queda escondida, perpetuando el retraso del desarrollo social”50 Eso es 

pues, que la mujer también ha visto, cómo estas situaciones le dificultan el acceso 

a muchas oportunidades, las cuales podrían decirse según el criterio de la sociedad, 

solo es accesible para algunos o que simplemente todas aquellas personas que no 

se encuentran dentro de las características de lo aceptable, pueden quedarse por 

fuera de las aspiraciones para conseguir una mejor calidad de vida.   

Por otro lado, estos dos autores complementan un punto importante al 
hablar sobre los datos en Colombia, los cuales muestran que las mujeres 
alcanzan los mismos o más altos niveles educativos que los hombres, sin 
embargo, no tienen representación en las tasas laborales o en los puestos de 
decisión dentro de la sociedad, donde solo el 20% del Congreso se integra por 
mujeres. Además, las mujeres rurales en Colombia ganan solo tres cuartas 
partes de lo que gana el hombre, incluso en la misma profesión y con el mismo 
nivel educativo. Las mujeres están sobre representadas en el sector informal y 
en actividades económicas con bajo valor agregado. Además, dedican el doble 
de tiempo que los hombres a tareas domésticas, y cuatro veces más tiempo al 
cuidado de los niños. Lo que conlleva menores ingresos laborales y una menor 
capacidad de incrementar sus rentas totales para salir de la pobreza.51 

De aquí que esto se vea reflejado en el ámbito laboral, siendo muy influenciado por 

la categorización de quien pueda desempeñar o no un cargo dentro de una 

institución. 

Revisando otros documentos, se puede decir también que son muchos los estudios 

que se han realizado desde el Trabajo Social a nivel nacional en el tema de la mujer 

rural y el empoderamiento.  

Una de las autoras encontradas es Gutiérrez. Miriam (2003) con su artículo titulado: 

“LA LEY PARA LAS MUJERES RURALES EN COLOMBIA ALCANCES Y 

PESRPECTIVAS”. Ella analiza las leyes para la mujer rural en Colombia y cómo 

estas leyes no han llegado a ser aplicadas. Señala que, si estas leyes en verdad 

 
50 BOTELLO-PEÑALOZA, Héctor Alberto, GUERRERO-RINCÓN, Isaac. Condiciones para el empoderamiento de 
la mujer rural en Colombia.  Pág.63. 
51  Ibid. BOTELLO-PEÑALOZA. Pág.67-68. 
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fueran hechas con el espíritu con el que se necesita dar respuesta a sus 

necesidades, no solo se lograría llegar a brindar una amplia gama de oportunidades 

para las mujeres pobres que viven en las áreas rurales en el país, sino que se podría 

hablar de una real equidad social e igualdad de oportunidades. 

 En este sentido, la autora señala que “el artículo examina no solo la justificación 

ética y política de la lucha que las mujeres han tenido para la aprobación de la ley y 

su reglamentación, sino también su utilidad como instrumento para transversalizar 

con la perspectiva de género, las nuevas políticas de desarrollo rural territorial”52. 

Resaltando así que las leyes de la mujer rural en el país son producto de una larga 

y justificada lucha por sus derechos.  Finalmente, la autora señala que es importante 

lograr una articulación entre las leyes y la igualdad de oportunidades para las 

mujeres del área rural, buscando una participación en muchos de los sectores de 

los que no ha hecho parte, destacando muchas de las dificultades por las que ha 

tenido que atravesar socialmente a lo largo de los años. 

Otro artículo encontrado es el de la autora Perilla. Leonor. (2014). Titulado: “Los 

roles de las mujeres rurales en el departamento de Nariño, Colombia. Tendencias y 

cambios”. En el cual la autora identifica las dificultades de las mujeres campesinas 

en sus comunidades, resaltando “especialmente el interés de las mujeres rurales 

por preparase para la toma de decisiones en la vida familiar y comunitaria”. 53 El 

estudio entonces se enfoca en el empoderamiento de las mujeres nativas de 5 

municipios del departamento de Nariño, Colombia: Pasto, Guachucal, Cumbal, 

Carlos Ama y Túquerres, durante los meses de abril-junio de 2013, utilizando una 

metodología de espacios de encuentro, “en donde establecieron diálogos y 

reflexiones, principalmente con grupos de agricultoras y agricultores, que 

participaban de las Escuelas de Campo”54.  Se destaca con esto que se han sabido 

 
52 GUTIÉRREZ. Miriam. LA LEY PARA LAS MUJERES RURALES EN COLOMBIA ALCANCES Y PESRPECTIVAS. 2003. 
Pág. 57 
53 PERILLA. Leonor. Los roles de las mujeres rurales en el departamento de Nariño, Colombia. Tendencias y 
cambios. 2014. Pág. 187 
54 Ibid. PERILLA. Pág. 189 
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aprovechar las oportunidades dentro de los espacios en los que se expone el poder 

social y la distribución del poder que generalmente se ve de forma desigual o 

insuficiente.  Así mismo se brinda un estudio desde un enfoque de género, teniendo 

en cuenta cuál es el papel que desempeñan las mujeres en su comunidad como 

ente generador de sostenibilidad económica y familiar, teniendo en cuenta que para 

abordar las problemáticas que rodean a las mujeres del área rural, se debe tener 

presente que las políticas públicas deben ser realmente válidas, abordando cada 

una de las necesidades de la mujer, como forma de satisfacción de las necesidades 

existentes en su entorno.  

Así pues, se destaca también a las autoras Bautista. Sandra. Y AL. (2017) en el 

artículo: Mujer rural y construcción de paz: temas, problemas y desafíos. Se refieren 

al aporte en la construcción de paz de las mujeres rurales y su afrontamiento al 

conflicto armado, mirando la importancia del rol que ejercen ellas en la participación 

social y comunitaria, analizando además la poca investigación que se hace frente al 

tema. Se realiza en este artículo un análisis crítico de revisión bibliográfica de 

estudios realizados sobre “el contexto colombiano, las formas de lucha, la 

movilización y organización social de las mujeres desde la década de los 90”55 con 

un enfoque cualitativo. Las autoras enfatizan sobre la poca investigación teórica 

analítica que se ha hecho como aporte a esa organización social de las mujeres que 

les ha permitido ser constructoras de paz en sus territorios y más cuando son 

mujeres rurales que han tenido que sufrir en carne propia el flagelo de la violencia 

en Colombia y necesitan ese enfoque de género como herramienta de 

empoderamiento y transformación de sus realidades. Con este estudio se logra 

mostrar a la mujer rural en su papel de madre, esposa, hija, campesina y 

trabajadora, enfocada en la transformación social que dé respuesta a su lucha por 

la paz y la igualdad de género. 

 

 
55 BAUTISTA, Sandra y ALT: Mujer Rural y construcción de paz: temas, problemas y desafíos. 2017. Pág. 2 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

La presente propuesta de investigación se realizó en el departamento del Cauca, 

específicamente en la vereda Baraya, ubicada en el municipio de el Tambo (Cauca). 

“El Departamento del Cauca se encuentra localizado en el suroeste del país. Limita 

al norte con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, al oriente con los 

departamentos de Huila y Caquetá, al sur con los departamentos de Putumayo y 

Nariño, y al occidente con el océano Pacífico.  

Tiene una geografía quebrada, lo que le permite poseer todas las variantes 

climáticas, desde las más frías en el nevado del Huila y los volcanes de Puracé y 

Sotará, hasta las tierras bajas de la costa. Atravesado por las cordilleras Occidental 

y Oriental, esta última cordillera nace en este territorio, concretamente en el macizo 

colombiano, donde también nacen las principales arterias fluviales del país como 

son los ríos Magdalena, Cauca y Caquetá. La parte sur del departamento, conocida 

como la ‘bota Caucana’, forma parte de la Amazonia colombiana. Este 

departamento, además de la parte continental, posee las islas de Gorgona y 

Gorgonilla, en el océano Pacífico”56. 

En cuanto a la economía y la población del departamento del cauca: “En 2000 el 

Cauca contaba con 1.255.333 habitantes, distribuidos en sus 38 municipios, incluida 

su capital, Popayán. Las actividades económicas que se desarrollan en el Cauca 

son variadas, entre las que sobresalen la agricultura, la ganadería, la minería, el 

comercio, la explotación de madera, el turismo y los servicios. Cultivan caña de 

azúcar, plátano, maíz, café, cacao, frijol, anís y papa. La actividad ganadera, que 

ha favorecido la producción de leche y carne, la explotación de oro, la explotación 

forestal, el turismo, el comercio y los servicios se orientan desde Popayán. Entre los 

lugares turísticos del Cauca están Popayán, el macizo colombiano, los volcanes de 

Puracé y Sotará, la población de Silvia y demás poblaciones indígenas”57.  

 
56 Tomado de la página de la Universidad del Valle.  Citado el 2 de julio de 2019. Disponible en: 
http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/cauca/departamental/archivos/perfil_cauca.pdf 
57 Ibid. página de la Universidad del Valle. 

http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/cauca/departamental/archivos/perfil_cauca.pdf
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A lo largo de los años,  el departamento del cauca ha sido afectado en reiteradas 

ocasiones por las alteraciones causadas a raíz del conflicto armado del que ha sido 

víctima el país, siendo el cauca uno de los principales escenarios de toda clase de 

actos  y hechos violentos ocasionando que su  población sea una parte de la gran 

cantidad de víctimas del conflicto armado, debido a la lucha por territorios, entre las 

guerrillas y actores al margen de la ley que hacen presencia en el departamento. ”  

Foto1: mapa del departamento del Cauca  
 

“El Cauca ha sido un escenario estratégico, en disputa por parte de actores armados 

que han controlado o hacen presencia en territorios que permiten la existencia de 

redes de narcotráfico, armas y movilización de tropas hacia el occidente y centro 

del país”58.  Es por esto que el departamento del cauca ha sido afectado desde años 

atrás por este tipo de flagelos, que aumentan las dificultades para sus habitantes a 

la hora de realizar las labores para su mantenimiento económico y además de ello, 

es un factor de alto riesgo para la integridad de los mismos ya que muchas veces 

han quedado expuestos ante los enfrentamientos que se dan entre estos grupos, 

generando un alto índice de víctimas.  

 
58 CHARÁ, W., & HERNÁNDEZ, V. (2016). Las víctimas del conflicto armado interno en el departamento del 
Cauca 1985-2015. Revista Via Iuris, pág. 89. 
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A lo que se suma también que “en el Cauca, el aumento de cultivos ilícitos se explica 

por medio de la dinámica del narcotráfico que en Colombia ha entrado en una nueva 

fase; el posconflicto con las FARC, de la misma manera que otorga una oportunidad 

histórica de posibilidades para las regiones más marginadas del país, también 

genera que los agentes ilegales se apoderen del negocio del narcotráfico”59. 

Mirándose con esto que, al aumentar los cultivos ilícitos, seguirá habiendo violencia, 

la cual termina afectando a la población campesina, debido a que crece la disputa 

por el territorio al haber grupos que quieran apoderarse a cualquier precio de este 

tipo de negocios. 

Municipio de el Tambo - Cauca 

El Municipio de el Tambo, fue fundado en el año 1713. Se localiza en el centro 

occidente del departamento del Cauca “se ubica a 33 kilómetros de Popayán, capital 

del departamento, hacia el centro-occidente del departamento del Cauca. El 

municipio de el Tambo, limita al norte con el municipio de López de Micay, al sur 

con los municipios de Patía, la Sierra y Argelia, al oriente con los municipios de 

Morales, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas y al occidente con el municipio de 

Timbiquí. Está conformado por 19 corregimientos los cuales agrupan a 227 veredas, 

una cabecera municipal con 14 Barrios debidamente registrados”60. 

En cuanto a la economía este “municipio depende notoriamente del sector 

agropecuario y de la actividad comercial, no posee actividad industrial por lo tanto 

el sector primario se constituye en un ícono para el desarrollo del territorio”.61  

Por lo tanto, al hablar del Cauca, no se puede dejar de mencionar este municipio 

“por ser una región en la cual se han presentados varios fenómenos sociales propios 

 
59 González Fajardo, Juan Carlos. Retos y nuevos escenarios para la implementación del punto 4 del acuerdo 
de paz; solución al problema de las drogas ilícitas en el territorio de el Tambo – Cauca. Pág. 11 
60 Tomado del Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía del municipio del Tambo 2015.  Citado el 2 de julio 
de 2019. Disponible en: file:///C:/Users/Personal/Desktop/eltambocaucapd2012-2015.pdf 
61 Ibid.  Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía del municipio del Tambo 2015.  Citado el 2 de julio de 
2019.  

file:///C:/Users/Personal/Desktop/eltambocaucapd2012-2015.pdf
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de los conflictos interno a lo largo del desarrollo de este conflicto en el país”62 siendo 

conocido, que este municipio por su ubicación geográfica que le da conectividad 

con lugares importantes como el pacífico, se convierte en un corredor importante 

para los actores armados, provocando que estos se establezcan en el territorio, 

aumentando la violencia que ha dejado tantas víctimas y pobreza en la población, 

lo que ayuda también a que muchos campesinos vivan de los cultivos ilícitos. “se 

identifica que en el municipio hay presencia del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) así como disidencias de las FARC-EP 

(GAO residual) y en consecuencia a dicha presencia se ha generado que la 

economía del municipio se encuentre concentrada en la siembra de cultivos ilícitos 

principalmente”63 

Se puede decir entonces, que el municipio de el Tambo ha sido uno de los más 

afectados por el conflicto armado en el departamento del cauca siendo sus 

habitantes en muchas ocasiones víctimas de desplazamiento, desapariciones, 

violaciones, atentados entre otros. Razón por la cual se ha hecho más notorio el 

abandono de territorios por parte de sus habitantes al sentirse amenazados por 

grupos insurgentes presentes en el municipio y sus zonas aledañas. “El Tambo se 

caracteriza, en gran parte, por la presencia de población Flotante provenientes de 

varias regiones del país motivados por las promesas del mercado ilícito o que huyen 

de la violencia política que padece con mayor rigor el campo colombiano”64 

 

 

 
62 Op. cit. Ibid. González Fajardo, Juan Carlos. Retos y nuevos escenarios para la implementación del punto 4 
del acuerdo de paz; solución al problema de las drogas ilícitas en el territorio de el Tambo – Cauca. Pág. 12 
63 Ibid. González. Pág. 15 
64 Ibid. González. Pág. 21 



42 
 

 

Foto 3: mapa del Municipio de El Tambo.    Foto 4: Iglesia principal del municipio de El 

Tambo  

 

La Vereda Baraya 

Se encuentra ubicada en el corregimiento de la paz, se caracteriza por tener una 

topografía quebrada y llana, con algunas pendientes que terminan en fuentes de 

agua como la quebrada del Chuntillal y el Rio Guabas. Esta vereda es conformada 

por 125 familias nativas y llegadas de otra región para un total de 458 habitantes. 

Las familias están ubicadas de forma dispersa y para la comunicación utilizan  

estrechos caminos de herradura trazados a través de las pendientes, como también 

encontramos  la vía destapada  que comunica la vereda de Baraya  con la cabecera 

municipal a una distancia de 2 horas que son recorridas en camperos, a una 

distancia de 40 km, de esta manera se puede encontrar transporte todos los días 

pero los días de mayor movilidad de los habitantes de la vereda son los días 

miércoles y sábado que se dirigen a la cabecera municipal, los días domingos  salen 
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las personas al mercado que se lleva a cabo en la misma localidad de Baraya donde 

llegan también comerciantes  que provienen del municipio del  Tambo.65 

 

Foto 5: foto Panorámica de la vereda Baraya. (tomada el 23/06/2019) 

La comunidad de Baraya, está organizada en 125 familias, entre ellas encontramos 

familias extensas, nucleares y monoparentales. “Anteriormente cuando los hijos 

crecían se desplazaban a otras partes como jornaleros y las mujeres en su mayoría, 

se desplazaban hacia las ciudades de Popayán, Cali y Bogotá a laborar como 

empleadas domésticas. Pero en la actualidad, los jóvenes se quedan trabajando en 

la misma zona, forman nuevos núcleos familiares”66; la comunidad desde hace 

mucho tiempo se ha organizado a través de las Juntas de Acción Comunal, 

encabezadas por un presidente, tesorero, secretario, un fiscal, y los diversos 

comités entre los cuales están: el comité de trabajo, el comité de medio ambiente y 

el comité de educación. 

En cuanto al ámbito educativo en el corregimiento de La paz cuenta con el Centro 

Educativo Baraya ubicado en la vereda de Baraya. Es una institución que ofrece la 

 
65 ERAZO, Clementina fundadora de la Asociación de Mujeres Senderos de Esperanza 
66 CRUZ. Elvinia. Tesorera de ASMUSET y habitante de la vereda Baraya. 
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básica primaria a los estudiantes de la zona de la cordillera, cuenta con 3 sedes 

aledañas al centro educativo, como también una escuela deportiva para la paz que 

a través de valores fomentan el uso de buenas prácticas artísticas y recreativas, 

escuela que pertenece a la Fundación Horizonte Social de la ciudad de Popayán 

actualmente la coordinada es la señora Yuli Córdoba, donde no solamente trabaja 

con los niños de 8 a 12 años, sino con los padres de los niños, trabajo que 

inicialmente fue impulsado por la señora Clementina Erazo.  

“Los niños que terminan el grado quinto de primaria en muchos de los casos quedan 

estancados y no continúan estudiando a pesar que cuentan con un colegio de 

bachillerato agropecuario, ubicado en el corregimiento la paz, muchos de los niños 

que salen de la primaria se emplean como jornaleros en las fincas cercanas de la 

región o se desplazan a zonas cocaleras a trabajar como raspa chines de hoja de 

coca”67. 

 

 

 

 

 

 

 

foto 6: Escuela vereda Baraya 

 

 
67 ERAZO. Clementina. Clementina fundadora de la Asociación de Mujeres Senderos de Esperanza   
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Los habitantes de la vereda Baraya cuentan con 2 iglesias la iglesia católica y frente 

a ella se encuentra la iglesia evangélica.  

“En la vereda son pocas las personas que profesan la religión católica, ya que son 

pocas las ocasiones en las que pueden contar con la presencia del párroco ya que 

no cuentan con la presencia permanente del párroco en la vereda es por esto que 

son pocas las personas que hacen bautizar a los niños en la iglesia cristiana o 

reciben el sacramento de la primera comunión o el matrimonio, cuando la 

comunidad está interesada o alguna familia necesita al sacerdote deben invitarlo al 

sacerdote de la cabecera municipal y el viene a la zona a realizar lo que le soliciten, 

se cuenta con una capilla en la vereda Baraya construida con aportes de la misma 

comunidad y recursos obtenidos a través de rifas o eventos.  

La iglesia evangélica pentecostés fue construida en la vereda de Baraya y en la 

actualidad congrega a varias veredas como sus fieles practicantes de la palabra, se 

caracterizan por su forma de hablar, son formales y amables y entre los creyentes 

se saludan no con el bueno días si no que pronuncian la frase “Dios lo bendiga 

hermano(a)”, los hogares que pertenezcan a esta iglesia deben estar casados en 

cualquier religión, realizan cultos dominicales y vigilias donde hacen sanaciones a 

las personas enfermas. 
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 Es por esto que esta iglesia ha obtenido mayor aceptación por los habitantes de la 

vereda ya que el pastor vive ahí mismo en la iglesia, mientras que los católicos 

sienten más abandono por parte de la iglesia en esta zona”.68   

 

Foto 7 Iglesia Católica de la vereda Baraya           Foto 8: Iglesia Cristiana de la vereda 

Baraya  

 

 

 

 

 

 

 
68 CRUZ. Elvinia. Tesorera de ASMUSET y habitante de la vereda Baraya. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

EMPODERAMIENTO: 

El empoderamiento es aquello que permite a las personas apropiarse de su vida, 

de la toma de sus decisiones, sin depender de las acciones o decisiones de otros, 

tener control personal de todo lo que les rodea, significa adquirir el control de su 

propia vida, definiendo así su rol en la sociedad. Vale la pena resaltar que el 

empoderamiento es diferente para cada individuo. 

“El empoderamiento se circunscribe al sentido que los individuos le autoconfieren. 

Toma un sentido de dominio y control individual, de control personal. Es “hacer las 

cosas por sí mismo”, es “tener éxito sin la ayuda de los otros”. 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER: 

El empoderamiento de la mujer busca generar en la mujer el impulso de sobrepasar 

las dificultades a las que se ha visto sometida y que han sido impulsadas por una 

construcción social sin fundamento alguno, como aquel que les designa a las 

mujeres ser las únicas encargadas del hogar. “Empoderar a la mujer significa 

empoderar al hombre”69 teniendo en cuenta que no solo se empodera en ese 

aspecto, sino también en lo Psicológico y Emocional. 

MUJER: 

El concepto de mujer no se dirigirá desde la definición conceptual que se hace 

definiéndola como “persona del sexo femenino” u “organismo de sexo opuesto al 

hombre” pues con esto se denota que el término es tomado desde la maternidad. 

Por ello se busca que la mujer debe sea vista como el principal artífice de que se 

vivencien nuevas realidades donde se comprenda la importancia de su papel en la 

sociedad, ya que actualmente la sociedad atraviesa una época de cambios 

constantes donde la mujer ha empezado a verse como un actor importante en todos 

los procesos de desarrollo tanto comunitarios como sociales. 

 
69 Ibid. LEON. Pág. 105 
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MUJER RURAL:  

En el medio rural la mujer es artífice de múltiples labores que la hacen ser un 

referente para los demás miembros de sus comunidades ya que ha quedado en 

evidencia que sus capacidades van más allá de las que tradicionalmente se le han 

asignado. Convirtiéndose en esta manera en lideres con amplias capacidades 

políticas y organizativas. “Pese al contexto de discriminación, subvaloración y poco 

reconocimiento, las mujeres rurales, potencian sus liderazgos, sus capacidades 

políticas y organizativas en diferentes espacios de participación de las veredas”70  

GÉNERO: 

El género es una construcción social y cultural que determina teniendo en cuenta la 

construcción del sexo lo masculino y lo femenino en la sociedad.  “se define así, el 

género como una construcción cultural, social e histórica que, sobre la base 

biológica del sexo, determina normativamente lo masculino y lo femenino en la 

sociedad, y las identidades subjetivas y colectivas”71 

DESIGUALDAD DE GÉNERO:  

La desigualdad de género es entendida como aquellas barreras a las que se ha 

tenido que enfrentar la mujer en la sociedad, ya sean económicas, el difícil acceso 

al ámbito laboral, discriminación, burlas o subordinación de las cuales han tenido 

que ser objeto a lo largo de su vida y que se desarrollan de acuerdo al contexto en 

el que ellas se desarrollan. “La posición de desigualdad y subordinación que las 

mujeres han vivenciado a través de siglos de historia en relación a los hombres en 

la esfera familiar, económica, social, política, cultural y en la misma historia.”72 

 

 
70 MARTÍNEZ. Verónica. Aportes de las mujeres rurales al desarrollo territorial y de la paz. 2018. Pág. 7 
71 RICO. Nieves. Desarrollo y equidad de género: una tarea pendiente. 1993. Pág. 8  
72 DUARTE. José.  Igualdad, equidad de género y feminismo, una memoria histórica a la conquista de los 
derechos de las mujeres. 2016. Pág. 141.  
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ASOCIACION:  

Una asociación es vista por las mujeres que hacen parte de ella como una forma de 

romper con el aislamiento social al que han estado sujetas desde diferentes ámbitos 

ya sea desde el social o el económico.  Permitiendo a la mujer participar en las 

diferentes esferas sociales haciendo que la mujer participe activamente en la 

defensa de sus derechos e intereses, en busca de la igualdad. “La participación de 

las mujeres en todas las esferas de la vida social y especialmente en la formación, 

haciéndolas agentes coparticipes de la toma de decisiones, ya que, sin la 

participación activa de las mujeres y la incorporación de sus necesidades e 

intereses, a todos los niveles, en la toma de decisiones no será realidad el objetivo 

de igualdad”73. 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES: 

Son vistas como una herramienta de cambio, de progreso y de transformación tanto 

en las relaciones cotidianas como en los aspectos de generación de ingresos para 

sus comunidades, pueden ser vistas como una forma de desarrollar la conciencia 

de género. “La organización como instrumento de transformación y cambio puede 

considerarse a partir de tres ámbitos: la transformación en la conciencia, la 

transformación en las relaciones cotidianas y la transformación en la generación de 

ingresos”74.  

PODER:  

Al hablar de empoderamiento de la mujer el poder es visto como una herramienta 

de cambio social, libertad frente a las dificultades que han estado presentes a lo 

largo de su vida, emancipación, resistencia que le permite a la mujer ver como 

prioridad cada acción que asume como propia. “Es necesario señalar que las 

mujeres no han estado siempre desempoderadas, que han tenido poderes; pero 

 
73  Tomado de PROYECTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA 
ASOCIACIÓN COMARCAL DE MUJERES DEL VALLE DEL JERTE. 
74 ALBERTI. Pilar. La organización de mujeres indígenas como instrumento de cambio en el desarrollo rural 
con perspectiva de género. Pág. 190 
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estos son poderes limitados que socialmente no se reconocen como tales. 

Empoderar a la mujer con una concepción de poder es apoyar procesos que 

generen poder que suma positivo” 75 

 

CONFLICTO ARMADO: 

Se da a partir de factores como las desigualdades sociales, la diferencia marcada 

entre los estratos socioeconómicos, las injusticias sociales, intolerancia entro otros 

factores que produce dolor, muerte, asesinatos y violencia, que son muy difíciles de 

controlar y superar. “El conflicto armado ha generado un impacto innegable en la 

configuración de los territorios colombianos en las últimas 3 décadas. El cual se 

manifiesta principalmente en la creación de estructuras de micro poderes 

necesarias para los distintos actores del conflicto” 76 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 

El departamento del Cauca un gran porcentaje de mujeres se ha visto afectada 

directa o indirectamente por el conflicto armado del país, ante la existencia de 

muchas formas de victimización como lo son las desapariciones forzosas, 

feminicidios, secuestros entre otros que han manchado de forma permanente la 

existencia y forma de vivir de las mujeres del departamento del Cauca, además de 

la violación de cada uno de los derechos.  “a partir de esta comprensión del Cauca 

como territorio de disputa armada que se puede comprender la magnitud del 

conflicto y la derivación de las afectaciones a las víctimas”77 

  

 

 
75 Ibid. LEON. 2011. Pág. 103 
76 SALAS. Luis Gabriel.  Conflicto armado y configuración territorial: elementos para la consolidación de la 
paz en Colombia. 2016. Pág. 56 
77 Ibid. CHARÁ. 2016. Pág. 92 
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9. METODOLOGÍA 

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Teniendo en cuenta que el propósito de la investigación es comprender los procesos 

organizativos de las mujeres en la asociación ASMUSET, desde la resistencia que 

han tenido al sufrimiento en medio del conflicto armado. Esta investigación es de 

TIPO CUALITATIVO, entendiendo que la investigación cualitativa “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto”78. 

Además, se cuenta con un enfoque fenomenológico a través del cual se pretende 

lograr un acercamiento real a la reflexión del proceso estudiado durante la práctica, 

de tal forma que se le de un verdadero sentido a lo humano, entendiendo que “la 

fenomenología por su naturaleza se enfoca en las vivencias y destaca el sentido 

que envuelve lo cotidiano, el significado del ser humano, es decir, la experiencia 

que somos. La fenomenología es sensible a la problemática desatada en torno al 

mundo de la vida”79. 

 

 

 

 

 

 

 
78 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la intervención. Pág. 358.  
79 Fuster Guillen Doris Elida. Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. Universidad 
nacional mayor de San Marcos, Lima. 2019. Pág. 7 
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9.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

9.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Por medio de la observación directa se permite al investigador entrar en contacto 

directamente con la situación o fenómeno que se está investigando.  Teniendo en 

cuenta que al estar presentes en la vereda Baraya, con el desarrollo de esta 

investigación logramos entender y percibir cada una de las realidades a las que se 

ven enfrentadas directamente las mujeres que forman parte de la asociación. La 

observación directa “se refiere al método que describe la situación en la que el 

observador es físicamente presentado y personalmente éste maneja lo que 

sucede”80. 

9.2.2 OBSERVACIÓN INDIRECTA 

La observación indirecta es una herramienta que nos permitió durante la 

investigación realizada conocer detalles del fenómeno a investigar por medio de la 

visión de otras personas, acerca de la realidad de la asociación ASMUSET y como 

se han llevado a cabo los procesos de empoderamiento en las mujeres de la 

asociación como forma de resistencia al sufrimiento. Así entonces la observación 

indirecta es “cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona”81. 

9.2.3 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

La observación participante como técnica de investigación permite “el contacto 

directo del investigador con el fenómeno estudiado, aproximándose desde las 

perspectivas de los sujetos. Lo cual brinda la posibilidad de recolectar informaciones 

con aquellos imposibilitados de establecer comunicación verbal, el investigador 

aprenderá sobre la cultura por medio de la comunicación no verbal”82. De esta 

manera la observación participante llevada a cabo durante la investigación realizada 

 
80 CERDA. H. Medios, Instrumentos, Técnicas y Métodos en la Recolección de Datos e Información. UNAD. 
1991. Pág. 8 
81 DÍAZ. Lidia. La Observación. 2011. Pág. 8 
82 DINIZ. Karolina. Hablando de la Observación Participante en la investigación cualitativa. 2013. Pág. 76  
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en la vereda Baraya, permitió establecer contacto con cada una de las integrantes 

de la asociación ASMUSET, reconociendo e identificando cada una de las 

realidades que llevo a las mujeres pertenecientes a la asociación, a continuar con 

cada uno de los procesos que permiten que hoy en día sean reconocidas como 

ejemplo de lucha y perseverancia en su comunidad.  

 9.2.4 ENTREVISTAS FENOMENOLÓGICAS 

La entrevista fenomenológica es aquella herramienta que permite durante la 

investigación hacer una recolección de los datos sobre las experiencias vividas por 

parte de las mujeres de la asociación y conocer cómo ha sido el proceso de 

conformación desde cada una de sus perspectivas y además de ello identificar cada 

una de las etapas por las que han atravesado a largo de su vida las mujeres de la 

asociación ASMUSET. Así entonces las entrevistas fenomenológicas “sirven para 

el propósito específico de explorar y reconocer el material narrativo vivencial, 

historias o anécdotas que puedan servir como fuente de reflexión 

fenomenológica”83lo cual permitió que durante la investigación se pudiera realizar 

una comprensión más acercada de la realidad, de forma más profunda de cada uno 

de los fenómenos o temáticas que abarca la investigación.  

9.2.5 NARRACIONES DE VIDA 

Es una herramienta que permite al investigador conocer la realidad vista desde la 

perspectiva de sus protagonistas, por medio de un acercamiento logrado desde la 

interpretación de aquellas experiencias que solo son conocidas por aquellos que 

han participado en ellas, “siendo la narración una expresión simbólica de la 

experiencia vivida, teniendo en cuenta que esa expresión está influida por distintas 

circunstancias del contexto en el cual se produce; este contexto es cultural y social, 

pero también del individuo que la genera, de sus circunstancias y expectativas más 

personales”84 

 
83 Ibid. VAN. MANEN. 2016. Pág. 359. 
84 Palechor, Juan Gregorio. Historia de mi vida, Bogotá. 2006, pág. 44 
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Siendo así, las narraciones de vida permitieron ese acercamiento al significado 

afectivo y emocional que tienen las situaciones sucedidas a lo largo de la vida de 

las mujeres de la asociación ASMUSET y cuáles son sus retos a la hora de empezar 

a relacionarse de nuevo en su comunidad, asimilando que “la narración es una 

interpretación”85 de los hechos particulares de un individuo, lo que permite percibir 

la realidad social representada dentro de una comunidad o grupo social. 

9.2.6 TALLER GRUPAL DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 

El taller grupal de recuperación de memoria fue una herramienta que permitió que  

durante el desarrollo de la investigación llevada a cabo en la vereda Baraya, se 

lograra interpretar y conocer las diferentes etapas de transformación por las cuales 

han tenido que atravesar las mujeres de la asociación ASMUSET, para llegar a 

comprender la importancia de mantenerse unidas a la hora de enfrentarse a todas 

las situaciones a las que han estado sujetas en su comunidad, debido a factores 

como la violencia que ha sido tan notoria y que ha existido siempre en el 

departamento del cauca. Es por esto que el taller permite que se aprenda a 

reconocer por qué o para que se recuerda. Destacando que la memoria “en este 

sentido es responsable no solo de nuestras convicciones, sino de nuestros 

sentimientos (Todorov, 1997). Estas convicciones y sentimientos están 

estructurados en marcos sociales y en relación con las memorias de otros y, por 

consiguiente, el acto individual del recordar, posiciona los eventos recordados en 

los marcos de la memoria colectiva (Halwbachs, 1992)”86 lo cual aporta a que se 

mantenga vigente las ganas de salir adelante como asociación para seguir 

ayudándose entre sí mismas y lograr ayudar a su comunidad. 

 
85 Bruner. Citado por Palechor, Juan Gregorio. Historia de mi vida, Bogotá. 2006, pág. 45 
86 Tomado del artículo del Centro de Memoria Histórica: Recordar y narrar el conflicto Herramientas para 
reconstruir memoria histórica. 2009. Pág. 56. Disponible en:  
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/cajadeherramientas/presentacionb
aja.pdf 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/cajadeherramientas/presentacionbaja.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/cajadeherramientas/presentacionbaja.pdf
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9.2.7 CARTOGRAFÍA SOCIAL  

La cartografía social es una herramienta que permite el reconocimiento de la 

interpretación del territorio que tiene cada una de las mujeres que pertenecen a la 

asociación ASMUSET de la vereda Baraya. “esta cartografía puede estructurarse 

en diferentes mapas, como el mapa económico que permite observar cómo se 

manejan cada una de las organizaciones presentes en el territorio, el mapa del 

pasado que hace una reconstrucción del territorio como era años atrás y el mapa 

de los sueños que es el que está constituido por los sueños y deseos de las 

integrantes de la asociación ya sean de forma personal o grupal”87.  Dando a 

conocer de este modo, cómo es la representación que hacen las mujeres de la 

asociación de su territorio, qué significado tiene para ellas y cuál es su importancia. 

De esta manera, se nos permitió aprender a descubrir el territorio de la forma en 

que ellas también lo hacen. 

9.2.8 ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO. 

Es poder realizar un acercamiento al proceso que han realizado como asociación 

en miras al empoderamiento y afrontamiento del sufrimiento, desde la perspectiva 

fenomenológica que nos permita comprender todos los procesos por los que han 

atravesado en los últimos años desde el momento en que decidieron organizarse 

hasta ahora que han logrado compaginarse como un grupo sólido. Logrando 

afrontar todo desde las diversas herramientas que han adquirido por medio de las 

capacitaciones que les han brindado las diferentes entidades que ahora acompañan 

su proceso. Como ejemplo de ello, puede nombrarse a ASMET SALUD y la 

Fundación Horizonte Social.  

 

 

 

 
87 RENGIFO. Juan. 2019 
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VARIABLES 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

Empoderamiento de la mujer Autoconfianza 

Autoestima 

Cooperación 

Solidaridad 

Autonomía 

Independencia 

Reconocimiento 

Liderazgo 

Proceso organizativo Resistencia al sufrimiento 

Progreso 

Factor de cambio 

Apoyo mutuo 

Resolución de conflictos 

Conflicto armado Pobreza 

Víctimas 

Sufrimiento 

Miedo 

Zozobra 

Desigualdad de género Subordinación 

Igualdad de derechos 

Economías solidarias 

 

Bienestar común 

Oportunidad de trabajo 

Desarrollo local 

Disminuir necesidades 

 



57 
 

9.3 INSTRUMENTOS 

9.3.1 DIARIO DE CAMPO 

El diario de campo permitió hacer un registro de todos y cada uno de los hechos 

que acaecieron durante el trabajo investigativo realizado con las mujeres 

integrantes de la Asociación de Mujeres Senderos de Esperanza (ASMUSET), como 

también facilitó la sistematización de los datos y las experiencias obtenidas.  Según 

Valverde “El Diario de Campo también permite medir el pulso situacional de un 

programa o proyecto de bienestar o desarrollo social de principio a fin, evaluar la 

evolución y desarrollo de situaciones individuales, grupales, institucionales, 

organizacionales o comunales”88, por tanto en la profesión de Trabajo Social el 

diario de campo se constituye en un  instrumento de vital importancia en el ejercicio 

profesional a lo largo de cada una de las funciones en las que se desempeña el rol 

de Trabajadores Sociales ya sea en intervenciones con el individuo, familia, grupo 

o comunidad. 

9.3.2 AYUDAS TECNOLÓGICAS (FOTOGRAFÍA Y AUDIO) 

Como instrumentos tecnológicos de ayuda, durante la investigación utilizamos: la 

grabación de audio y fotografía, las cuales aportaron en la investigación de tal 

manera, que se recolectaron datos necesarios, así como también logramos 

reconocer las características del territorio, sus habitantes, pero sobre todo el 

reconocimiento de las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos trazados 

en la investigación.  

 

9.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra poblacional son 15 mujeres que pertenecen activamente a esta 

asociación, en la vereda Baraya del municipio del Tambo-Cauca. 

Esta investigación cualitativa se acompaña de un estudio exploratorio que 

implique “indagación, identificación, motivaciones, razones, búsqueda y 

 
88 VALVERDE. Luis. El Diario de Campo. Pág. 308   
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consecuencias”89, buscando con esto una comprensión del fenómeno investigado, 

llevando a cabo una investigación más completa interpretando diversos factores. 

La estrategia de investigación es el diseño fenomenológico “cuya finalidad es 

fomentar la reflexión y la destreza en la práctica de nuestras profesiones y de la vida 

cotidiana”90, se busca entonces lograr un análisis que desde la fenomenología nos 

acerque a la reflexión desde un trabajo vivencial que de sentido a todo el recorrido 

de la organización desde una comprensión de la condición humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Ibid. HERNÁNDEZ. Pág. 358 
90 Op. Cit. MANEN, Max Van. Pág. 34. 
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9.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

9.5.1 Fase I: Se elaboró la propuesta de investigación que surge por nuestro interés 

personal, particular y académico de investigar por las dinámicas sociales y 

culturales, así como las dificultades y fortalezas vinculadas a los procesos 

organizativos de las mujeres, desde la resistencia que han tenido al sufrimiento en 

medio del conflicto armado, resaltando con ello esos procesos de empoderamiento 

a los que se aferran en pro de un desarrollo comunitario y social, como es el caso 

de las mujeres de la asociación ASMUSET, en la vereda Baraya del municipio del 

Tambo-Cauca. 

9.5.2 Fase II: Se contactó a la líder de las mujeres de la asociación ASMUSET, para 

lograr acuerdos y permisos para realizar la investigación con ellas, contando igual 

con sus apoyos y acceso a la zona. 

9.5.3 Fase III: Para desarrollar de la mejor manera el trabajo de campo, se 

realizaron las entrevistas a profundidad e historias de vida con 8 mujeres de la 

asociación ASMUSET, en la vereda Baraya.  

9.5.4 Fase IV: Se realizaron las entrevistas, se organizaron, se transcribieron y se 

analizaron, mirando su veracidad, lo cual complete los capítulos del trabajo de 

grado. 
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10. RESULTADOS 

Para el cumplimiento del primer objetivo que tiene que ver con el hecho de 

Conocer el proceso de conformación y trayectoria histórica de la asociación 

ASMUSET. se realizó con el grupo una cartografía del cuerpo, una cartografía social 

y un taller de perspectiva del futuro llamado metáfora del camino; actividades 

realizadas en conjunto con el semillero de investigación ALTERIDADES Y 

CONDICIÓN HUMANA de la FUNDACIÓN UNIVERISTARIA DE POPAYÁN. La 

primera se realizó con la intención de darle un significado a las vivencias afrontadas 

por cada uno de ellos. Con esta cartografía se plasma la figura del cuerpo como 

territorio, donde han habitado y padecido el sufrimiento, afrontándolo desde el 

proceso organizativo, conociendo así sus miedos, sus dudas, sus motivaciones, y 

sus esperanzas que se reflejan en sus rostros y que cada día cargan con ellas para 

trabajar en pro de sus propósitos. Por medio de esta cartografía entonces, se pudo 

conocer y acercarse un poco a la comprensión de estos procesos de afrontamientos 

que han tenido que lidiar estas personas ante el sufrimiento que los ha dejado como 

víctimas de situaciones de dolor, tristeza, desesperanza, desintegración y pérdidas. 

Estas mujeres de la asociación y algunos hombres, porque en este primer objetivo, 

se trabajó con todos los miembros de asmuset, debido a que ellas en algún 

momento decidieron hacer partícipes de sus procesos a 5 hombres que se 

mostraron interesados al darse cuenta que los procesos llevados a cabo por la 

asociación realmente beneficiaban a la comunidad y sus familias. Así entonces, en 

las siluetas dibujadas de sus cuerpos, estas personas plasmaron significados 

propios de cada uno de ellos de acuerdo a los sucesos y procesos enfrentados en 

sus vidas y en sus comunidades. 

En sus brazos y manos plasmaron recursos a los que tienen acceso para trabajar 

los procesos de resistencia, recursos conocidos, propios y qué le pueden 

proporcionar a la organización, dándole una mirada al pasado y al futuro, por lo cual 

sus brazos y manos, reflejan todo ese amor por el territorio que ellos han 

demostrado a lo largo de sus procesos, así como la forma de organización por 
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medio de las economías solidarias, representadas en los grupos locales de ahorro, 

poniéndole ese compromiso y responsabilidad para emprender esos proyectos 

sociales y productivos sin dejar de lado sus creencias y esa necesidad de gestionar 

capacitaciones, que les han permitido adquirir nuevos conocimientos para 

complementar sus ideales con nuevas experiencias. Todo esto lo han ido 

articulando con una buena convivencia, donde mezclan la amistad, el amor y la 

unión, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida, logrando un territorio en 

paz, donde se respeten los derechos de las personas, un mejoramiento de sus 

viviendas, una formación integral de los niños, los cuales tengan acceso a una vida 

sana, disfrutando de salud, educación, recreación y deporte, soñando además con 

capacitaciones para el resto de la comunidad, uniendo fuerzas que generen 

tranquilidad. 

Con su trabajo ASMUSET, además espera lograr un reconocimiento amplio, para 

que se les voltee a ver por su proceso de lucha y trayectoria, porque sueñan ser 

reconocidos además por ser un territorio de paz, donde el progreso se refleje en sus 

habitantes y se mejoren las vías de acceso para facilidad de los productos que 

cultivan en sus tierras, plasmando así un mejor desarrollo. 

Por otra parte, en sus piernas y pies, representaron los caminos recorridos en el 

pasado o los caminos que se quieren recorrer para el futuro, recordando que sus 

pasados están marcados por muertes de familiares a causa del conflicto armado, 

de igual manera confrontaciones con grupos armados, desplazamientos 

temporales, cultivos ilícitos, falta de recursos económicos y a pesar de tanto 

sufrimiento, la ausencia de programas sociales por parte del estado y su abandono 

estatal, falta de servicios básicos y la variación del clima, que dificulta el tránsito por 

hacia la comunidad. Pero todo esto lo recuerdan porque son conscientes de que 

han avanzado gracias a su capacidad de lucha y el sueño por el que trabajan para 

mejorar sus calidades de vida, por eso a futuro sueñan con una mejor calidad de 

vida en lo personal, familiar y comunitario, vinculando a otras personas en los 

procesos sociales de los cuales hacen ellos parte ahora, donde logren conseguir 
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inversión social por arte del estado u organizaciones no gubernamentales para 

invertir en proyectos productivos que les generen progreso, invirtiendo recursos en 

la parte educativa de la comunidad y así aportar a la construcción de un territorio de 

paz, sin violencia y sin desplazamientos donde las familias cuenten con vivienda 

digna, se puedan recuperar valores perdidos como la tolerancia y la 

responsabilidad, que se cuente con una sede propia de la asociación para dictar 

talleres y capacitaciones no solo a los niños sino también para los adultos, 

disminuyendo el conflicto o la violencia que se pueda seguir presentando y que se 

pueda dar una formación en cultura, que los niños estudien lejos del conflicto y que 

el trabajo de ASMUSET sea un ejemplo de superación, donde se pueda transformar 

también en una empresa que transforme el maracuyá en diferentes productos como 

dulces, helados, postres y vender otras pulpas de frutas con sus propios empaques 

y etiquetas, para que así la empresa genere empleo, regalando progreso y 

desarrollo a la comunidad. 

En la cabeza también plasman sueños, que unidos a los que han ido describiendo 

en otras partes del cuerpo, le agregan el hecho de que sueñan que la paz sea una 

realidad que puedan vivenciar en todas sus esferas, que logren tener una 

comunidad más unida y capacitada. Algunas mujeres sueñan con tener una 

profesión, que la violencia contra la mujer también se termine y crezca la unión 

familiar, de igual forma que se brinde una mayor cobertura de programas sociales y 

que la asociación tenga un reconocimiento amplio a nivel nacional e internacional 

generando un mayor impacto tanto en lo social como económico. 

Todos estos sueños, se ven reflejados en la necesidad de dejar atrás un pasado de 

sufrimiento y de dolor, donde sus ojos les han mostrado las experiencias que han 

conocido a través de lo que han visto, como el ser víctimas de violencia, la falta de 

apoyo social a la comunidad, la pobreza inminente, abandono estatal y la tristeza 

de estar en medio del conflicto o ser víctimas de una guerra que solo les ha dejado 

sufrimiento, por lo que han aprendido a ser fuerte, a verse como personas 

organizadas, a valorarse y respetarse, querer tener una empresa, adquirir 
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conocimientos que les ayuden a lograr sus objetivos, han aprendido a trabajar en 

equipo, ser unidos y lograr autonomía, crear grupos de ahorros y avanzar en su 

proyecto de maracuyá, conociendo nuevas comunidades donde comparten sus 

conocimientos y experiencias. 

En el corazón la asociación de ASMUSET describen porqué hacen cada cosa o cuál 

es la motivación que los lleva a resistir cada proceso y continuar hacia delante, 

resaltando una vez más el hecho de mejorar la calidad de vida de sus familias, 

compartir conocimientos, el amor por su territorio, la esperanza de superar el dolor 

y la tristeza, el entusiasmo que le ponen a cada acción, la resistencia a los sucesos 

negativos, mejorar la convivencia y vivenciar la reconciliación entre los habitantes 

de Baraya, sosteniendo la pasión y la alegría de trabajar en pro de sus propósitos. 

 

Con la cartografía social se buscó descubrir o conocer cómo las personas 

reconocen o representan su territorio y hacer una reconstrucción histórica de los 

espacios en los que han habitado las mujeres que hacen parte de ASMUSET, 

incluyendo el pasado, el presenten y el futuro. 

Se hicieron diferentes mapas de los lugares significativos de estas personas y de la 

vereda Baraya en general, teniendo en cuenta los recursos naturales (ríos y 

bosques), el transporte, cultivos, donde se tuvo en cuenta toda la parte económica, 

lo educativo, religioso, cultural y deportivo, organizativo y el conflicto, que además 

de ello nos permitieran reconocer lo que representa para la asociación el territorio. 

Plasmando en la cartografía el pasado, estas mujeres mostraron que antes no había 

tantas construcciones, había mucha vegetación, las casas eran de iraca, bareque y 

cartón. Antes el corregimiento era en Baraya, ahora este es vereda y pasó a ser 

corregimiento la paz. La vía llegaba hasta Baraya, no había vía para otras 

comunidades como Chúcaras o Madroño. Había pocos caseríos, pocos cultivos y 

no había canchas 
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Sobre el presente plasman que la carretera va hasta madroño, ahora hay discoteca, 

billar, dos iglesias, las casas son más grandes, hay más población, menos árboles, 

hay café, cañas, 2 polideportivos para niños y adultos, 3 escuelas, hay dos 

residencias, ya están los cultivos de maracuyá, hay coca, antes había poca, ahora 

hay más cultivos y de diferentes tipos. Los grupos armados siguen estando solo que 

no se ven como antes. 

Los años más difíciles del conflicto está entre el 2000 y el 2005. El 2000 fue la época 

más dura porque entraron los paramilitares dejando muchos muertos, sobre todo en 

el tambo, vivenciándose la disputa del territorio.  

En la cartografía dibujaron el sueño que tienen a futuro en Baraya en 10 años y es 

tener un colegio, un puesto de salud, hospital, pavimentación, facilitar el estudio 

para los niños, zonas recreativas, ser una empresa que venda sus productos y la 

pulpa, competir con otros mercados con diferentes frutas y una marca para el 

producto, tener el sitio o una sede propia para reunirse, que escriban la historia de 

ellas, para ser una semilla de la cual se desprendan otros grupos, seguir formando 

los niños (escuela del futuro para la paz) empresarialmente, donde ellos vean un 

futuro más claro, dejando la coca de lado, que puedan producir y vender en Baraya, 

hacer mercado con ese producto, que las  mujeres tengan el medio para formar a 

sus hijos profesionalmente, que sean conscientes para generar cambio interno en 

la asociación y externo hacia la sociedad, seguirse tolerando, sostener la solidaridad 

en la que se preocupan los unos con los otros. 

Para ahondar más en la conformación y trayectoria histórica de ASMUSET, se 

realiza un taller “metáfora del camino” con el cual desde una perspectiva del futuro 

los mismos miembros de la asociación, plasmaron dónde están y a donde quieren 

llegar a partir de lo que tienen, mirando las motivaciones que los impulsaron a crear 

la organización, los obstáculos superados durante toda su trayectoria organizativa 

y el apoyo obtenido para lograr lo que son hasta el día de hoy. Así mismo, resultó 
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importante representar la identidad de la asociación que la hace única y le permite 

seguir en el proceso de resistencia y lucha por sus ideales.  

Así entonces, la actividad realizada a través de la metáfora del camino, se vio 

representada con los inicios de la asociación, incluyendo todas aquellas 

motivaciones que permitieron que naciera o se creara la organización social. Luego 

de ese inicio la asociación crea una identidad propia personificada a través del logo 

y lo que cada una de ellas como mujeres y algunos hombres representan en el 

grupo. También es importante reconocer que en el camino hay obstáculos y 

dificultades que han debido superar de forma conjunta para salir adelante con el 

proceso. 

Por otro lado, la asociación reconoce el apoyo que ha tenido o le han brindado 

durante todo el recorrido de inicio en el año 2010, resaltando que solo en el 2012 

se conformaron jurídicamente como asociación, hasta el día de hoy, donde se 

muestran como un grupo organizado, motivado y con aspiraciones de seguir 

mejorando en sus propósitos. 

Entendiendo que la asociación tiene sus inicios en el año 2010, donde sus reuniones 

se realizaban con el fin de establecer qué actividades realizarían para recolectar 

fondos, capacitarse, delegar funciones y buscar reconocimiento como asociación, 

haciendo todo el papeleo jurídico. Se hace pues, un recorrido histórico, teniendo en 

cuenta el significado de las fechas en cada suceso. Se empieza con la 

MOTIVACIÓN que tuvo la asociación para organizarse. Señalan las mujeres que 

iniciaron con este proceso que una de las principales motivaciones que las llevó a 

organizarse en el año 2010 fueron sus familias y el liderazgo de doña Clementina 

Erazo, quien con su gestión logró motivar a las demás mujeres para que hicieran 

parte de este proceso. En el año 2011, destacan dentro de sus motivaciones, el 

hecho de capacitarse y adquirir conocimientos para mejorar la calidad de vida de 

sus familias, así como el apoyo de la profesora Claudia Solarte, quien por medio de 

las capacitaciones les enseñó cómo ahorrar. Para el año 2012, una de las 
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motivaciones más grandes que se plasmaron para organizarse, fue la superación 

del sufrimiento de sus integrantes, apoyándose entre sí, acompañándose y 

brindando espacios para expresar aquello que hacía más difícil el progreso de sus 

familias. También, la asociación enaltece la importancia de la mujer en los espacios 

para disminuir el machismo y la violencia de género que se ha vivenciado entre sus 

integrantes y la comunidad en general. En el año 2013, la asociación busca aportar 

beneficios significativos de forma personal, familiar y para toda la comunidad de 

Baraya, por lo que este año fue demasiado importante, ya que se constituyen de 

forma jurídicas, lo que les permitía ser más reconocidas y gestionar recursos, 

nuevas capacitaciones y proyectos sociales que aportaran al desarrollo de su 

comunidad y al fortalecimiento de la asociación. En el 2014 se destaca que sus 

inicios al asociarse fue una idea netamente social, idea que aún sostienen, pero que 

ahora combinan con una motivación de productividad, sacando provecho de sus 

recursos (tierra, agua), para generar ingresos y seguir sosteniendo la asociación. 

En el año 2015 la asociación motiva a sus integrantes a continuar adquiriendo 

nuevos conocimientos por medio de capacitaciones brindadas por distintas 

entidades que les dan su apoyo y les permiten fortalecer las habilidades de cada 

una de sus integrantes. Para el año 2016, la asociación empieza generar procesos 

de empoderamiento en todas sus integrantes, quienes empiezan a entender ese 

proceso como la oportunidad de crecer como personas y como mujeres, sintiendo 

que son capaces de lograr lo que se propongan, dejando de lado las limitaciones 

sociales a las que se ven enfrentadas a diario. Además, se dan cuenta que este 

proceso es un aporte a su desarrollo educativo, debido a que empiezan a prepararse 

y a adquirir conocimientos que ponen en práctica dentro de sus contextos. Por 

último, en el año 2017, señalan que, a pesar de las dificultades, han podido lidiar 

con los sentimientos de dolor y tristeza adquiriendo nuevas enseñanzas, pero sobre 

todo, aprendiendo a trabajar en grupo por un bien común, donde siempre piensan 

en equipo y sobre todo en esa oportunidad que tienen como mujeres de seguir 

creciendo y preparándose. 



67 
 

Así mismo se tuvo en cuenta en la construcción histórica, todas aquellas 

DIFICULTADES afrontadas por la asociación. En el año 2010, las principales 

dificultades con las que se encontraron las integrantes de la asociación, fueron 

lograr ponerse de acuerdo, encontrarse con la realidad del conflicto armado y 

vivenciarlo, intentar superar el dolor, la falta de conocimiento jurídico, las dificultades 

económicas, la inexistencia del transporte, la falta de apoyo familiar al iniciar, 

presencia del machismo en sus hogares y comunidad en general, violencia 

intrafamiliar y violencia de género en algunos casos.  Pero sobre todo se notaba 

mucho el bajo nivel educativo. Entre el año 2010 - 2011, la principal dificultad 

encontrada por los miembros de la asociación, fue la falta de herramientas para 

trabajar, falta de conocimientos, falta de recursos, compromiso entre las integrantes 

y todo el proceso para consagrarse jurídicamente. En el año 2012, las dificultades 

se enmarcaban en la variación del orden público, los estados de salud de algunos 

integrantes, variación del clima que dificultaba el transporte y comunicación entre 

veredas. También el requisito requerido que se tenía en el momento en algunas 

entidades para aceptar la asociación, exigiendo que solo fuera conformada en un 

100% por mujeres. sin embargo, después ASMUSET acepta trabajar con hombres 

y al momento cuenta con 5. En el 2013, la responsabilidad de la asociación fue 

lograr que todos sus miembros se pusieran de acuerdo, pero en el año 2014, 

debieron enfrentarse a la falta de inversión. En el año 2017, una de las dificultades 

más destacadas y que todavía enfrentan, son las distancias que genera el 

desplazarse al lugar de reuniones a cada uno de los miembros de ASMUSET, 

resultando muy lejos y difícil acceder al lugar desde sus hogares, porque viven en 

diferentes veredas. Finalmente, el año 2018, las dificultades se centraron en la 

responsabilidad y compromiso que debían adquirir cada miembro de la asociación, 

además de la existencia de una falta de unión grupal, señalando las largas y 

extenuantes jornadas de trabajo que debieron realizar necesariamente para sacar 

adelante la organización. 
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Se tuvo en cuenta además el APOYO, con el que ha contado la asociación a lo largo 

de su trayectoria. Entonces para el año 2010, el principal apoyo para la asociación 

fue brindado por la señora Clementina Erazo líder de la asociación y mujer que 

todas tienen como ejemplo a seguir, además del apoyo de sus familias. Entre el año 

2011 y 2012, el DPS brinda su apoyo en la fase I y II dl proyecto de mujeres 

ahorradoras en acción. En el año 2012, el principal apoyo proviene de la familia, los 

hijos, la junta de acción comunal, los amigos y comunidad en general. En el año 

2014, la alcaldía brindó su apoyo a la asociación por medio de 20 hojas de zinc 

($670000) y el aporte de ULTRAHUILCA, con las capacitaciones en economía 

solidaria. En el 2015 se resalta también el apoyo de la familia y amigos. En el 2016, 

el apoyo proviene de la junta de acción comunal, el SENA, algunas fundaciones, la 

alcaldía, ministerio de trabajo y nuevamente ULTRAHUILCA (Cooperativa 

latinoamericana de desarrollo y crédito). En el 2017, el ministerio de Agricultura, 

aportó al proyecto productivo de maracuyá, con $19.000.000. también se brindó 

capacitaciones empresariales, se hizo presente el apoyo de la fundación 

HORIZONTE SOCIAL con gallinas y capacitaciones en economías solidarias, 

también ASMET SALUD, hizo un aporte con pollos. Se notó el apoyo de la alcaldía, 

DPS, la gobernación, la secretaria de la mujer, FIDA (fondo internacional de 

desarrollo agrícola) y ministerio de agricultura. Finalmente, en el año 2018, 

ASMUSET, empieza a contar con el apoyo de la embajada británica y Reino unido, 

el semillero de investigación Alteridades y condición humana de la FUP, apoyo de 

la universidad del cauca, FUNCOP (fundación para la comunicación popular), y las 

centrales cooperativas agrícolas. 

Al final se construye el proceso de IDENTIDAD de la asociación, dándole un 

significado a cada componente de su logo y dejando a la vista sus principios y lo 

que significa pertenecer a ASMUSET. Así entonces, en el 2012 la asociación inicia 

definiendo y defendiendo el papel o rol de la mujer en la sociedad, dándole un 

significado a su logo como identidad de ASMUSET, que es mantener un grupo unido 

con esperanza y fortaleza entre hombres y mujeres campesinas. El logo significa, 
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la cooperación de las personas. El color verde representa la naturaleza y el sol la 

luz que da vida. El corazón significa ponerle amor y pasión a hacer las cosas de la 

mejor manera, tener amor propio para dar y recibir. Las montañas representan la 

riqueza de la cordillera occidental, sobre la cual está ubicada la vereda Baraya. El 

arco iris es la diversidad cultural y la riqueza del talento humano. 

En este mismo año la asociación tiene como principio, la protección de sus 

integrantes y la comunidad. Para el año 2013, la asociación tiene como principal 

objetivo, la transformación social. Para el año 2017, la asociación cuenta con 

campesinos organizados, trabajadores y ahorradores. En el año 2018 la asociación 

le da un significado a las manos unidas de su logo, que quiere decir la laboriosidad, 

las ganas de progresar como mujeres y fortalecerse a través del trabajo en equipo 

y cooperación mutua. 

 Es importante resaltar que la asociación cuenta con un proceso social y productivo. 

Al inicio solo se tenía un objetivo social, pero en el recorrido histórico se dan cuenta 

que es necesario contar con una parte productiva, que no solo brindara recursos 

para el sostenimiento de la asociación, sino que les permitiera forjar en ellos ese 

espíritu por trabajar por sus propios medios para conseguir beneficios para sus 

familias. 

La parte solamente social se conforma desde el momento en que ellas deciden 

pensarse desde el empoderamiento de la mujer, en el año 2010 hasta el 2012 donde 

ya se registran jurídicamente, donde resaltan el rol de la mujer y su importancia 

dentro de los espacios sociales, minimizando el machismo, la violencia de género y 

la superación del sufrimiento ante el conflicto armado, y la labor de la mujer como 

constructora de paz y ese poder que tienen de unión y de trabajar entre ellas por 

sus propósitos, protegiendo así mismo sus intereses. 

La parte productiva, la empiezan a pensar en el año 2013 hasta ahora, donde lo han 

combinado siempre con la parte social, teniendo en cuenta la transformación social 

que quieren lograr dentro de su comunidad y en ellas como mujeres empoderadas, 
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libres y autónomas de sus vidas. También la parte productiva se ve necesaria por 

la falta de inversión en la asociación, motivándose a generar ingresos por medio del 

aprovechamiento de los recursos naturales para beneficios personales, familiares y 

comunitarios y la adquisición de nuevos conocimientos para el empoderamiento de 

las mujeres y el proceso de economías solidarias, por medio del ahorro que hasta 

ahora realizan entre los miembros del grupo. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que es describir las formas propias de 

la organización a través de las cuales se generan las distintas estrategias de 

empoderamiento de estas mujeres a lo largo de su trayectoria histórica en la 

asociación, para generar empoderamiento en ellas, se realizaron unas entrevistas 

fenomenológicas, las cuales permitieron explorar esas vivencias o historias que 

ellas guardan y nos narraran, logrando un acercamiento a esa reflexión. Una vez 

ganado ese acercamiento de confianza con ellas, se inicia una conversación, 

dándole sentido a lo que se está tratando. 

A continuación, se mostrarán algunos apartes de las entrevistas llevadas a cabo 

con algunas mujeres de la asociación ASMUSET. 

La primera entrevista fue realizada a doña Flor, quien orgullosa habla de todo lo que 

significa ASMUSET para ella y cómo a través de este proceso se ha empoderado. 

1. Flor de María Cruz. Corregimiento de Baraya 

Entrevistador: ¿Qué la motivó a hacer parte de ASMUSET? 

Doña Flor: Me motivó, las capacitaciones hechas con el DPS, las ganas de salir 

adelante, ayudar a otros, la defensa del medio ambiente, el tema social que 

manejamos y el empuje de doña Clementina. 

Entrevistador: ¿Qué significa ASMSUET para usted? 
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Doña Flor: Es algo muy bueno, porque me permite ahorrar y tener un respaldo de 

auxilio. Estar aquí ha sido volver a nacer, porque me ha ayudado a superar el dolor, 

aunque no he olvidado la pérdida de mis hijos. Las capacitaciones me han servido 

mucho, tratar y convivir con otras personas, conseguir nuevas amistades, 

distraerme. Antes vivía en un encierro. 

En un momento estuve a punto de retirarme porque perdí mis 2 hijos hace 8 años, 

pero el apoyo de doña Clementina no me dejó caer y no desistí. Este hecho marcó 

mi vida, pero aquí sigo. Ese cultivo de maracuyá que tenemos con la asociación es 

una esperanza de salir adelante y cuando no puedo ir mis hijos me ayudan. Hacer 

parte de la asociación me ha brindado ese apoyo, para luchar, ellas han sido todo 

para mí, me consuelan y me motivan a seguir, me siento capaz de luchar. 

Entrevistador: ¿Qué impacto cree usted que ha logrado la asociación en la 

comunidad? 

Doña Flor: La escuela de niños ha sido un aporte importante para nuestra 

comunidad y eso se trabaja a través de la asociación. Los niños se forman en 

valores, son más educados, los padres los tratan diferente, desde que están en la 

escuelita que conformó doña Clementina por medio de la asociación. Es importante 

también el hecho de que las mujeres han podido estudiar. Yo estudié hasta 5to 

grado, no seguí por el trabajo en la casa y ayudar a mis hijos. 

Entrevistador: ¿Qué sucesos de violencia destaca en la comunidad? 

Doña Flor: Para los lados de la paloma se daban muchos enfrentamientos y 

nosotros sentíamos todo lo que pasaba, porque quedamos cerca y vivir ese miedo 

es muy difícil. En el tiempo que hubo tantos combates, tocó ver muchos muertos, 

vivir la zozobra, encontrarse los muertos, el miedo a salir, el susto, mandaban carta 

para que no saliéramos de noche, para salir al tambo tocaba ir y volver temprano. 

Por la violencia llegan personas de otras partes con sus cultivos y cambian ciertas 

cosas que antes no se vivían en la comunidad. La comunidad es sana gracias a 
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Dios y no se ha dañado la juventud todavía. Lo único es que por la falta de 

oportunidades la mayoría se dedican a raspar en los cultivos de coca. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más le gusta de ASMUSET? 

Doña Flor: Tenemos la siembra del cultivo de maracuyá. Antes de estar en Asmuset 

me dedicaba a cuidar mis animales, ahora distribuyo el tiempo entre mis animales 

y la asociación, lo que me gusta mucho y participar en las reuniones, ser cumplida, 

asistir a las capacitaciones que se dan para nosotras. 

Entrevistador: ¿Qué aprendizajes le ha dejado la asociación? 

Doña Flor: Estar aquí nos ha enseñado a ser unidos, ayudarnos unos a otros, a no 

vivir solo del que me den sino luchar por lo que queremos y nunca dejar que alguien 

nos diga que no podemos, porque somos mujeres luchadoras. 

Entrevistador: ¿Qué espera conseguir con la asociación a futuro y qué cree usted 

que las puede seguir fortaleciendo? 

Doña Flor: Me gustaría que el cultivo de maracuyá crezca y conseguir más dinero, 

que nos ayude en la organización y en nuestras familias y así yo dejar algo para mis 

hijos. Quiero que crezcamos en lo económico y social. Me gustaría q fuéramos más 

reconocidas, aunque ya nos conocen en algunas partes y que el gobierno nos apoye 

más. 

Entrevistador: ¿Cuál ha sido la dificultad más grande en su vida, que siente que al 

estar en ASMUSET ha podido sobrellevar y afrontar hasta ahora? 

Doña Flor: El hecho más duro ha sido la muerte de mis hijos, lo cual ha sido un 

proceso doloroso que no he podido superar. Mis hijos me dan el valor para 

continuar. Todavía escucho las voces de ellos hablándome, pero no me rindo y las 

mujeres de la asociación son mi apoyo siempre, no me dejan sola. Siempre nos 

apoyamos entre nosotras. 
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Antes de estar en Asmuset, me metí al SENA a una capacitación de ganadería, 

aprendí a inyectar y a castrar. Ahorita estoy en un proceso de ganadería que me 

van a dar dos yeguas, que pienso trabajar en mis tiempos libres con ellas. 

 

2. La segunda entrevista se realizó con una de las líderes de la asociación 

ASMUSET.  Yuli Córdoba Manquillo, también en la Vereda Baraya. 

Entrevistador: ¿Qué la motivó a hacer parte de Asmuset? 

Doña Yuli: Me motivó el hecho de capacitarme, ayudar, enseñarle a mi familia y 

aprender más.  

Entrevistador: ¿Cómo describe la experiencia de estar en ASMUSET? 

Doña Yuli: Este proceso lo empezamos con la profe Claudia y Paola como mujeres 

ahorradoras, las cuales comenzaron a animarnos de que era muy bueno aprender 

y doña Clementina que siempre me ha animado, siendo una experiencia única para 

mí, lo que nos permitió graduarnos en el tambo de algunas capacitaciones que 

hemos hecho. Yo he podido estudiar hasta 10mo grado, solo me falta 11. 

El estar en ASMUSET me ha ayudado en mi hogar porque mi esposo antes era muy 

machista y ahora ha ido cediendo y me apoya. Con lo que he aprendido ahora, 

puedo hablar y expresarme bien; antes no podía. Ahora soy líder de familias en 

acción, he dejado los miedos, soy líder de discapacitados y presidenta de la escuela 

de padres de familias en el colegio. Con familias en acción me toca estar pendiente 

de las reuniones, papelerías, encuentros y cuidados, además de traerles 

información a ellas de lo que me digan en las capacitaciones. Con los 

discapacitados, lo que hago es estar en capacitación y reuniones, gestionarles las 

ayudas, porque son personas que necesitan. 

Con la escuela deportiva para la paz: gol estar, hacemos de dos a 3 reuniones en 

el mes. Una para ahorros y otras para juegos, manualidades, reciclaje y 
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enseñanzas. Ellos han ido aprendiendo mucho, se les forma en valores y cosas 

buenas para sus futuros, para que sueñen en grande. Se les da refrigerios siempre 

al terminar. 

Entrevistador: ¿Qué secuelas del conflicto armado aún siente en su cotidianidad? 

Doña Yuli: El miedo. Si escuchamos que vienen grupos armados, pensamos en la 

familia. El miedo que le pase algo a algún familiar. 

Entrevistador: ¿Cómo cree que ASMUSET ha contribuido al empoderamiento de las 

mujeres? 

Doña Yuli: Hemos aprendido mucho, nos hemos preparado bastante, hemos dejado 

el miedo a arriesgarnos por lo que queremos y a luchar contra el machismo. La 

organización a pesar de ser de mujeres, decidimos darle oportunidad a algunos 

hombres para enseñarles que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer, que 

ninguno es más que el otro. 

Aquí hemos aprendido que no debemos pasar por encima de los esposos, pero si 

debemos hacer valer nuestros derechos y reconocer nuestros deberes. Antes los 

esposos nos mandaban y solo decían no van a hacer eso y ya. Solo eran ellos los 

que tenían la razón y nadie más. Hemos empezado a hablar con los esposos. Yo 

hablo con mi esposo y le digo las cosas, le enseño, lo hice venir a las reuniones y 

en esas capacitaciones alcanzó a captar algunas cosas. Muchos esposos han 

cedido al dejarnos aprender, otros al mirar que algunos están aprendiendo también 

se animaron y han empezado a dejar el machismo, entendiendo que las mujeres no 

teníamos que hacer solo lo que ellos dijeran, viéndose cambios en los hogares. El 

hecho de aprender a hablar para mí ha sido muy importante. 

 La organización nos ayudó a soltar los miedos, a decir basta, hasta aquí, yo tengo 

mis derechos. En mi caso le dije a mi esposo yo voy a estudiar y me apoyó, le insistí 

y entramos los dos, él quedó hasta 6to y se desanimó por el trabajo, porque se 

atrasaba mucho. Pero me apoyó a mí a pagar dos grados, ya luego seguí yo. Pero 
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no le ayudé en lo de la casa. Le dije q no iba a dejar mi estudio y seguí estudiando. 

Ya para 11 me cobraban más y me tocó dejarlo ahí para después, por la falta de 

dinero. 

He adquirido confianza en mí misma, sé que puedo y soy capaz, mi marido ya me 

dice que no se me puede decir q no. Yo solo le cuento, pero no espero que él me 

dé la autorización, por eso ahora soy líder y él me apoya con los hijos. Hemos 

logrado bastante. Al inicio fue muy difícil para todas. Hasta ahora hay una 

compañera que el esposo no la apoya, están en contra de ella toda la familia 

haciéndole más difícil el proceso. Algunas se quejan que están cansadas, que la 

caminadera, que eso está muy jodido, que mucho tiempo, pero yo no, yo solo pienso 

en lo mucho que he logrado al estar aquí. 

Entrevistador: ¿Cree que la asociación ha tenido algún impacto en la comunidad? 

Doña Yuli: Cuando creamos la asociación pensaban que iba a ser solo para 

nosotras, pero en las asambleas doña clementina expresó que era para toda la 

comunidad, con toda la labor social que se hiciera. Con el tiempo miraron cómo 

trabajamos y nos han apoyado. Como la mayoría somos de aquí, se tiene el 

conocimiento de las asociaciones, que pueden contar con nosotras, que si necesitan 

una capacitación o algo, les podemos ayudar. Se han presentado cambios positivos 

porque han mirado que las mujeres somos capaces de seguir adelante de ayudar a 

otras personas, que trabajamos por los abuelos, los niños, discapacitados, todo en 

pro de la comunidad. Con los abuelitos ahora entramos en un ahorro. Hacemos 

encuentros y reinados de abuelos a nivel de la comunidad incluyendo veredas 

aledañas, la idea es que no se sientan abandonados 

Entrevistador: ¿Para usted cuál es el principal aporte de Asmuset al 

empoderamiento de la mujer? 

Doña Yuli: Para mí ha sido el hecho de estudiar, prepárame por medio de las 

capacitaciones, el poder ahorrar, porque ahorramos para nosotras y la familia, el 
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valorarnos más como mujeres, el respeto entre nosotras mismas y el que hacemos 

que nos den los demás. Antes yo solo era ama de casa, no salía, solo hacía lo que 

mi esposo dijera y ya, o solo salía a las reuniones de familias en acción, ahora es 

de reunión en reunión como líder, no me da miedo hablar en público ni expresar mis 

ideas, me siento libre e importante. 

Entrevistador: ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha tenido desde que entró a 

hacer parte de Asmuset? 

Yo soy lo que soy por Asmuset, porque me creí el cuento y siento que soy capaz, 

que nada me queda grande, siento que ahora soy un ejemplo a seguir para mis hijos 

los cuales me dicen quiero ser como usted, también quiero aprender, quiero hablar 

como usted y eso me hace sentir orgullosa y más empoderada de mi vida. Ahora 

soy líder porque quiero trabajar, soy cumplida y clara en las cosas, no soy grosera. 

Entrevistador: ¿Cuáles expectativas o aspiraciones tiene a futuro con Asmuset, o 

qué le gustaría mejorar? 

Doña Yuli: Mejorar más en la responsabilidad para continuar de la mejor manera. 

Espero ser reconocida por todas partes, que hablen de Asmuset en todas partes, 

ser una empresa grande a nivel productivo y social. Con la comunidad esperamos 

lograr hacer un parque infantil, donde sea la asociación quien ponga ese lugar de 

recreación para los niños y sus familias, sacar a los niños a otras partes por medio 

de la asociación, tener un restaurante grande donde la gente tenga donde llegar a 

comer y sea bonito y acogedor, tener un salón de reunión propio, ya tenemos el lote 

y es un comienzo. Seguir ayudando a todo el que nos pida ayuda. Continuar con 

nuestro proceso en Asmuset que es una asociación de mujeres ahorradoras, 

emprendedoras, asmuset es lo más bonito que hemos podido crear, y deseo que 

continuemos creciendo y que seamos ejemplo para las nuevas generaciones, para 

q no se desanimen, pero sobre todo seguirnos identificando con valores como el 

respeto y trabajo en equipo. 
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3. La tercera entrevista se hizo con la señora Maribel Manquillo Álvarez, en la 

vereda Baraya. 

Entrevistador: ¿Usted me podría decir cuáles son los aportes más significativos que 

ha hecho ASMUSET durante su trayectoria histórica a la comunidad de la vereda 

Baraya o en el municipio del tambo? 

Doña Maribel: El aporte que nosotros hemos hecho a la comunidad es que se han 

unido muchos grupos y se han dado a conocer nuevos procesos, porque 

comenzaron en las otras veredas a formar nuevas asociaciones y doña Clementina 

lo que empezó a hacer fue traer más proyectos e ideas y pues la gente como aquí 

no sabía que era un grupo ni una asociación, entonces cuando comenzamos 

nosotras a trabajar, la gente empezó también a crear grupos para asociarse. 

Entrevistador: Usted me podría describir ¿Cómo ha sido ese proceso de 

transformación de ASMUSET desde el momento que ustedes iniciaron? ¿qué ha 

visto usted que ha cambiado? O ¿qué cree usted que les falta?  

Doña Maribel: La asociación se ha trasformado bastante. Nosotras iniciamos el 

ahorro con poquito, pues como no teníamos muchas ideas empezamos fue a 

ahorrar, pero ahora ya una de las transformaciones que tenemos son los cultivos, 

antes no los teníamos y el ahorro poco a poco se ha ido agrandando más y más.  

Además, que doña Clementina ha traído muchos profesores para que nos enseñen 

muchas cosas y de ahí poder sacar nuevas ideas, pues esas han sido las 

transformaciones que hemos tenido. A raíz de las cosas que nosotros 

desconocíamos, pues no sabíamos qué era trabajar en equipo ni en grupo. Algunas 

capacitaciones que nos han brindado han sido desde el cultivo del maracuyá, la cría 

de gallinas, en economía solidaria y de proyectos productivos. 

Entrevistador: ¿Me podría decir desde su punto de vista qué aprendizaje personal 

o familiar cree que han tenido ustedes las mujeres durante todo el proceso que ha 

llevado ASMUSET durante estos años? 
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Doña Maribel: A nivel familiar, pues antes no teníamos ni idea de cómo explicarle a 

nuestros hijos sobre el ahorro, pero ahora ellos ya participan  en las actividades, 

también en el proyecto de la maracuyá, ellos van y participan siempre de las labores 

que se desarrollen y pues también ahora las que tienen marido cuentan con su 

apoyo, porque antes a ellos no les gustaba nada, ni aprobaban que realizaran las 

actividades de la asociación y ahora ellos ya participan también ahorrando en el año 

y saben que eso se puede invertir después. También hemos aprendido a ayudar a 

las demás personas y a ser más unidos en la familia. Buscamos brindarle apoyo a 

las demás veredas, a capacitarlas y darles a conocer las nuevas ideas que nosotros 

hemos aprendido. 

A nivel personal, lo veo desde ese empoderamiento que hemos tenido, pues antes 

pensábamos que solo debíamos dedicarnos a la familia y a la casa, pero ahora 

somos emprendedoras, sentimos que valemos más y hacemos respetar nuestros 

derechos. 

Entrevistador: ¿por el hecho de pertenecer a ASMUSET, usted cree que en algún 

momento se sintieron amenazadas por alguien? 

Doña Maribel: Claro, al inicio si fue una batalla porque en primer lugar en el ahorro 

decían que eso era una pirámide, o el miedo era que no se podía hacer el ahorro 

en cualquier parte porque era un peligro el hecho de que nos pudieran robar, 

también la cuestión de que aquí hay mucha mujer que no tiene marido, entonces al 

inicio se quejaban de que como iban a ahorrar si lo que tenían a duras penas les 

alcanzaba para la comida y los hijos. Doña Clementina entonces trataba de una 

forma y otra explicarnos, por eso ella traía a quien nos capacitaran o nos orientaran 

para que nosotros cambiáramos la forma de pensar y es así como se ha ido 

afrontando la situación a pesar de que aquí en el grupo la mayoría son mujeres 

solteras y con hijos, pero a pesar de eso hemos salido adelante, porque entendimos 

la importancia de estos procesos para nosotras. 
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Entrevistador: ¿Qué significa para usted el hecho de ser mujer y sobre todo el hecho 

de que esta asociación esté conformada por mujeres? 

Doña Maribel: El significado es muy grande, pues por el hecho de ser mujer, ser 

emprendedora y poder luchar por algo, me siento contenta porque veo que todo es 

una ganancia y he empezado a verme como una mujer luchadora, que no se rinde 

a pesar de las dificultades. 

Entrevistador: ¿siente que hacer parte de ASMUSET le ha generado un crecimiento 

personal?  

Doña Maribel: Si, porque he podido aprender a cambiar los pensamientos negativos 

y destructivos para mi vida, saber q a pesar de ser mujeres de bajos recursos 

estamos saliendo adelante con cada una de las capacitaciones, ayudando a que 

nuestros hijos también cambien de pensamiento y luchen como uno para seguir 

aprendiendo y formemos un futuro. 

Entrevistador: ¿usted nos podría comentar un poco sobre cuáles han sido las 

dificultades que han tenido como organización desde el inicio hasta ahora? 

Doña Maribel: Pues al inicio ha sido la escasez de recursos, los pocos 

conocimientos de cada persona y pues por la gente que a veces desconoce los 

procesos y le retiran el apoyo a uno. Pero fuimos consiguiendo apoyos de afuera, 

porque han venido a capacitarnos, a darnos ideas, al igual que proyectos que han 

llegado, Como la alcaldía, ULTRAHUILCA, el SENA y la fundación horizonte social. 

Brindándonos capacitaciones y algunos recursos. 

Entrevistador: ¿Me podría decir cuál es su aporte personal a la asociación para que 

se mantenga o se siga fortaleciendo? 

Doña Maribel: Pues lo que uno aporta es ayudando a dar ánimos, para que no nos 

desanimemos, haciendo presencia y apoyar en todo. En lo personal hago presencia 
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en las capacitaciones para que así continúen viniendo, nos sigamos preparando y 

capacitando para seguir creciendo como mujeres y como organización. 

4. La cuarta entrevista se hizo a la señora Sonia Llantén Erazo en Baraya 

Entrevistador: Nos gustaría que nos contara un poco sobre qué aportes 

significativos ha hecho ASMUSET a la comunidad a lo largo de su trayectoria 

histórica. 

Doña Sonia: Han sido varios aportes, como la integración con los abuelos, con las 

mujeres de familias en acción, con los niños en la escuelita. Nuestra asociación es 

social así que capacitamos mujeres y apoyamos a la conformación de nuevas 

asociaciones teniendo en cuenta que también hay que brindarles esa capacitación 

que nos brindaron a nosotros. Compartimos el proceso que nosotras llevamos. 

Entrevistador: ¿Qué cambios significativos cree que ha tenido la asociación desde 

sus inicios hasta ahora? 

Doña Sonia: Hemos avanzado muchísimo, ahora estamos legalizadas, porque 

estamos registradas jurídicamente, lo que implica que se puedan gestionar recursos 

para la asociación, ya nos han brindado aportes del municipio y el apoyo de la 

fundación horizonte social con semillas para que obtengamos más recursos de 

nuestro propio trabajo, tenemos más oportunidades a partir de los proyectos 

productivos, como ejemplo de ello es el cultivo de maracuyá que está ubicado en la 

vereda Chúcaras. 

Entrevistador: Nos gustaría saber un poco sobre el crecimiento personal, familiar o 

local que usted ha tenido desde que empezó a formar parte de ASMUSET. 

Doña Sonia: Pues ha sido bueno porque me ha permitido la integración con las 

demás compañeras, el poder apoyarnos entre todos, ha servido para unirnos como 

grupo, la dificultad es que somos de diferentes veredas, pero pues hemos logrado 

superar eso, porque lo más importante es alcanzar nuestros objetivos, además de 
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tener una mayor libertad e independencia para desarrollar cada una de las 

actividades que nos corresponden como asociación. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las principales dificultades que usted cree que ha tenido 

ASMUSET a lo largo de su trayectoria? 

Doña Sonia: Ha sido la lejanía entre nosotros los integrantes y la comunicación que 

es muy mala a veces y eso que ahora pues tenemos la antena de internet, pero 

pues sigue siendo difícil. Hemos contado con el apoyo de distintas entidades como 

el DPS, la alcaldía, que desde que estamos legalizadas nos ayudan, porque antes 

no había ayudas y mucho menos recursos 

Entrevistador: ¿cuál es el aporte personal que usted le brinda a la asociación 

ASMUSET? 

Doña Sonia: Las ayudas en cuanto a capacitaciones que hemos podido brindar a 

otras asociaciones, asistir siempre y estar pendiente de todo, apoyarnos para seguir 

con el proceso, la responsabilidad con lo que se hace todo, el apoyo entre nosotros, 

estar pendientes de cada necesidad de las integrantes de la asociación.  

5.  La quinta entrevista se llevó a cabo con la señora Oliva, en Baraya 

Entrevistador: ¿Qué significa para usted el pertenecer a la asociación? 

Doña Oliva: Significa mucho porque nos ha brindado herramientas para mejorar 

nuestra situación, porque nos brinda espacios para compartir, para hablar, también 

lo del ahorro porque uno sabe que está guardando algo que al año lo entregan y ya 

pasa a ser como quien dice un nuevo recurso para uno, aunque muchas veces no 

se ha aprovechado como es debido. Primeramente, la asociación nos anima a 

mejorar cada día y pienso que eso es muy bueno para todas. 

Entrevistador: ¿Qué la motivó a hacer parte de ASMUSET? 

Doña Oliva: El hecho de aprender cada día más, para compartir con las 

compañeras, fortalecer los lazos afectivos, las capacitaciones que aportan cada día, 
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porque nos ayudan a realizar de mejor manera cada una de las acciones que nos 

son encargadas, a mantener el compromiso con todo y pues también que nos ayudó 

a incluir a nuestra familia. Además de que doña Clementina es una berraca y un 

ejemplo para nosotras. Pertenecer a ASMUSET me ha beneficiado bastante, 

porque me ha dado herramientas para mi vida, me ha ayudado a cambiar la forma 

de pensar y la familia empieza a comprender que las cosas son diferentes, además 

de ello nos ha permitido que la comunidad que antes veía como pérdida de tiempo 

nuestra labor, reconozca que realmente estamos haciendo un bien a la comunidad 

y que estamos luchando por un bien común. 

Entrevistador: ¿Qué cambios significativos ha notado en su vida desde que usted 

forma parte de ASMUSET? 

Doña Oliva: Pues me ha ayudado a abrir los ojos, a perder la timidez, la familia 

comprende que uno está siendo ejemplo de lucha para la comunidad, además de 

que me dio ese impulso para empezar a trabajar como madre comunitaria que ha 

sido una bendición para mí, porque antes solo era ama de casa y ahora siento que 

me he formado en valores como la responsabilidad, el ser íntegra y comprometida 

con lo que se hace, con los hijos, la familia, el trabajo y todo lo que hagamos. 

Entrevistador: ¿Usted o su familia han sido víctima en algún momento de algún 

hecho violento dentro del conflicto armado? 

Doña Oliva: Pues gracias a Dios a mi familia no le ha pasado nada, pero en un 

tiempo las FARC estaban reclutando a todos los hombres de las familias de la 

población y amenazaban con que si no se iban con ellos los mataban, pero entonces 

ellos salieron como desplazados de acá y luego ya muchos años después lograron 

regresar a la casa. 

Entrevistador: ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que ha tenido 

que afrontar su comunidad como consecuencia del conflicto armado? 
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Doña Oliva: Principalmente ha sido el temor que ha quedado en la población porque 

a uno le da miedo hacer las cosas que siempre hacia y a pesar de que ya todo está 

un poco más calmado, el miedo sigue presente. Así que el conflicto solo ha dejado 

ese temor en la comunidad y también la separación de algunas familias. 

Entrevistador: ¿Usted cree que ASMUSET ha generado un impacto positivo en la 

comunidad? 

Doña Oliva: Pienso que sí, porque a pesar de todo, poco a poco nos hemos dado a 

conocer, llevando a cabo las labores de la asociación, buscando un mejor futuro 

para la comunidad, porque hemos luchado siempre siendo ejemplo de constancia y 

perseverancia y eso nos ha mantenido unidas. 

 Entrevistador: ¿Cómo cree que ASMUSET ha logrado ser reconocida en la 

comunidad? 

Doña Oliva: Pienso que por medio de doña Clementina y cada una de las acciones 

que realizamos en las distintas comunidades, ya que esto ha permitido que se deje 

de lado el pensamiento de que somos las encargadas del hogar y al contrario se 

den cuenta que sí podemos trabajar en diferentes labores y lograr lo que nos 

propongamos. 

Entrevistador: ¿Cuáles son sus expectativas con ASMUSET? 

Doña Oliva: Sueño con que tengamos un mayor apoyo por parte de las entidades 

de gobierno, que mis hijos tengan un trabajo digno, que la asociación siga por 

muchos años más creciendo y siendo ese ejemplo para la sociedad y que otras 

mujeres ingresen al programa que tenemos. 

Entrevistador: Si le dijeran defina en una sola palabra ASMUSET, ¿cómo la 

definiría? 

Doña Oliva: Con la palabra amor, porque todo lo que hacemos, lo hemos hecho con 

mucho amor, pero también con unión, porque somos un grupo que se ha unido y 
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que hemos sabido salir adelante, enfrentando de la mejor manera y con berraquera 

todas las dificultades. 

 

Para darle cumplimiento al tercer objetivo cuya finalidad es identificar los distintos 

modos de resistencia al conflicto armado de las mujeres, en la vereda Baraya del 

municipio de El Tambo, se realiza primeramente una entrevista con la líder de la 

asociación, con quien entablamos una conversación llena de enseñanzas y 

aprendizajes. Así ella nos fue contando un poco sobre todo este proceso tan 

importante para ellas y cómo han ido avanzando a pesar de las dificultades, sobre 

todo para adoptar modos de resistencia al conflicto. 

Doña Clementina nos agradece por haber llegado hasta el rincón de la cordillera 

que como ellas mismas lo mencionan y reiteran “muchas veces las acciones de las 

personas se encargan únicamente de llegar a las cabeceras municipales” olvidando 

los lugares rurales más apartados.  

Doña Clementina: Nosotros como organización social nacimos a raíz de que 

muchas de las mujeres que conforman la asociación han sido víctimas del conflicto, 

porque sus esposos e hijos han sido asesinados, otros se han suicidado lo que lleva 

a que nosotros les brindemos el apoyo a ellas para salir adelante. No ha sido fácil 

ha sido un trabajo muy difícil porque ellas tienen una carga psicológica que no las 

deja vivir y por eso es que nosotros como asociación estamos en la búsqueda de 

ayudar a estas personas a estar mejor, afortunadamente con las mujeres que 

hemos trabajado los hijos han permanecido en su hogar y no se fueron con la 

guerrilla, porque ha habido muchas mujeres que sus hijos se fueron con la guerrilla, 

pero jamás volvieron. 

Entrevistador: ¿La organización de mujeres que ha sido conformada por usted, ha 

ayudado a contrarrestar un poco la fuerza de los actores armados? 
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Doña Clementina: Hemos servido como ejemplo para la creación de nuevas 

asociaciones en las veredas aledañas, entonces eso lo motiva a uno a seguir, 

también tuve la oportunidad de vincularme a la fundación horizonte social para 

continuar con los proyectos sociales que esta plantea en las comunidades. 

La asociación como tal se dedica a la consecución de recursos, pero lo que 

buscamos con los grupos de ahorro no solo es que sean personas que piensan en 

tener un emprendimiento sino que esas personas aprendan a comunicarse, a 

reunirse, a trabajar en grupo, que lloren, pero que también rían, dejando de lado 

todo aquello que los tiene a ellos sumidos en esa tristeza, y que por medio de la 

asociación las personas piensen y analicen que pueden salir de eso y que no se 

tienen que quedar ahí. Muchas de las mujeres son viudas, pero han sabido salir 

adelante. 

Muchas de ellas han estudiado su bachillerato desde la asociación y pienso que las 

mujeres que hacemos parte de la asociación, antes éramos mandadas por nuestros 

esposos, por lo que las mujeres pensaban que estaban para servir a sus hijos y 

esposos, pero yo vengo de otro lugar y eso hizo que yo quisiera cambiar el 

pensamiento de las mujeres que hacen parte de mi asociación a través de 

conversaciones, donde ellas aprendieron a reconocer sus derechos, hablamos de 

liberación femenina y lo asumimos. Yo hago esto porque lo quiero y porque puedo, 

hemos entendido que la liberación femenina es tener la facultad de decidir por sí 

misma, por estar siempre en la búsqueda de mejorar, antes nos tocaba correr para 

escondernos por salvarnos porque uno las balas las tiene que esquivar. 

Uno que maneja una organización debe saber cómo actuar ante las diferentes 

situaciones que puedan presentarse. A veces los muchachos salen de aquí 

queriendo ser mejores y luchar por la comunidad, pero otros se pierden porque no 

defienden sus criterios, la política hace que se pierdan los valores y todo gire en 

torno al poder, si la gente empieza a defender su forma de pensar, el país va a ser 
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diferente, lo que les digo a las mujeres es, si ustedes no ven y sueñan con su futuro 

entonces cual será el de sus hijos, entonces siempre buscamos que todo cambie. 

Entrevistador: Doña clementina usted hablaba del papel de la mujer a nivel social 

donde usted deja claro que se confunde la liberación con el libertinaje, me gustaría 

conocer ¿cuál es el significado que usted le da a ser mujer, qué significado tiene lo 

femenino en usted y más al usted haber tenido la iniciativa de conformar la 

asociación, como resistencia al conflicto? 

Doña Clementina: Para mi ser mujer es ser madre, ser generadora de vida, la mujer 

en la sociedad aún no se ha apropiado del espacio político, dejando que los demás 

se adueñen de nuestros espacios, porque nos da miedo, porque creemos que no 

tenemos la capacidad, porque seguimos sumisas al patriarcado, porque si vamos a 

ocupar esos puestos vamos a ser víctimas de esas situaciones violentas que 

afectan nuestra integridad y eso no nos deja avanzar, en el Tambo hay 480 

organizaciones y la mayoría son mujeres pero  la mayoría de ellas siguen siendo 

subyugadas por sus esposos y otro problema es que casi siempre pensamos es de 

manera individual, y no pensamos en que podemos aportar a la sociedad, lo que 

nos lleva a pensar que estas capacidades deben ser reconocidas, pero muchas 

organizaciones nos equivocamos en eso, pensamos que todas las mujeres son 

buenas para sembrar maíz, sabiendo que no todas tienen las mismas capacidades. 

La asociación nos permitió que incluyéramos a hombres en la organización para 

que ellos comprendan cuál es el proceso que se lleva dentro de la asociación con 

sus esposas y aprendan también a dejar de lado el machismo. 

También quiero que entiendan que mujeres senderos de esperanza es un transitar 

de transformación para olvidar y superar el dolor porque, aunque ha sido difícil 

hacerle frente al sufrimiento, aquí seguimos y soñamos con avanzar. 
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Después de esta entrevista con Doña Clementina, se consideró necesario realizar 

algunas narraciones de vida con 4 mujeres de la asociación para seguir 

identificando todo ese proceso que ellas han ido afrontando para hacerle resistencia 

al conflicto en Baraya.  

Narración de vida # 1 

Clementina Erazo, fundadora y líder principal de ASMUSET, nació el 27 de mayo 

de 1958 en Queremal valle del cauca. Actualmente tiene 61 años de edad, ella 

creció en el municipio de Popayán en el convento buen hogar. Aunque no pudo 

terminar sus estudios, ella ha aprovechado cada oportunidad presentada para 

capacitarse y prepararse, porque siempre ha tenido ese espíritu de liderazgo y 

necesidad de trabajar por el bienestar común. “Siempre he sido una mujer que 

cuenta con herramientas para ayudar a las mujeres de mi comunidad y aportar de 

alguna manera a que ellas se sientan fortalecidas para enfrentar cualquier 

obstáculo”91 

Ahora vive en la vereda las chúcaras de El Tambo Cauca, muy cerca a Baraya 

donde tienen la sede de reunión para la asociación y de donde son la mayoría de 

las mujeres que hacen parte de ASMUSET. 

Doña Clementina tiene 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres de los cuales 2 (Ariel Llantén 

y Sonia Llantén) hacen parte de la asociación y son iguales de emprendedores a 

ella, además de tener ese espíritu de liderazgo y de labor social que le han heredado 

a su mamá, “me siento muy orgullosa de mis hijos, porque ellos han sido testigos 

de todos los procesos que he llevado a cabo en la comunidad y eso los ha motivado 

a continuar con ese trabajo, siendo ellos un referente para los miembros de la 

asociación, por su esfuerzo y dedicación”92 También ha incluido a su esposo, don 

Laurentino Llantén dentro del proceso. Ella habla de las fortalezas que tiene y que 

la hacen ver como esa mujer ejemplo a seguir. Destaca su capacidad para 

expresarse y darse a entender, esa capacidad de liderar procesos y el carisma que 

 
91 ERAZO. Clementina, fundadora de ASMUSET. 2019 
92 Ibid. Erazo. 2019 
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la identifica donde quiera que vaya. Así mismo resalta unos valores que siente que 

son importantes en su vida y en cualquier proceso, como el que llevan a cabo con 

la asociación; ella dice que siempre debe haber respeto, tolerancia y solidaridad. 

Pero al mismo tiempo, dejó ver sus miedos o temores a los cuales dice que le ha 

hecho frente en todo este tiempo, pero que pide todos los días para que se queden 

solo en miedos y no se vuelvan realidad. Ella teme a la soledad, sobre todo la 

soledad de perder a su familia y más por culpa de la violencia, porque ella es 

consciente que por culpa de su liderazgo social puede correr riesgos, ya que 

muchas veces la han llamado grupos a pedirle cuenta sobre sus procesos y qué es 

lo que hace, pero como ella misma dice, gracias a Dios la dejan trabajar, le teme 

también a las enfermedades porque no quiere parar de trabajar por sus mujeres y 

su comunidad y finaliza sus miedos con lo que todas hablan y generalizan en sus 

temores que son los enfrentamientos armados, los cuales han sembrado por años 

el miedo y la desesperanza en estas comunidades y sus familias. “Uno debe saber 

cómo enfrentarse a estas situaciones porque si uno se encuentra en medio de ellas, 

uno como líder debe asegurarse de que el grupo o la población con la que se 

encuentra, mantengan la calma”93 

Doña Clema como la mayoría la llaman y a ella le gusta, asegura que decidió hacer 

parte de Asmuset para compartir con otras personas, adquirir nuevos 

conocimientos, gestar nuevos liderazgos entre las mujeres de la comunidad y el 

compromiso social que siempre la ha identificado, porque vio que organizándose 

era la única forma que tenían ellas como mujeres de cambiar o darles un giro a sus 

historias, escribiéndolas ellas mismas “cuando llegué aquí, yo veía que todas las 

mujeres siempre estaban sometidas a lo que opinaran sus esposos y a lo que ellos 

quisieran que ellas hicieran o no”94. 

 
93 Ibid. ERAZO. 2019 
94 Ibid. ERAZO. 2019 



89 
 

Ella habla con orgullo de Asmuset y siempre dibuja una sonrisa en su rostro, que 

dejan ver su amabilidad disposición que siempre están al servicio de otros, 

reafirmando siempre ese liderazgo que se ha ganado a pulso y el por qué todas las 

mujeres de Asmuset hablan de ella y la ven como ese ejemplo a seguir, como una 

mujer verraca, que no se detiene ante nada y que sin ella las demás mujeres no 

serían lo que son hoy. 

Doña Clementina dice que todo lo vivido con la asociación ha sido una gama de 

aprendizaje, pero destaca como su mejor momento en este proceso, el poder 

integrar a su familia en la labor social y lograr el sueño de crear una asociación en 

la comunidad de forma jurídica y que se encuentre activa y viva hasta el momento 

y así mismo destaca la importancia de cada una de las mujeres que conforman 

Asmuset, sosteniendo que todas son un ejemplo a seguir por sus esfuerzos y luchas 

que cada una ha librado. “Cada una tiene problemas, pero son personas en las que 

se confía, lo único que nos falta es trabajar más en la integración, comunicación y 

moldearnos mejor a los procesos para que las dificultades no nos dividan”95. Pero 

resalta la labor de Doña Elvinia Cruz, Sonia Llantén, Noreifa Bohojorge, Flor de 

maría cruz, Maribel manquillo, Clemira chito, Oliva Velazco, Yuli córdoba y uno de 

los hombres con los que cuentan en el proceso y que es muy comprometido con la 

asociación, Ariel llantén. 

Ella sueña con que otras mujeres tomen este ejemplo y empiecen a liderar sus vidas 

haciendo sus sueños realidad. El mensaje que le deja a otras mujeres es que “las 

mujeres son gestoras de vida, por lo tanto, deben aportar a un desarrollo social de 

su municipio en la generación de procesos de cambio hacia una unidad por los 

derechos económicos, reproductivos de libertad, libres de discriminación”96.  Sueña 

con que la recuerden por su trabajo llevado a cabo en la comunidad y los procesos 

liderados con la asociación, la alegría que la caracteriza, su fe católica a la cual es 

muy entregada, que la recuerden por haber trabajado y luchado por su familia 

 
95 Ibid. ERAZO. 2019 
96 Ibid. ERAZO. 2019 
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logrando sacar profesionales, pero sobre todo tener una familia que le gusta 

dedicarse a la labor social, ya que ellos comprenden el hecho de que a veces le 

toma más tiempo estar por fuera trabajando, quitándole tiempo al estar en familia. 

Dice que le gustaría estar más tiempo en familia, pero es un trabajo que le gusta 

hacer y es satisfactorio adquirir conocimientos a diario. “El día que yo no esté mis 

hijos son capaces de seguir los procesos y eso me deja tranquila, porque donde 

ellos van, los reconocen y ven ellos muchos valores, siendo personas que no les da 

miedo servirle a la comunidad”97 

También tuvo tiempo para hablar de la dificultad más grande que le ha tocado 

afrontar en su vida que ha sido el no crecer junto a sus padres y esa ausencia de 

una infancia como la tienen la mayoría de los niños. Agregando que también ha sido 

muy difícil perder amigos y familiares por el conflicto armado y vivenciar 

enfrentamientos entre actores armados cuando le ha tocado estar en diferentes 

lugares con su trabajo. 

Narración de vida # 2 

Noreifa Bohojorge, miembro de la asociación ASMUSET, nació el 10 de abril de 

1984 en Madroño, vereda del Tambo Cauca, actualmente tiene 35 años de edad. 

Creció en el municipio de el Tambo y vive actualmente en Madroño, de donde se 

desplaza constantemente a Baraya para estar pendiente de todo lo que suceda con 

la asociación. Tiene 2 hijos, un hombre y una mujer, hizo sus estudios hasta el grado 

10. Ella se reconoce como una mujer luchadora y asegura que gracias a doña 

Clementina y la asociación ha podido recuperarse del dolor que guarda, ya que 

perdió a su esposo y le ha tocado sola luchar para sacar adelante a sus dos hijos. 

“Después de tanto dolor causado por la muerte de mi esposo, tuve que buscar la 

forma de salir adelante con mis dos hijos y encontré en la asociación, el mejor 

 
97 Ibid. ERAZO. 2019 
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apoyo, porque me ayudaron a fortalecer mis capacidades y entender que podía salir 

adelante”98 

Habla de que se sostiene bajo unas fortalezas importantes para su vida y como 

mujer, identificando la responsabilidad, el ser buena madre, el respeto y la 

solidaridad. Doña Noreifa a pesar de ser joven, se le nota esa tristeza, lo que 

aseguran sus compañeras que es por no haber superado la muerte trágica de su 

esposo y de lo cual no le gusta hablar. Pero ella refiere que la asociación ha sido 

una bendición porque le permite ser ella y afrontar su dolor de la mejor manera, 

porque se trabaja por recuperar valores importantes que se han ido perdiendo en la 

comunidad como el respeto a los adultos, entre los semejantes y hacia los padres. 

“Estar en la asociación me ha servido para aprender a expresarme un poco, porque 

siempre he sido muy callada y más después de enfrentar tanto dolor”99 

Doña Noreifa habla de sus miedos, donde destaca que teme quedarse sola, le teme 

a toda clase de conflictos que se puedan presentar, porque el conflicto solo trae 

cosas malas, además de temer a las enfermedades, porque dice que quiere seguir 

luchando para sacar adelante sus hijos y seguir creciendo como mujer, dejando 

atrás el sufrimiento y el dolor, siendo para ella uno de los motivos que la llevó a 

hacer parte de la asociación, complementándolo con el hecho de querer aprender 

a convivir con los demás, apoyarse con las demás mujeres y pensar en un mejor 

futuro para sus hijos y la comunidad en general 

Por ese sueño, por el cual trabaja, dice que el momento más significativo dentro de 

Asmuset, fue el poder legalizar la organización y ser reconocidos en otros lugares 

de Colombia como mujeres ahorradoras y resalta además el liderazgo, entrega y 

compromiso de doña Clementina, “Veo a doña Clementina como un ejemplo a 

seguir porque ella comparte todo lo que sabe, se preocupa por los demás y nos ha 

enseñado a nunca darnos por vencidas, al igual que doña Elvinia Cruz que la veo 

 
98 BOHOJORGE. Noreifa, miembro de ASMUSET. 2019 
99 Ibid. BOHOJORGE. 2019 
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como una mujer comprensiva, que nos motiva para salir adelante y enfrentar 

nuestros miedos”100. 

Con todo lo que ha aprendido en la asociación y como ha asumido los procesos, 

doña Noreifa dice que el mensaje que les diría a otras mujeres, es que se capaciten, 

que salgan adelante, que se apoyen las unas a las otras y que siempre se proyecten 

algo, porque las mujeres son capaces y son importantes. “Les diría a las mujeres 

que hay que aprender a valernos por nosotras mismas, dejando de lado todas las 

limitaciones que podamos tener en nuestras vidas y las mujeres debemos trabajar 

juntas”101 

Para ella la dificultad más grande ha sido la pérdida de su esposo, seguir sufriendo 

con su hijo quien tiene un trauma por haber visto cómo asesinaron a su padre y por 

el cual tiene que luchar para sacarlo adelante, que supere todo ese dolor y sea un 

hombre de bien, porque dice que con sus hijos lucha hasta el final. 

Narración de vida # 3 

La señora Elvinia Cruz, quien actualmente es la tesorera de la Asociación de 

Mujeres Senderos de Esperanza, nació el 4 de diciembre de 1959 en el municipio 

de el Tambo, actualmente tiene 59 años, doña Elvinia creció en el barrio los naranjos 

en el tambo, tuvo 5 hijos; 3 de ellos fueron hombres, pero murieron. De sus 5 hijos 

solo cuenta con 2 hijas que en la actualidad viven fuera de la vereda. Doña Elvinia 

tiene 1 nieta de 16 años y recalca que es su adoración. En cuanto a su formación 

académica, doña Elvinia estudió hasta 5to de primaria, pero de acuerdo a los 

compromisos que ha adquirido en la asociación se esforzó por seguir estudiando y 

llegó hasta el grado 90, para continuar desarrollando su trabajo con la población de 

la tercera edad de la vereda, actualmente reside en la vereda Baraya y también es 

la encargada de la organización de los eventos que se realizan allí, por parte de la 

iglesia católica. 

 
100 Ibid. BOHOJORGE. 2019 
101 Ibid. BOHOJORGE. 2019 
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Doña Elvinia destaca que sus fortalezas son:  la responsabilidad, porque siempre le 

ha gustado cumplir con todo lo que ella se compromete, “siempre he sido una 

persona muy responsable, todo lo que yo quiero cumplir con mi comunidad he 

tratado de hacerlo de la mejor manera, porque pienso que lo mejor es estar siempre 

dispuestos a actuar por los demás, ya que esto también es uno de nuestros principio 

en la asociación”102, también destaca que otra de sus fortalezas es la sinceridad, 

puesto que confía en que algún día todo lo que ha hecho con buena fe y compromiso 

se le retribuya a la hora de “llegar a encontrarse con Dios y la virgen María”103, 

finalmente destaca como fortaleza el  compañerismo, “nosotras hemos sido muy 

unidas desde el inicio de la asociación, porque en ella encontramos el refugio para 

nosotras empezar a calmar la ansiedad y empezar a superar las dificultades que 

hemos tenido que sufrir a raíz del conflicto armado, ya que muchas de nosotras 

hemos sufrido por la muerte de nuestros hijos, algunas por los asesinatos de sus 

esposos, el secuestro o extorsiones y entonces encontramos en el compañerismo 

el apoyo para que muchas de nosotras aprendamos a superar y ayudar a que las 

demás también superaran esas dificultades. Para mí el compañerismo es como una 

base u otro principio de nuestra asociación de mujeres”104 

Doña Elvinia resalta que los valores que ella considera como importantes en su vida 

son “el respetar a los demás porque si no existe el respeto, ni la comunidad, ni sus 

habitantes llegan a ninguna parte, además que el respeto aporta a que se vea el 

compañerismo, como parte fundamental a la superación de los efectos dejados por 

el conflicto armado en su territorio, además de ello que mediante el compañerismo 

se logra motivar a que exista la participación comunitaria, como parte fundamental 

de los procesos de resistencia al sufrimiento y que parte de ello sea gracias al 

trabajo realizado  con los niños y abuelos ya que son la base de nuestra comunidad 

y  una de nuestras principales motivaciones de ASMUSET”105 

 
102 CRUZ. Elvinia. 2019. Trabajo con grupo de tercera edad. 
103 Ibid. CRUZ. 2019 
104 Ibid. CRUZ. 2019 
105 Ibid. CRUZ. 2019 
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 Doña Elvinia le teme a la soledad siendo este su principal miedo ya que por muchos 

años ha estado acompañada por su esposo y ahora por sus compañeras de la 

asociación que es algo fundamental para ella. Asegura que “en medio de tantas 

dificultades que el conflicto armado ha ocasionado en nuestra población no solo 

aquí en Baraya sino también en el Tambo, por mucho tiempo habíamos sido 

obligadas prácticamente a vivir bajo el miedo y la zozobra, que si nuestros maridos 

o hijos estaban aquí junto a nosotros en cualquier momento llegaban los grupos 

armados a exigir que debían irse con ellos y esa soledad es lo que más miedo 

producía106”, le tiene temor a la oscuridad ya que siempre que se iba la luz “era 

como el anuncio de que había presencia de los grupos armados en la vereda y que 

iban a empezar a delinquir en la comunidad, además de que en nosotros hay tantos 

recuerdos de situaciones que nos afectaron tanto y que al estar en la oscuridad uno 

no sabe para dónde coger o como defenderse y es cuando éramos más 

vulnerables”107, doña Elvinia asegura tenerle temor  al conflicto armado  “porque me 

hace pensar en los muchos enfrentamientos armados que se dieron en el territorio 

y que tanto daño han causado, además de que al pensar en las personas que 

quedan en medio de ellos y sus pobres familias es algo muy doloroso, porque como 

todos saben no solamente sufre una persona sino toda la familia, ya que es una 

situación que desestabiliza a cualquiera y más cuando hemos sido testigos de todo 

durante tanto tiempo”108. 

Afirma que decidió hacer parte de ASMUSET:  “para poder ayudar a los demás, el 

poder compartir y aprender de los demás, aprender a superar lo que nos hace daño 

y ver con otros ojos hacia el futuro, tratando de ayudar siempre al otro en sus 

dificultades.”109 Recalca que el mejor momento  que ha vivido en la asociación, “fue 

cuando logramos legalizar la organización ya que esto les brindó mayores 

oportunidades para poder capacitarse, tener mayor oportunidad  de que les brinden 

 
106 Ibid. CRUZ. 2019 
107 Ibid. CRUZ. 2019 
108 Ibid. CRUZ.2019 
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ayuda con fondos para realizar cada una de las funciones que son esenciales para 

la asociación y así lograr acceder a proyectos sociales para beneficio de su 

comunidad, además me motiva aún más, saber que ya somos reconocidos en 

muchas partes de Colombia, por nuestra labor, siendo apoyo y ejemplo para que 

los demás comprendan que deben seguir para adelante siempre”110. Si hay una 

mujer ejemplo en la asociación, esa mujer es “doña Clementina Erazo porque es 

una persona con la que se puede compartir, confiar, sabe aconsejarnos y lucha 

siempre por nuestro bienestar. Siempre ha sido un gran ejemplo para la asociación 

nos ha apoyado para comprender que hay miles de formas para resistir a todo ese 

sufrimiento que siempre nos ha rodeado. Ella nos motiva a continuar y a pesar de 

tanto conflicto no para, sino que dice que sigamos para adelante”111. 

Asegura que le gustaría  “invitar a las mujeres de su comunidad a seguir adelante, 

a no dejarse de nada ni de nadie, a buscar siempre nuestro bienestar, aprender a 

dejar de lado tanto sufrimiento, que a pesar de haber sufrido tanto a raíz del conflicto 

todos estos años, aprendamos a ver nuevas formas de resistir a eso  y empezar a 

construir nuestro futuro, decirles que lo que uno se propone lo puede cumplir, 

podemos dar ejemplo, cumplir cada meta que nos propongamos en la vida,  quisiera 

invitarlas a mirar sus propios errores y antes de criticar a los demás, que 

aprendamos a escuchar, aceptando que no todo es perfecto y también que 

aprendamos a ser  mejores cada día”112. Doña Elvinia asegura que le gustaría que 

la recordaran por “el trabajo realizado con los abuelos de la comunidad, con la labor 

realizada en la iglesia católica, porque siempre he sido muy tranquila y siempre he 

tratado de hacer lo mejor por mi comunidad y ahora por nuestra asociación”113 

Doña Elvinia recalca que la mayor dificultad que han pasado en su vida: ha sido 

perder a sus hijos. Pero “La fe y la confianza en Dios me ha ayudado a soportar, me 

ha dado la motivación a seguir a delante por los hijos que son el motivo para vivir, 

 
110 Ibid. CRUZ.209 
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además el proceso que se ha llevado a cabo con ASMUSET ha sido la herramienta 

más grande que Dios le puso en su camino, para de esta manera ayudar a las 

mujeres de su comunidad y sus alrededores, que sí hay diferentes formas de 

sobrellevar tanto dolor y sufrimiento y además de aprender a superarlo”  un 

resultado de la violencia en su familia fueron 3 sobrinos asesinados y el miedo 

indescriptible que queda como consecuencia a raíz de toda esta situación y que 

como ella asegura, es una de sus principales motivaciones el ayudar a su familia a 

resistir todo aquello que no les beneficia. 

Narración de vida # 4 

La señora Sonia Llantén Erazo, nació el 9 de julio de 1978 en el tambo cauca, pero 

creció en las chúcaras, vereda del municipio de el tambo donde actualmente reside, 

tiene 3 hijos, 2 hombres y una mujer, pero en la actualidad vive sola. La señora 

Sonia terminó el colegio y empezó a trabajar para tener sus propios recursos y así 

empezar a financiar sus propias necesidades, además de ello siempre recibió 

ejemplo de su mamá la señora Clementina Erazo, quien siempre le inculcó ser una 

mujer fuerte y trabajadora y que no debía depender de nadie para lograr salir 

adelante.  

La señora Sonia afirma que sus fortalezas son la responsabilidad ya que siempre 

ha sido muy comprometida con lo que hace y nunca le ha gustado dejar las cosas 

que puede hacer para otro día, “siempre he sido muy responsable con todo, siempre 

he tenido muy claro que esto es necesario para que todos progresemos ya sea por 

la asociación o por nosotros mismos114” doña Sonia asegura que parte de su vida 

ha sido una gran enseñanza porque cada una de las acciones que realiza deben 

ser ejecutadas de forma responsable pero sobre todo se debe tener puntualidad y  

respeto por los procesos que se llevan a cabo, porque “son cosas básicas que lo 

ayudan a uno a mantener la firmeza y el compromiso con lo que se hace y más 

cuando todo tiene un fin tan bonito como el que persigue ASMUSET en nuestra 

 
114 LLANTEN. Sonia. 2019. Tesorera  ASMUSET  
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comunidad”115, resalta que la sinceridad y  el trabajo en equipo se han convertido 

en su principal herramienta para fomentar en las mujeres de la asociación esas 

ganas de salir adelante sin dejarse lastimar por esas situaciones que en el pasado 

las han dejado tan marcadas. “Aunque muchas de nosotras hemos sido tan 

lastimadas a partir de la violencia que ha estado presente en esta población, 

dejándonos innumerables consecuencias como: padres de familia asesinados, 

secuestros, extorsiones, entre otras situaciones que nos han marcado de por vida y 

que gracias a la sinceridad y el trabajo en equipo de nuestra asociación, hemos 

aprendido poco a poco, ir mejorando y aprendiendo a renacer en todas las 

situaciones que la vida nos ponga”.116 

Doña Sonia recalca que en la actualidad los valores se han ido perdiendo en la 

sociedad y uno de ellos es el respeto hacia los padres y es por esto que 

lastimosamente ha impulsado a los muchachos hoy en día a que sean capaces de 

respetar a los adultos y no empiecen a irse por malos caminos que no brindan 

ningún beneficio a la sociedad, siendo esto “la falta de respeto” una dificultad para 

la formación adecuada en las nuevas generaciones.  Le tiene miedo a la soledad y 

aunque ya hace muchos años que los hijos se fueron de la casa, viviendo ahora con 

sus padres, asegura que “es consiente que muchas veces en la vida uno tiene que 

aprender a salir adelante de todas las dificultades que el conflicto armado ha dejado 

en su vida, aunque han tenido que enfrentarse a muchas situaciones solas, la 

asociación ha sido una base fundamental para aprender a salir adelante. También 

mantiene el temor por el conflicto armado porque aunque ahora son mujeres 

fortalecidas gracias a todos los cambios que han enfrentado en su vida son 

situaciones que jamás dejan de lastimarlas”117 señala que “Decidió hacer parte de 

ASMUSET para ayudar a organizar y apoyar a las demás personas de la 

comunidad, trabajar en equipo y empezar a fortalecer las capacidades, 

reflexionando acerca de la importancia de aprender a salir adelante ante toda 

 
115 Ibid. LLANTEN. 2019. 
116 Ibid. LLANTEN. 2019 
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dificultad que llegue a nuestra vida, porque si hemos sido capaces de hacerlo 

después de tantas cosas que hemos atravesado en esta vida, pues lo mejor que 

podemos hacer es ayudar a que todas nuestras compañeras de la asociación 

lleguen a cumplir sus sueños y metas” 

Señala que el mejor momento dentro de la organización es el hecho de ser 

reconocidas como personas jurídicas y por eso en este momento pueden recibir 

recursos de otras instituciones o entidades para ejecutar los proyectos sociales que 

realmente las van a beneficiar como asociación y como comunidad. Además, el 

aprender a ahorrar y enseñar a otras comunidades cómo ahorrar ha sido una 

bendición “ya que por medio de estos recursos que obtenemos de nuestros propios 

esfuerzos hemos sido capaces de satisfacer en algo algunas necesidades y las de 

nuestras familias, hecho que debemos atribuirle a la asociación que nos ha brindado 

el apoyo en todo momento”. 

Recalca que a la mujer que ve como un ejemplo a seguir en la asociación: es su 

mamá  clementina Erazo “porque es una mujer capacitada y formada, sabe valores, 

es responsable, ejemplo a seguir por la lucha, trayectoria, a pesar de los problemas 

siempre se ha empeñado en brindar lo mejor de ella para las demás personas, 

sabiendo que gracias a eso las mujeres de la asociación han continuado su lucha 

día a día, por mejorar sus condiciones de vida y brindarle un buen  ejemplo a sus 

familias”118 también considera como un ejemplo a seguir a la señora Elvinia cruz “ya 

que es una mujer luchadora, responsable y emprendedora que junto a doña 

Clementina, han tratado de ayudar a que las mujeres que integran la asociación 

sean mujeres integras, luchadoras y emprendedoras, dejando de lado todo lo que 

las hacia vulnerables y enseñándoles de resiliencia”119 

Doña Sonia asegura que Invitaría a otras mujeres a capacitarse, a formarse, 

organizarse y empoderarse, ser autónomas y valerse por ellas mismas, que no se 

 
118 Ibid. LLANTEN. 2019 
119 Ibid. LLANTEN. 2019 



99 
 

queden siendo las víctimas siempre, sino que tomen esas mismas situaciones y se 

fortalezcan, teniendo en cuenta que su apoyo es la asociación y están llamadas a 

trabajar y luchar en grupo por resurgir, superando todas las dificultades que las han 

llevado a trabajar por sí mismas, siendo ejemplo de vida para su propia comunidad. 

Finalmente, a la señora Sonia le gustaría ser recordada por su trabajo en la 

comunidad, ya que ha puesto mucho empeño en aportar cosas positivas a ella y 

también en fomentar en las mujeres de la comunidad la berraquera para aprender 

a ser mejores cada día. 
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11.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Durante la investigación realizada en la vereda Baraya con las mujeres de la 

asociación ASMUSET, se obtuvieron resultados, los cuales llevaron a dar 

cumplimiento a los objetivos inicialmente planteados. Es así como se logra conocer 

el proceso de conformación y trayectoria histórica de la asociación ASMUSET, 

teniendo en cuenta que esta ha sido la principal forma de las mujeres para generar 

procesos de empoderamiento en cada una de ellas, a partir de la recuperación de 

su autoestima y fortalecimiento de la autonomía, evidenciándose aquí lo que dice la 

autora León Magdalena en su libro poder y empoderamiento de la mujer  “El 

empoderamiento como autoconfianza y autoestima debe integrarse en un sentido 

de proceso con la comunidad, la cooperación y la solidaridad”120 siendo esto lo que 

ellas han hecho durante este proceso, en el cual afirman que “Estar en ASMUSET 

nos ha enseñado a ser unidos, ayudarnos unos a otros, a no vivir solo del que me 

den sino luchar por lo que queremos y nunca dejar que alguien nos diga que no 

podemos, porque somos mujeres luchadoras”121.  

Esto ha permitido que desde el 2010 cuando ellas empiezan a ver la necesidad de 

encontrar otras formas para apoyarse y salir adelante, se empiecen a mirar y sentir 

diferentes, proyectando de esta manera, nuevos ideales, más cuando se tiene en 

cuenta el contexto en el que se encuentran, el cual ha sido muy afectado por el 

conflicto armado de nuestro país. Retomando así lo que muestran los autores Chará 

y Hernández. “El Cauca ha sido un escenario estratégico, en disputa por parte de 

actores armados que han controlado o hacen presencia en territorios que permiten 

la existencia de redes de narcotráfico, armas y movilización de tropas hacia el 

occidente y centro del país”122 reafirmando con estas mujeres que sus territorios sí 

han sido azotados por el conflicto y que a ellas les ha tocado vivenciarlo desde 

diferentes esferas. Escuchando la voz de la señora Oliva, “en un tiempo las FARC 

 
120 BATLIWALA, Srilatha. LEÓN, Magdalena, et ál. Poder y empoderamiento de las mujeres. Primera edición. 
Bogotá: Tercer mundo S.A, 2003-2007. Pág. 16. 
121 CRUZ, Flor. Integrante ASMSUET. 2019 
122 CHARÁ, W. y HERNÁNDEZ, V. (2016). Las víctimas del conflicto armado interno en el departamento del 
Cauca 1985-2015. Revista Via Iuris, pág. 89. 
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estaban reclutando a todos los hombres de las familias de la población y 

amenazaban con que si no se iban con ellos los mataban, pero entonces ellos 

decidían salir del territorio como desplazados, luego mucho tiempo después 

lograban regresar a casa”123. Además, por medio de la cartografía social, ASMUSET 

resalta que “Los años más difíciles del conflicto están entre el 2000 y el 2005. El 

2000 fue la época más dura porque entraron los paramilitares dejando muchos 

muertos, sobre todo en el tambo, vivenciándose la disputa del territorio”. Por medio 

de la cartografía del cuerpo continúan señalando que ellos “están marcados por 

muertes de familiares a causa del conflicto armado, de igual manera 

confrontaciones con grupos armados, desplazamientos temporales y cultivos 

ilícitos”. 

Es Por esto que en el 2011 le dan cuerpo a ese sueño y empiezan a buscar ayudas 

externas para su preparación y capacitación, que por medio del grupo se brindara 

para ellas esa oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva distinta a lo que 

ya habían estado acostumbradas, ya fuera por imposición de sus esposos o por 

costumbre al ambiente o cultura del que han estado rodeadas a lo largo de sus 

vidas. Evidenciándose así una vez más lo que está plasmado en la historia, siendo 

un hecho de que las mujeres rurales, se siguen viendo en desventaja, respecto a 

las mujeres de la ciudad, porque debido al contexto en el que ellas se desarrollan, 

se invisibiliza su accionar y los estereotipos son remarcados, frente a lo que ellas 

son o pueden hacer, sin tener en cuenta que ellas trabajan muchas veces de 

hombro a hombro con los esposos, dejando ver con esto lo que plantea la autora 

Diaz, Dora quien afirma que “la esperanza de vida de las mujeres rurales es menor 

que la de las mujeres de la ciudad y esto tiene relación con las condiciones inferiores 

de vida en el campo”124  porque estas mujeres viven del campo y del trabajo duro, 

cuando no están en su papel de madres y amas de casa, están acompañando a sus 

maridos en las demás labores que impliquen conseguir ingresos para sus hogares, 

 
123 VELAZCO, Oliva. Integrante de ASMUSET. 2019 
124 DÍAZ SUASA, Dora Isabel. Situación de la Mujer Rural Colombiana. Perspectiva de Género. Editorial ILSA, 
Bogotá, Colombia, 2002. Pág13, 32 
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mirando así, que se termina cumpliendo lo que asevera esta misma autora y es que 

“En los hogares campesinos, mujeres y hombres realizan simultáneamente trabajos 

productivos, domésticos y de reproducción social. Los hombres se concentran en 

los primeros (los productivos), pero las mujeres se dedican por igual a todos”125    

En este caso entonces, la conformación de ASMUSET, se da desde un ideal claro 

y es el de cooperación mutua, buscando un bienestar común que genere progreso, 

tratando con esto las mujeres de lograr una independencia y abrirse un lugar en la 

sociedad, demostrando que la desigualdad de género es un hecho real, al cual 

debían hacerle frente y más cuando se junta el hecho de ser víctimas del conflicto 

armado, representar sus consecuencias, entre las que están más miseria, 

sufrimiento y tristeza. Ante esto, para ellas la mejor arma que sienten que han 

podido utilizar es poder iniciar ese proceso de empoderamiento, formación y 

aprendizaje por medio de la organización de la que hoy se sienten orgullosas. 

Una vez son conscientes que solo a través del empoderamiento ellas pueden 

transformar sus realidades, empiezan a adoptar formas propias desde la 

organización como estrategias para seguir fortaleciendo su ímpetu al empoderarse 

de sus vidas, mirando que “La formación amplía la conciencia crítica de las mujeres 

sobre su realidad y crea espacios de reflexión y construcción de propuestas. Este 

es el camino para la auto organización de las mujeres que, a partir de ahí, se 

constituyen como sujetos políticos colectivos. Este proceso se ve fortalecido por el 

intercambio con otros grupos de mujeres, grupos mixtos y con gestores, lo cual 

permite la articulación de propuestas y acciones comunes de combate a la 

desigualdad”126. Con lo que ellas testifican que “La organización les ayudó a soltar 

los miedos, a decir basta, hasta aquí, tengo mis derechos. He adquirido confianza 

en mí misma, sé que puedo y soy capaz”127. 

 
125 Ibid. DÍAZ. Pág. 28 
126 NOBRE Miriam, et ál. Las mujeres en la construcción de la economía solidaria. Sao Paulo: SOF, 2014.Pág. 
46.  
127 CÓRDOBA, Yuli. Líder de ASMUSET. 2019 
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El proceso organizativo unido a la estrategia de empoderamiento de estas mujeres, 

despertaron en las integrantes de ASMUSET el deseo por seguirse preparando, 

donde ellas mismas fueron conscientes de que necesitaban abrirse espacios 

distintos en su comunidad, para proyectarse de una forma diferente, dejando de 

lado los estereotipos sociales que las ha mantenido aisladas, más si se habla de 

mujeres rurales. Por eso ellas al mismo tiempo que se organizaron, buscaron formas 

de sostenerse económicamente para que el proceso no decayera; siendo ahí 

cuando por medio de las economías solidarias empiezan sus procesos de ahorros, 

gracias a las capacitaciones que fueron obteniendo, mirando eso como una 

oportunidad, ya que las economías solidarias como lo dice el autor José Coraggio 

“invita a reflexionar sobre el rol que justamente los valores solidarios pueden jugar 

en el campo de la economía. Al hacerlo, nos convoca también a actuar en la 

economía bajo ciertos principios en procura de mayor igualdad, justicia social, 

participación, democracia y cuidado del medio ambiente”128. 

De modo que empiezan a ver en las economías solidarias, esa oportunidad de 

generar un bienestar común, un desarrollo local para ellas y sus familias, 

disminuyendo las diferentes necesidades que han padecido, porque “la 

organización por medio de las economías solidarias, representadas en los grupos 

locales de ahorro, le han puesto ese compromiso y responsabilidad para emprender 

esos proyectos sociales y productivos sin dejar de lado sus creencias y esa 

necesidad de gestionar capacitaciones, que les han permitido adquirir nuevos 

conocimientos para complementar sus ideales con nuevas experiencias”129 

Autores como Coracciolo y Foti Ven en las economías solidarias esa oportunidad 

de generar una sostenibilidad y nuevos emprendimientos ya sean familiares o 

asociativos, en busca de un desarrollo local, siendo esto lo que buscan estas 

mujeres en ASMUSET; una oportunidad de mejorar sus calidades de vida, de ser 

 
128 CORAGGIO, José Luis. Economía social y solidaria en movimiento. Primera edición. Buenos Aires: Los 
polvorines – UNGS, 2016. Pág.39. 
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emprendedoras, ejecutar proyectos productivos y sociales que aporten a la 

comunidad y a su vez a continuar el proceso de empoderamiento que han adquirido. 

Por medio de la asociación y el ahorro ellas también le hacen frente al sufrimiento y 

al dolor causado por el conflicto armado, viendo además esto como una oportunidad 

de enseñanza y aprendizajes para sus familias, como lo afirma la señora Maribel 

“pues antes no teníamos ni idea de cómo explicarle a nuestros hijos sobre el ahorro, 

pero ahora ellos ya participan en las actividades, también en el proyecto de la 

maracuyá, ellos van y participan siempre de las labores que se desarrollen y pues 

también ahora las que tienen marido cuentan con su apoyo, porque antes a ellos no 

les gustaba nada, ni aprobaban que realizaran las actividades de la asociación. 

Ahora ellos ya participan también ahorrando en el año y saben que eso se puede 

invertir después, además de que hemos aprendido a ayudar a las demás personas, 

a ser más unidos tanto en la familia como para brindarle apoyo a las demás veredas, 

a capacitarlas y darles a conocer las nuevas ideas que nosotros hemos 

aprendido”130. 

Estas mujeres por medio del ahorro y de la asociación han logrado ser autónomas, 

y emprendedoras, porque siempre están tratando de superar los obstáculos que la 

sociedad les impone, mirando nuevas formas de sobre ponerse a esa desigualdad 

de género que se presenta socialmente, demostrando ellas mismas que sí pueden, 

y que su labor es irremplazable. La autora Miriam Nobre muestra que “la 

participación de las mujeres en la economía solidaria al mismo tiempo que posibilita 

la generación de ingresos, las involucra en un proceso de organización en el que 

ellas son sujetos políticos. Contribuye así para la construcción de la autonomía de 

las mujeres, en sus múltiples dimensiones, como la autonomía económica y la 

autonomía personal y política131”. 

Esto nos lleva a ver lo dicho por Doña Clementina en la asociación, quien sostiene 

la importancia del ahorro afirmando que “lo que se busca con los grupos de ahorro 

 
130 MANQUILLO, Maribel. 2019 
131 Op. Cit. NOBRE. Pág. 9. 
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no solo es que sean personas que piensen en tener un emprendimiento sino que 

esas personas aprendan a comunicarse, a reunirse, a trabajar en grupo, que lloren, 

pero que también rían, dejando de lado todo aquello que los tiene sumidos en esa 

tristeza, y que por medio de la asociación las personas piensen y analicen que 

puede salir de eso y que no se tienen que quedar ahí. Muchas de las mujeres son 

viudas, pero han sabido salir adelante”132. 

Sin duda las mujeres de la organización ASMUSET, han asumido el 

empoderamiento desde distintas estrategias, las cuales se evidencian en el hecho 

de mantener esa solidaridad y apoyo mutuo entre ellas, utilizar las economías 

solidarias como forma de ahorro para mantener la autonomía y no sentirse más 

sometidas a situaciones que no las dejaban ser libres. Son mujeres que, a pesar de 

haber vivenciado el dolor y la pobreza, siguen siendo ejemplo de lucha y de 

superación, que motiva a quien las escucha a siempre avanzar y nunca conformarse 

con lo que el destino disponga; Al sentirse mujeres empoderadas piensan que 

siempre hay algo mejor, que siempre hay más porqué luchar, jugando así un papel 

importante a nivel social, creyendo en ese poder para poder asumirlo con 

responsabilidad.  De acuerdo a esto la señora Yuli asegura que ella es lo que es por 

Asmuset “porque me creí el cuento y siento que soy capaz, que nada me queda 

grande, siento que ahora soy un ejemplo a seguir para mis hijos los cuales me dicen 

quiero ser como usted, también quiero aprender, quiero hablar como usted y eso 

me hace sentir orgullosa y más empoderada de mi vida. Ahora soy líder porque 

quiero trabajar, soy cumplida y clara en las cosas”133. 

Como es sabido, estas mujeres han vivenciado el conflicto armado y de forma 

directa o indirecta han sido víctimas de este flagelo. Es por esto que al identificarse 

esos modos particulares a través de los cuales estas mujeres le han hecho 

resistencia al conflicto armado, nos damos cuenta que todas coinciden en que esa 

resistencia la hacen a partir de la necesidad de cambio que adquieren y por lo cual 
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deciden empoderarse de sus vidas, organizarse y unirse para dejar de verse solo 

como víctimas, buscando emprender un camino de libertad y de sueños 

convenciéndose entre ellas que son mujeres llenas de aptitudes y cualidades, 

reafirmando aquí lo que dice la autora Perilla, Leonor; los cambios se empiezan a  

ver cuándo se despierta “especialmente el interés de las mujeres rurales por 

preparase para la toma de decisiones en la vida familiar y comunitaria”134, tal y como 

lo hicieron en ASMUSET, cuando adoptaron modos de resistencia al conflicto por 

medio de su proceso organizativo y la aplicación de los modos de ahorro en la 

Vereda, buscando una igualdad de derechos, dejando de lado la subordinación, los 

miedos, haciéndole frente a esa pobreza inminente que aqueja a la mayoría de los 

pueblos rurales y apartados del país. Porque el liderazgo de estas mujeres y la 

decisión de lucha a través de la organización les ha permitido avanzar, 

sosteniéndose en sus propósitos. En este sentido doña Clementina habla de los 

alcances de la asociación:  “Nosotros como organización social nacimos a  raíz de 

que muchas de las mujeres que conforman la asociación han sido víctimas del 

conflicto porque sus esposos e hijos han sido asesinados, otros se han suicidado lo 

que lleva a que nosotros les brindemos el apoyo a ellas para salir adelante, no ha 

sido fácil, ha sido un trabajo muy difícil porque ellos tienen una carga psicológica 

que no los deja vivir y por eso es que nosotros como asociación estamos en la 

búsqueda de ayudar a estas personas a estar mejor, afortunadamente con las 

mujeres que hemos trabajado los hijos han permanecido en su hogar y no se fueron 

con la guerrilla, porque ha habido muchas mujeres que sus hijos se fueron con la 

guerrilla pero jamás volvieron”135 

En este caso las mujeres de ASMUSET se regocijaron en la asociación, y resaltan 

la labor de doña Clementina Erazo como esa líder que les infunda la necesidad de 

capacitarse, aprender a desarrollar sus distintas habilidades que les permitieran 

encontrar otras formas de subsistencia, aprender a valerse por ellas mismas y 

 
134 PERILLA. Leonor. Los roles de las mujeres rurales en el departamento de Nariño, Colombia. Tendencias y 
cambios. 2014. Pág. 187 
135 Ibid. ERAZO. 2019 
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entender que sus vidas no solo giraba alrededor de sus esposos, sino que se 

empezaran a ver como mujeres emprendedoras, capaces y autónomas, motivadas 

a generar cambios a nivel, personal, familiar y comunitario. 

Llama la atención el ejemplo de doña Noreifa quien afirma que ella se reconoce 

como una mujer luchadora, asegurando que gracias a doña Clementina y la 

asociación ha podido recuperarse del dolor que guarda, ya que perdió a su esposo 

y le ha tocado sola luchar para sacar adelante a sus dos hijos. “Después de tanto 

dolor causado por la muerte de mi esposo, tuve que buscar la forma de salir adelante 

con mis dos hijos y encontré en la asociación, el mejor apoyo, porque me ayudaron 

a fortalecer mis capacidades y entender que podía salir adelante136” O como lo dice 

doña Yuli  quien sostiene que estar en ASMUSET le ha cambiado la vida “Para mí 

ha sido importante el hecho de poder estudiar, prepararme por medio de las 

capacitaciones, el poder ahorrar, porque ahorramos para nosotras y la familia, el 

valorarnos más como mujeres, el respeto entre nosotras mismas y el que hacemos 

que nos den los demás. Antes yo solo era solo ama de casa, no salía, solo era lo 

que mi esposo dijera y ya, o solo era a las reuniones de familias en acción, ahora 

es de reunión en reunión como líder, no me da miedo hablar en público ni expresar 

mis ideas, me siento libre e importante”137. 

Ratificando esto, doña Clementina asegura que decidió hacer parte de asmuset 

para compartir con otras personas, adquirir nuevos conocimientos, gestar nuevos 

liderazgos entre las mujeres de la comunidad y el compromiso social que siempre 

la ha identificado, porque vio que organizándose era la única forma que tenían ellas 

como mujeres de cambiar o darle un giro a sus historias, escribiéndolas ellas 

mismas. En palabras textuales “cuando llegué aquí, yo veía que todas las mujeres 

siempre estaban sometidas a lo que opinaran sus esposos y a lo que ellos quisieran 

que ellas hicieran o no”. 

 
136 BOHOJORGE. Noreifa. 2019 
137 Ibid. CÓRDOBA. 2019 
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Así pues, el proceso organizativo de ASMUSET, está ligado a esa capacidad de 

empoderamiento que lograron adquirir estas mujeres y que hoy por hoy las hace ver 

y sentirse libres, porque como ellas mismas lo dicen, “están haciendo lo que les 

gusta y por fin sienten que son importantes y capaces, además de que sienten que 

ocupan un lugar importante en la sociedad, que no es solo el rol de mamá, ama de 

casa, u obreras, siendo capaces de verse como mujeres agentes de cambio, 

gestando nuevas oportunidades que le de la posibilidad a otras también de 

transformar sus vidas y sus realidades, entendiendo que no están obligadas a estar 

siempre en una misma situación. 
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12.  CONCLUSIONES 

Por medio de este ejercicio de investigación, se pudieron obtener distintos 

resultados, los cuales, a partir del análisis realizado, permiten generar unas 

conclusiones que dan cuenta de los objetivos trabajados. 

❖ Realizar esta investigación, permitió lograr una mayor comprensión de 

sucesos sociales con los cuales se convive a diario, pero que no se le da la 

mayor importancia viendo dichos sucesos como normales, debido a que nos 

acostumbramos cotidianamente a ellos. Logrando así mostrar una 

perspectiva distinta desde la academia de lo que significa ser mujer y lo que 

implica sostener un proceso de empoderamiento dentro de los parámetros 

impuestos por la sociedad.  

 

 

❖ La Asociación de Mujeres Senderos de Esperanza (ASMUSET) tienen un 

recorrido histórico de 9 años en los que han demostrado la capacidad de 

lucha para trabajar en pro de sus propósitos y sostenerse en sus objetivos 

que siempre han estado enfocados en lograr un mejor desarrollo para su 

comunidad. Teniendo en cuenta que para la asociación no ha sido fácil su 

transitar ya que han estado marcadas por el conflicto armado, vivenciando el 

sufrimiento que implica ser víctima en Colombia, habiéndoles tocado trabajar 

duro para abrirse espacio a nivel social. 

 

❖ ASMUSET representa un ejemplo de superación y lucha para las mujeres del 

Cauca, del país y del mundo, porque a pesar del sufrimiento y la falta de 

oportunidades lograron superar distintas barreras políticas, culturales y 

sociales, luchando por sus derechos y su dignidad como personas y como 

mujeres, siendo conscientes de la existencia de la desigualdad de género y 

el patriarcado que se sigue vivenciando, del cual ellas han sido víctimas y 

más por su rol de mujer rural. 
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❖ Las mujeres de ASMUSET asumen el empoderamiento como oportunidad de 

libertad, transformación, cooperación y ayuda mutua, al mismo tiempo que 

sostienen una motivación de preparación, adquisición de conocimiento y 

aprendizajes, con lo que ellas son capaces de hacerle frente a cada situación 

que quiera negar el hecho de que son capaces de salir adelante y luchar por 

lo que quieren. Reafirmando una vez más que efectivamente están 

empoderadas, observándose esto no solo en su actitud, sino en su forma de 

pensar, actuar y afrontar las distintas situaciones de diferentes formas, 

viendo ahora una oportunidad donde antes solo se observaban dificultades, 

quedándose con el aprendizaje de que siempre deben continuar en un 

camino de formación y transformación.  

 

❖ La mejor estrategia de empoderamiento que han utilizado estas mujeres ha 

sido el poder organizarse y gestionar capacitaciones que les permitan llevar 

a cabo los distintos proyectos sociales o productivos para beneficio de ellas, 

sus familias y comunidad en general, ligando esto a la necesidad de hacerle 

frente al conflicto armado por medio de estos procesos, porque la asociación 

ha sido para estas mujeres una oportunidad para verse y sentirse apoyadas 

a seguir adelante y motivarse a trabajar por sus sueños, entendiendo que 

solo al luchar pueden conseguir lo que tanto anhelan en sus vidas. A lo que 

ellas afirman “este ha sido un transitar de trasformación para olvidar y superar 

el dolor, tratando de hacerle frente al sufrimiento”. 

 

❖ Las economías solidarias han jugado un papel importante para las mujeres 

de la asociación como estrategia de ahorro, pues esto les ha brindado una 

oportunidad de sostenimiento económico a través de la ayuda mutua, 

generando en ellas independencia y el fortalecimiento de su economía, 

además de fortalecer la solidaridad y emprendimiento entre ellas, pensando 

siempre en un bien común, viendo las economías solidarias como ese pilar 

que les permite forjarse un mejor futuro. 



111 
 

 

❖   Las asociación  le ha permitido a las mujeres, la recuperación de su 

autoestima y autonomía, continuando gracias a esto con sus vidas, 

enfrentando el sufrimiento que ha sido tan marcado en su comunidad, 

permitiéndoles dejar el miedo y el temor a un lado, teniendo en cuenta que 

ellas son las encargadas de enfrentarse a una realidad que lastimosamente 

ha dejado de lado a la mujer en el área rural, motivándose así a mantenerse 

siempre en pie de lucha, fortaleciendo en ellas la autoconfianza, sin dejar que 

nadie las pisotee por el simple hecho de ser mujeres, convencidas de sus 

capacidades y el poder emprender caminos que las lleven a conseguir lo que 

anhelan.   

 

❖ El haber realizado una investigación desde una estrategia fenomenológica 

nos permitió conocer la realidad vista desde una mirada de sus protagonistas 

“yendo a las cosas mismas” sin revictimizar o caer en simples relatos, con lo 

cual se le pudo dar sentido a cada suceso o hecho plasmado, reflexionando 

sobre los aspectos más relevantes de lo ya investigado.  

 

❖ Al preguntarse la fenomenología por los sentidos, se le da una relación o se 

incluye esto en el Trabajo Social, buscando como profesionales hacer una 

reflexión sobre la realidad social en la que se encuentran inmersas las 

mujeres de ASMUSET, mirando de una forma más clara qué caminos se 

pueden tomar desde la profesión, los cuales nos lleven a lograr una 

comprensión más humana que nos permita ser en las comunidades 

promotores, facilitadores y orientadores de un cambio que coadyuve a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

 



112 
 

13.  RECOMENDACIONES 

 

❖ A Través de las distintas entidades del gobierno, ya sea a nivel departamental 

o municipal, se le puede brindar herramientas suficientes de apoyo a 

asociaciones de mujeres como ASMSUSET, las cuales trabajan por la 

transformación y el cambio social en sus territorios, facilitándoles cada uno 

de sus procesos por medio de proyectos, capacitaciones, mejoras en 

infraestructura vial, salud y educación. 

 

 

❖ Es necesario que desde la academia y más desde la profesión del trabajo 

social, se le brinde una continuidad a este tipo de proyectos investigativos, 

que permitan visibilizar los procesos a través de los cuales las comunidades 

han empezado a organizarse como forma de resistencia al conflicto y como 

vía generadora de progreso y desarrollo en los territorios rurales. 

 

❖ Seguir buscando estrategias que permitan dar a conocer este tipo de 

procesos organizativos y de empoderamiento en diferentes territorios rurales, 

para que estos sean adoptados e implementados de acuerdo a sus propias 

necesidades, de manera que la labor que realizan las mujeres contra la 

desigualdad de género se le empiece a dar más importancia, logrando 

traspasar las barreras que impiden que estos temas pasen de la teoría a la 

práctica. 

 

 

 

❖ Que la asociación ASMUSET no desista de continuar con su proceso 

formativo, ya que este les ha permitido fortalecerse y capacitarse, para ser 

consideradas hoy por hoy como un ejemplo a seguir por otras mujeres y 

comunidades, por la resistencia y lucha que han logrado frente al sufrimiento 
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ocasionado por el conflicto armado, la desigualdad de género y la falta de 

oportunidades que se evidencia en sus territorios. 

 

❖ A todas las mujeres de la asociación, que deben sentirse siempre  

importantes porque aportan al crecimiento de ASMUSET, lo cual es un factor 

para el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo que le han atribuido a 

doña Clementina, quien se identifica y sigue siendo reconocida por todas 

como el timón que ayuda a orientar sus caminos hacia la toma de mejores 

decisiones, motivándose a continuar y no dejar que todo quede en deseos, 

ya que este apoyo es fundamental para que la asociación continúe siendo 

una realidad y no decaiga en sus objetivos. Así mismo que continúen siendo 

unidas y no les de miedo asumir cualquier reto, porque cada una de acuerdo 

a sus capacidades es capaz de hacer las cosas de la mejor manera y el 

liderazgo puede ser cambiante, pudiendo asumir ese papel cualquiera y cada 

una de ellas. 

 

 

❖ Que ASMUSET se siga fortaleciendo en su autoconfianza, lo cual les ha 

permitido mantener ese direccionamiento hacia lo que quieren conseguir y 

que hoy por hoy les genera ese reconocimiento como mujeres empoderadas. 

También que como mujeres nunca olvidemos que la cooperación y la 

solidaridad femenina nos permitirá siempre trabajar en pro de nuestra 

independencia y autonomía. 

 

❖ A las mujeres del país y del mundo, que empiecen a mirar la cuestión del 

género con otros ojos, porque aunque la desigualdad de género, se vivencia 

y nos mantiene muchas veces subordinadas, debemos ser capaces de sentir 

y vivenciar el empoderamiento en nuestras vidas, de manera que podamos 

luchar a diario por nuestros derechos, tomando el empoderamiento como 

herramienta de cambio social, siendo capaces de encaminar nuestras 



114 
 

acciones, hacia una transformación que le permita a la mujer desempeñar el 

papel o los diferentes roles que puede asumir sin ser rechazada o 

cuestionada. 

 

 

 

❖ A la sociedad en general, sobre todo a los pueblos campesinos, que 

renuncien a seguir siendo víctimas de un sistema que los pisotea y 

revictimiza, sino que al contrario se organicen comunitariamente y le hagan 

frente al sufrimiento, empezando así a pensar en un progreso común, como 

agentes de cambio, alejándose de la miseria, la pobreza y el abandono. 
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15.  ANEXOS 

15.1 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  

 

FOTO 1. Vereda Baraya. Municipio de El Tambo Cauca  
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FOTO 2. Vía principal vereda Baraya 

 

FOTO 3.  Salida de campo con el semillero de investigación Alteridades y Condición 

Humana. Actividad de Integración con los integrantes de la asociación ASMUSET. 
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FOTO 4. Salida De campo con el semillero de investigación Alteridades y 

Condición Humana. Actividad: cartografía social. 

 

FOTO 5.  Integrantes de ASMUSET exponiendo la cartografía social en el mapa 

de la vereda Baraya en el pasado.  
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FOTO 7 y 8. Salida de campo.  Historias de vida con 4 integrantes de ASMUSET
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FOTO 9.   Salida de campo, aplicación de las entrevistas Fenomenológicas 

 
FOTO 10.   Salida de campo, aplicación de las entrevistas Fenomenológicas. 

Entrevista 1 
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FOTO 11.   Salida de campo, aplicación de las entrevistas Fenomenológicas. 

Entrevista 2 

FOTO 12   Salida de campo, aplicación de las entrevistas Fenomenológicas. 

Entrevista 3
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15.2 FORMATOS  

15.2.1 FORMATO DE ENTREVISTA APLICADO CON LAS INTEGRANTES DE 

LA ASOCIACIÓN ASMUSET 

                                 ENTREVISTA                         

 

La siguiente entrevista será realizada a las integrantes de la Asociación de Mujeres 

Senderos de Esperanza. El Tambo-Cauca, cuyo objetivo es Comprender cómo ha 

sido el proceso organizativo de las mujeres que hacen parte de la asociación 

ASMUSET como forma de resistencia al sufrimiento, ligado al conflicto armado en 

la vereda Baraya del municipio del Tambo-Cauca. Esta entrevista será confidencial 

y se utilizará exclusivamente con fines investigativos por las estudiantes:  Edin 

Johany Suarez Mantilla y Edna Rocío Piamba Guevara del programa de Trabajo 

Social de la Fundación Universitaria de Popayán, aclarando que estas no se harán 

de forma sistemática como aquí se muestra, sino que de acuerdo a los 

acercamientos y la convivencia que se tenga con ellas, se irán abordando de la 

forma más pertinente 

1. ¿Cómo surgió ASMUSET? 

2. ¿Cuál es el significado de ASMUSET en el contexto de sufrimiento dejado por 

el conflicto armado? 

3. ¿Que las motivó a hacer parte de ASMUSET? 

4. ¿Qué las motivó a conformar la asociación ASMUSET? 

5. ¿Cómo ha sido el proceso de conformación y trayectoria de la asociación hasta 

ahora? 
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6. ¿Hace cuánto tiempo fue creada la asociación? 

7. ¿Cómo describe la experiencia de pertenecer a ASMUSET? 

8. ¿Cuáles son los efectos más destacados que ha dejado el conflicto armado en 

su comunidad? 

9. ¿Cuáles son las acciones realizadas por las mujeres de la asociación, para 

enfrentarse a las secuelas dejadas en la comunidad por el conflicto armado? 

10. ¿Cree que la asociación ha tenido un impacto real en su comunidad? ¿Cómo se 

evidencia? 

11. ¿Cuál es el principal aporte de ASMUSET frente al empoderamiento de la mujer 

dentro de su comunidad? 

12. ¿las labores que desempeña en la asociación han tenido un impacto real en su 

vida cotidiana? porqué 

13. ¿A qué labores se dedicaban antes de la conformación de ASMUSET? 

14. ¿Qué aportes significativos se ven representados desde ASMUSET hacia la 

comunidad? 

15. ¿Cuáles son las acciones realizadas por ASMUSET que motivan o generan el 

empoderamiento de la mujer en su comunidad? 

16. ¿Qué aprendizaje ha logrado desde el primer momento en el que llegó a formar 

parte de ASMUSET? 

17. ¿Qué procesos han afrontado para llegar a ser reconocidas como parte activa y 

participa en su comunidad? 

18. ¿Cuáles son las aspiraciones o expectativas, respecto a las metas trazadas 

desde la conformación de la asociación? 

19. ¿Qué espera que la asociación logre obtener en un futuro dentro de su 

comunidad? 

20. ¿Espera que a partir del trabajo realizado por ASMUSET, su comunidad pueda 

ser reconocida en otros lugares del departamento y del País? 

21. ¿Como asociación se han sentido apoyadas por parte del gobierno local? 
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22. ¿cuáles son los aportes más significativos que ha hecho ASMUSET durante su 

trayectoria histórica a la comunidad de la vereda Baraya o en el municipio del 

tambo? 

23. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación de ASMUSET desde el momento 

que ustedes iniciaron? ¿qué ha visto usted que ha cambiado? O ¿qué cree usted 

que les falta? 

24. ¿Qué aprendizaje personal o familiar cree que han tenido ustedes las mujeres 

durante todo el proceso que ha llevado ASMUSET durante estos años? 

25. ¿Por el hecho de pertenecer a ASMUSET, usted cree que en algún momento se 

sintieron amenazadas por alguien? 

26. ¿Qué significa para usted el hecho de ser mujer y sobre todo el hecho de que 

esta asociación esté conformada por mujeres? 

27. ¿siente que hacer parte de ASMUSET le ha generado un crecimiento personal? 

28. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido como organización desde el 

inicio hasta ahora? 

29. ¿Me podría decir cuál es su aporte personal a la asociación para que se 

mantenga o se siga fortaleciendo? 

30. ¿Qué cambios significativos cree que ha tenido la asociación desde sus inicios 

hasta ahora? 



 

15.2.2 FORMATO DE HISTORIAS DE VIDA 

                     HISTORIAS DE VIDA                        

1. ¿Cuál es su nombre completo?  

2. ¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento?  

3. Describa su hogar, el vecindario y el lugar en el que creció. 

4.  ¿Cuáles considera que son sus fortalezas? 

5. ¿Cuántos hijos tiene?  

6. ¿Qué valores son importantes para usted? 

7. Mencione alguna persona a la que considere como un ejemplo a seguir para 

las mujeres de la asociación. ¿Qué hicieron esas personas para ser 

consideradas como un ejemplo a seguir? 

8. ¿Qué cosas le causan temor?  

9. ¿Por qué escogió hacer parte de ASMUSET? 

10. ¿Cuáles son algunas de las experiencias memorables que ha vivido, al hacer 

parte de ASMUSET? 

11.  Escriba cinco eventos o experiencias significativas en su vida desde que 

empezó a formar parte de ASMUSET, y explique qué efectos han tenido en 

usted.  

12. ¿Cuáles son algunas de las lecciones de vida que le gustaría entregar a las 

nuevas generaciones?  

13. Si pudiera regresar en el tiempo y volver a vivir el pasado, ¿qué cosas 

cambiaría? 

14. ¿Por qué acciones que haya realizado por su comunidad, le gustaría ser 

recordado? 

15.  ¿Qué legado o aporte personal le gustaría dejar a la asociación?  

16. ¿piensa que lo que está haciendo actualmente en la asociación será útil para 

que eso suceda? 

17. Si un periódico quisiera escribir un artículo con usted, ¿sobre qué escribiría?  
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15.2.3 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO                                     

El presente consentimiento informado se diligencia con el objetivo de realizar 

entrevistas fenomenológicas e Historias de Vida; actividades que hacen parte de la 

ejecución del proyecto de grado, llevado a cabo por las estudiantes de Trabajo 

Social, el cual va dirigido a las mujeres de ASMUSET, del municipio de el Tambo, 

vereda Baraya. 

Fecha: ___________________ 

Señora integrante de la Asociación de Mujeres Senderos de Esperanza: 

Las estudiantes Edna Rocío Piamba Guevara y Edin Johany Suarez Mantilla, del 

programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria de Popayán, realizarán  

con ustedes una serie de entrevistas fenomenológicas e historias de vida, las cuales 

son actividades que hacen parte del proyecto de grado para optar por el título de 

Trabajadoras Sociales, que tiene por nombre “PROCESO ORGANIZATIVO Y DE 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES QUE HACEN PARTE DE LA 

ASOCIACIÓN ASMUSET COMO FORMA DE RESISTENCIA AL SUFRIMIENTO, 

LIGADO AL CONFLICTO ARMADO EN LA VEREDA BARAYA DEL MUNICIPIO DE 

EL TAMBO-CAUCA.” 

El desarrollo de las actividades en mención desde el área de trabajo social, no 

representa ningún peligro para usted, así como tampoco costo alguno para la 

asociación. Es necesario recalcar que los datos recolectados serán manejados con 

completa confidencialidad y serán utilizados netamente con un fin académico. Si 

usted está de acuerdo con hacer parte de las actividades del proyecto de grado, le 

solicitamos diligenciar: firma del presente documento, así como consignar su 

número de cedula y el número de teléfono.   

Agradecemos su participación y colaboración en las actividades a desarrollar. 

 

Nombres y apellidos completos: 

________________________________________C.C_______________________ 

Número de teléfono: __________________________ 

 


