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RESUMEN

En el marco de la Ley 1448 de 2011, el país empezó la
implementación de la política de reparación colectiva
dirigida a comunidades, sectores y grupos sociales
reconocidos como víctimas de la vulneración de sus
derechos en el contexto del conflicto armado. Los
campesinos fueron una de sus principales víctimas y la
tierra estuvo (y continúa estando) en el centro del conflicto.
Desde el año 2013, comunidades campesinas de la región
de Cundinamarca, Norte de Santander, Meta y Córdoba
fueron reconocidas como víctimas colectivas y se
formularon planes de reparación colectiva, uno de cuyos
componentes es el de rehabilitación denominado Estrategia
Entrelazando. Hoy, en varias de estas comunidades, el
Estado ha finalizado la implementación de esta medida, y
por ello, en un escenario de postacuerdo de paz, este libro
recupera las experiencias de implementación de este
componente, sus aciertos y desafíos en cada uno de los
casos estudiados.



PRESENTACIÓN

Después de cerca de sesenta años de conflicto armado, el
país inició en el año 2005 un ambicioso proceso de
reparación colectiva, primero en el marco de la Ley de
justicia y paz y posteriormente con la Ley de víctimas 1448
de 2011, el Estado colombiano reconoció la existencia del
conflicto armado interno, de las víctimas y de los daños
colectivos que, en el marco de la confrontación armada,
vivieron grupos, colectivos y comunidades. En tal sentido,
desde el año 2013, varias comunidades campesinas que
sufrieron el conflicto armado en sus territorios fueron
reconocidas como sujetos de reparación colectiva y
entraron a ser beneficiarias de esta política. La
rehabilitación psicosocial es una de las medidas de
reparación. Este libro documenta la experiencia de
reparación en lo psicosocial a los daños colectivos que
vivieron ocho comunidades campesinas de Cundinamarca,
Norte de Santander, Meta y Córdoba luego de un ejercicio
nacional de investigación que desde el año 2016 convocó a
ocho escuelas de Trabajo Social del país adscritas al
Consejo Nacional de Educación en Trabajo Social – CONETS.

En un ejercicio de investigación colaborativa e
interinstitucional, investigadores de la Universidad La
Salle, Universidad Minuto de Dios – Calle 80, Colegio
Mayor de Cundinamarca, Universidad Simón Bolívar Sede
Cúcuta, Corporación Universitaria Monserrate,
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad
Externado de Colombia y Universidad del Sinú formularon
y ejecutaron el proyecto de investigación “Sujetos de
Reparación Colectiva y Construcción de Territorios de Paz
en el marco de la Ley 1448 de 2011”. Un proyecto



cofinanciado entre las universidades participantes y el
CONETS.

Este segundo libro, que forma parte de una colección de
tres volumenes, contiene los resultados de los objetivos
dos, tres y cuatro del proyecto de investigación, que en su
orden corresponden a: a) identificar los recursos de
afrontamiento, resistencia y reconstrucción del tejido
social, propios de las comunidades de los Sujetos de
Reparación Colectiva; b) establecer la correlación entre la
implementación de los componentes de la estrategia y los
recursos de las comunidades, identificando aprendizajes y
prácticas, y c) reconocer y analizar los elementos de la
sinergia de la Estrategia Entrelazando y los recursos de las
comunidades para la construcción de territorios de paz.

El equipo nacional de investigadores de las
universidades vinculadas se dio a la tarea de adelantar un
ejercicio de construcción colectiva del diseño metodológico
que, desde el enfoque crítico, ubicara el camino, las
estrategias, las técnicas y los instrumentos que dieran paso
al trabajo de campo en cada uno de los ocho casos
estudiados.

Las ocho experiencias de las comunidades campesinas
que componen el estudio nacional fueron reconocidas por
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –UARIV– como sujetos de reparación colectiva
campesina y por tanto beneficiarias de la política de
reparación colectiva del Estado colombiano. Como parte de
esta política, se incluye la medida de rehabilitación
psicosocial denominada Estrategia Entrelazando.

Los capítulos que componen el presente libro
reconstruyen crítica y analíticamente la implementación de
la medida desde los cinco componentes que la constituyen.
La Estrategia Entrelazando tiene por objetivo contribuir
con la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento
de las relaciones de confianza y el fortalecimiento de la



convivencia en las comunidades víctimas del conflicto
armado. Para lograr esto, la UARIV definió cinco
componentes que actúan como nodos articuladores de la
estrategia, de carácter interdependiente, basados en los
principios de participación, acción conjunta y coherencia
interna. Estos componentes son: Pedagogía social, Duelos
colectivos, prácticas sociales, Transformación de
Escenarios Locales e Imaginarios Colectivos.

Con estos componentes, la Estrategia pretende
contribuir a la recuperación de prácticas comunitarias;
aportar a la transformación de escenarios locales,
promover la reflexión sobre los imaginarios colectivos,
posibilitar los duelos colectivos y contribuir a la
construcción de pedagogía social. Según lo manifiesta la
Unidad para las Víctimas, la estrategia parte de reconocer
y fortalecer los procesos y herramientas que han
desarrollado las propias comunidades para afrontar, resistir
y reconstruir su tejido social. En este sentido, son “los
líderes y cuidadores tradicionales quienes impulsan el
desarrollo de la estrategia en cada una de las
comunidades”.

Como ya se mencionó, la Estrategia Entrelazando busca
contribuir a la mitigación de los daños colectivos generados
por el conflicto armado. Según la UARIV (2012), estos daños
están relacionados con:

• la fragmentación de los liderazgos, de los procesos
sociales, culturales, organizativos (que rompen los
escenarios de encuentro e intercambio social);

• la imposición del terror y la desconfianza como forma
de relación;

• el aislamiento generado por miedo, las fracturas al
apoyo y la solidaridad;

• la imposición de formas de control social y político que
conllevan la militarización de la vida civil (un escenario en



que todo gira en torno a de dinámicas bélicas);
• la afectación de la identidad cultural y colectiva,

puesto que se transforman los referentes identitarios de las
comunidades, se altera la percepción socialmente
construida frente a ¿quiénes somos? y se fragmenta la
construcción social de un “nosotros” que identifica;

• la solución de los conflictos a través de la violencia y
con la mediación de los grupos armados;

• la alteración de los procesos de duelo y afrontamientos
comunitarios;

• la alteración de los valores sociales, y
• la permanencia de imaginarios sociales de

discriminación, exclusión, y estereotipos que permiten o
fortalecen las prácticas de violencia.

Las ocho experiencias que componen el estudio y que son
analizadas en este libro son: en el departamento de
Cundinamarca se revisa la experiencia de la Inspección
Alto de Cañas en Yacopí; la experiencia de Guayabal de
Toledo en el municipio de El Peñón; la experiencia de las
veredas Hinche Alto e Hinche Bajo del municipio de La
Palma, y la experiencia del municipio de Viotá. En Norte de
Santander se estudió la experiencia del corregimiento de
Juan Frío. En el departamento del Meta se analizaron las
experiencias de las comunidades campesinas de dos
municipios del Alto Ariari: El Castillo y El Dorado.
Finalmente, en Córdoba, la experiencia de la comunidad
campesina del municipio de Valencia.

A partir de la revisión de la implementación en estos
ocho casos de comunidades rurales, se revisan los efectos
que el conflicto dejó en las comunidades, pero sobre todo
se reconstruye y analiza la implementación de la Estrategia
Entrelazando. En este sentido, se identifica la manera como
desde la institucionalidad (a través de la UARIV) se ejecuta
esta política pública. Se analiza la propuesta metodológica



mediante la cual la Estrategia Entrelazando busca brindar
herramientas a las ocho comunidades para la superación
colectiva de los daños que ocasionaron los hechos
victimizantes, de las huellas y afectaciones ocasionadas a
las dinámicas colectivas de los pobladores de los ocho
municipios.

De otro lado, partimos como investigadores-as del hecho
que cada comunidad contaba con recursos y capacidades
propias para el afrontamiento de las afectaciones que
dejaron los diferentes hechos victimizantes, recursos que
también son objeto de reconocimiento y análisis en el
ejercicio de investigación y acercamiento que tuvieron los
equipos en el trabajo de campo en cada territorio.

Este libro nos permite ver los aportes y desafíos de un
componente de la política de reparación a las comunidades
campesinas del país afectadas por el conflicto. El estudio
de los ocho sujetos campesinos posibilita entregar análisis
sobre las sinergias desarrolladas entre los recursos propios
de las comunidades con la propuesta que hace el Estado
desde la Estrategia Entrelazando.

En términos generales, entendemos que las entradas a
este problema de la reparación colectiva son múltiples:
encontramos sujetos que tenían fortalezas en sus recursos
y encontraron con el desarrollo de la estrategia una forma
de potenciarlos; existen otras experiencias que contaban
con una cantidad limitada de recursos colectivos propios y
el desarrollo de la estrategia fue bastante pobre, donde los
resultados son desalentadores y se puede cuestionar el
impacto de la estrategia. Podríamos decir, en palabras
coloquiales, que se desarrolló la estrategia, pero pasó sin
pena ni gloria. Existen otras experiencias de comunidades
campesinas con trayectorias históricas de organización y
participación amplia, lo que las hace contar con grandes y
diversos recursos propios que se encontraron con una
Estrategia Entrelazando sumamente débil, desarticulada y
sin horizonte o potencial transformador, y allí ocurrió que



los sujetos se sienten revictimizados por la Unidad de
Víctimas, afianzando las desconfianzas institucionales ya
presentes; en otros casos, vemos una estrategia funcional a
unos poderes locales que no logra transformar escenarios
locales o reconstruir la memoria de lo ocurrido y, mucho
menos, contribuir a sanar el dolor.

Como vemos, la ejecución de la Estrategia, aunque con
los mismos componentes desarrollados, por lo menos desde
su planteamiento nos ofrece una variedad de resultados.
Esta investigación nos permite, desde las ciencias sociales
y desde la profesión del Trabajo social en particular,
realizar un análisis crítico de la operacionalización de las
medidas de reparación. Su cumplimiento, alcance y
efectividad. Este trabajo posibilita hacer una revisión del
tránsito entre el diseño de una política pública para la
reparación y el discurrir de su ejecución.

El compromiso de la academia frente a la sociedad
colombiana en los tiempos actuales nos impone la
necesidad de revisar los problemas sociales dejados por el
conflicto armado, la concentración de la tierra y la
violación de los derechos humanos, así como las
afectaciones por el dolor y el sufrimiento de las
poblaciones. La dimensión psicosocial en el trabajo de
acompañamiento a víctimas del conflicto armado ha sido
uno de los temas que tal vez mayor desarrollo haya
alcanzado en las discusiones académicas e institucionales.
Es un debate desarrollado por disciplinas como el Trabajo
Social, la Psicología. Disciplinas que han profundizado en el
acompañamiento, la producción teórica y la reflexión y
debate público sobre esta política de reparación colectiva,
tarea que indudablemente requiere continuidad en un país
en un proceso de transición política sin transición social.

Wilson Herney Mellizo
Marysol Rojas Pabón
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INTRODUCCIÓN

El municipio de Yacopí –Cundinamarca– se encuentra a 177
km de Bogotá D.C., pertenece a la Provincia de Rionegro, y
limita al noroccidente con el departamento de Caldas; al
norte con Puerto Boyacá y Quípama, y al oriente, con La
Victoria –Boyacá–; al sur, con los municipios de La Palma,
Topaipí y Paime, y al occidente con Puerto Salgar y
Caparrapí – Cundinamarca–5. La inspección Alto de Cañas
se encuentra al sur del casco urbano del municipio, a 45
minutos, limitando con el municipio de La Palma; allí se
ubican 13 veredas en donde habitan 230 habitantes
(aprox.), de los cuales 173 son mujeres, y 159 son
hombres6.

Desde la violencia bipartidista en el periodo del Frente
Nacional, pasando por la violencia de los años 80
incrementada por el frente 22 de las FARC-EP, hasta la
incursión del paramilitarismo (Bloque Cundinamarca) a
finales de los años 90 e inicios de los 2000, la inspección de



Alto de Cañas del municipio de Yacopí ha sido
sistemáticamente atravesada por prácticas violentas, como
asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, masacres,
estigmatización de ciertos sectores, entre otras formas de
violencia.

El proceso de reparación colectiva y que hace parte del
interés del presente capítulo se dividió para el caso de la
inspección en cinco partes: 1. Identificación (recolección de
información de los daños por parte del colectivo), 2.
Alistamiento (conformación del equipo de participación
para el desarrollo de la ruta), 3. Diagnóstico y
caracterización del daño (los colectivos narran lo sucedido
y las formas como resistieron el conflicto y se definen las
acciones para la reparación), 4. Formulación del plan
(medidas de reparación colectiva, restitución satisfacción,
garantías de no repetición, rehabilitación psicosocial y de
indemnización) y finalmente, 5. Implementación (ejecución
de las acciones acordadas con el colectivo).

El presente capítulo dará cuenta de un análisis de tres
momentos definidos metodológicamente. El primero busca
reconstruir la experiencia de la implementación de la
Estrategia Entrelazando. Para el análisis de este objetivo se
tiene en cuenta el desarrollo de la estrategia desde la voz
de quienes la implementaron, pero también de la
comunidad receptora de la misma.

El segundo momento busca identificar los recursos de
afrontamiento, resistencia y reconstrucción del tejido
social, de las comunidades Sujetos de Reparación, por
medio de un acercamiento a la comunidad; se tiene
prevalencia en las voces de los sujetos y sus experiencias
vividas durante el proceso con respecto a los componentes
abordados.

Finalmente, el tercer momento establece la correlación
entre la implementación de los componentes de la
Estrategia Entrelazando y los recursos de las comunidades,
identificando aprendizajes y prácticas que contribuyen a la



reconstrucción del tejido social, las relaciones de confianza
y la convivencia comunitaria; los componentes de este
objetivo van direccionados a las tensiones y rupturas de las
experiencias significativas, las convergencias en el
resultado de la experiencia y las acciones sostenibles y
replicables.

Entendiendo que cada uno de los momentos responde a
un proceso específico de orden investigativo, respaldado
por el marco sobre el cual se circunscribe el presente libro,
a continuación se detallarán algunas precisiones
metodológicas que hicieron parte del trabajo de campo y
que se consideran claves para dar elementos contextuales
de la investigación llevada a cabo en la inspección Alto de
Cañas.

El desarrollo metodológico se centró desde un
paradigma comprensivo-interpretativo, el cual respondió
principalmente a un enfoque cualitativo y que se llevó a
cabo por medio de una fase de trabajo de campo. En dicha
fase se realizaron tres visitas a la Inspección Alto de Cañas,
del cual se derivaron: 14 entrevistas individuales con
autoridades locales, víctimas, personas participantes de la
Estrategia Entrelazando; 3 talleres colectivos (de perdón,
reconciliación y línea de tiempo), además de un proceso de
reconocimiento de terreno y de las instituciones presentes
en el proceso de reparación colectiva.

Posterior a la visita de trabajo de campo, se llevó a cabo
un proceso de sistematización de la información que
implicó la transcripción de entrevistas y talleres; seguido
de un proceso de codificación abierta de las narrativas, de
acuerdo con las categorías de análisis dispuestas en cada
uno de los objetivos. Por último, el proceso concluyó con un
análisis de las categorías, de acuerdo con referentes
teóricos centrados principalmente en conflicto armado,
resiliencia, enfoque psicosocial, estrategias de
afrontamiento, violencia sociopolítica, entre otros.



UNA MIRADA AL DESARROLLO DE LOS 7 COMPONENTES EN LA
INSPECCIÓN ALTO DE CAÑAS: LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Hechos victimizantes y daño colectivo narrados por
los sujetos y por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV

La reparación colectiva se encuentra en estrecha relación
con los derechos a la verdad y a la justicia, y obliga la
adopción de un enfoque diferencial para identificar los
daños ocasionados a comunidades y sectores sociales, a fin
de adoptar las respectivas medidas de reparación. En este
sentido, es necesario elaborar un inventario de daños en
cada colectividad víctima, teniendo en cuenta sus
particularidades étnicas, generacionales, políticas,
culturales y de género, con el fin de establecer una serie de
medidas específicas de reparación que contemplen las
especificidades del grupo afectado y estén orientadas al
restablecimiento de los derechos vulnerados (Grupo de
Trabajo pro-Reparación Integral, 2008, p. 5).

Para el reconocimiento de los hechos victimizantes como
el homicidio, la tortura, la desaparición forzada, la
violencia sexual, el desplazamiento y el reclutamiento
forzado, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Victimas –UARIV–, mediante la contratación de un
tercero, realiza el documento diagnóstico de daño, que
tiene como finalidad reconocer los daños psicosociales,
describir los principales hechos victimizantes que enfrentó
la población y las afectaciones materiales, económicas,
culturales, políticas y simbólicas de los habitantes del
municipio de Yacopí, sobre el cual han recaído las acciones
violentas, en este caso particular, sobre los pobladores de
la Inspección de Alto de Cañas.

Tomando como punto de partida la multidimensionalidad
de los impactos producidos por los hechos que han



vulnerado la vida y la dignidad de diversas colectividades
en el contexto nacional, es necesario aclarar que existe una
gran diferencia entre la reparación de daños y la
reparación colectiva de daños individuales. La primera se
fundamenta en el reconocimiento de los efectos que han
sufrido las colectividades víctimas, como la destrucción de
redes sociales, de propuestas políticas, de cosmovisiones,
de alternativas de vida y procesos de construcción de
memoria; mientras que la segunda responde a una visión
que limita los recursos y mecanismos para la aplicación de
una política de reparación integral, en la medida en que
homogeniza los daños causados individualmente a los
miembros de una comunidad” (Grupo de Trabajo pro
Reparación Integral, 2008, p. 6).

Una de las principales razones del porqué la Inspección
Alto de Cañas vivió con mayor grado de intensidad el
conflicto armado obedece principalmente a su posición
geográfica, en tanto es un territorio que se encuentra entre
los límites fronterizos con el Municipio de La Palma, que,
según los pobladores, fue epicentro de operaciones de
grupos guerrilleros, mientras que Yacopí lo fue durante
mucho tiempo bastión de los grupos paramilitares:

En 1991 se crean las autodefensas de Yacopí por Luis Eduardo Cifuentes
alias el Águila, como disidente de la Autodefensas Campesinas de Puerto
Boyacá que posteriormente serían conocidas como las Autodefensas
Campesinas de Cundinamarca – ACC, que en 1998 adhieren al proyecto de
Carlos Castaño hasta el 9 de diciembre de 2004, momento de su
desmovilización colectiva (Tribunal Superior de Bogotá, 2014, p. 12).

Allí comienza el tema del territorio: los paracos estaban en Yacopí, la
guerrilla estaba en La Palma. Así, cuando usted va a mirar el tema de
límites, Yacopí colinda con La Palma, justamente donde queda Alto de
Cañas. Entonces la confrontación bélica que se da entre los tres grupos
armados: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC,
paramilitares ACC y Ejército Nacional, se da en esa cordillera, por eso es por



lo que Alto de Cañas queda en este fuego cruzado y por eso es el sujeto de
reparación” (Líder social, comunicación personal, junio de 2018).

Los principales hechos victimizantes reconocidos en el
diagnóstico de daño (2015) permiten identificar los
patrones de victimización, intensidad y sistematicidad de
las violaciones a los Derechos Humanos –DDHH– y al
Derecho Internacional Humanitario –DIH–, por parte de los
diferentes actores armados en el marco del conflicto
armado; estos fueron:

a) El sometimiento e imposición mediante las armas por
parte de los actores armados ilegales a la comunidad en
general.

b) El establecimiento de cultivos de uso ilícito en el
territorio y la disputa de los actores armados para el
manejo y control de estos.

c) El desplazamiento forzado producto de los
enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros por el
control territorial. Los pobladores relatan que para ese
período más de 210 familias salieron desplazadas por
temor a perder sus vidas durante los enfrentamientos.

d) La utilización de los escenarios comunitarios locales
(la cancha de fútbol, el centro de salud, la escuela) como
escenarios de juzgamiento y tortura.

e) El reclutamiento forzado de los jóvenes por parte de
los actores armados.

f) El confinamiento selectivo y el impedimento a la libre
movilidad de personas por parte de los actores armados.

g) La instalación de los actores armados en los espacios
comunes y personales de la comunidad, como la escuela, la
cancha de fútbol, el centro de salud, así como el
establecimiento de horarios obligados para reunirse
cuando el actor así lo exigiera.

h) La extorsión y las amenazas a la población.


