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Resumen 

Este proyecto busca aportar a la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social con 

diferentes actores del conflicto armado en Colombia, que se encuentren radicados en la 

ciudad Bogotá. Para lo cual desarrollará una propuesta de Modelo de Intervención 

Integral (MII), que contemple dimensiones relacionadas con aspectos económicos, 

integración social, ejercicio de la ciudadanía y salud mental, los cuales se ponen en 

diálogo con los aspectos expuestos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 

Milenio.  

Para el desarrollo del Modelo se proponen cuatro fases que implican: Caracterización 

de la Población, Establecimiento de necesidades desde los actores sociales, diseño de 

estrategias y formulación de indicadores para las estrategias que conformarán el 

modelo, así mismo participara la facultad de Administración y finanzas, Economía y 

Psicología, y en cuanto a las instituciones vinculadas realizarán un aporte logístico y de 

acercamiento con la comunidad. A nivel metodológico se acude a un diseño mixto que 

implica a nivel cualitativo el desarrollo de investigación participativa con técnicas como 

entrevista en profundidad y grupo focal, basada en un diseño narrativo. Por otra parte, a 

nivel cuantitativo se establecerán diferentes índices e indicadores, evaluación financiera 

de los proyectos que se logren establecer dentro del diseño del modelo, los análisis 

cuantitativos de diferentes estadísticas, entre otros. Para el logro del objetivo propuesto, 

se cuenta con la participación de varias instancias: Universidad, actores sociales y 

empresa entre otros. Esta es la primera fase en la cual se buscará financiación externa 

con el fin de realizarla de forma eficiente y con mayor impacto, además porque se 

espera en 2021 realizar la implementación y puesta en marcha de este, partiendo de un 

piloto como parte de la segunda fase. 

 

Palabras Clave: Conflicto, Tejido Social, ODS, Paz. 

 

 

 

 



5 

 

Abstract 

This project seeks to contribute to a reconstruction and strengthening of the social fabric 

with different actors of the armed conflict in Colombia, who are based in the city of 

Bogotá. For which, it will develop a proposal for a Comprehensive Intervention Model 

(MII), which contemplates dimensions related to economic aspects, social integration, 

exercise of citizenship and mental health, which are put into dialogue with the aspects 

exposed in the Sustainable Development Goals (SDG) of the Millennium. 

 

For the development of the Model, four phases are proposed that involve: 

Characterization of the Population, Establishment of needs from the social actors, 

design of strategies and formulation of indicators for the strategies that will make up the 

model, likewise the faculty of Administration and finance will participate, Economics and 

Psychology, and in terms of related institutions, they will make a logistical contribution 

and rapprochement with the community. At a methodological level, a mixed design is 

used that implies at a qualitative level the development of participatory research with 

techniques such as in-depth interviews and focus groups, based on a narrative design. 

On the other hand, to quantitatively, different indices and indicators will be established, 

financial evaluation of the projects that are established within the design of the model, 

quantitative analyzes of different statistics, among others. In order to achieve the 

proposed objective, several entities participate: University, social actors and other 

companies. This is the first phase in which external financing will be sought in order to 

carry it out efficiently and with greater impact, also because it is expected in 2021 to 

carry out the implementation and start-up of this, starting from a pilot as part of the 

second phase. 

 

Key Words: Conflict, Social Fabric, ODS, Peace. 
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Introducción 

El conflicto armado colombiano es conocido como una guerra asimétrica1 de baja 

intensidad que se ha venido desarrollando desde 1960 hasta la actualidad, donde se ha 

visto involucrado niños y adolescentes que han sido obligados a ser parte de 

organizaciones armadas perdiendo el derecho a una niñez, digna y a la libertad, 

asimismo el conflicto ha traído innumerables víctimas, entre desaparecidos, 

desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos y una pérdida total del 

tejido social, dejando 9 millones de víctimas registradas.  

Cabe señalar que la violencia y la persecución a los que se ven enfrentada la 

población es motivada por muchos prejuicios sociales, que en muchas ocasiones son 

cometidos típicamente por agentes no estatales, ya sea particulares, grupos 

organizados u organizaciones extremistas. Sin embargo, el hecho de que las 

autoridades estatales no investiguen ni sancionen este tipo de violencia constituye un 

incumplimiento de la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de todas las personas, como garantizan el artículo 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los artículos 6 y 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto 

Comisionado, 2012, p. 7). 

Por su parte, en los en los últimos 18 años, los organismos creados en virtud de 

tratados y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas se han dedicado a 

proteger los derechos humanos logrando documentar violaciones de los derechos 

humanos de las personas y poniéndose en la tarea de analizar si los Estados han 

cumplido las normas internaciones relacionadas con los derechos humanos, lograron 

así recolectar pruebas donde se demuestra la manera en que esas personas son 

víctimas selectivas de ataques, desplazamientos, violaciones por género, identidad u 

orientación sexual. 

 

Así mismo, Colombia no es un caso apartado, el conflicto armado ha traído 

violación a los derechos humanos que ha sido marcada en los últimos 50 años y vivida 

 
1 Se produce entre varios contendientes de capacidades militares normalmente distintas y con diferencias básicas en 

su modelo estratégico (Fernández, 2018, pp.3) 
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por diferentes grupos poblacionales (campesinos, indígenas, afrodescendientes, niños, 

niñas y población LGTBI), generando impactos psicológicos y afectaciones en las 

dimensiones de desarrollo humano como neurofisiológico, Cognitivo inteligencia y 

creatividad, Psicológico, afectivo y social, Moral, ético y de valores, Vocacional y 

Profesional. 

Con lo anterior, es claro que Colombia está empezando a entender la importancia 

de darle continuidad a los esfuerzos por conseguir la paz a través de la resolución de 

conflictos y generar espacios participativos donde las personas que fueron víctimas del 

conflicto realicen un proceso de justicia, perdón, reparación y no repetición por aquello 

que fueron sus victimarios, es por ellos que con la firma del acuerdo de paz realizado el 

26 de noviembre de 2016 se logró dar un gran paso para la reconciliación y la 

generación de espacios participativos dirigido a las víctimas donde restablecieron sus 

derechos, lograron tener apoyo psicosocial por parte de entidades 

intergubernamentales y algunas ONG así como un acompañamiento en su proceso de 

resiliencia, con la firma del acuerdo se logró aplicar proyectos productivos en algunos 

territorios con el objetivo de mejora de su calidad de vida, de igual manera La Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización (ARN) desarrollo proyecto de 

emprendimiento, empleabilidad y capacitación a los más de 3.000 excombatientes de 

las Farc-Ep  que fueron vinculados a los 597 proyectos productivos colectivos e 

individuales que se están desarrollando en el marco de la implementación de la política 

de Paz con Legalidad, en todo el territorio nacional dichos proyectos van vinculados 

Piscicultura, ganadería, agricultura, turismo y servicios son algunos de las líneas 

productivas permitiendo una restauración del tejido social satisfaciendo sus 

necesidades y las de sus familias. 

Es de importancia resaltar que la articulación con los objetivos de desarrollo 

sostenible ha permitido que las instituciones trabajen en pro de una paz sostenible 

logrando la igualdad, el respeto por los derechos humanos procesos de resiliencia y de 

fortalecimiento de las competencias y posibilidades de los diferentes actores sociales, 

de cara a fortalecer su calidad de vida, nivel de desarrollo humano. 
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Problema de investigación 

El tejido social como constructo se relaciona con varios elementos: Por una parte, se 

encuentra la posibilidad de resignificar los sentidos de vida individuales y colectivos; por 

otra parte, se abre la posibilidad para reconocer y repensar el ejercicio de la ciudadanía 

como una apuesta válida para la garantía de los derechos individuales y del bienestar. 

La reconstrucción del tejido social ha sido objeto de múltiples intereses investigativos, 

particularmente en escenarios en los cuales se han dado importantes afectaciones al 

bienestar colectivo, como por ejemplo en las situaciones de conflicto sociopolítico. 

 

Por otra parte, las acciones de reparación del tejido social han partido desde diversos 

actores sociales y comunitarios, en otros casos ha sido el Estado como garante de los 

derechos de los ciudadanos quien se ha encargado de los procesos de reparación. 

Respecto a estos procesos emergen varios interrogantes en relación con la 

participación de los diferentes actores sociales, el impacto a mediano y largo plazo de 

las estrategias implementadas y la posibilidad de procesos de reparación que den 

respuesta a escenarios sociales y culturales diversos. En este sentido, si bien es un 

constructo que ha sido abordado desde varias disciplinas, resulta pertinente la 

investigación en contextos específicos. Para este caso en el contexto colombiano, en el 

cual, dadas las dinámicas asociadas al conflicto sociopolítico, el pos-acuerdo y las 

situaciones asociadas al mismo aún resulta pertinente aportar elementos para la 

comprensión y aporte en la transformación de los elementos que constituyen el tejido 

social. La consideración multidimensional del proceso de reconstrucción es relevante 

para la incidencia en la transformación de realidades sociales, calidad de vida y 

generación de desarrollo humano a mediano y largo plazo. 

 

A partir de los anteriores elementos, se propone la siguiente pregunta de 

investigación 
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Pregunta Problema: 

¿Qué Aspectos deben hacer parte de un Modelo de Intervención Integral (II) eficiente 

como aporte a la construcción y fortalecimiento del tejido social en Bogotá, de forma 

que se alinee y articule con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para diferentes 

actores del conflicto armado en Colombia? 

 

Objetivo General y Objetivos Específicos: 

Objetivo General  

Construir un Modelo de Intervención Integral como aporte a la construcción y 

fortalecimiento del tejido social en Bogotá, articulado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, para diferentes actores del conflicto armado en Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar la población beneficiaria desde lo económico, la integración social, 
el ejercicio de su ciudadanía y riesgo sicosocial. 

 

• Establecer las principales necesidades y potencialidades de la población de 
interés, desde la revisión de literatura y teórica y estrategias investigativas 
participativa. 

 

• Proponer diferentes estrategias que aporten a la construcción y fortalecimiento 
del tejido social en Bogotá, teniendo en cuenta las necesidades, las 
potencialidades establecidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la gestión 
del conocimiento dando sostenibilidad al modelo de intervención integral que se 
establezca. 

 

• Formular diferentes indicadores que permitan el seguimiento, medición y 
evaluación de las estrategias que hacen parte del modelo de intervención 
integral. 
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Capítulo 1 - Fundamentación conceptual y teórica 

1.1. Marco de Antecedentes 

1.1.1. Conflicto armado en Colombia 

 

El conflicto armado en Colombia ha sido diverso tanto a lo largo del tiempo como en 

la extensión del territorio, así mismo lo han sido sus actores, víctimas y repertorios 

violentos2, por lo cual es considerado como uno de los conflictos más complejos de las 

últimas décadas, dada su duración, la diversidad de causas que lo originaron, las que lo 

han hecho pervivir, por la multiplicidad de actores y los impactos generados a las 

víctimas directas e indirectas (Extremadura y Colombia por la paz, 2018, p.4). 

 

El conflicto en Colombia tiene sus orígenes en la época de la emancipación, pasando 

por una serie de guerras civiles que van desde 1810 a 1895, como la guerra de los mil 

días, además de periodos de paz impuestos por el General Rojas Pinilla, que luego 

evolucionó a una época más violenta llamada Frente Nacional, en la cual nacieron las 

guerrillas revolucionarias. Uno de estos grupos que mayor impacto tuvo en la historia de 

Colombia fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo, FARC – EP, las cuales surgieron en 1955 y fue conformado por guerrillas 

campesinas remanentes del frente nacional y del partido comunista, con un modus 

operandi de guerrillas móviles, con su accionar en la periferia Tumaco, Arauca, Meta, 

Putumayo entre otros. Luego en 1974 nace el autodenominado Movimiento 19 de abril, 

M-19,  conformado por militantes del partido de la acrónimo de Alianza Nacional 

Popular (ANAPO) con apoyo de las FARC, quienes realizaron varios golpes 

importantes, como el robo de armas en el Cantón Norte, la toma de la Embajada de 

República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia, no se puede dejar de lado el 

 Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes aún en la actualidad tienen presencia 

en zonas de explotación petrolera como Cusiana y Caño Limón (Gómez, 2003). 

 

 
2  Los repertorios violentos son demostraciones coercitivas de los mecanismos políticos de los actores armados con el 

ánimo de hacerse al control territorial. (Moreno, 2012, p. 80). 
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Así pues, Colombia es considera por muchos, como un país en guerra, la cual ha 

durado por más de 50 años, que adicional a esto ha afrontado las consecuencias del 

narcotráfico, la represión, los desplazamientos, constantes violaciones a los derechos 

humanos y confrontaciones, todo esto ha conllevado a la falta de acompañamiento por 

parte del gobierno en algunos territorios del país, que han sido la ruta para el 

surgimiento de la insurgencia sin dejar de lado el hecho de que esta situación ha 

generado varios procesos de paz en la búsqueda de la reconciliación, justicia, verdad y 

reparación, que han traído consigo un desgaste social, político y económico para el 

país, junto con algunos pequeños avances en el tema social, pero aún se espera estos 

sean más profundos. 

 

Por consiguiente, dentro de los avances del procesos de paz se encuentra la 

desmovilización de las autodefensas campesinas de Colombia (AUC) bajo el Gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez, que se acogieron a la ley 975 de 2005 cuyo objetivo es: facilitar 

los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (Ley No 975, 2005), asimismo en aras de 

seguir construyendo la paz se da inicio a un proceso con el grupo Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC – EP, en el 2012 y 

consolidándose esta en el año 2016, con el objetivo de terminar el conflicto armado y 

con ello comenzar una fase posterior de construcción de paz entre todos los 

colombianos, dichos acuerdos tienen el propósito de promover, proteger y garantizar los 

derechos de todos los colombianos, en particular las víctimas3 del conflicto armado 

(mujeres, campesinos, afrodescendientes, indígenas, niños, niñas y población LGTBI 

entre otros). En la tabla 1 se evidencia las víctimas del conflicto armado registradas en 

Unidad de víctimas. 

 

 

 
3 Ley 1448 de 2011, establece que serán consideradas como víctimas "aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas (ley NO 1448, 

2011). 
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Tabla 1. Víctimas de conflicto armado 

Genero Numero de victimas 
 

Hombre 
 

4.482.506 

Mujeres 
4.544.567 

LGTBI 3.416 

No informa 
246 

Intersexual 
413 

Total, víctimas  9.031.157 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos Unidad para la atención y reparación Integral a las 
victimas 2019. 

 

1.1.2. Violencia de genero  

 

“La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la 
desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo. 
Constituye un atentado contra el derecho a la vida, la seguridad, libertad, y 
dignidad de las mujeres y, por tanto, un obstáculo para el desarrollo de una 
sociedad democrática” (Violencia género, s.f., p.2). 

 

Por otra parte, Argemir en su artículo Violencia de género: normativa internacional 

para combatirla y propuestas legales en España, comenta que la violencia de género es 

entendida como la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres fruto de las 

relaciones de poder, dominio y posesión. Cuando se identifica este tipo de violencia se 

centra en dos componentes la historia y la cultura. 

 

Cuando se identifica la historia dentro de la estructura familiar patriarcal se basa en 

la supuesta superioridad del hombre hacia la mujer, para la cultural se hace relación 

con las desigualdades sociales existentes, creando roles sociales que son asignados en 

función del sexo, con lo anterior la cultura patriarcal se ha desarrollado como violencia 

masculina, al ser un instrumento para controlar las relaciones de poder, dicho en otras 

palabras son  patrones culturales machistas de discriminación hacia la mujer 

profundamente enraizados en la sociedad. 
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Asimismo, para los años 60 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 10 

de diciembre de 1948 “la Declaración Universal de los Derechos Humanos” que en sus 

artículos primero y segundo establece el valor supremo de la igualdad de todas las 

personas en dignidad y derechos, sin que pueda hacerse distinción alguna en 

función del sexo (Argemir, (s.f), p.279). Con lo establecido por la Asamblea General de 

Naciones Unidas se identifica una constante violación de los derechos humanos a miles 

de mujeres que se ven sumergidas en la opresión y desigualdad por su condición de 

género y  en muchas partes del mundo se ven violentado sus derechos por el arraigo 

tan fuerte que hay en la cultura y/o religión, con lo anterior un informe realizado por 

Amnistía internacional (2018), señala que las mujeres, niños y niñas con presuntos 

vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico se les niega la ayuda 

humanitaria y se les impide regresar a sus hogares, siendo son sometidas a violencia 

sexual, además  de esto el informe expone el suplicio a que son expuestas las familias 

que son encabezadas por mujeres que han quedado abandonadas a su suerte en 

campos o desplazadas después de que sus familiares varones hayan sido víctimas de 

homicidio, detención arbitraria o desaparición forzada cuando huían de áreas 

controladas por el Estado Islámico en Mosul y sus alrededores. 

 

Por otro lado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenta 

que la violencia sexual y de género es una violación a los derechos básicos que se da 

en todas las regiones del mundo y continentes, impidiendo a las mujeres que ejerzan 

sus derechos económicos y políticos, además el PNUD apoya a que se diseñen marcos 

jurídicos y normativos que vayan en contra de la violencia sexual y de genero con el fin 

de que las personas que han sido víctimas de estos abusos puedan tener acceso a la 

justicia y poner fin a los perpetradores que comentan estos actos violentos. 

1.1.3. Género y conflicto armado en Colombia 

La violencia contra las mujeres y la población LGTBI en los más de 50 años de 

guerra en Colombia no fue un tema aislado se debe entender las razones que hay 

detrás de este tipo de hechos en esencial para la no repetición (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2018, p.9). 
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De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica en su libro Genero y Memoria 

Histórica (2018), comenta que entre los años 1958 y 2017 un total de 15.076 personas 

fueron víctimas de violencia sexual y el 91,6% eran mujeres. Para dar un abordaje más 

profundo a este tema se debe tener claro que el sexo es una característica biológica 

que no está abierta a contestación, solo a determinación, por medio de la observación 

de la genitalidad y el género se refiere a los roles socialmente construidos que se le 

asignan al sexo, teniendo claro estas definiciones, se infiere la división entre sexo y 

género que permitió al feminismo tener una base firme para poder justificar su objetivo 

principal de erradicar la discriminación y violencia en contra de las mujeres. 

 

Para Vargas en su artículo mujer víctima, violencia de género y conflicto armado... 

realidad que persiste (2018), comenta que Colombia ostenta el segundo lugar en cifras 

históricas en casos de violencia contra la mujer, además las cifras de violencia contra la 

mujer son alarmantes, aunque los datos disponibles sobre la magnitud de la violencia 

contra las mujeres en América Latina y en Colombia no son suficientes, no alcanzan a 

reflejar la alarmante situación, dado que hay una gran mayoría de casos las mujeres no 

denuncian por temor a futuras represiones por parte de sus agresores, hay que resaltar 

que la violencia en Colombia contra la mujer radica en usar mecanismos de dominación 

y poder dentro de las más destacadas esta la violencia doméstica, la violencia ejercida 

por la parejas que son las que muestran cifras alarmantes seguidas las que dejo el 

conflicto armado incrementado el número de mujeres violentadas por todos los actores 

armados del conflicto, así pues el conflicto armado colombiano que tiene causas 

sociales, políticas y económicas ha tomado el cuerpo de las mujeres como botín de 

guerra especialmente en periodos de post-acuerdo dejado un sinnúmero de víctimas. 

Es de importancia resaltar que las mujeres campesinas, indígenas, lideresas 

urbanas, obreras, afrodescendientes en nuestro país han tenido que enfrentar la 

discriminación por su condición de género y además han vivido las múltiples formas de 

violencia propias del contexto del conflicto donde se destaca el desplazamiento forzado. 
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Por su parte las mujeres en el conflicto armado han mantenido también su opción de 

trabajo por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas y principalmente se 

organizan en pro de la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de su 

permanencia en los territorios resaltando que durante el proceso de paz nace la 

Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz que dentro del 

Punto 6.1.d: establece mecanismos de implementación, verificación. Esta se crea con el 

fin de contribuir al seguimiento del enfoque de género y garantía de los derechos de las 

mujeres y la población LGBTI en la implementación del Acuerdo de Paz (Acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, 

p. 47). 

1.1.4. Actores del conflicto armado. 

Cuando empezamos hablar de actores de conflicto armado se debe entender el 

conflicto armado en Colombia analizarlo, comprender su contexto histórico teniendo en 

cuenta su origen, expansión y desarrollo, asimismo entender que la guerra se 

encuentra desgastada, ni el Estado ni los insurgentes han podido alcanzar sus objetivos 

siguiendo una vía militar al contrario se ha generado afectaciones en el desarrollo 

humano, su parte psicológica, ética y moral, la guerra ha dejado daños profundos 

desarrollando consecuencias a la población como crisis humanitarias y sociales, 

desplazamientos forzados, violación de los derechos humanos, violencia sexual 

(Bautista, 2015, p. 68). 

 

Una característica importante del conflicto es el papel que juega que ha venido 

jugando los diferentes actores del conflicto que han alimentado y transformado el 

conflicto armado del país, destacando que los principales actores han sido diferentes 

grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico donde tenido mayor 

o menor predominancia según el período que se estudie. Hay que recordar que 

Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política una fuerte 

presencia regional, latifundista y monopolizadora y por otro lado están los grupos 

minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que han desarrollado 

grandes desigualdades en todos los contextos sociales. En la tabla 2 se evidencia los 

principales actores del conflicto armado en Colombia. 
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Tabla 2. Formas de nominación de los actores armados en conflicto 

Actores Nombres 

FF.AA.FF. AA 

 

 

 

Fuerzas Armadas de Colombia -Fuerzas Armadas -Fuerzas Militares 

-Fuerza Pública -Organismos de Seguridad del Estado-Organismos de 
Seguridad 

-Fuerzas de seguridad -Ejército Nacional -Ejército -Uniformados -Batallón 
-Batallones -Escuadrones -Comandos -Militares -Militar 

POLICIA NACIONAL Policía, Policía Nacional 

FARC 

Farc -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del 
Pueblo-Ejército revolucionario -Milicias -Milicianos - Grupos armados 

ilegales-Grupos irregulares -Grupos armados al margen de la ley -Grupos 
terroristas 

-Grupos delictivos -Grupos violentos -Organizaciones terroristas -
Violadores-Secuestradores -uniformados -grupo insurgente -grupos 

rebeldes de izquierda 

ELN 

ELN -Ejército de Liberación Nacional -Elenos -Grupos guerrilleros-
Guerrilleros -Guerrilla -Grupos terroristas -Bandoleros Grupos armados 

ilegales -Grupos irregulares -Grupos armados al margen de la ley -
Grupos terroristas -Grupos delictivos -Grupos violentos -Organizaciones 

terroristas-Violadores -secuestradores -uniformados - grupos rebeldes de 
izquierda 

AUC 

AUC -Autodefensas Unidas de Colombia -Paramilitares -Grupos 
paramilitares-Paras -Paracos -autodefensas -Grupos armados ilegales -

Grupos irregulares-Grupos armados al margen de la ley -Grupos 
terroristas -Grupos delictivos 

-Grupos violentos -Organizaciones terroristas -Violadores -uniformados-
Milicias -Milicianos -ultraderecha -brazos armados clandestinos del 

Ejército-autodefensas campesinas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de representación de los actores armados en 
conflicto en la prensa colombiana 2005. 

 

Con lo anterior se observa las denominaciones en las que son conocidos los 

actores del conflicto en Colombia o las identidades como son reconocidos dentro del 

marco del conflicto interno. 

 

1.1.5. Empleo y emprendimiento en los reintegrados y 

reincorporados 

Rojas, en su artículo ¿Cómo avanza la reintegración laboral de desmovilizados de 

grupos armados ilegales? (2016), comenta que Colombia lleva 13 años acumulando 

experiencia institucional con el propósito de lograr la reintegración Social y económica 
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de los colombianos, los que decidieron desvincularse de los grupos armados ilegales y 

de las víctimas del conflicto armado les ha generado consecuencias ya que muchas 

empresas se reúsan en contratar su mano de obra debido que en algún momento 

hicieron parte de algún grupo ilegal. Después de la firma del acuerdo de paz que se 

firmó el 24 de noviembre de 2016 la Ministra de trabajo de aquella época manifiesto que 

estaba mirando como desde diferentes frentes podía mejorar las condiciones de trabajo 

y seguridad social en las zonas donde el conflicto genero mayor impacto, dichos  

frentes se enfocaron en la generación rápida de empleo en las zonas afectadas por el 

conflicto, además  era importante poner en marcha programas dirigidos a la formación 

del trabajo a jóvenes y mujeres que se reincorporen la fuerza laboral con la misma 

igualdad de condiciones. 

 

La ministra también comento que en las zonas donde se generó el conflicto está 

estructurando programas de generación de empleo temporal a partir de estructuras 

básicas, mantenimiento construcción de caminos veredales, aulas escolares centros de 

acopio de productos, plazas de mercado, mantenimiento de fuentes hídricas y 

reforestación. De igual manera la ministra comenta que se debe seguir generando 

oportunidades de formación de empleo y emprendimiento y eliminar las barreras, 

prejuicios e ideas negativas sobre las capacidades de los jóvenes que pertenecieron a 

estos grupos ilegales, asimismo es una puerta en marcha para consolidar la paz, del 

mismo modo hay que fortalecer la economía solidaria apoyar la forma asociativa del 

campo impulsando la producción y la comercialización de productos y brindarles acceso 

a la salud y pensión (Rojas, 2016, p.2).  

 

Por otra parte, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 

implemento proyectos productivos de las FARC-EP en Santander como proceso de 

reincorporación para el desarrollo de sus habilidades y competencias permitiendo la 

sostenibilidad en el tiempo y acompañados de estabilización económica de la población 

de los reincorporados. Es importante resaltar que la (ARN) ayudado a reincorporar 

24.186 excombatientes a la vida civil brindándoles espacios para finalizar el 

bachillerato, formación de trabajo, desarrollando actividades económicas dirigidas a 
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mejorar su calidad de vida  y la de sus familias, dentro de los proyectos expuestos hay 

10 procesos comunitarios  31 iniciativas enfocadas a generar entornos protectores, así 

como 36 proyectos productivos, 5 colectivos, y 29 individuales, que beneficiaran a 366 

excombatientes (Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2018). 

 

1.2. Marco Teórico 

A continuación, se aborda de lo teórico las diferentes categorías de análisis para el 

desarrollo de la investigación.  

 

1.2.1. Construcción de Paz 

Según el filósofo budista Payutto, ganador del Premio UNESCO de Educación 

para la Paz: 

“La solución real de los problemas humanos se puede lograr partiendo de 
todos los recursos de la sabiduría, de las mentes llenas de amor, amistad y 
compasión hacia todos los seres sin límites, sin fronteras, sin distinción o 
discriminación de ningún tipo” (Payutto citado por Toh, 2002, p. 103).  

 

Como primera medida se abordan artículos desarrollados alrededor de la 

construcción de paz, debido a que se considera como un factor importante para generar 

escenarios pacíficos y consolidar una paz duradera, así mismo hablar de construcción 

de paz nos referimos a las acciones que realiza una sociedad para gestionar o resolver 

un conflicto a través de diversas herramientas sin recurrir a la violencia. 

 

En su artículo La cultura de la paz: teorías y realidades, Sánchez (2009) Tiene la 

intención de dar a conocer cómo el ser humano a través de la interacción consigo 

mismo y con los demás, construye relaciones de convivencia que van legitimando la 

cultura de la paz, lo que constituye un marco de referencia para la formación de 

concepciones de paz o violencia, hablar de cultura de paz  es necesario definir primero  

que marco de referencia se sitúa el concepto de cultura y a partir de esto proceder a 

desarrollar que se entiende por paz por lo que la autora se apoya de varios autores que 

definen la cultura para posteriormente  contextualizar la teoría de la cultura de paz en 

un país determinado, siendo así toma como referencia Edward Tylor (1871), donde 
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genera aproximaciones al concepto entendiéndola como un complejo de conocimientos, 

de creencias, pensamientos, moral, derecho, costumbres, aptitudes y hábitos que el 

hombre aprende como parte de una sociedad. 

 

 La autora determina que la cultura es una construcción humana, que se sustenta a 

partir de concepciones y vivencias que se tienen de sí mismo y se proyectan a los otros 

a través de las experiencias cotidianas con el mundo o la sociedad en general, de tal 

forma que se recibe información para tartar de transformar algunas concepciones de la 

vida, de esta forma el ser humano va asumiendo una identidad en la sociedad y con sus 

pensamientos de vida, motivaciones, necesidades, cogniciones y prácticas culturales 

con el otro en la cotidianidad; va dinamizando y cambiando sus constructos mentales, 

que le servirán para identificarse y diferenciarse en determinada cultura y sociedad 

(Sánchez, 2009, p.115). Hay que resaltar que algunas teorías ayudan a comprender 

mejor la concepción de paz y que cada persona cumple un rol en el mundo y tiene una 

conexión directa con el fenómeno de la paz y llega a generar empatía con aquellas 

personas que no la han vivido. 

  

Hacer aproximaciones al término de paz en diferentes escenarios como personales, 

familiares y académicos son trascendentales porque dependen de la visión que se 

tenga de la paz y así podemos contribuir a la sociedad que todos queremos tener; 

muchos ciudadanos piensan que la paz es un sueño o una utopía difícil de alcanzar, lo 

que si hay que tener claro es que la paz es anhelada por todos, un motor que impulsa a 

la transformación del mundo. Por lo tanto, se puede afirmar que, la paz no sólo es 

posible, sino que es necesaria y vital para la sociedad, y se puede construir desde 

diferentes rutas y ritmos (Sánchez, 2009, p.118). 

 

La paz puede ser percibida en diferentes niveles, como el personal a través del 

cambio de actitudes, social, por un perfil de colectividad, político-jurídico por medio de 

la sensibilización de los Estados Políticos Internacionales, puesto que la paz es algo 

que se debe asumir como una voluntad dinámica, todo el mundo puede pensarla y 
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aportar a ella como parte de una colectividad. En la tabla 3 Sánchez hace referencia a 

la paz en tres tendencias. 

 

Sánchez (2009), comenta que la paz positiva exige la reducción y eliminación de la 

violencia estructural, asimismo la paz es una red de relaciones humanas basadas en la 

equidad, mutualidad, y el valor inherente de todas las personas, además podría 

interpretarse como la manifestación de la justicia global. El concepto de paz busca 

desarrollar la apreciación de las diferencias culturales y el reconocimiento de la 

dignidad humana como el fundamento esencial de las relaciones humanas en todos los 

niveles: interpersonal, social, y estructura. 

 

Para finalizar es de vital importancia llegar al compromiso de la paz, igualmente la 

Cultura de la paz pretende en última instancia, regir las actuaciones sociales de los 

sujetos, orientándolas hacia la construcción de una sociedad más justa, solidaria y 

pluralista, con el propósito de eliminar las raíces de la violencia a través de estrategias 

de paz. 

Tabla 3. Tendencias minimalistas de la paz 

Tendencias Concepción de Paz 

Minimalista Concepción negativa de paz, la concibe como ausencia de guerra, 
desconociendo los conflictos que emergen dentro de los Estados, y los 
intereses intrínsecos a la guerra (socioeconómicos, políticos o militares). 

Intermedia Asocia la paz con ausencia de guerra y de un sistema de amenazas, quiere 
decir que concibe la paz desde la desaparición de la violencia organizada, 
ya sea a nivel nacional o internacional, sin tener en cuenta las estructuras 
sociales y culturales como elementos importantes en la gestación de la paz. 

Critica Asume la paz como ausencia de todo tipo de violencia, (real, directa, 
indirecta, estructural, cultural), siendo la violencia, un conjunto de 
fenómenos que afectan el desarrollo pleno del individuo, que se ve frustrado 
en la satisfacción de sus necesidades básicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados la cultura de paz teorías y realidades (2009). 

 

 

1.2.2. El Conflicto visto desde diferentes perspectivas 

Funquen (2003)  en su trabajo Los conflictos y las formas alternativas de resolución 

comenta, que los conflictos persisten en factores sociales que motivan la forma como 
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evoluciona la sociedad, el conflicto es inevitable a la condición y al Estado natural del 

ser humano; sin embargo, en la realidad se ha demostrado que la convivencia es cada 

vez más compleja por la capacidad de dar respuesta y los mecanismos tradicionales 

para manejarlos, además, es necesario afrontarlos desde una perspectiva positiva 

como una oportunidad de aprendizaje. No obstante, el autor resalta que los conflictos 

en Colombia en las últimas décadas son producto de un notable incremento de factores 

sociales que sirven de base para las condiciones que motivan la forma como evoluciona 

la sociedad, para comprender este proceso es necesario entender el concepto de 

conflicto, el término “conflicto” proviene de la palabra latina conflictus que quiere decir 

chocar, afligir, infligir; conllevando a una confrontación o problema, lo que implica una 

lucha, pelea o sinónimo de desgracia, de mala suerte, se considera como algo 

aberrante o patológico, como disfunción, como violencia en general, como una situación 

desafortunada donde las personas se ven implicadas en él.  

 

Cuando el conflicto surge las personas o grupos desean realizar acciones que son 

mutuamente incompatibles, por lo cual la posición de uno es vista por el otro como un 

obstáculo por lo cual surge un enfrentamiento para imponer su decisión; asimismo el 

conflicto se define como un Estado emotivo doloroso generando tensión entre deseos 

opuestos y contradictorios ocasionando contrariedades interpersonales y sociales. 

 

Tabla 4. Orígenes y raíces del conflicto. 

Factores Planteamiento 

La subjetividad de la percepción Las personas captan de forma diferente un mismo objetivo 

 

Las fallas de la comunicación 

Dado que las ambigüedades semánticas tergiversan los 
mensajes. 

La desproporción entre las 
necesidades y los satisfactores 

La indebida distribución de recursos naturales y Económicos 
generan rencor entre los integrantes de una sociedad. 

La información incompleta 
Cuando quienes opinan frente a un tema sólo conocen una parte 

de los hechos. 

La interdependencia La sobreprotección y la dependencia son fuente de dificultades. 

Las presiones que causan 
frustración 

se presenta cuando los compromisos adquiridos no permiten dar 
cumplimiento a todo, generando un malestar que puede 

desencadenar un conflicto. 

Las diferencias de carácter 
Las diferentes formas de ser, pensar y actuar conllevan a 

desacuerdos. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos los conflictos y las formas alternativas de 
resolución (2009) 

 

En este orden de ideas los conflictos son fenómenos de incompatibilidad entre 

personas o grupos y hace referencia tanto a los aspectos estructurales como a los 

personales, es decir, que el conflicto existe cuando se presenta cualquier tipo de 

actividad incompatible. 

 

1.2.3. Violencia 

Parra y Tortosa (2003), asocia la existencia del conflicto a la violencia estructural, la 

cual se genera entre dos o más grupos de una sociedad (Normalmente caracterizados 

en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, 

acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de 

alguna de las partes y en perjuicio de las otras. Debido a los mecanismos de 

estratificación social, el termino de violencia estructural radica en el reconocimiento de 

la existencia de conflicto, en el uso de los recursos materiales y sociales. Es importante 

entender y relacionarlo con manifestaciones de violencia directa (cuando alguno de los 

grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la 

fuerza) o de violencia cultural (legitimizaciones de las otras dos formas de violencia, 

como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o eurocentrismo (Parra y Tortosa 

2003, p. 57). 

 

En este sentido se usa el término violencia estructural para indagar la relación 

existente entre las situaciones de violencia estructural y formas de violencia directa, en 

este sentido, la violencia represiva puede entenderse como un mecanismo necesario 

para mantener una determinada estructura de poder cuando existen altos niveles de 

violencia estructural, asimismo la violencia estructural es útil para entender los 

mecanismos de ejercicio del poder y causantes de procesos de privación de 

necesidades humanas básicas. 
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1.2.4. Emprendimiento 

El emprendimiento es un término utilizado en todo el mundo y ha estado presente a 

lo largo de los años volviéndose importante ante la necesidad de superar las crecientes 

crisis económicas, la palabra emprendimiento vine del francés entrepreneur que 

significa (pionero) refiriéndose a la capacidad que tiene una persona de hacer un 

esfuerzo adicional para lograr una meta o un objetivo o más aun emprender nuevos 

retos con un valor agregado a un producto o a un proceso ya existente (Ospina, (s.f), 

p.1). 

 

Cabe señalar que el emprendimiento es importante porque ayuda a muchas 

personas a ganar independencia y lograr una estabilidad económica, debido a que la 

actualidad se ven grandes niveles de desempleo y baja calidad de los empleos que ya 

existen o en muchas ocasiones las personas pasan de ser empleados a ser 

empleadores. Es importante resaltar que el espíritu del emprendedor debe ir ligado a 

renunciar a la estabilidad económica y asumir sus propios riesgos. 

 

Por otra parte  Formichella (2004), en su artículo El concepto del emprendimiento y 

su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local, comenta que ante la actual 

problemática de desempleo y exclusión el concepto de emprendimiento ha tomado gran 

relevancia en la sociedad generando en muchas sociedades un resultado positivo ya 

que brinda nuevas expectativas a nivel laboral y económico. 

 

Asimismo, la actividad emprendedora es la gestión del cambio la renovación de 

estrategias que ocurre dentro o fuera de una organización con el fin de crear una nueva 

entidad de negocio o idea, persiguiendo nuevas oportunidades más allá de los recursos 

existentes. Es importante resaltar que el emprendedor es una persona que tiene la 

capacidad de crear, generar idear, innovar, asumir riesgos y capaz de enfrentar 

problemas y dar solución de estos, emprender no es fácil, pero y no todos los individuos 

tienen esa capacidad de crear se necesita esfuerzo dedicación apoyarse de varios 

elementos redes sociales, redes comunicación, saber conformar un grupo de trabajo que 

tenga las mismas capacidades de crear he innovar. 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Formichella
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Cabe considerar que el emprendedor que persigue fines económicos tiene la 

capacidad de vislumbrar la ganancia a partir de recursos escaso y lograr buenas 

propuestas así mismo aprovecha cada oportunidad que le brindan moviliza recurso y los 

desarrollas ( Formichella, 2004, p.7). 

 

1.2.4.1. Tipos de emprendimiento contemporáneo 

Aulet y Murray (2013), identifican dos tipos de emprendimientos: IDE y SME. 

El primero se refiere “innovation-driven entrepreneurship”, se caracteriza por 

perseguir oportunidades basadas en llevar a los clientes nuevas innovaciones que 

tienen claras ventajas competitivas y un gran potencial de crecimiento. 

El segundo, “small business entrepreneurship”, pretende proveer a mercados locales 

con ideas de negocios bien comprendidas y con ventajas competitivas limitadas. 

En la tabla 5 se refleja las diferencias de este tipo de emprendimiento. 

 

Tabla 5. Diferencias entre el emprendimiento IDE y SME 

Elementos SME IDE 

Foco 
Abarca solo mercados 

locales y regionales 
Se enfoca en mercados globales 

Base 
La innovación no es 

necesaria para establecerse 
o crecer 

La compañía se basa en algún tipo 
de innovación (técnica, proceso o 

modelo de negocios) que se 
constituye en su ventaja competitiva. 

Tipos de empleos generados 

Los trabajos se llevan a cabo 
en el plano local 

restaurantes, servicios para 
la industria, etc. 

Los trabajos no tienen por qué 
llevarse a cabo de forma local 

Tipo de empresa creada 
En general, son negocios 
familiares con muy poco 

capital externo 

Existen diferentes tipos de 
propietarios, incluyendo un amplio 

rango de capitales externos 

Tipo de crecimiento 

La compañía crece de 
forma lineal. Cuando se 

invierte dinero en la 
compañía, el sistema 

responde rápidamente de 
una manera positiva 

La compañía comienza perdiendo 
dinero, pero si es exitosa tendrá 

un crecimiento exponencial. 
Requiere inversión. Cuando se 

invierte dinero en la compañía, el 
sistema no responde rápidamente 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos sobre el concepto de emprendimiento, 2016. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Formichella
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1.2.5. Empleo 

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) (2015), entiende por empleo con el 

escenario donde hay trabajo para todas las personas. 

Existen 2 tipo de empleo: 

a. El formal: incluye a los trabajadores que tienen una relación laboral 

reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales (tales como 

seguridad social, beneficios no salariales de liquidación o finiquito al término 

de la relación de trabajo) 

b. El informal: engloba a los trabajadores que, aunque reciben un pago por 

su trabajo, no tienen una relación laboral reconocida y no pueden hacer 

cumplir sus derechos laborales. 

De acuerdo, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)4, en un informe comentan que el empleo formal es el que más impacto tiene en 

el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, asimismo afirman que la 

generación de empleos productivos es clave para fomentar el crecimiento económico, 

reducir la pobreza e incrementar la cohesión social. 

 

Además, la (OCDE) comenta que en los últimos años el crecimiento de la 

productividad ha sido importante para el crecimiento económico, existiendo periodos en 

los cuales el empleo fomenta el crecimiento económico ya que el empleo es una fuente 

de crecimiento y bienestar para la sociedad, de tal manera que el crecimiento 

impulsado por el empleo tenga un efecto en la pobreza además que el sector de la 

productividad sea impulsado para si mitigar la pobreza ya que si no hay generación de 

empleo no se va ver un crecimiento económico y la actividad económica va afectar 

directamente el nivel de empleo(OCDE, 2009). 

 

1.2.6. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 La agenda 2030 como es conocido los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

es un plan que busca trabajar a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 

 
4  Organismo Internacional de carácter intergubernamental conformado por 37 países, con el objetivo de lograr una 

expiación económica y del empleo como el nivel de vida de los países miembros. 
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Su objetivo es fortalecer la paz universal dentro de un concepto amplio de libertad, 

reconocer y erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluyendo la 

pobreza extrema siendo el mayor desafío a que el mundo se enfrenta y constituye un 

requisito indispensable para el desarrollo sostenible, además de esto será 

implementado por todos los países que hacen parte de esta alianza, de igual manera 

buscan liberar a la humanidad de la tiranía, la pobreza y la privaciones, proteger y sanar 

el planeta. 

 

Los (ODS) están compuestos por 17 objetivos, 169 que buscan, logrado hacer 

realidad los derechos humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas 

son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental (Asamblea general de las Naciones Unidas, 

2015, p.1).  

Figura 1. Objetivos de desarrollo sostenible 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los ODS del PNUD, 2019 . 

Los Objetivos y las metas estimularán durante los próximos 15 años la acción en las 

siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta. 

Tabla 6. Metas 

Acción Importancia 

Las personas Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y 
dimensiones, velar por que todos los seres humanos puedan realizar 

su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente 
saludable 

El planeta Proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el 
consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus 
recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio 



32 

 

climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes y futuro 

La prosperidad Velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida 
próspera y plena, y por qué el progreso económico, social y 

tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza 

La paz Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del 
temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni 

paz sin desarrollo sostenible 

Las alianzas Movilizar los medios necesarios para implementar la Agenda 
mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. que 
se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre 

particularmente en las necesidades de los más pobres y 
vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las 

partes interesadas y todas las personas. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos Asamblea general de las Naciones Unidas (2015). 

 

Con lo anterior, se busca que los (ODS) sean una herramienta de planificación y 

seguimiento para los países a nivel Nacional como Local. En función de los objetivos 

del proyecto, a continuación, se incluyen otros aspectos conceptuales que resultan 

precisos para contextualizar los referentes teóricos: 

 

La reintegración es un proceso mediante el cual se pretende que las personas que 

estuvieron vinculadas al conflicto armado y que se han acogido a procesos de 

desmovilización se vinculen nuevamente a la vida social. Este proceso implica diversas 

dimensiones vitales que van desde la dimensión familiar hasta la dimensión social.  La 

siguiente gráfica incluye las dimensiones propuestas en el modelo de reintegración 

vigente para el Estado colombiano. 

Figura 2. Reintegración 

 



33 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) 

Dentro de este modelo se identifica que cada una de estas dimensiones debe ser 

atendida debido a que en su conjunto potencializan el proceso de vinculación y 

resignificación del vínculo social por parte de las personas que estuvieron vinculadas al 

conflicto armado. También se considera que estas dimensiones acogen diversos 

niveles, en los cuales resulta necesario que se fortalezcan los vínculos, las habilidades 

y competencias, para a partir de ello generar nuevos proyectos de vida individuales y 

colectivos.  Un último elemento transversal a estas dimensiones tiene que ver con la 

posibilidad de generar nuevas relaciones con la comunidad y con el entorno social y 

cultural, expresadas por ejemplo en acciones de convivencia y reconciliación y en 

ejercicios de corresponsabilidad ciudadana (en los cuales tanto las instituciones como 

la sociedad civil juegan un papel relevante). Los anteriores aspectos son integrados en 

la dimensión psicosocial. 

García, y Arana (2018) señalan que “los procesos psicosociales en las comunidades 

tienen que ser parte de la reflexión y la propuesta de cambio en contextos de 

posconflicto, instaurándose como aporte en los procesos políticos que se anclan a la 

realidad del país, para posibilitar el desarrollo social y humano” (p.73).  En este sentido, 

para lograr procesos exitosos se requiere tener conocimiento claro de los principales 

focos a atacar en la reintegración, ya sean estos de carácter psicológico, físico, 

educativo, social, psicosocial. 

De forma complementaria, la dimensión productiva resulta también de interés en este 

modelo dado que potencializa procesos de autonomía económica y de vinculación al 

mercado laboral a partir tanto del desarrollo de competencias laborales como en 

relación con el desarrollo de procesos tendientes a la generación de proyectos 

productivos.  

 

Los anteriores aspectos, se alinean con las directrices y apuestas internacionales 

como las de la ONU (2018) para el desarrollo de procesos de reintegración individual y 

colectiva, según las cuales el Estado debe garantizar el abordaje de al menos dos 
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grandes aspectos enfoques: uno basado en la dimensión personal tendiente al 

desarrollo de capacidades formativas y ciudadanas tendientes al involucramiento activo 

y funcional en la vida civil y otro basado en las dimensiones comunitarias dentro de las 

cuales el fomento de procesos como la convivencia, el respeto y la dignidad tanto para 

las víctimas como para victimarios mediante espacios de construcción social y 

establecimiento o restablecimiento del tejido colectivo resultan fundamentales. En esta 

dimensión se involucran también la generación de espacios económicos, laborales, 

educativos entre otros, donde los insertados puedan interactuar como un ciudadano del 

común (Ugarriza, 2009 citado por García, J & Arana, C. 2018). 

 

En línea con lo anterior, otro aspecto enunciado desde las instancias internacionales 

que se convierte en relevante para el desarrollo de procesos de reintegración, tiene que 

ver con la generación de espacios para la reconciliación, debido a que estos son un 

componente esencial para la generación de procesos de transformación social, en los 

cuales tanto las víctimas como los victimarios puedan expresar de forma profunda a la 

sociedad en general su percepción en torno al impacto directo e indirecto asociado al 

conflicto armado.  Dentro de este aspecto son acciones relevantes los procesos de 

memoria histórica y colectiva con los diversos actores que han participado o han sido 

afectados por el conflicto.  

 

Otro elemento derivado de estas apuestas de reincorporación tiene que ver con el 

desarrollo de procesos de ciudadanía mediante los cuales las personas que estuvieron 

vinculadas al conflicto armado pasen gradualmente al desarrollo de ejercicios de 

participación ciudadana y política, lo cual implica el reconocimiento de los derechos y 

deberes ciudadanos.  Lo anterior implica entonces la expresión de la propia identidad 

tanto política como social y la reflexión en torno a los procesos psicosociales 

entendidos como producto de la interacción entre los individuos y el contexto social.  

Estos deben ser también objeto de reflexión crítica con la intención tanto de 

comprender dinámicas sociales como de generar estrategias para la transformación de 

realidades que se han relacionado con los fenómenos que han originado y mantenido el 

conflicto social. 
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Por otra parte, la reincorporación en un proceso posterior y consecuencia del 

proceso de reintegración.  En este se procura la “estabilización socioeconómica de los 

excombatientes que entregaron sus armas, en el marco de la firma del Acuerdo Final 

entre el Estado y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 

Pueblo (Farc-Ep)” (ARN, 2020).  Se concentra en la implementación de acciones y 

estrategias específicas que permitan por una parte el fortalecimiento y desarrollo de 

competencias de quienes estuvieron vinculados a las Farc-Ep y por otra parte la 

generación de procesos de reconstrucción del tejido social y la reconciliación en los 

territorios y el desarrollo de actividades productivas.  Un elemento diferencial de este 

proceso tiene que ver con la construcción colectiva (en la que participan diversos 

actores sociales, convocadas por el Consejo Nacional de Reincorporación) de las 

acciones y procesos que se adelanten tanto a nivel individual como colectivo.  

 

Para efectuar la reincorporación de forma idónea, se contempla el desarrollo de 

diversas estrategias establecidas formalmente en Colombia a través del Decreto 1274 

de 2017, Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica (PNRSE) y 

complementadas, posteriormente, con el Documento Conpes 3931 de 2018 (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, 2018), proyectado a ocho años (hasta 2026). 

Dentro del proceso de reincorporación asociado al proceso adelantado con las Farc-Ep 

se contemplan los siguientes aspectos: 

 

Desarrollo de proyectos productivos, renta básica, sistema de seguridad en salud y 

sistema de protección a la vejez, creación de Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR), en estos se ha proyectado el desarrollo de actividades de 

capacitación y otras tendientes al proceso de adaptación de los excombatientes a la 

vida civil y a la generación de relaciones comunitarias (ARN, 2020). De acuerdo con la 

ARN (2020) a partir de la firma del acuerdo de paz, la reincorporación se da en dos 

fases: 1. Reincorporación temprana (desde el 16 de agosto del 2017 y hasta comienzos 

del 2018) y 2. Reincorporación a largo plazo. En la primera fase se han propuesto 

acciones en torno a proveer apoyo en salud, formación básica, identificación de 

saberes, adecuado aprovechamiento del tiempo libre, estabilización emocional, 
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académica, laboral y también económica, para los excombatientes.  La segunda fase 

fue prevista a partir de 2018 e implica la generación de procesos a largo plazo para dar 

respuesta a necesidades socioeconómicas, educativas, de salud y en general para el 

ejercicio de la ciudadanía. 

 

1.2.7. Enfoque psicosocial 

El enfoque psicosocial ha estado inmerso en diferentes realidades colectivas, en 

cada una de ellas, su definición se transforma para responder a los procesos en el que 

ella emerge. En este sentido, los procesos de reintegración y reincorporación no han 

sido ajenos a este enfoque, y de estos procesos se han establecido diversas 

definiciones. 

 

Para Anaconda (2014), este enfoque, nace en Latinoamérica en los años 70 y 80 con 

el propósito de entender las situaciones conflictivas entre los individuos y colectivos. 

Para la autora, el enfoque psicosocial tiene dos miradas, la primera, corresponde a 

psico, refiriéndose a los aspectos individuales y la segunda, a la palabra social, 

haciendo referencia a las dinámicas de un colectivo, en este orden de ideas, el enfoque 

psicosocial hace referencia al “encuentro entre el sujeto y lo colectivo, pero sin perder 

de vista la experiencia personal del sujeto” (Anaconda, 2014, p. 10). Adicionalmente 

para este autor implica: 

 

La comprensión de los diferentes ámbitos que se vieron afectados por el 
contexto del conflicto armado, en las personas, las familias y las comunidades; 
cuya comprensión contextualizada permite un abordaje integral de la situación, 
que dé respuesta a las necesidades de acompañamiento y propenda por la 
transformación de las situaciones y contextos que posibilitaron su victimización 
(p.11). 
 

Desde otro punto de vista, según Villa (2012), este enfoque permite contar con una 

perspectiva transdisciplinar que posibilita un diálogo abierto del que harán parte 

diferentes áreas, lo cual resulta fundamental para lograr procesos de intervención 

integrales, que permitan abordajes multidimensionales y transdisciplinares. Esto llevará 
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a procesos más articulados y rigurosos y de los que se verán beneficiados las 

comunidades, la sociedad y el Estado.  

 

Otro elemento característico del enfoque psicosocial tiene que ver con su interés en 

las particularidades propias del contexto social, político y cultural de la población 

vulnerable o víctima y/o que se encuentra atravesando una situación difícil, con el fin de 

reconocer y dar un lugar de respeto a estas particularidades (Villa, 2012, p.357).  En 

este sentido, uno de los principales objetivos de este enfoque es encontrar 

herramientas y construir en conjunto estrategias para el fortalecimiento de las 

competencias individuales y comunitarias en situaciones adversas. Es decir, en función 

de fortalecer su grupo, la comunidad y la sociedad en general. Para lo anterior parte de 

un reconocimiento de aspectos de riesgo y aspectos protectores en situaciones 

adversas. Respecto al primer aspecto, se identifican de forma específica aspectos que 

en este caso particular asociados a la vivencia de situaciones propias del conflicto 

armado y de vivenciar la situación de víctima pueden generar afectaciones a nivel 

individual o colectivo.  La siguiente gráfica presenta algunos de los elementos que se 

identifican como factores asociados al riesgo psicosocial. 

Figura 3. Riesgo Psicosocial. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez, De la torre y Miranda (2002) 
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Por otra parte, respecto a las afectaciones psicosociales, la investigación en torno a 

este tema ha concluido que “las consecuencias en la salud mental de las personas 

víctimas tienen un impacto de largo alcance en varios ámbitos de la vida y de la 

comunidad” (Lira 2010; McDonald, 2010, citados por Hewitt, et all, 2016, p.128). En este 

sentido, los niveles de afectación varían en función del rol, del ciclo vital y de las 

posibilidades y recursos para el afrontamiento individuales y comunitarios.  

 

Como consecuencia de lo anterior, existe una relación dinámica entre afectaciones 

psicosociales (individuales y colectivas) y los impactos a nivel social. La siguiente 

gráfica ilustra estos aspectos: 

Figura 4. Afectaciones Psicosociales e impactos a novel social 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las afectaciones psicosociales documentadas con mayor frecuencia tienen que ver 

con condiciones diversas que inciden de forma negativa en la salud mental y que puede 

evidenciarse a nivel individual o colectivo.  Por otra parte, dentro de los impactos más 

evidentes a nivel social se encuentran la ruptura o fragmentación del tejido social, lo 

cual se relaciona también con la percepción compartida de disminución en la calidad de 

vida, la sensación de desarraigo cultural y la modificación de roles sociales y culturales. 

Desde la perspectiva del enfoque psicosocial, las personas son comprendidas 
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en función de las relaciones que establecen con su entorno vital, con los otros, con la 

comunidad, y a su vez la comunidad es vista como un todo, que se relaciona con su 

entorno contextual, regional, con otras comunidades y con sus miembros individuales. 

Es decir, es la forma de percibir, comprender e interpretar la realidad. (Villa Gómez, 

2012). Complementando lo anterior, Bello y Chaparro (2009, citados en Anacona, 

2014), destacan que lo psicosocial es el estudio del punto de encuentro entre el sujeto 

y el colectivo.  

1.3. Marco Conceptual 

• Violencia: Uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones (Organización mundial de la salud, 2014, 

p.1). 

• Conflicto estructural: Son causados por estructuras opresivas de relaciones 

humanas, estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas 

a la gente en conflicto (Álzate, 2013, p.6). 

• Género: se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y 

prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en 

función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres 

(Lamas, 2000, p.4). 

• Reintegrados: excombatientes que se reintegraron a la vida civil antes de la firma 

del acuerdo de paz. 

• Reincorporados: excombatientes de las FARC que dejaron sus armas después de 

la firma del acuerdo paz (24 de noviembre de 2016). 

• Empleo: La organización internacional de trabajo: entiende el “pleno empleo” como 

el escenario donde hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están 

en busca de él (Organización mundial del trabajo, 2015). 

• Emprendimiento: El desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales 

de que disfrutan los individuos (Amartya Sen, 2000). 
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• Reinserción: Se refiere a la parte inicial del proceso, en la cual los excombatientes 

dejan atrás las armas para iniciar una nueva vida, esta fase permanece hasta que 

la persona empieza a hacer parte de un programa de reintegración, aquí se les 

proporciona ayuda para solventar las necesidades básicas de alimentación, 

vivienda y vestido, es de corta duración,  sin embargo es la base del proceso de 

reintegración y pieza clave, ya que es de los primeros contactos que la persona 

establece una vez a decido dejar la guerra. 

• Reincorporación: De acuerdo con el Congreso de la República de Colombia citado 

por Escobar, Luna y López, (2018) Esta fase involucra beneficios jurídicos, 

programas de rehabilitación, tierras, vivienda seguridad y microempresa. Lo que 

resulta ser de vital importancia debido a que les brinda reconocimiento y a su vez 

les garantiza el ejercicio de sus derechos lo que resulta ser determinante en el 

proceso.  

• Reintegración: La reintegración tiene algunos componentes como lo son la parte 

económica y social, en general esta hace referencia al proceso en el cual los 

excombatientes adquieren una condición civil y que no tiene un tiempo delimitado 

con exactitud, ya que cada proceso, aunque se trate de forma generalizada resulta 

siendo diferente para cada persona. Aquí es relevante trabajar en las percepciones 

y conceptos de cada uno de ellos para obtener resultados más provechosos a largo 

plazo  

 

1.4. Marco Legal 

A continuación, se establece leyes que buscan restablecer los derechos de 

aquellas personas que fueron víctimas del conflicto armado, así como artículos que 

les permite la implementación y creación de empleos productivos que busquen 

mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 

Resaltando el artículo 13 de la Constitución política de Colombia, donde se 

establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
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origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan 

 

Tabla 7. Marco Legal-colombiano 

Acto administrativo NO Fecha Descripción 

Artículo 123, Ley 1753 09/06/2015 

Por el cual la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos deberá articular, coordinar y 

supervisar “la implementación de la Política 
Integral de Derechos Humanos de acuerdo con 
la “Estrategia Nacional para la Garantía de los 

Derechos Humanos 2014-2034” 

Ley 1482 30/11/211 

Por el cual, se dictaron disposiciones para 
"sancionar penalmente actos de discriminación 

por razones de raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo 

u orientación sexual, discapacidad y demás 
razones de discriminación" 

Acuerdo final para la 
Terminación del conflicto y 
la Construcción de un paz 

estable y duradera 

 26/11/216 

Terminar el conflicto armado y con ello 
comenzar una fase posterior de construcción 
de paz entre todos los colombianos. Tienen el 

propósito de promover, proteger y garantizar los 
derechos de todos los colombianos, en particular 

las víctimas. 

COMPES 3932 29/06/2018 

Lineamientos para la articulación del plan marco 
de implementación del acuerdo final con los 
instrumentos de planeación, programación y 
seguimiento a políticas públicas del orden 

nacional y territorial. 

Articulo 68 2011 

Creación e implementación de programas de 

capacitación para el acceso a empleo rural o 
urbano por parte de las víctimas. El Ministerio de 

Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
crearán e implementarán respectivamente 

programas de capacitación para el empleo y 
emprendimiento, que preparen a las víctimas 

para los retos que exige la competitividad en el 
mercado laboral 

Ley 1448 2011 

Se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones, 
reguló entre otras cosas lo relacionado con la 

reparación a las víctimas en aras de reivindicar 
su dignidad y su plena ciudadanía 

Articulo 52 2004 
En lo relacionado con la protección a los 

desplazados por razones de violencia. 
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Articulo 12 1991 

Nadie será sometido a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos obtenidos Min Trabajó, empleo es de todos 
 

Capítulo 2 - Aplicación y Desarrollo   

2.1.  Tipo y Diseño de Investigación  

Este proyecto asume una metodología mixta, ya que aborda aspectos que buscan 

describir algunos rasgos determinantes y categorías que permitan establecer las 

diferentes necesidades y potencialidades de la población (actores sociales) 

participantes en el estudio, desde una metodología cualitativa, se concentrará en el 

desarrollo de investigación participativa. El diseño es Narrativo con análisis de 

contenido. 

 

Por otra parte, a nivel cuantitativo se desarrollarán los elementos estadísticos propios 

del Modelo, que permitan valorar la inversión necesaria para llevar a cabo las distintas 

estrategias que conforman el Modelo de Intervención (MII) que se proponga y algunos 

indicadores que permitan el seguimiento, medición y evaluación del mismo. 

 

2.2.  Población o entidades participantes 

Investigadores: Los participantes del proyecto adicional a los investigadores de la 

Corporación Universitaria son: El Observatorio Distrital de Convivencia, Paz y 

Seguridad, ODCOPAS, el Program for Recovery and Community Health, PRCH, 

adscrito a Yale University, la Universidad del Quindío, la Fundación Social 

“Restaurando Sueños”, se han vinculado de forma oficial al proyecto (con carta de 

intención).  

 

Población Beneficiara del Proyecto: Actores del conflicto vinculados a diferentes 

Fundaciones u Organizaciones como: Manos Amigas por la Paz y la Reconciliación y 

Fundación Transformando Historia, entre otras. Además de aquellos que se acojan al 

llamado realizado por ODCOPAS, inicialmente ya han materializado su intención el 
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Sindicato Nacional de Defensores de Derechos Humanos – SINDEHU y la Fundación 

Social “Restaurando Sueños”. 

 

Muestreo: La muestra será por conveniencia y de casos sumamente importantes o 

críticos para el problema analizado. Adicional a esto, dado que se busca establecer o 

desarrollar diversas perspectivas con el fin de aportar al MII, la muestra será variada y 

el tamaño será de acuerdo con un tipo de estudio fenomenológico, por lo que se 

necesitarán mínimo diez (10) participantes por subgrupo de estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, pp. 385 – 390). 

 

Procedimiento:  

Para esto se realizaron tres fases asociadas a la metodología de estudio de caso 

propuesta por Robert Yin (1984) el cual consta de cinco pasos como se observa en la 

figura  

Figura 5.Metodología caso de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yin (1984). 

Estos cinco pasos se desarrollaron en cuatro fases que buscaron dar respuesta a 

cada uno de los objetivos planteados 

 

2.3. Definición de Variables o Categorías 

Estas se han establecido a partir de la revisión teórica, con el fin de abordarlas en el 

trabajo de campo, luego de este se vincularán nuevas categorías dada su importancia 

para la población objeto de estudio de la investigación. Estas se abordarán desde el 

 Diseño del Caso de Estudio  

 Preparación de la recolección de datos 

 Recolección de Datos 

 Análisis del Caso de Estudio 
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análisis cualitativo, por lo que se tendrán en cuenta las diferentes posiciones y 

percepciones de todos los participantes. 

 

• Resiliencia: Capacidad que tiene una persona para superar una situación 

traumática. 

• Tejido Social: lo conforma un grupo de personas que se unen para satisfacer 

las necesidades elementales o superiores. 

• Paz: La ausencia de guerra. 

• Ciudadanía: Persona que tiene derechos políticos y sociales que le permiten 

intervenir en la política en un país. 

• Productividad: sistemas productivos, o recursos utilizados para hacer o 

transformar dicha producción. 

• Emprendimiento: proceso de diseñar crear o generar una nueva idea de 

negocio 

• Empleo: acción en que un individuo recibe un salario por ejercer una actividad 

especifica. 

• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible es un llamado universal que 

impulsan poner fin a la pobreza proteger el planeta y garantizar la paz y la 

prosperidad 

 

2.4 Procedimiento y Técnicas 

Fase I:  

Se realizó una revisión de literatura, para contextualizar el potencial económico y 

social de forma articulada con los ODS, junto con los antecedentes de estrategias de 

construcción y fortalecimiento del tejido social a nivel local, nacional e internacional, a 

través de la exploración de diferentes bases de datos indexadas y algunas oficiales 

como el Dane, Banco de la Republica, la Oficina del Comisionado de paz entre otros.  

 

Fase II:  
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Se realizo una metodología de acción participante, que involucra diferentes actores 

del conflicto, los cuales se abordarán desde las diferentes fundaciones y organizaciones 

que asocia de alguna manera a la población con el fin de establecer sus necesidades y 

potencialidades. Aplicando técnicas de recolección de información y dado el carácter 

participativo, dentro de esta fase se realizó la validación por parte de la comunidad de 

los hallazgos encontrados en torno a los temas abordados al inicio de esta.   

 

En principio se estableció Grupo focal dadas las características de la población 

objeto de estudio y la fenomenología, pero dada la contingencia generada por el COVID 

– 19, se establece tener como alternativa la realización de entrevistas abiertas y 

semiestructuradas por medio de las plataformas digitales. A continuación, se presentan 

los criterios de inclusión, los cuales tienen en cuenta características y requerimientos 

que deben cumplir los posibles participantes como se describen a continuación:  

 

Tabla 8. Criterios de conformación e inclusión de los grupos focales: 

Entrevistas y/o grupo 
focal 

Integrantes Características 

Víctimas 

Participantes en etapa de proceso de Resiliencia: que 
estén recibiendo acompañamiento por parte de 

psicólogos o instituciones como Organizaciones no 
Gubernamentales, ONGs, gubernamentales entre otras. 

Adscritos a algunas de las organizaciones que hacen 
parte del proyecto: ODCOPAS, Fundación 

Transformando Historia y Fundación Social Restaurando 
Sueños. 

Hombres, mujeres y 
otros entre los 19 y 62 

años. 
Los cuales se 

dividirán en subgrupos 
de acuerdo con su 
género, rango de 

edades, ya que las 
categorías de análisis 

pueden variar de 
acuerdo a esta 
clasificación. 

Participantes en etapa de proceso de Reparación: 
que se encuentren dentro los diferentes programas como 
los de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, del Centro de Memoria Paz y 
Reconciliación y ACNUR, entre otros y se encuentren 

adscritos a las organizaciones que hacen parte del 
proyecto: ODCOPAS, Fundación Transformando Historia 

y Fundación Social Restaurando Sueños. 

Participantes que han culminado estos procesos y se 
encuentren adscritos a las organizaciones que hacen 

parte del proyecto: ODCOPAS, Fundación 
Transformando Historia y Fundación Social Restaurando 

Sueños. 
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Ex Guerrilleros 

Participantes en etapa de proceso de desmovilización o 
reincorporación y se encuentren recibiendo 

acompañamiento por parte de la Agencia para la 
Reincorporación y Normalización, psicólogos o 

instituciones como ONGs, entre otras. Que se encuentren 
adscritos a las organizaciones que hacen parte del 

proyecto: ODCOPAS, Fundación Transformando Historia y 
Fundación Social Restaurando Sueños. 

Hombres, mujeres y 
otros entre los 19 y 62 

años. 
Los cuales se 

dividirán en subgrupos 
de acuerdo con su 
género, rango de 

edades, ya que las 
categorías de análisis 

pueden variar de 
acuerdo a esta 
clasificación. 

Participantes que han culminado este proceso y 
procesos de reintegración y se encuentren adscritos a las 
organizaciones que hacen parte del proyecto: ODCOPAS, 

Fundación Transformando Historia y Fundación Social 
Restaurando Sueños. 

Ex AUC 

Participantes en etapa de proceso de reintegración 
y se encuentren recibiendo acompañamiento por parte 
de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, 

psicólogos o instituciones como ONGs, entre otras. 
Que se encuentren adscritos a las organizaciones que 

hacen parte del proyecto: ODCOPAS, Fundación 
Transformando Historia y Fundación Social 

Restaurando Sueños. 

Hombres, mujeres y 
otros entre los 19 y 62 

años. 
Los cuales se dividirán 

en subgrupos de acuerdo 
con su genero, rango de 

edades, ya que las 
categorías de análisis 

pueden variar de acuerdo 
con esta clasificación. 

Participantes que han culminado este proceso y se 
encuentren adscritos a las organizaciones que hacen 

parte del proyecto: ODCOPAS, Fundación 
Transformando Historia y Fundación Social 

Restaurando Sueños. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las necesidades de la investigación y el formato propuesto por 
Farfán y Alzate en 2011 (p. 56). 

 

El criterio de exclusión de los integrantes de los grupos focales y/o entrevistas 

semiestructuradas, es que no pertenezca al menos a una de las instituciones 

establecidas en el ítem de integrantes. 

 

Tabla 9. Instituciones que apoyan los procesos Reincorporación y desmovilización 

Instituciones Objeto 

ARN (Agencia para la 
Reincorporación y la 

Normalización) 

Entidad de la presidencia de la república que desde 2003 acompaña y 
brinda asesoría permanente a quienes le apuestan a la paz y hacen tránsito a 

la legalidad, generando oportunidades que fortalezcan sus capacidades y 
puedan desenvolverse plenamente como ciudadanos. 

ANT (Agencia Nacional de 
Tierras) 

Ejecuta las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, sobre el ordenamiento social de la propiedad rural 

UARIV (Unidad para la 
atención y reparación 
Integral de víctimas) 

Es una institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras (Ley 1448) aprobada por el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

CNRR (Comisión Nacional 
de Reparación y 
Reconciliación) 

Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento 
judicial y la realización de sus derechos. 
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DPS (Prosperidad Social) 

Organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes 
generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a 

las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos 
vulnerables y su reintegración social y económica 

Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y                                   

Convivencia. 

Espacio donde convergerán en el nivel territorial    “todos los comités, 
mesas, instancias y mecanismos de participación en asuntos de paz” 

El Centro Nacional de 
Memoria Histórica 

Es un organismo gubernamental colombiano con sede principal en Bogotá. 
Es el encargado de preservar la memoria del conflicto armado colombiano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Revisión documental. 

 

Grupos Focales: Se esperan desarrollar un grupo focal por subgrupos de interés de 

forma independiente:  

 

• Víctimas del conflicto. 

• Ex combatientes de la guerrilla. 

• Ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia. 

 

Cada grupo será máximo de cinco (5) personas, para un total de tres (3) grupos 

focales y de treinta (15) personas.  

 

Se hace énfasis que los grupos focales se realizaran de forma independiente, es 

decir por subgrupos, por ejemplo, un grupo focal de víctimas se realiza de forma 

independiente y sin conocimiento de lo que se realice en los otros grupos focales, 

aunque tendrán conocimiento de que se está trabajando con los subgrupos. 

 

Metodología de los grupos focales: Se realizará una guía para la discusión que 

incluye preguntas de interés y el paso a paso para la realización del grupo focal para el 

moderador (Anexo 1). Se contará con la presencia de un investigador que observa de 

manera no participante (se excluye de hacer participaciones) la interacción y apoya al 

moderador, en la recopilación de información y grabación del proceso del grupo focal. 

Tabla 10. Pasos grupo focal 

Pasos previos a la realización del grupo focal 
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1. Determinar los tipos y el número de grupos focales útiles en las diferentes fases de 

la evaluación  

2. Identificar y si necesario contratar a uno o más animadores locales. 

 3. Seleccionar dentro de las categorías de los beneficiarios los grupos de interés en 

relación con el tema a evaluar  

4. Desarrollar la guía de discusión  

5. Planificarla discusión con el grupo focal 

Fuente. elaboración propia a partir de datos tomados guía para elaborar grupos focales 

 

El moderador realizará una síntesis sobre lo conversado, introduce los nuevos temas 

y realiza las preguntas sin presentar su posición. Además, deberá manejar el clima 

emocional que se genere en el grupo. Se espera que la actividad no duré más de dos 

(2) horas por grupo. Se realizará observación no participante y grabaciones audio 

previa autorización de los participantes para lo cual se utilizará el consentimiento 

informado (Anexo 1). 

 

Entrevistas semiestructuradas: A partir de la transcripción de las entrevistas 

(Anexo), se realizó la selección de las categorías de análisis con el “Proceso de análisis 

cualitativo para generar categorías o temas” propuesto por Hernández et. al. (2014, p. 

423) como se observa en la figura 6: 

figura 6. Flujo de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fase III:  

Se trascribieron los relatos obtenidos y discusiones, realizando matrices de análisis y 

usando otros instrumentos cualitativos, que permitieron establecer los resultados del 

ejercicio realizado, para así ser presentados a las personas que participaron con el fin 

de que presenten sus puntos de vista al respecto, avalando la información recopilada. 

Adicional a esto y a partir de lo desarrollado en las fases anteriores, dada la 

interdisciplinariedad de los investigadores involucrados, se diseñaron por áreas de 

conocimiento diferentes estrategias. En esta fase se buscó mediante la gestión del 

conocimiento se fortalezcan los lineamientos propuestos y su articulación con el fin que 

se pueda asegurar sostenibilidad del Modelo de Intervención integral (MII) que se 

propusieron como resultado de todo el ejercicio investigativo. 

 

Fase IV:  

Se formularon diferentes indicadores por áreas de conocimiento, de forma articulada 

con los ODS, que permitan el seguimiento, medición y evaluación de las estrategias 

que hacen parte del modelo de intervención integral (MII). Se buscará la validación de 

los indicadores por parte de expertos ajenos al proyecto con el fin de que estos posean 

la calidad necesaria para dar continuidad, sostenibilidad y eficiencia al MII, para hacer 

esta revisión de datos se usó la metodología de la teoría fundamentada, donde se 

realizó revisión literaria, se identificó el problema de la población objeto de estudio se 

formularon preguntas, para la entrevista y por último se generó recolección de datos 

para su análisis. 

Figura 7. Metodología de teoría Fundamentada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Estudio sobre la Percepción de los Factores 

Involucrados en la Estimación de Precios de Viviendas: El Caso de Cajeme. 
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Fase V: 

Se realizo el informe Final, se compilo cada uno de los capítulos del libro como 

resultado de investigación para su sometimiento y se presentaron 3 artículos de 

resultados. 

 

2.5 Alcances y limitaciones  

 Alcances: 

a. Con esta investigación se podrá establecer la importancia de restaurar y 

fortalecer el tejido social en la población que se vio afectada por el conflicto 

armado, así como los actores hicieron parte de grupos ilegales AUC y FARC. 

b. Esta investigación también presente identificar las afectaciones generadas por el 

Conflicto armado en Colombia en especial en la ciudad de Bogotá analizando por 

medio de entrevistas cuales fueron las afectaciones sufridas que les dejo el 

conflicto, cada uno de los aprendizajes dejados y que participación interna o 

externa tuvieron durante el proceso de paz. 

c. El correspondiente análisis se enfocó en construir un Modelo de Intervención 

Integral como aporte a la construcción y fortalecimiento del tejido social en 

Bogotá, articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de igual manera 

lograr la participación de  diferentes actores del conflicto armado, logrando dar 

un gran paso para el proceso de reconciliación y la generación de espacios 

participativos dirigido a las víctimas donde se busca restablecer sus derechos, 

lograr tener apoyo psicosocial por parte de entidades intergubernamentales y 

algunas ONG así como un acompañamiento en su proceso de resiliencia, con la 

firma del acuerdo se logró aplicar proyectos de emprendimientos productivos en 

algunos territorios con el objetivo de mejora de su calidad de vida y las de sus 

familias. 

Limitaciones: 

a.   Una limitación importante fue no poder realizar el trabajo de campo debido al 

Confinamiento que genero el Covid-19 dificultado el traslado y acceso a la zona 
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de estudio para recolectar información relevante para los análisis 

correspondientes en esta investigación. 

b.   Otra limitación va relacionada frente a las entrevistas con la población, es que 

muchos de ellos fueron víctimas directas del conflicto armado el recordar los 

hechos sucedidos era revivir el dolor generado por la guerra. 

c.   Otra limitación importante fue que uno de los actores entrevistados hizo parte 

de uno de los grupos subversivos y aún se encuentra en la cárcel entonces la 

comunicación con dicha persona fue bastante difícil ya que toco solicitar un 

permiso especial para que el entrevistado pudiera recibir la llamada bajo 

supervisión y responder nuestras preguntas ya que en el cito de reclusión no 

cuentan con medios tecnológicos como computadores. 

d.    La mayoría de la comunidad entrevistada hace parte de las fundaciones como 

ODCOPAS y Transformando historia se vio un poco sesgada las respuestas 

frente a la entrevista que se realizaron y los grupos focales que se pretendían 

realizar no se lograron generar por completo lo que se ve evidenciado en los 

resultados. 

Capítulo 3 - Resultados  

3.1 Análisis afectaciones psicosociales 

Antes de entrar en materias se presenta en la tabla 10 se las características de 

las personas entrevistadas: 

Tabla 11. Características de las personas participantes de la investigación 

Características de 

Identidad 

Entrevista a 

Profundidad 

Profesión Edad 

Población LGTBI 3 profesionales 37-52 

Hombres 15 - 25-55 

Mujeres 12 - 20-45 

Grupo focal 2  20-50 

 
 

  

 
 

  

Total, población 30 - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados producto de entrevistas 2020. 
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La anterior tabla permite describir entre población Lgtbi, mujeres y hombres 30 

personas entrevistadas que se designan como 15, 12 mujer Lesbiana, 3 personas 

LGTBI y 2 grupos focales. La variable edad se caracterizó por tener un rango de edad 

entre 20 y 53 años con un promedio de 39 años. El 20% de la muestra población tiene 

un nivel educativo profesional que incluye carreras como diseño gráfico y derecho, 

docente. 

Cuando el daño es nombrado por la víctima, se inscribe en un lenguaje público 

de una realidad intima de experiencias que fueron desarrolladas en el trascurso de la 

guerra generando daños psicológicos y afectaciones, convirtiéndose en una mensaje de 

sufrimiento, que se puede escuchar como una experiencia dolorosa, hablar de daño en 

sí mismo es difícil y más en una sociedad donde el respeto por la vida ha pasado a un 

segundo plano, asimilar los efectos de la violencia y la guerra es recordar las 

consecuencias generadas a la víctima desencadenado una serie de sentimientos y 

experiencias que van enfocadas a su desplazamiento corporal y emocional, que 

causaron estos delitos y que a la vez afectaron todo su entorno familiar, social, 

económico, etc. 

Articulado a lo anterior y basados en informes del Registro Único de Victimas en 

Colombia durante el periodo 2017, se observa a continuación los actos cometidos. 

Tabla 12. Registro de víctimas 

Hechos en el marco del Conflicto Armado 

Colombiano 

Registro 

de 

Víctimas 

Actores 

102 homicidios 

1.676 desplazamiento forzado 

358 amenazas 

108 delitos contra la libertad y la integridad sexual 

 

1.818 

víctimas 

LGTBI 

366 hechos 

cometidos por 

paramilitares 

287 hechos 

cometidos por 

guerrilla 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Conflictos armados y derechos de la 

Población LGTBI, 2017, según Registro Único de Victimas de Colombia 

Las víctimas del conflicto armado en Colombia se relaciona con los miles de 

muertos, lisiados, secuestrados, desplazados, desaparecidos y demás víctimas de 
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distintas formas de violencia por los distintos actores violentos del conflicto generando 

un sin número de afectaciones tanto psicológicas, económicas y sociales, de acuerdo 

con la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas (Año 2018), al 01 de 

octubre de 2015 fueron registradas 7.470.057 víctimas, de las cuales 3.711.395 son 

hombres, 3.700.944 son mujeres y 1.422 forman parte de la población LGBTI, en dicho 

registro no permite realizar una lectura diferenciada de las afectaciones y efectos que 

trae consigo una orientación sexual o una identidad de género diversa. 

A continuación, y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se evidencian 

los resultados obtenidos de la variable psicosocial a partir de la entrevista realizada a 

30 personas que fueron víctimas y actores del conflicto armado. 

 

3.2 Resultado de las Encuestas 

¿Cómo era su vida antes de hacer parte del conflicto armado, puede contarnos un 

hecho importante o significativo de esa época? 

  Al solicitar a los entrevistados que narren situaciones significativas para sus vidas, se 

logra percibir que en su mayoría recuerdan los hechos que los han marcado 

significativamente algunos entrevistados coinciden que vivían en el campo y que mucho 

de ellos fueron desplazados de sus territorios por culpa de la violencia. 

Uno de los entrevistados recuerda que cuando entro la guerra a su región y que le toco 

salir desplazado dejando votado todo para poder salvaguardar su vida que esa 

situación lo marco mucho. 

Hay que resaltar que 3 de los entrevistados hacen parte de la comunidad Lgtbi, y ellos 

coincides que por su condición sexual han sido víctimas selectivas de abusos por parte 

de la policía y de algunos grupos armados, ya que no aceptan su diversidad sexual, son 

excluidos y además invisibilizados. 

¿Cuál fue su papel dentro del conflicto? Víctima____ Grupo armado_____ 

Luego de dar la respuesta por los entrevistados encontramos que el 60% son víctimas 

del conflicto armado y que por culpa del conflicto tuvieron que salir de sus territorios 

desplazados y ubicarse en la ciudad de Bogotá y hay un entrevistado que estaba en 

Saravena Arauca y le toco desplazarse a Puerto Colombia. El otro restante de la 
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población entrevistada el 40% hicieron parte de las FARC y AUC y que se 

desmovilizaron en el proceso de paz y otros se acogieron a la ley 975 de 2005. 

¿Cómo se convirtió en víctima o parte de un grupo armado? 

Varios entrevistados coincidieron que fueron víctimas selectivas del conflicto armado 

por parte de las FARC debido a que llegaron a sus territorios y ellos tuvieron que huir 

para salvaguardar la vida de ellos y las de sus familias. 

Una entrevistada cuenta que su mama era líder social de Puerto Nare y estaba en 

contra de las practicas que venía realizando las extintas Autodefensas Campesinas de 

Colombia (AUC), oponiéndose constantemente a los abusos por parte de ello, como 

represaría por parte de dicho grupo su mama fue asesinada en el parque del pueblo 

donde toda la población la viera y tuviera como ejemplo que si seguían en contra de 

ellos esto era lo que les iba a pasar. 

Uno de los entrevistados hace parte de la comunidad LGTBI narra que por ser 

paramédico fue en varias veces secuestrado para atender los heridos del grupo que 

realizaban presencia en la región de Soledad, además relata que una noche llegaron a 

su casa y lo sacaron en ropa interior y le toco ir a auxiliar a un hombre que hacía parte 

del clan del golfo herido por los continuos combates que tenían con el ejército, él cuenta 

que duro una semana retenido y que después de ahí empezó a ser víctima selectiva de 

amenazas y más por su condición sexual. 

Así mismo uno de los entrevistado narro que hizo parte de las AUC desde los 14 años 

cuando su hermano fue asesinado por las FARC, fue tanta su rabia y dolor que 

aprovecho que en el lugar que el habitaba estaban entrando un lo que de las AUC y 

que para ingresar a sus filias hizo lo imposible para ganarse la confianza de ellos 

realizando mandados especiales y que así fue como logro unirse porque él pensaba 

que haciendo parte del grupo lograría tomar venganza por la muerte de su hermano. 

Otro de los entrevistados comenta que hizo parte de la AUC ya que en la región que el 

habitaba que era  Puerto Boyacá hacia presencia un grupo de las AUC y que una tarde 

ajo al rio a realizas labores de pesca y hay conoció el jefe de ese grupo que lo 

apodaban “el viejo”, comenta que esa tarde dicho señor se encontraba accidentado y el 

lo auxilio y el señor lo ayudo y más adelante lo convido a ser parte de su grupo el 
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accedió ya que en ese entonces su condición económica era muy mala y debía atender 

las necesidades de su familia. 

Una entrevistada comenta que se convirtió en victima he hizo parte del grupo de las 

FARC en el momento en que el Mono Jojoy la obligo bajo amenazas a que se fuera con 

el grupo que merodeaba la zona, más tarde la convirtió en una de sus mujeres, 

sometiéndola a abusos sexuales, golpes y maltratos, comenta ella con gran dolor que la 

alejaron de sus hijos y su familia y que estando en ese grupo tuvo que presenciar 

muchas injusticias, muertes, torturas, desapariciones y entre otras cosas.  

¿Cómo el conflicto armado lo afectó? 

Varios entrevistado coincidieron que las afectaciones que les dejo el conflicto fueron 

psicológicas y económicas debido a que mucho de ellos tuvieron que vivir en carne 

propia la experiencia de la guerra, además narran que por culpa de conflicto perdieron 

seres queridos, fueron desplazados de sus tierras donde dejaron votada parte de su 

vida, otro entrevistado narro que no fue víctima directa del conflicto pero que si vivió el 

terror que se generó en los años 90 por culpa del narcotráfico relata que el estaba muy 

pequeño cuando vio en noticias lo sucedido con la bomba que colocaron en el DAS 

donde muchos inocentes murieron y otros quedaron heridos por culpa de una guerra de 

poder.  

Un entrevistado comenta que le da miedo reencontrase de nuevo con sus victimarios ya 

que en la zona que el habita aún hay habitan combatientes que hicieron parte de 

grupos armados. 

¿Qué aprendizajes le dejo el conflicto armado? 

La mayoría de los entrevistados que en su mayoría fueron víctimas dijeron que el 

conflicto deja un mal sin sabor un dolor profundo en el alma y una pérdida irreparable 

frente a todo lo que perdieron, pero que deben salir adelante con lo que tienen y tartar 

de heredarles a sus hijos una mejor Colombia, además una de las victimas dijo que 

puede generar perdón pero no olvido que son cosas que se recuerdan y que debes vivir 

con eso por el resto de sus vidas pero que trata de salir adelante y no recordar el horror 

que les dejo la guerra. 

Otro entrevistado que hizo parte del grupo de las AUC dice que la enseñanza as grande 

fue aprender a mirar a sus víctimas a los ojos y pedirles perdón por todo el daño causa. 
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¿Cuáles afectaciones crees que ha dejado el conflicto a las personas que hicieron 

parte de él? 

Varios entrevistados narran que dentro de las afectaciones qué sufrieron a causa del 

conflicto fue el desplazamiento que les tocó vivir por culpa del conflicto y la muerte de 

algún ser querido, 3 de los entrevistados que hacen parte de la comunidad LGTBI 

narraron que una de las grandes afectaciones fue entorno a su desarrollo de la libre 

expresión debido a su condición y orientación sexual ellos comentan que fueron 

víctimas de ataques, maltratos, golpes y abusos sexuales. 

Tuvo alguna participación en el Proceso de paz. Si la respuesta es sí ¿cuál fue su 

papel o qué aportes realizó a favor de la paz? 

Al indagar sobre la participación en el Proceso de paz de los entrevistados, todos 

coincidieron en que ninguno tuvo una participación en el proceso, sin embargo, 

estuvieron atentos a los acuerdos acordados con el fin de defender los derechos de la 

población LGTBI. Uno de los entrevistados comentó que se interesó en conocer las 

Políticas públicas a favor de la población LGTBI, con el fin de hacer activismo y 

comunicar esta información a su comunidad. 

Así mismo los entrevistados coincidieron que los aportes generados a favor de la 

paz y de la comunidad LGTBI fue en la participación de marchas, donde visibilizaron la 

población diversa, la coordinación de proyectos dirigidos a la reivindicación de sus 

derechos y la creación de organizaciones con el objetivo de que la población diversa 

víctima de conflicto tuvieran mayor acompañamiento y asesoramiento psicológico. 

Se concluye que ninguno de los entrevistados participo activamente en el 

Proceso de paz, sin embargo, el trabajo que han venido realizando desde sus regiones 

a favor de la población LGTBI ha permitido restablecer sus derechos y visibilizarla ante 

la sociedad, generando fortalecimiento en dimensiones del desarrollo humano, como la 

vocacional y profesional, la psicológica, afectiva y la social. 

Una vez firmado el Acuerdo de paz, ¿cuál ha sido el acompañamiento que se le ha 

brindado por parte del Estado o alguna otra institución? 

Es importante recalcar que todos los entrevistados afirman que una vez firmado 

el Acuerdo de paz el gobierno no les ha brindado ningún acompañamiento, se refleja un 
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abandono por parte del Estado. Por otro lado, uno de los entrevistados narro que 

cuando empezó el Proceso de paz por parte de las FARC les llegaron a sus casas 

tarjetas con mensajes de paz y reconciliación, que les produjo una gran nostalgia y 

pensaron que era el inicio de un gran cambio. Dos de los entrevistados comentaron que 

tuvieron acompañamiento por parte de La casa de paz brindando capacitaciones para 

integrar a los miembros de la Policía Nacional con la comunidad LGTBI, con el fin de 

qué se les respete sus derechos. 

Además, los entrevistados se han capacitado y buscado ayuda de algunas ONG 

en derechos humanos y entidades privadas, con el fin de brindar acompañamiento a la 

comunidad en un el proceso de reconocimiento y visibilización ante la sociedad, que por 

años los han marginado y vulnerado. 

En definitiva, el acompañamiento brindado a los entrevistados una vez firmado el 

Acuerdo de paz por parte del gobierno fue nulo, sin embargo, la persistencia de cada 

uno tuvo como resultado el fortalecimiento de algunas afectaciones psicosociales y de 

dimensiones del desarrollo humano; la dimensión neurofisiológica ya que todos 

coincidieron que el acompañamiento realizado por ellos a otros miembros de la 

comunidad LGTBI permitió fortalecer el desarrollo humano en la parte psicológica y de 

seguridad. Igualmente, la dimensión afectiva y social logro generar un acercamiento 

con la comunidad y la policía realizando actividades lúdicas, talleres, cursos, marchas 

donde se evidencio la participación de todos. Por último, tres de los encuestados se 

sienten revictimizados y abandonados por parte del Estado generando falencias en la 

dimensión de la seguridad. 

 ¿Cómo cambio su vida cuando dejó de ser parte activa del conflicto armado? 

 Al solicitar a los entrevistados que narraran el cambio que se dio en sus vidas cuando 

dejaron de ser parte activa del conflicto, todos coincidieron en que se sienten más 

tranquilos, su calidad de vida mejoro y lograron el reconocimiento por parte de la policía 

en la reivindicación de sus derechos. Así mismo dos de los entrevistados comentaron 

que han participado en congresos sobre derechos humanos y que han realizado 

aportes significativos a la población diversa, como aceptación de la comunidad. 

Igualmente, los entrevistado, comentaron que han recibido algunas asesorías por 

parte de entidades gubernamentales, capacitaciones continuas, así como un 
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reconocimiento de ser víctimas del conflicto. Dos de los entrevistados lograron el 

cambio de sus documentos de identificación con su nueva identidad de género. 

En conclusión, todos los entrevistados manifestaron que este nuevo gobierno no 

se ha preocupado por el tema de la paz y sienten que el Estado los ha abandonado 

nuevamente, sugieren mayor acompañamiento ya que en algunas regiones donde ellos 

habitan se han rearmado nuevos grupos y sienten temor frente al tema de la seguridad. 

Dentro de estos aspectos ¿cuáles considera se debe trabajar más para generar 

bienestar a aquellos que fueron actores del conflicto armado y construir paz en 

Colombia? 

Tabla 13. Aspecto que se deben trabajar para generar bienestar y paz 

 ODS  Aspectos para mejorar  

    

Pobreza 

 

 

 

Alimentación 

 Dos entrevistados dijeron que 

Erradicar la pobreza en especial 

en las zonas que se vieron 

afectadas por el conflicto armado 

Varios entrevistados afirmaron que 

se debe trabajar por una sociedad 

con programas que ayuden a 

mitigar en el hambre y 

desnutrición a la población más 

vulnerable. 

 

Educación  Existe coincidencia que debido al 

conflicto armado y los 

desplazamientos los niños se han 

visto vulnerados en el tema de la 

educación negándoles el acceso 

porque la mayoría de ellos 

provienen de familias vulnerables. 

 

    

Igualdad de Genero  Varios entrevistados coincidieron 

que el conflicto armado ha 

generado maltrato a la mujer que 

ha sido la principal víctima donde 

los grupos armados las han 
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sometido abusos sexuales, 

violencia etc. Así mismo otra 

población que se ha visto vulneras 

por su condición sexual ha sido la 

población LGTBI ya que el 

conflicto lo convirtió en victimas 

selectivas de ataques masivos. 

Trabajo decente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desigualdades 

 

 

 

 

 

 

 

Paz he instituciones 

solidad 

 Los entrevistados afirmaron que la 

población que ha sido víctima del 

conflicto armado se ha visto 

vulnerada ya que por culpa de la 

violencia han tenido que 

desplazarse a ciudades don la 

falta de oportunidades los ha 

obligado a ejercer otro tipo de 

actividades para lograr mantener a 

su familia, ellos afirman que el 

gobierno no les brinda la 

compañía y el apoyo que 

necesitan para volver a sus tierras 

desarrollando proyectos 

productivos. 

Todos los entrevistados 

coincidieron que la desigualdad es 

uno de los problemas más 

grandes que enfrenta Colombia y 

que necesitan que el gobierno 

desarrolle programas más 

participativos. 

Todos los entrevistados afirmaron 

que sé que después de la firma 

del acuerdo paz se trabaje en pro 

de fortalecer los acuerdos 

buscando herramientas para lo 

que se firmó se cumplan y se 

genere un bienestar a la población 

que fue víctima donde se genere 

perdón, reparación y no repetición. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos tomados de las entrevistas realizadas 2020. 
 
 

En la anterior tabla se evidencia cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible se 

deben fortalecer, los entrevistados coincidieron que hace falta acompañamiento por 

parte del Estado para mitigar cada una de las necesidades que les dejo el conflicto, así 

mismo piden que el gobierno los vincule a proyectos productivos y de emprendimiento 

con el fin de tener un empleo sostenible, varios de los entrevistados narran que es 

importante que se desarrollen capacitaciones en emprendimiento los apoyen porque es 

una fuente de resiliencia y de restaurar la dignidad que se perdió por culpa del conflicto. 

 

Tabla 14. Hallazgos de las diferentes categorías analizadas 

Categorías Hallazgos 

Resiliencia 

 

 

 

 

 

Tejido social 

 

 

 

 

 

Productividad  

 

 

 

Empleo 

Les ha permitido fortalecerse y superar cualquier adversidad. 

Tres de los entrevistados les permitió ver la vida de otra manera. 

Varios de los entrevistados adaptarse a esta nueva sociedad 

Todos los entrevistados coincidieron que el proceso de resiliencia los 

enseño a perdonar. 

 

Varios entrevistados coincidieron que con apoyo de sus familias 

pudieron restablecer lo que la guerra les quito. 

5 de los entrevistados manifestaron verse afectados en los elementos 

esenciales para su desarrollo. 

8 de los entrevistados coincidieron que se les negó la oportunidad de 

estudiar tener una seguridad social y una vida digna 

Todos los entrevistados coincidieron que tuvieron que dejar sus 

territorios por culpa de la guerra. 

De igual manera que no han podido participar en ningún programa de 

los que el gobierno habla. 

8 de los entrevistado afirman están desempleados. 

Los que hicieron parte del grupo focal hacen parte a ODCOPAS y 

ellos le han brindado apoyo a la empleabilidad. 

5 de los reintegrados reciben subsidió del empleo 

 



62 

 

Impactos 

psicosociales 

Dos de las entrevistadas fueron víctimas de violencia sexual. 

Todos los entrevistados se vieron expuestos a amenazas.  

Todos los entrevistados fueron desplazados por grupos armados. 

Uno de los entrevistados sufrió agresiones verbales por un vecino 

debido a su condición homosexual. 

Aunque ningunos de los entrevistados se vio obligado al reclutamiento 

forzado, un entrevistado tuvo que afiliarse ideológicamente a un grupo 

armado para poder seguir viviendo en su población. 

Una de las entrevistadas quedo con lesiones físicas en sus brazos y 

una enfermedad en la sangre. 

Todos los entrevistados fueron torturados psicológicamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta 

A través de las entrevistas que se realizaron en el anterior estudio es posible 

afirmar que el Conflicto armado en Colombia, causo afectos psicosociales negativos en 

esta comunidad, tales como la violación de los derechos humanos, el desplazamiento 

forzado, el irrespeto de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la 

libertad individual. Efectos que dejaron marcas significativas en cada uno, pues, aunque 

ha pasado el tiempo, aun les tiembla la voz al relatar lo sucedido. 

  

3.3 seguimiento, medición y evaluación de las estrategias que hacen parte del 

modelo de intervención integral (MII). 

En las siguientes imágenes se observa el seguimiento y las estrategias que se debe 

tener en cuenta para la elaboración y perduración del modelo de intervención integral 

(MII) propuesto en la investigación y que permita el restablecimiento del tejido social en 

los diferentes actores del conflicto armado. 

figura 8. Entorno antes del conflicto 
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Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 

figura 9. Aparición del conflicto 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 

figura 10. El exilio y abandono de oportunidades 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 

figura 11. Afectaciones LEAF (Legales, Económicas, Afectivas y Familiares) 
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Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 

Figura 12. Aprendizajes para la vida 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 
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Figura 13. Apoyo de los actores del conflicto después de la firma del acuerdo de paz 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 

 

Figura 14. Limitantes del futuro 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 
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 Figura 15. Estructura del esquema de intervención 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis y resultados de las entrevistas y grupos focales. 

 

Con lo anterior, se puede reflejar la importancia que se debe tener en cuenta para 

establecer un modelo de intervención que busque mejorar la calidad de vida de los 

diferentes actores del conflicto armado, el análisis además muestra cada una de las 

afectaciones sufridas y como desde el (MII) se puede trabajar para restaurar el tejido 

social perdido generando un acompañamiento psicosocial por parte del estado y 

entidades gubernamentales generando estrategias que permitan restablecer su vida y  

superando cada una de esas afectaciones enfocada a la resiliencia donde se dignifique 

su vida, el reconocimiento, perdón y no repetición. 

3.4 Análisis - Percepción de la población frente al conflicto armado 

Tabla 15. Cifras de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad 

Hecho    Cifra  

Homicidios 

Casos de masacres 

Víctimas de masacres 

Homicidios de alcaldes y exalcaldes 

Homicidios de concejales 

 15.817 

37 

147 

4 

10 
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Homicidios de docentes sindicalizados 

Homicidios de sindicalistas de otros 

sectores                                                                     

Homicidios de periodistas 

Secuestro 

 

15 

 

13 

1 

213 

 

Fuente elaboración propia a partir de datos tomados de Centro Nacional de Memoria Histórica 2019 

 

En la tabla 14 se puede evidenciar la percepción que tiene la población frente al 

conflicto armado en temas de violación de derechos humanos entre el 2012-2018 

resultado dado en un informe realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica 

donde desarrollaron diferentes grupos focales para mirar que percepción tenían frente 

algunos actos que se desarrollaron en el conflicto armado. 

3.4.1Total de víctimas del conflicto armado 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas RUV hay 9.078.038 personas 

reconocidas como víctimas e identificadas de manera única ya sea por su número de 

identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos. 

3.4.2 Víctimas del conflicto ya atención. 

figura 16. Víctimas del conflicto armado por enfoque diferencial 
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1

4.506.059 4.567.762

3.548 254 415

Título victimas conflicto armado gráfico

Hombre Mujer LGTBI No informa Intersexual

 

Fuente. elaboración propia a partir de datos tomados por el Registro Único de Victimas 2020. 

Sujetos de atención por el estado 

7.319.393 víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención 
y reparación establecidas en la Ley. 

No sujetos de atención por el estado. 

1.758.645 víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio y no activas 
para la atención. Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder 
efectivamente a las medidas de atención y reparación. 

3.5 Programas de emprendimiento a víctimas del conflicto armado. 

De acuerdo con la organización Internacional del Trabajo (OIT), (2019) Colombia 

está vinculada a un proyecto llamado Emprende que busca formular, viabilizar e 

implementar planes de negocios de unidades productivas de víctimas del conflicto 

armado, que han sido priorizadas por el Ministerio de Trabajo, para aportar a la 

estabilización socioeconómica de este grupo de personas, equiparar sus oportunidades 

a las de la población del país en general, y permitirles tener una posición de 

autogeneradores de ingresos bajo condiciones de trabajo decente. 

Así mismo, se busca fortalecer a las familias en proyectos productivos realizando 

un acompañamiento continuo por parte del Ministerio de Trabajo donde se creen 

estrategias dirigidas a la comercialización de los productos, formulación de planes de 

negocio y un seguimiento a las unidades productivas. 
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En la tabla 15 Se establece la fase realizadas por el Ministerio dirigido a 

Colombia emprende: 

Tabla 16. Colombia Emprende fases 

 Fases          

 

                Temática   

Fase 1 

Formular y visibilizar 

• Capacitar a la                población 
víctima del conflicto armado en 
ciudades o Regiones, donde se 
desarrollará el proyecto. 

• Se capacitarán en temas de 
emprendiendo, habilidades 
blandas y otros temas de 
emprendimiento. 

 

  

Fase 2 

Ejecución de proyectos productivos 

• Apoyar los planes de negocios 
con capitalización en activos 
productivos. 

• Se desarrollarán estrategias y 
las alianzas comerciales, la 
formación en capacidades 
socioempresariales y 
financieras, el acompañamiento 
técnico, la implementación de 
las ideas de negocio, la entrega 
de activos a la unidad 
productiva y la capacitación 
técnica 

  

Fase 3 

Acompañamiento y 

seguimiento a unidades 

productivas intervenidas en el 2018 

•  Se realizará asesorías técnicas 
para atender las necesidades 
específicas y metodológicas, así 
como el monitoreo y 
cumplimiento de los Proyectos 

  

    

Fuente Elaboración propia a partir de datos tomados de la OIT 2019 

3.6 Programas de emprendimiento a reincorporados y reinsertados. 

A través del programa iNNpulsa Colombia Serán 500 emprendimientos 

productivos liderados por excombatientes de las Fuerzas Revolucionarias 

Armadas de Colombia (Farc) los que recibirán apoyo de tres entidades 
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públicas: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el Fondo 

Colombia en Paz. 

Figura 17. Territorios donde se realizará proyectos productivos 

 

Fuente. INNpulsa Colombia 2020 

El objetivo de dicha iniciativa es brindar cooperación a 40 proyectos colectivo-

enfocados a procesos agrícolas y agroindustriales, entre los que se destacan siembras 

de aguacate, palma de cera y porcicultura. 

Así como, otras actividades económicas también hacen parte de la iniciativa, como es 

el caso del sector textil, con iniciativas en confecciones y calzado; y el sector comercio, 

con ventas de alimentos. 

Cabe resaltar que el presidente de INNpulsa Colombia se dio cuenta que los 

anteriores proyectos productivos que tenían algunos reinsertados  de vista comercial, 

no generaban rentabilidad porque no contaban con una estrategia de ventas ni planes 

de sostenibilidad, con lo anterior redirigió los proyectos y determino que 380 

emprendimientos individuales ya cuentan con aprobación y 35 más colectivos 

presentan su correspondiente autorización beneficiando a muchos excombatientes que 

se reintegraron a la vida civil. 
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3.7 Estrategias como aporte a la reconstrucción tejido social 

articulado con los ODS  

Realizando una revisión literaria y con la información obtenida a partir de las 

encuestas realizadas dentro de las estrategias para fortalecimiento del tejido social de 

las víctimas del conflicto armado en alianza con los objetivos de desarrollo sostenible se 

plantean las siguientes. 

• Generar procesos de reconstrucción de memoria aquellas víctimas del conflicto 

armado porque así pueden superar situaciones traumáticas. 

• Acompañamiento permanente en el tema psicosocial por parte de Estado y ONG. 

• Apoyos en el proceso de resiliencia aquellos actores que hicieron parte del 

conflicto armado, adicional a esto que las entidades gubernamentales se 

comprometan en brindar herramientas para la no repetición. 

• Realizar programas de emprendimiento y fortalecimiento sus habilidades para 

que así se generen proyectos productivos que mejoren su calidad de vida y las 

de sus familias. 

• Desarrollar programas que permitan a la población víctima del conflicto armado 

acceder a proyector que ayuden a mitigar el hambre, tener acceso a la 

educación, salud y bienestar con el fin de cumplir las metas trazadas por la 

agenda 2030. 

• Desarrollar empatía social. 

• Que la estrategia implique el recoger las voces y los sentires de la población. 

• Realizar campañas que permitan promover la igualdad de género. 

• El Estado debe revisar cuales son las causas generan la desigualdad 

diferenciando cuales son los tipos de desigual y que estrategias permitan mejorar 

la calidad de vida de los habitantes en especial las víctimas del conflicto armado. 

• Invertir en cooperación y desarrollo. 

• Garantizar la protección de los civiles en emergencias humanitarias. 

• Mejorar el acceso a recursos públicos básicos. 

• Contribuir al cuidado del medio ambiente. 

• Reducir las brechas salariales. 
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Lo anterior en alianza con los ODS 

Figura 18. ODS 

 

 

Figura. ODS que se Articulan con la Construcción de Paz y Fortalecimiento de Tejido Social 

Fuente: Elaboración propia a partir de los ODS del PNUD, 2019. 

 

Capítulo 4 - Discusión  

La realización del proyecto de investigación denominado “Modelo de Intervención 

Integral como aporte a la construcción y fortalecimiento del tejido social en Bogotá, 

articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para diferentes actores del 

conflicto armado en Colombia” permitió plantear la correspondiente discusión en torno a 

los aspectos y categorías más relevantes que inciden en torno al fortalecimiento del 

tejido social y que herramientas se deben tener en cuenta para dicho fortalecimiento. 

Asimismo dentro de las categorías analizadas permitió evidenciar que para superar 

cada una de las afectaciones nombradas en el proyecto se necesita un 

acompañamiento por parte de entidades gubernamentales que trabajen en todo el 

proceso psicosocial y que les permita desarrollar una vida plena, Actualmente en 

Bogotá donde se desarrolló la investigación y se evidencio que la mayoría de actores 

que hicieron parte del conflicto armado están concentrados en Bogotá, muchos de ellos 

perciben a Bogotá como una ciudad de oportunidades. De acuerdo con lo anterior se 
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tuvo una muestra de 30 personas de los que se les aplico un instrumento de encuesta 

semiestructurada donde se evidencio que afectaciones habían tenido en el desarrollo 

del conflicto armado. 

 Los análisis respectivos determinaron que cuando se genera daño en el tejido 

social fue a causa de desplazamientos forzosos, secuestros, extorsiones, asesinatos y 

masacres generando un profundo dolor y un proceso largo de recuperación. En la 

actualidad y después de la firma del acuerdo de Paz y dentro del Plan Marco de 

Implementación se está trabajando para generar procesos de resiliencia, recuperación 

a las víctimas del conflicto armado, asimismo como la implementación de proyectos 

productivos que busquen tanto a víctimas como reincorporados mejorar la calidad de 

vida. 

Todo el análisis que se desarrolló en esta investigación permitió establecer la 

importancia que es la recuperación del tejido social aquella población que fue víctima 

del conflicto armado, desarrollando estrategias de fortalecimiento en los procesos de 

reconstrucción del tejido social a través de la memoria como agente sanador no re-

victimizante con más apoyo político, gubernamental, económico, logístico, y el 

respectivo 

personal profesional psicológico con el que se haga un acompañamiento óptimo, 

preciso y oportuno, garantizando el respeto de los derechos humanos. 

 

Capítulo 5 - Conclusiones   

Conforme a los resultados expuestos a lo largo de este trabajo de investigación y las 

discusiones teóricas frente a los hallazgos obtenidos, permitiendo dar cumplimiento a 

los objetivos definidos, se puede establecer las siguientes conclusiones. 

 

Se logro identificar cuáles fueron las afectaciones psicosociales sufridas por cada 

uno de los actores entrevistados que hicieron parte del conflicto armado, ya fuera por 

abusos de los grupos insurgentes, abandono estatal y desplazamiento entre otras 

situaciones lo que permite evidenciar una pérdida del tejido social. 

Asimismo re realizo una revisión literaria donde se y observar cómo la población 

analizada se vio estigmatizada, violentada generando grandes daños en sus procesos 
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de desarrollo tenido que huir de sus territorios para buscar protección y salvaguardar 

sus vidas en otros lugares y poder contar con el acompañamiento de organizaciones 

internacionales que trabajan a favor de dicha población, pero este acompañamiento no 

ha sido suficiente ya que dicha población cuenta con una condición de vulnerabilidad 

viéndose amenazada constamente por grupos disidentes que no se acogieron al 

proceso de paz. 

El trabajo que ha venido realizando instituciones que apoyaron el proyecto, como 

ODCOPAS y Transformando Historia han logrado generar un acompañamiento y un 

fortalecimiento en el tejido social, de igual forma algunas instituciones gubernamentales 

han promulgado varios decretos y leyes que buscan la protección, el respeto a los 

derechos y el reconocimiento a los actores del conflicto armado pero la sociedad actual 

no ve con buenos ojos aquellos actores que fueron los perpetradores de ese conflicto y 

aun se percibe la discriminación y el rechazo a la población evidenciando una ruptura 

en el reconocimiento de sus derechos desarrollando afectaciones en su entorno social, 

psicológico y moral. 

Por otro lado, dentro de la investigación se observar cuáles fueron las afectaciones 

psicosociales que tuvieron estos actores dentro del conflicto armando, así como las 

estrategias que se deben aplicar para lograr un fortalecimiento del tejido social de los 

distintos actores que participaron en las entrevistas. Además, en los resultados se 

evidencia que después de la firma del acuerdo de paz y dentro del Plan Marco de 

Implementación se ha generado una serie de proyectos productivos que permiten 

participar a los diferentes actores del conflicto armado con el fin de que se genere un 

restablecimiento del tejido social que se perdió por culpa de conflicto. 

Es importante resaltar que en la actualidad hay muchas instituciones 

intergubernamentales que trabajan a favor de la población víctimas del conflicto, en 

especial en poblaciones vulnerables que ha sido invisibilizada a lo largo de los años es 

el caso de la población LGTBI y que después de la firma del acuerdo de paz se ha 

logrado desarrollar espacios participativos, de reconocimiento que busquen restablecer 

sus derechos. 

El abordaje de lo psicosocial implica el reconocimiento del diversas dimensiones que 

resultan afectadas por ocasión del conflicto, estas dimensiones van desde los aspectos 
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subjetivos dentro de los cuales se destaca la afectación de la identidad, la perdida de 

las redes sociales y comunitarias el proyecto de vida individual y del sentido de vida 

hasta las dimensiones relacionadas con la posibilidad de generar relaciones sociales de 

calidad, en las cuales las personas victimas tengan la posibilidad de reconstruir y 

resignificar su identidad su lugar social sus recursos para establecer vínculos. Resulta 

preciso reconocer también que ellos contextos violentos generan afectaciones en la 

salud mental y bienestar tanto a nivel individual como colectivo por lo cual las 

estrategias deben encaminarse tanto a las dimensiones de orden subjetivo como 

colectivo. 

Para finalizar es importante tener en cuenta la empatía social la cual es enunciada 

desde las voces de los participantes en esta investigación como un recurso 

fundamental tanto para la reconstrucción del tejido social como para el desarrollo de 

procesos de reconciliación, perdón y no repetición de acuerdo con lo anterior la práctica 

de la empatía puede incidir en la generación de formas alternativas para la resolución 

de conflictos y respecto a la diversidad y diferencias. 

 

5.1 Cumplimiento de objetivos y aportes  

Esta investigación cumplió la totalidad de los objetivos propuestos de acuerdo con el 

proyecto de “Modelo de Intervención Integral como aporte a la construcción y 

fortalecimiento del tejido social en Bogotá, articulado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, para diferentes actores del conflicto armado en Colombia”. Se pretende 

continuar con el mismo tema desarrollado investigando en otras zonas del país en 

donde actualmente se esté trabajando frente al fortalecimiento del tejido social a nivel 

psicosocial se identificó la pertinencia de abordajes inter y transdisciplinares que 

contribuyan al proceso de recuperación integral tomando como recursos estratégicos la 

vivencias, narrativas y recursos subjetivos de las personas víctimas. El fortalecimiento 

de las redes de base comunitaria se identifica como un escenario para resignificación y 

reconstrucción del tejido social.  
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5.2 Producción asociada al proyecto 

figura 19.  Productos derivados 

. 

 

 

5.3 Líneas de trabajo futuras  

Con base a lo trabajado en esta investigación se pretende ampliar el escenario de 

estudio a otras zonas del país, en donde en la actualidad se ha visto afectada por el 

conflicto armado. 

De estos componentes hallados en la investigación con los actores sociales 

implicados se puede realizar trabajos de validación y fortalecimiento de tal manera que 

puedan ser vinculados a estrategias de políticas públicas para el reconocimiento y 

restablecimiento de sus derechos mediante apoyos psicosociales, proyectos 

productivos y de emprendimiento. 

Profundizar en el reconocimiento de los elementos diferenciales asociados a los 

procesos socioculturales. 
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Anexos 

Anexo A. Entrevista Semiestructurada 

Agradecemos de antemano su participación a esta entrevista cuyo objetivo se dirige 

a Construir un Modelo de Intervención Integral como aporte a la construcción y 

fortalecimiento del tejido social en Bogotá, articulado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, para diferentes actores del conflicto armado en Colombia. 

 

 
 

Transcripción 

(incluya aquí la transcripción textual, tenga en cuenta la guía de convenciones 

adjunta) 

Categorías 

(Para diligenciar 

posterior al 

proceso de 

transcripción) 

Nombre: 

Orientación/identidad de Género: 

Edad: 

1. ¿Cómo era su vida antes de hacer parte del conflicto armado, puede 

contarnos un hecho importante o significativo de esa época? 

2. ¿Cuál fue su papel dentro del conflicto? Víctima____ Grupo 

armado_____ 

3. ¿Cómo se convirtió en víctima o parte de un grupo armado? 

4. ¿Cómo el conflicto armado lo afectó? 

5.  ¿Qué aprendizajes le dejo el conflicto armado? 

6. ¿Cuáles afectaciones crees que ha dejado el conflicto a las personas 

que hicieron parte de él? 
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7. Tuvo alguna participación en el Proceso de paz. Si la respuesta es sí 

¿cuál fue su papel o qué aportes realizó a favor de la paz? 

8. Una vez firmado el Acuerdo de paz, ¿cuál ha sido el 

acompañamiento que se le ha brindado por parte del Estado o alguna otra 

institución? 

9. . ¿Cómo cambio su vida cuando dejó de ser parte activa del conflicto 

armado? 

10. Dentro de estos aspectos ¿cuáles considera se debe trabajar más 

para generar bienestar a aquellos que fueron actores del conflicto armado y 

construir paz en Colombia? 

 

ODS SI NO ODS SI NO 

Pobreza   Infraestructura   

Alimentación   Desigualdades   

Salud y bienestar físico   
Ciudades 

Sostenibles 
  

Educación   

Producción y 

consumo 

responsable 

  

Igualdad de genero   
Acciones 

entorno al clima 
  

Agua limpia y 

Saneamiento 
  

Cuidado del 

medio ambiente 
  

Energía asequible y no 

contaminante 
  

Paz, justicia e 

instituciones solidas 
  

Trabajo Decente   

Trabajar con 

otras organizaciones 

nacionales e 

internacionales 
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Anexo B. Consentimiento Informado 

Modelo de Intervención Integral como aporte a la construcción 

y fortalecimiento del tejido social en Bogotá, articulado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, para diferentes actores del 

conflicto armado en Colombia. 

El proyecto es liderado por la Docente María Alexandra Castro Rico y Diana Patria. 

El objetivo general Construir un Modelo de Intervención Integral como aporte a la 

construcción y fortalecimiento del tejido social en Bogotá, articulado con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, para diferentes actores del conflicto armado en Colombia:  

Se solicita su participación en la elaboración de una entrevista semiestructurada de 

forma voluntaria. La información obtenida es confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, los cuales son de tipo 

académico. Sus respuestas y aportes serán codificadas, por lo tanto, serán 

anónimas. Si tiene alguna duda sobre el proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento y si alguna de las preguntas o actividades no le parece 

pertinente, puede hacérselo saber al investigador o tomar la decisión de no 

responderlas. Agradecemos de antemano su participación.  

Acepto participar de forma voluntaria realizando una entrevista semiestructurada 

necesaria para el desarrollo de este proyecto, del cual he sido informado(a) de su 

objetivo general. Reconozco que la información que yo provea es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma del Participante   Fecha   Ciudad o Municipio 
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ANEXO C DESCRIPCION DE GRUPO FOCAL 

 

Número de 

personas en el 

Grupo Focal 

 Número de 

mujeres  

 

 

 

 

 

Número de 

hombres 

 

Numero de 

Líderes sociales 

dentro del grupo 

 Numero de 

líderes de otras 

zonas (Bogotá.) 

 

Conoce o sabe 

a qué se debió el 

conflicto 

 (Recoger 

opiniones de los 

participantes para 

valorar grado de 

conocimiento 

frente al conflicto) 
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