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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe muestra los resultados de un trabajo de investigación sobre la construcción de 

territorialidad por parte de las víctimas de desplazamiento forzado reasentadas en el barrio El Retorno 

del municipio de Caucasia, Antioquia, donde se entregaron 713 viviendas de interés social, a familias 

provenientes de los diferentes municipios del Bajo Cauca; por lo tanto, se indaga sobre sus modos de 

vida antes del desplazamiento forzado y sus causas, como también las estrategias de apropiación del 

territorio que han adoptado luego del reasentamiento. 

Por tanto, este informe investigativo, consta de cinco capítulos, el primer capítulo se ocupa el 

planteamiento del problema, se muestra el vacío teórico y la importancia que tiene para el campo 

disciplinar de trabajo social el abordaje del mismo; se establecen los objetivos, tanto general como 

específico y la pregunta que orientó esta investigación; en el segundo capítulo, se plantea el referente 

teórico que sustenta la investigación así como el referente conceptual que permitió la comprensión de 

los resultados y  el lugar donde se llevó a cabo el proceso investigativo; el tercer capítulo, conlleva 

toda la metodología utilizada, donde se evidencia el enfoque cualitativo y el  método fenomenológico 

como aquel en el cual se basa la investigación.  

En el cuarto capítulo se establece el análisis de la información recaudada por medio de los instrumentos 

de recolección de información (entrevista semiestructurada y cartografía social). El capítulo cinco 

identifica los hallazgos de esta investigación académica, respectivamente, para por último presentar las 

colusiones y recomendaciones que se hacen a la comunidad académica para continuar profundizando 

en el tema. 
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RESUMEN 

La presente investigación, está orientada a la construcción de territorialidad en las comunidades 

víctimas del conflicto armado, reasentadas en el barrio El Retorno, del municipio de Caucasia, 

Antioquia. Esta construcción de territorialidad, se evidencia a través de las estrategias de apropiación 

que del territorio hacen los participantes, su concepción del mismo y sus experiencias previas al hecho 

victimizante. Para esto, el principal objetivo de esta investigación fue comprender los procesos de 

construcción de territorialidad de las víctimas de desplazamiento forzado por conflicto armado 

reasentadas en el barrio el Retorno y como principal hallazgo se encontró que sus habitantes están 

construyendo procesos de territorialidad en cuanto se están vinculando como colectivo resignificando 

el territorio que habitan. 

Para dar cuenta de la construcción de territorialidad se establecieron categorías de análisis que 

orientaron el estudio, como fueron: territorialidad, territorio, víctima del conflicto armado y 

reasentamiento. Las cuales permiten realizar un acercamiento conceptual sobre la construcción de 

territorialidad y evidenciar cómo se manifiesta en las víctimas del conflicto armado del barrio El 

Retorno. 

Palabras claves: Construcción de territorialidad, víctimas del conflicto armado, territorio, 

reasentamiento. 
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1. CAPÍTULO I: LAS HUELLAS DEL ABANDONO DEL TERRITORIO 

El propósito de este capítulo es dar a conocer el vacío teórico que se abordó en esta investigación, la 

pregunta, así como el objetivo general y los específicos, que orientaron este ejercicio académico. 

El territorio no es solo el espacio físico y geográfico, sino el lugar donde las personas que lo habitan 

encuentran los medios para su existencia y allí mismo se tejen relaciones, sociales, políticas, 

económicas, culturales y familiares a partir de las experiencias que enriquecen y hacen que haya una 

apropiación del mismo; lo que permite tener acceso  y control de todo lo que este les provee; entonces, 

cuando una comunidad o grupo social habitan un territorio, se pueden dar procesos de construcción o 

no de territorialidad. (Sosa, M, 2012) 

La construcción de territorialidad, puede entenderse entonces, como un fenómeno que trasciende hacia 

lo cultural, social y político, teniendo en cuenta las condiciones en las cuales las personas interactúan 

con el nuevo territorio y todo lo que de él emerge. Sin duda, en estos procesos de territorialidad, las 

personas que son obligadas a dejar su territorio, sufren el desarraigo y con ello la pérdida de la 

identidad, la ruptura de los lazos familiares y comunitarios. 

Tal como lo manifiestan Ocampo, Chenut, Férguson, Martínez y Zuluaga (2014) la territorialidad es 

la relación que se establece entre el sujeto y el territorio. Mientras que, la desterritorialización es un 

proceso de ruptura, producido por la violencia, en la relación con dicho territorio, y la 

reterritorialización implica la construcción de una nueva relación con el lugar de reasentamiento, donde 

se puede generar sentidos y significados vinculados con los lugares antes habitados. 

Al indagar sobre estudios que den cuenta de la construcción de territorialidad en Colombia, se 

evidencia un aspecto importante, y tiene que ver con la forma como se construyen territorios desde las 

comunidades campesinas en el país. Estudios como el de Silva (2016), muestra el tipo de territorios 

construidos por organizaciones campesinas desde una dimensión social, cultural y política. Donde éste 

es visto como una construcción sociocultural, dinámica y conflictiva, en el que los ejes centrales son 

las comunidades e instituciones. Que parten de la propuesta de construir territorialidad propia a través 

de Planes de Desarrollo autónomos.  
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De igual modo, Cely (2017) analiza las condiciones sociopolíticas del proceso de territorialización 

campesina en el norte de Nariño, donde se identifican las principales estrategias de territorialización 

de la organización campesina y las condiciones estructurales que la posibilitan. Estas estrategias se 

dividen en dos campos: las primeras van dirigidas a transformar la acción institucional del Estado en 

el territorio, a través de la movilización, comprometiendo a los gobiernos locales y fortaleciendo la 

creación de comités y agendas agrarias municipales. Las segundas estrategias, van dirigidas a la 

población campesina, como la creación de un plan de vida comunitario, mingas de soberanía y 

armonización, y la guardia campesina; entre otras, lo que muestra cómo se construye territorialidad 

desde las comunidades campesinas.  

En esta misma línea, se encuentra el estudio realizado por Mosquera y Reyes (2013), donde abordan 

la construcción de territorialidad, desde los componentes ambiental, económico y cultural, impulsando 

la recuperación de los elementos artesanales y locales, como parte esencial de la construcción de 

territorialidad en el municipio de Pamplona, en el departamento de Norte de Santander. 

El tema de territorialidad ha sido bastante investigado en los últimos años, a nivel nacional e 

internacional, como es el caso del estudio realizado en Argentina por Gómez y Hadad. (2007), donde 

abordan, desde la diferenciación y el debate sobre los conceptos de territorio y territorialidad; 

identificando como una forma de construcción territorial, las prácticas que realizan los movimientos 

sociales en sus definiciones de identidad colectiva. 

Como se acaba de enunciar, existen suficientes estudios que abordan la construcción de territorialidad 

desde diferentes comunidades como las indígenas, las afro y campesinas, sin embargo, hacen falta 

estudios que se centren específicamente en los territorios que han vivido realidades concretas de 

desplazamiento forzado por conflicto armado, como es el caso de la comunidad del barrio El Retorno 

en el municipio de Caucasia, ya que este ha sido permeado por el conflicto armado, en el que han 

intervenido diferentes actores como las bandas criminales y el paramilitarismo. 

Por lo tanto, la construcción de territorialidad es un tema que requiere mayor estudio, en tanto es un 

proceso que se da como efecto de la violencia, más específicamente por el desplazamiento forzado, 

que implica la reconfiguración de nuevos modos de vida y por ende acarrea cambios en las dinámicas 
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sociales, por lo tanto, desde  Trabajo Social se debe  entender el territorio no sólo como ese espacio 

geográfico, sino como el lugar en el que interactúan las personas y se tejen relaciones entre los sujetos 

y su entorno, permitiendo así orientar y direccionar los procesos de intervención e investigación en las 

comunidades. 

.Es importante resaltar, que el desplazamiento forzado de un sujeto o de un colectivo va más allá de 

las demarcaciones geográficas, el hecho de salir implica dejar atrás todo aquello que los une a un 

territorio, que los caracteriza, de allí lo complejo de las consecuencias que esto trae consigo, puesto 

que las personas deben resurgir, apropiarse o acostumbrarse al nuevo lugar que habitan, lo cual también 

implica construir nuevas formas de vida y construir territorialidad a partir de lo que el territorio les 

ofrece y de sus potencialidades. 

En Colombia el gran flujo de personas y familias desplazadas por la violencia, han vivido 

efectivamente estos fenómenos relacionados con el territorio, el cual, al convertirse en un receptor y 

expulsor de población, asiste a cambios y transformaciones en los que de manera permanente se 

materializan procesos de desterritorialización y reterritorialización, donde puede haber o no 

construcción de territorialidad.  

Tal dinámica es también vivenciada en el Bajo Cauca Antioqueño, una subregión ubicada en el extremo 

nororiental del departamento de Antioquia, conformada por los municipios de Cáceres, Tarazá, El 

Bagre, Nechí, Zaragoza y Caucasia; sus principales actividades económicas son: la ganadería 

extensiva, la producción agrícola y la explotación aurífera. Debido a su ubicación geográfica, el Bajo 

Cauca sirve de puente entre el interior del país y la Costa Caribe. Las troncales de la Paz, Occidental y 

del Norte, conectan los municipios de la región a la vez que permiten el flujo económico y de población 

entre los cascos urbanos. 

Por lo anterior, esta subregión, representa un factor decisivo para el desarrollo de las actividades 

económicas en pro del desarrollo regional, como para la presencia de grupos armados ilegales, lo que 

ha generado grandes conflictos y disputas por el control territorial y de actividades ilícitas 

principalmente las relacionadas con el tráfico de drogas.  
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El municipio de Caucasia como parte de la subregión del Bajo Cauca, lleva ya varias décadas como 

escenario del conflicto armado, cuyos actores son los grupos guerrilleros, paramilitares, las bandas 

criminales y el narcotráfico, que sirve de financiamiento a todos estos y que ha generado inversión de 

valores y alterado sustancialmente la dinámica de la estructura productiva del municipio. Lo anterior 

se expresa en predios abandonados, negocios cerrados, problemas en el libre desplazamiento, 

campesinos pauperizados y alza en el desempleo y el subempleo. 

Han hecho presencia en la región diferentes grupos guerrilleros como las FARC y ELN;  grupos de 

autodefensas como  las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el Bloque Mineros y 

el Bloque Central Bolívar (BCB), así como las bandas criminales, las cuales surgieron a partir de 

procesos de desmovilización de las autodefensas; como Los Paisas, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, 

Los Urabeños, El Clan del Golfo y Los Caparros, quienes se han disputado el control territorial para el 

uso de cultivos ilícitos, así como se han disputado el corredor vial para el transporte de la “pasta de 

coca”. Todo ello provocó el desplazamiento forzado de las comunidades en zonas rurales y urbanas, 

en los seis municipios del Bajo Cauca, así como lo manifiesta Restrepo (2015) donde hace un análisis 

del surgimiento de este grupo armado. 

También es importante destacar que la Fuerza Pública ha cumplido un papel importante en el conflicto 

que se vive en esta región, así como lo manifiesta el artículo dinámicas del conflicto armado en el Bajo 

Cauca Antioqueño y su impacto humanitario de 2014 de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), donde 

personas que habitan esta zona, manifestaron que existían vínculos entre Los Urabeños y la Fuerza 

Pública, las cuales eran llamadas las Águilas Verdes (para referirse a la Policía) y las Águilas 

Manchadas (para referirse al Ejército), así como en el municipio de Caucasia fue capturado el 

Comandante de la estación de Policía por concierto para delinquir y concusión; todo ello conlleva a la 

pérdida de la legitimidad por parte del Estado en esta zona del país, generando temor entre sus 

habitantes. 

El Bajo Cauca es una de las subregiones que presenta los indicadores más preocupantes en materia 

social; dicha precariedad se expresa en las altas tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

vigentes y, en el alto número de pobladores en condiciones de pobreza y miseria. Este escenario tiende 

a agravarse por el dinamismo poblacional de esta subregión, el cual durante los últimos años tiende 
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hacia lo urbano, por muchos hechos que hacen que los campesinos de la subregión y específicamente 

del municipio de Caucasia, se desplacen de la zona rural hacia la urbana, por las actividades ilícitas, 

los auges mineros y la violencia, entre otros fenómenos. Todo esto hace, que las personas víctimas de 

desplazamiento que llegan al municipio, tengan la esperanza de salvaguardar su vida, de empezar 

nuevamente y tener mejores condiciones para vivir. 

Otra problemática que afecta a la región, es la alta concentración en la propiedad de la tierra, fenómeno 

asociado en gran medida a factores de violencia, narcotráfico, ganadería extensiva y explotaciones 

mineras, entre otros. En esta lógica, el conflicto interno contribuye en gran medida a aumentar dicha 

desigualdad, puesto que, los dineros provenientes de los negocios ilícitos son destinados, por lo 

general, a la adquisición de tierras (desde comienzos de los años ochenta) y al financiamiento de los 

grupos armados al margen de la ley. (Diseño Estratégico de Servicios Públicos, 2005). 

Ante las dinámicas del conflicto armado en el Bajo Cauca, en zona urbana del municipio de Caucasia 

los efectos del desplazamiento forzado también se hacen sentir y ante ello las respuestas institucionales 

han tenido que hacer su aparición; es el caso del barrio El Retorno, ubicado en la hacienda Paraguay. 

Este surge a partir de un proceso de urbanización que realizó el Gobierno Nacional, quien aportó los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto con el fin de beneficiar a familias víctimas del 

conflicto armado y que por tal motivo han sido desplazadas de sus territorios; el proceso se llevó a 

cabo por medio de la caja de compensación familiar Camacol quien fue el gerente encargado del 

proyecto. A su vez, realizó el proceso de recepción de documentación y selección de los beneficiarios, 

el proyecto contempló la asignación de 713 viviendas que fueron entregadas en el año 2015.  

Aunque el proyecto de vivienda El Retorno se construyó para beneficiar a personas de escasos recursos 

y víctimas de la violencia, cabe destacar que en el mismo no se consideró una estrategia de 

acompañamiento social destinado a estas familias que se centrara en el restablecimiento y generación 

de vínculos con el territorio. En la actualidad, allí residen aproximadamente 657 familias provenientes 

de los municipios de Nechí, Zaragoza, Cáceres y Tarazá. Un aproximado de trescientas cuarenta (340), 

son originarias de zonas rurales; recalcando que muchas de ellas antes de llegar a habitar el barrio El 

Retorno, vivían en las zonas urbanas de sus municipios de origen, donde llegaron a raíz de los 

desplazamientos forzados vividos en sus territorios de origen rural.  
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Estas características resultan primordiales para esta investigación, debido a que, al ser personas de 

diferentes municipios, muchas con tradiciones campesinas, acostumbradas a los extensos espacios 

rurales, a vivir de la agricultura y demás labores del campo, quizá no adecuados a formas urbanas de 

vivienda, pueden experimentar procesos de transformación relevantes referentes a la construcción y 

vivencia en el territorio.  No se debe desconocer que muchas de estas familias han pasado por procesos 

de desterritorialización, si se tiene presente que salieron de sus territorios por razones de violencia mas 

no por voluntad de desarrollar sus proyectos de vida en otros lugares. 

Lo anteriormente señalado plantea inquietudes centrales acerca de los arraigos que con este espacio se 

vienen construyendo. Dado lo reciente del caso, y aun considerando que tal fenómeno puede ser un 

proceso de largo aliento por ser una construcción en la que se involucran aspectos simbólicos de la 

vida de las personas, no existen aún estudios que puedan dar cuenta de cómo se está generando el 

proceso de apropiación territorial en estas familias, por lo que abordar la territorialidad a partir de las 

vivencias de las comunidades víctimas de desplazamiento forzado reasentadas en el barrio El Retorno, 

permitirá identificar si se construyen o no nuevas territorialidades a partir de la apropiación del espacio, 

sus formas de relaciones sociales, su significación y representación acerca del nuevo lugar, en torno a 

las características físicas, la institucionalidad y las nuevas formas de vida. 

Los territorios se construyen mediante actores colectivos o grupos sociales que se arraigan a los 

espacios, se apropian de ellos y dan sentido de pertenencia a estos. De ahí, que el concepto de 

territorialidad, se ve ligado a las dinámicas de las estructuras sociales. Y por ende a los fenómenos que 

de allí emergen, y que, de alguna manera, reconfiguran los modos de vida de las comunidades 

involucradas. Siendo la violencia uno de los problemas sociales que conllevan a la construcción de un 

nuevo orden social y político, a través de los procesos de arraigo y desarraigo que son consecuencia 

del desplazamiento forzado y otras formas de violencia relacionados a la construcción de 

territorialidad. 

 

Por lo tanto, el tema de construcción de territorialidad en Colombia es pertinente, dado que  este es un 

país en el que el conflicto armado ha permanecido durante muchos años, en los cuales se ha extendido 

en todo el territorio y el que ha atravesado varios períodos, puesto que han sido varias épocas donde se 
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han agudizado los hechos de conflicto armado, donde se pueden mencionar fenómenos como la 

violencia bipartidista1, la expansión de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la lucha contra el 

narcotráfico y los procesos de paz (Bello, C. 2008). El aumento de la violencia  y la aparición de 

fenómenos como el desplazamiento forzado, ha implicado que muchas personas hayan tenido que salir 

de sus territorios y reasentarse en otros lugares ajenos a su voluntad, vulnerando así sus derechos, 

generando procesos de desarraigo, obligándoles a forjar nuevas formas de vida, a adaptarse a un nuevo 

territorio con dinámicas diferentes y tener que construir o restablecer sus relaciones con el otro, con su 

entorno, es decir empezar a construir territorialidades. 

Es por ello que este trabajo investigativo es pertinente, porque si bien, existen investigaciones 

realizadas previamente sobre la territorialidad, donde se destaca el reclamo de derechos desde la 

dimensión política del sujeto, en aras de satisfacer la necesidad de sobrevivir, en el Bajo Cauca no 

existen estudios que den cuenta de la construcción y apropiación del territorio en comunidades víctimas 

de desplazamiento forzado provenientes de zonas rurales y urbanas, por tanto, esta investigación estará 

centrada en analizar y comprender las características de construcción de procesos de territorialidad, en 

las comunidades víctimas de desplazamiento forzado reasentadas en el barrio el retorno en Caucasia. 

Se considera que este es un tema de gran relevancia y pertinencia para el Trabajo Social, ya que para 

la profesión es importante saber de este tema, para poder pensar en procesos de intervención que 

fortalezcan la apropiación de los territorios desde las mismas necesidades de quienes los habitan. 

Además, conocer la forma de significar los espacios es necesario porque este fenómeno no solo se vive 

en Caucasia, sino en el resto del país marcado por el conflicto y en donde los actuales procesos de paz 

les plantean retos a los profesionales de Trabajo Social. 

  

Además, se hace necesario reconocer las dinámicas sociales en el contexto y las características de los 

grupos humanos en cuanto a la relación que establecen con su espacio como territorialidad, a partir de 

la creación de vínculos relacionales, de las transformaciones sociales que se extienden en ese proceso 

                                                           
1 La violencia bipartidista en Colombia, fue como se denominó al período histórico ocurrido en el siglo XX de enfrentamiento entre el 

Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento, 

incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones y destrucción de la propiedad privada. 
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por adquirir y conservar un lugar para sí mismo. De ahí, que esta disciplina de las Ciencias Sociales y 

humanas, aporta elementos fundamentados para comprender, analizar y estudiar el reasentamiento y 

los procesos de territorialización de poblaciones víctimas del desplazamiento forzado, en cuanto este 

es un fenómeno social que está presente en nuestro territorio. 

Asimismo, este ejercicio investigativo, dará cuenta de la construcción de territorialidad a partir de la 

relación que establece el sujeto con el territorio, y de la desterritorialidad como ese proceso de ruptura, 

a causa de la violencia, de la relación entre el sujeto con dicho territorio, y la reterritorialización la cual 

permite la recomposición de un territorio que ha sido fracturado por alguna razón, en este caso el 

conflicto armado. 

De ahí, que la construcción de territorialidad, debe estudiarse como un tema de fundamental relevancia 

social, ya que, a partir de este proceso, las comunidades tienen la posibilidad de transformar su 

situación, lo que a su vez les permite iniciar procesos de integración social que aporten al territorio. Es 

en este sentido, donde los profesionales del Trabajo Social desempeñan un rol importante, en la 

reconfiguración del tejido social, dado que, la construcción de territorialidad en las poblaciones 

víctimas del conflicto armado, se convierte en un escenario de corresponsabilidad entre lo político, lo 

económico y lo social, que requiere una intervención profesional desde la lectura, interpretación y 

análisis crítico de los fenómenos que ocurren en torno a este proceso. 

Así mismo, además de tener en cuenta la experiencia del desplazado con su territorio, es necesario 

estudiar el proceso de apropiación del territorio por parte de las personas afectadas por el 

desplazamiento forzado y desde el rol profesional, formular recomendaciones pensadas desde los 

ámbitos cultural, social y político; desde una perspectiva de enfoque diferencial que incluya a la 

población desplazada en materia de garantía de los derechos humanos y la reparación integral. 

En este análisis de la construcción de territorialidad, se pueden observar las relaciones de poder, el 

ejercicio de los procesos de participación ciudadana que se construyen desde la vinculación, identidad 

y pertenencia con un territorio, lo que permite plantear en alternativas de intervención que vincule estos 

intereses, todo lo anterior da pie a la siguiente pregunta de investigación. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo construyen procesos de territorialidad, las comunidades víctimas de desplazamiento forzado 

por conflicto armado reasentadas en el barrio El Retorno en Caucasia, Antioquia? 
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OBJETIVOS 

General  

Comprender los procesos de construcción de territorialidad de las víctimas de desplazamiento 

forzado por conflicto armado reasentadas en el barrio el Retorno. 

Específicos 

✔ Identificar las experiencias previas al desplazamiento forzado de la construcción de 

territorialidad de las víctimas reasentadas en el barrio El Retorno.  

✔ Reconocer las estrategias de apropiación del territorio que utilizan las personas víctimas de 

desplazamiento forzado reasentadas en el barrio El Retorno. 

✔ Indagar por las concepciones del territorio que tienen las personas víctimas de desplazamiento 

forzado por conflicto armado reasentadas en el barrio El Retorno  
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2. CAPÍTULO II: EXPLORANDO LA TERRITORIALIDAD 

El objetivo de este capítulo es dar cuenta de la teoría que orientó todo el proceso investigativo, así 

como los principales conceptos o categorías que fueron necesarias comprender para poder dar cuenta 

de los resultados. Así mismo, se presenta el referente contextual que da cuenta del lugar donde se llevó 

a cabo el estudio. 

2.1 Referente teórico - conceptual 

Teniendo en cuenta que este estudio se basa en la construcción de territorialidad por parte de 

comunidades víctimas de desplazamiento forzado a causa el conflicto armado, este se basó en la teoría 

de la acción social de Max Weber, que es definida como “una acción donde el sentido mentado por su 

sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 

M. 1922. p, 5), es decir, la acción social son conductas humanas intencionadas cargadas de significado 

y esta se encuentra orientada por otros y para otros, aun cuando esos otros no lo esperen, describe las 

motivaciones o causas que promueven que las personas realicen una acción o hagan un cambio. 

Según Weber (1992), dentro de la acción social, pueden distinguirse cuatro tipos: Racional con arreglo 

a fines: determinadas por expectativas en el comportamiento, del mundo exterior, es decir de los otros, 

las cuales son utilizadas como logros o medios para conseguir un fin, esta es pensada y con un objetivo 

claro. Racional con arreglo de valores: el valor es quien dirige la acción, este puede ser ético, estético 

o religioso. Afectiva: esta es completamente emotiva e instintiva, determinada por afectos y estados 

sentimentales actuales Tradicional: determinada por una costumbre arraigada. 

Desde esta teoría, las personas dan significado o sentido a los acontecimientos cuando hacen un 

reconocimiento del territorio, pueden ver en él sus potencialidades y realizan procesos colectivos de 

apropiación del mismo, considerando esto una experiencia cómo útil o práctica para la vida,  desde sus 

costumbres, sus vivencias, sus significados, sus expectativas frente a un nuevo territorio y las 

percepciones que tienen en común. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la acción social permite entonces entender por qué los habitantes del 

barrio El Retorno valoran el lugar que habitan, cuáles son las acciones colectivas que están llevando a 
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cabo y si estas acciones parten de una acción consciente y racional o no; o si por el contrario provienen 

de la tradición y sus costumbres que en su mayoría son campesinas; de igual forma permite ver cuáles 

son sus expectativas frente a la institucionalidad, teniendo en cuenta que estas viviendas fueron 

producto de un proyecto de interés social pensadas para las familias desplazadas por el conflicto 

armado. Y si a partir de las acciones que realizan, construyen o no procesos de territorialidad. 

Para una mayor comprensión de los resultados en este ejercicio investigativo, se tuvieron en cuáles 

cuenta los siguientes conceptos: 

2.1.1 Territorialidad 

No es posible hablar de una única definición de territorialidad, porque esta categoría ha sido abordada 

desde diferentes disciplinas como lo son la geografía, el derecho y las ciencias sociales y humanas. 

En la actualidad, hablar de territorio conlleva a ir más allá de la delimitación física de un lugar y no 

porque estas definiciones no sean válidas, sino que hablar de territorio también permite asociarlo con 

aquello que una persona o un colectivo llevan consigo y que influye en sus pensamientos, costumbres 

y formas de ver el mundo. 

Específicamente, el concepto de territorio desde la geografía ha ido cambiando de acuerdo a la rama y 

la época desde la que se estudia; en la época moderna el concepto de territorio estaba estrechamente 

relacionado a la cartografía, construyendo así el soporte fisiográfico de los Estados Nacionales, 

describiendo los límites y las fronteras que poseen y sus riquezas nacionales; después, a finales del 

S.XIX, se relaciona el territorio a el vínculo del entorno natural y la acción social de los seres humanos; 

y en el S.XX en el periodo de la posguerra el territorio alcanzó una relevancia política y económica. 

(Llanos, L. 2010) 

Por su parte, el área del Derecho, relaciona el territorio con el hecho jurídico que se estipula en cada 

Estado a fin de establecer justicia e igualdad entre las personas, de ahí, que los seres humanos 

establecen su territorialidad a través del dominio y el cuidado de un espacio geográfico por medio de 

la creación de leyes, la organización de sus habitantes, el fomento del sentido de pertenencia y, el 

resguardo de los valores socioculturales que identifican a los grupos sociales. 



 

 

 
19 

 

Así mismo, la territorialidad permite el desarrollo de conceptos como frontera, identidad y cultura. De 

esta manera, cada grupo social puede reconocer cuál es su territorialidad e identificarse con la misma. 

“Ello nos conduce a plantear que las colectividades se apropian de los espacios que las contienen y les 

dan un sentido ritual en su especificidad, es decir, hacen del territorio una territorialidad que –siguiendo 

a Deleuze y Guatari– está cargada de cronotopos y delimitada por la frontera como dispositivo 

simbólico y lugar de enunciación”. (Spíndola, O, 2016, p. 8). 

Finalmente, desde las ciencias sociales al ser el territorio un lugar donde se dan las interacciones 

humanas este también puede entenderse desde los planteamientos de Sosa como: 

“Un lugar estructurado y organizado en su espacialidad por medio de relaciones entre los seres 

humanos y los demás elementos que contiene. Esta estructuración y organización dependen del 

conjunto de factores que, como la configuración del paisaje afectan la distribución espacial de 

las actividades humanas e inciden en la apropiación y transformación del espacio” (Sosa, M, 

2012, p. 10-11). 

Sosa (2012), entiende la territorialidad como el resultado de la apropiación del espacio, donde lo 

significativo y la construcción de identidades territoriales juegan un papel fundamental, propiciando la 

organización y la estructuración social, el surgimiento de normas y consensos, que permiten la 

construcción de un proyecto en común por parte de los sujetos. 

Por otro lado, Montañez y Delgado (1998) plantean que, el territorio no delimita únicamente el dominio 

soberano de un Estado, sino que es el escenario donde ocurren todas las relaciones sociales, este es 

móvil y cambiante y por lo tanto su realidad geosocial también lo es y permanentemente requiere 

nuevas forma de organización territorial; en el territorio, se pueden encontrar diferentes 

territorialidades, mundiales, nacionales, regionales y locales, con diferentes intereses, percepciones, 

valores y actitudes que pueden generar relaciones de cooperación, organización o conflicto. Por lo 

tanto, toda relación social se da en el territorio y esta se expresa como territorialidad. 

En este sentido, para esta investigación, se asumieron los conceptos de territorialidad de Sosa, 

Montañez y Delgado, porque no ven el territorio sólo como un espacio geográfico y político, sino como 
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ese lugar que es construido por los sujetos que lo habitan, a partir de las relaciones, sociales, políticas, 

económicas y culturales que implica nuevas formas de relacionamiento y la significación sociocultural 

del territorio con fines identitarios. 

Este planteamiento se aproxima al de los autores anteriormente mencionados, en tanto que se tuvo en 

cuenta si los habitantes del barrio los retornos construyen o no territorialidad teniendo en cuenta si 

estas relaciones culturales, económicas, sociales y políticas se ven representadas en el territorio que 

habitan. 

2.1.2 Reasentamiento 

Debido al desplazamiento forzado que sufren algunas víctimas del conflicto armado, estas deben 

reubicarse en un nuevo lugar, es por ello que se tuvo en cuenta el concepto de reasentamiento como 

categoría principal, dado que el lugar donde se hizo la investigación, fue un proyecto de viviendas de 

interés social dirigido a familias desplazadas por el conflicto armado, de los diferentes municipios del 

Bajo Cauca. 

Como lo manifiesta Duque (2006) este es un hecho que produce impactos y consecuencias en las 

comunidades que deben enfrentarse a nuevos estilos y modos de vida que pueden afectar su equilibrio 

familiar, económico y social afectando el normal desarrollo de sus condiciones de vida y el desarrollo 

económico y social. 

El impacto del reasentamiento, no solo afecta a la población reasentada, sino también a la receptora ya 

que esto puede alterar las oportunidades económicas, los servicios e infraestructura, por lo tanto, en 

esta investigación se tuvo en cuenta las condiciones socio económicas, así como la relación entre los 

habitantes del barrio el Retorno y los barrios aledaños. 

Debido al desplazamiento forzado, el Estado ha intervenido a las comunidades víctimas ofreciéndoles 

proyectos de vivienda que en muchas ocasiones son en regiones diferentes de las que fueron 

desplazadas, es por ello, que “los bancos multilaterales de desarrollo utilizan el término 

"reasentamiento involuntario" para referirse al proceso planificado por el cual se proporciona a las 

personas desplazadas las condiciones necesarias para restaurar o mejorar su nivel de vida en un nuevo 
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lugar” (ERES, 2019), si bien, el desplazamiento es forzado por actores o grupos armados, el 

reasentamiento debe ser un proceso voluntario, ya que son las personas quienes deben decidir dónde 

vivir. 

Así pues, el objetivo principal de los reasentamientos debe consistir en mejorar la calidad de vida, la 

seguridad, la capacidad productiva y los ingresos de todas las poblaciones afectadas por este fenómeno. 

2.1.3 Víctimas del conflicto armado.  

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

se define como víctima a las “personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves de 

derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. En ese mismo artículo, se 

reconoce como víctima a algunos familiares y aquellos menores de edad desvinculados de los grupos 

armados organizados. Y no son incluidas “como víctimas [a] quienes hayan sufrido un daño en sus 

derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”. 

En Colombia según la ley 1448 de 2011, en su artículo 3 “se consideran víctimas, para lo efectos de 

esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 

a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencias de infracciones al DIH o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno”. Es pues víctima del conflicto todas aquellas personas cuyos derechos fundamentales 

han sido vulnerados y que han impactado de forma negativa su integridad física o emocional. 

El conflicto armado, ha traído consigo, múltiples efectos que afectan a la población civil, como lo son 

los homicidios, secuestros, desaparición forzada, tortura, despojo de tierras y el desplazamiento 

forzado, el cual, según el Registro Único de Víctimas (RUV) para el 2019 en el departamento de 

Antioquia equivale al 76,1% ocupando el primer lugar de hecho victimizante por el conflicto armado. 

Por su parte, para la Corte, “las víctimas de desplazamiento son todas las personas afectadas por 

acciones constitutivas de infracción a los derechos humanos y/o el derecho internacional humanitario, 

como pueden ser las que actualmente perpetran las denominadas bandas criminales”. 
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Así mismo, de acuerdo a la ley 1448 de 2011, en el artículo 60, parágrafo 2, se entiende por víctima 

del desplazamiento forzado “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 

su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas”. 

Por lo tanto, en esta investigación, los participantes fueron denominadas víctimas del barrio El Retorno, 

ya que estas fueron familias desplazadas de su lugar de origen por consecuencia del conflicto armado, 

ya sea por el despojo de sus tierras, amenazas contra su vida e integridad y algunas incluso sufrieron 

la pérdida de un ser querido a manos de grupos armados. 

2.2 Referente contextual 

La subregión del Bajo Cauca, se encuentra ubicada en el extremo nororiental del departamento de 

Antioquia, conformado por los municipios de Nechí, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Caucasia. 

El municipio de Caucasia es considerado la capital del Bajo Cauca antioqueño, debido a que este 

conecta con los municipios de Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Tarazá;  se ha caracterizado por 

su actividad, aurífera, la pesca y la ganadería, así como por el uso de la tierra para la plantación de 

cultivos ilícitos; debido a que este representa un gran corredor vial para el transporte y comercialización 

de estupefacientes y armas, esto ha traído consigo grandes problemáticas como lo son el conflicto 

armado entre bandas criminales quienes se disputan el control territorial, lo que ha generado que 

muchas familias abandonen sus hogares debido a la violencia, así como lo manifiesta Restrepo (2015) 

donde hace un análisis del surgimiento de este grupo armado. 

En la tabla 1, se puede identificar que el desplazamiento forzado en los seis municipios  del Bajo Cauca,  

entre los años 2007 y 2014, este fenómeno se vio en alza entre los años 2008 y 2011, sin embargo, en 

otras poblaciones como El Bagre y Tarazá esta alza se extiende hasta el año 2013, todo ello 

dependiendo de las dinámicas del conflicto propias de cada municipio. 

Tabla 1 
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Cifras de desplazamiento forzado en el Bajo Cauca 

 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de desplazamientos forzados en los cinco municipios del Bajo Cauca entre 

los años 200 y 2014. Tomado de Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el Bajo Cauca Antioqueño (2015) 

Es por ello, que el barrio el Retorno en el municipio de Caucasia, surge como una opción de reubicación 

y reparación a las familias desplazadas cuyo conflicto armado afectó de manera directa e indirecta. 

Este proyecto fue ejecutado por medio de la caja de compensación familiar Camacol, allí residen 

aproximadamente 657 familias provenientes de los municipios de Nechí, Zaragoza, Cáceres y Tarazá. 

Un aproximado de trescientas cuarenta (340), son originarias de zonas rurales; recalcando que muchas 
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de ellas antes de llegar a habitar en el barrio El Retorno, vivían en las zonas urbanas de sus municipios 

de origen, donde llegaron a raíz de los desplazamientos forzados vividos en sus territorios de origen 

rural. 

El barrio, se encuentra ubicado en el sur del municipio de Caucasia, cuyas familias llevan habitando 

allí entre tres y cuatro años, como se mencionó anteriormente, estas familias fueron reasentadas debido 

a que son víctimas de desplazamiento forzado, por tal motivo y teniendo en cuenta sus historias de 

vida, esta investigación se realizó en este lugar. 
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3. CAPÍTULO III: LOS ROSTROS DEL CONFLICTO ARMADO 

En este capítulo se encontrará todo lo concerniente al ejercicio metodológico que se desarrolló en la 

investigación. 

Este trabajo tuvo un enfoque cualitativo, debido a que permitió estudiar en un contexto determinado 

como lo es el barrio El Retorno, a las víctimas de desplazamiento forzado que están reasentadas allí; a 

partir de lo que dicen y hacen en su entorno social y cultural, y de las relaciones que allí emergen. 

En esa medida, y en diálogo con el enfoque implementado, en esta investigación se tuvieron en cuenta 

las palabras de las personas que participaron, tanto habladas como escritas, se observaron las prácticas 

que ellos tienen en su barrio, las nociones de territorio, se dieron interacciones importantes que 

permitieron profundizar en esas formas de ellos construir y reconstruir territorio. Actividad que se 

posibilitó a partir de este enfoque cualitativo. Taylor y Bogdan (1986). 

En esa medida, se incorporaron dentro del análisis de la información las voces de los participantes 

hablando de sus testimonios, sus experiencias, sus creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

expresadas por ellos mismos y no como se describen. González y Hernández (2003).   

Para la recolección y análisis de información, se implementaron técnicas e instrumentos como 

cartografía social, utilizada para observar cómo está construido el barrio, cómo se dan las relaciones 

interpersonales entre los participantes y para indagar por las concepciones del territorio que ellos 

tienen. Esta actividad se realizó con seis mujeres de El Retorno. 

 

De esta manera, a través de la cartografía social entendiéndose como una propuesta conceptual y 

metodológica, se facilitó la aproximación al territorio y a la construcción de un conocimiento integral 

de este, utilizando instrumentos técnicos y también, de las vivencias de los participantes. García (2003). 

Ejercicio fundamental para evidenciar actividades de participación ciudadana, de identificación de 

espacios de integración, seguros y no seguros, de sano esparcimiento, relaciones vecinales; con miras 

observar la apropiación que la comunidad hace del territorio y las percepciones que tienen de él. 
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Además, para la recolección de información se realizaron nueve entrevistas semiestructuradas, que 

contribuyeron significativamente a este trabajo investigativo. 

Partiendo de que la entrevista semiestructurada se define como la técnica con la que el investigador 

obtiene información de forma oral y personalizada. Y que dicha información, tendrá relación con 

sucesos vividos y aspectos subjetivos de los individuos, como creencias, concepciones, opiniones, 

comportamientos o valores, en torno a la situación objeto de estudio. García, Martínez, Martín y 

Sánchez (S.F). En esta investigación, se buscó a través del acercamiento con los participantes, indagar 

por sus experiencias previas de construcción de territorialidad y por las maneras de apropiación del 

territorio.  

De igual forma, la entrevista fue un instrumento de recolección que permitió comprender las 

percepciones y las experiencias de los sujetos en cuanto al aporte que estos han hecho para la 

construcción de territorialidad en el barrio El Retorno. (Ver anexo A. Guía de entrevistas).  

Este instrumento se dividió en dos partes, una donde se relaciona toda la información personal de los 

participantes y otra donde se quiso responder al primer y al segundo objetivo específico de la 

investigación, los cuales son: identificar las experiencias previas al desplazamiento forzado de la 

construcción de territorialidad de las víctimas reasentadas en el barrio El Retorno. Y, reconocer las 

estrategias de apropiación del territorio que utilizan las personas víctimas de desplazamiento forzado 

reasentadas en el barrio El Retorno. 

Cabe resaltar, que cinco de las nueve entrevistas se realizaron de manera presencial en el sector, donde 

dos de las tres estudiantes encargadas del proyecto de investigación, se desplazaron hasta el barrio 

objeto de estudio, debido a que, en tres entrevistas anteriores realizadas de manera virtual grabadas en 

altavoz, se presentaron problemas de audio y los entrevistados eran muy cerrados en sus respuestas. 

Debido a esto, se recolectaron cinco entrevistas presenciales con pobladores de El Retorno, que 

estuvieron sujetas al tiempo que disponían para suministrarlas y a los horarios de toque de queda que 

se establecieron a raíz de la pandemia del Covid-19, en Caucasia. Además, de los tiempos de las dos 

estudiantes, puesto que se encuentran laborando y tuvieron que pedir permiso para coincidir con la 

hora en que las personas a entrevistar, qué fue de un rango de 2 a 4 de la tarde. 
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Las otras tres entrevistas, se realizaron de manera telefónica; por la otra estudiante quien reside fuera 

de Caucasia y que por las limitaciones que se tuvieron en el transporte a raíz de la emergencia sanitaria 

generada por el Covid-19, las realizó de manera telefónica. 

Posteriormente, las nueve entrevistas fueron sistematizadas, con el fin de conocer qué información 

había arrojado, para identificar los vacíos de información que se presentaron y así a través de la 

cartografía social poder complementarlos. 

En este análisis se pudo evidenciar que la información recolectada en las entrevistas, dejaron vacíos en 

algunos datos, por lo tanto, fue necesario retomar el trabajo de campo para realizar la cartografía social 

que dio cuenta de la información faltante, respondiendo así, con estos dos instrumentos de recolección 

de información, a los objetivos de la investigación. 

En cuanto a los participantes de las entrevistas, fueron en total catorce personas. Inicialmente, se pensó 

trabajar con una asociación de parceleros del barrio, sin embargo, se cambió de participantes, puesto 

que en terreno se evidenció que la asociación antes mencionada apenas se encuentra en construcción, 

al igual que la Junta de Acción Comunal. Debido a esto, se realizó el trabajo con personas víctimas del 

conflicto armado residentes en el barrio, pero que no hacen parte de ninguna asociación. En la 

cartografía social participaron seis mujeres y, las entrevistas semiestructuradas, fueron aplicadas a ocho 

mujeres y un hombre; todas víctimas del conflicto armado. 

Finalmente, la principal consideración ética a tener en cuenta para el ejercicio investigativo fue la 

confidencialidad, así como los respectivos consentimientos informados de las entrevistas y de la 

participación en la cartografía social. De igual modo, se hará devolución de los hallazgos encontrados 

en el proyecto, a los participantes. 

 

3.1 El paso a paso 

En esta investigación se utilizó el método fenomenológico, el cual permitió trabajar en cuatro etapas:  

Primera etapa: se identificó una comunidad donde se pudiera mirar un acontecimiento de 

construcción de territorialidad, de reasentamiento, donde se observó el fenómeno para realizar el 
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trabajo de investigación. Así mismo, a la par se realizó un rastreo bibliográfico para buscar los estudios 

que se habían hecho sobre el tema y para buscar bibliografía que permitiera conceptualizarlo. 

Por último, en esta primera fase se trazaron los objetivos del proyecto de investigación y se construyó 

la pregunta. 

Segunda etapa: tuvo varios momentos, uno de ellos fue la construcción de los elementos de 

recolección de información, además, se realizó el trabajo de campo en el barrio El Retorno, el cual 

demoró un mes. 

Allí se realizaron nueve entrevistas semiestructuradas, cinco de manera presencial y cuatro por medios 

magnéticos. Este instrumento se dividió en dos partes, una donde se relacionó toda la información 

personal de los participantes y otra donde se quiso dar respuesta al primer y al segundo objetivo 

específico de la investigación. 

También, se hizo una cartografía social, donde participaron seis mujeres del barrio, buscando dar 

respuesta al tercer objetivo específico del proyecto, el cual era: indagar por las concepciones del 

territorio que tienen las personas víctimas de desplazamiento. Terminada la recolección de la 

información en campo, se sistematizó la información. 

Tercera etapa: en esta fase, la información que fue recolectada en las entrevistas y la cartografía 

social, se analizó a través de la herramienta Atlas Ti, que es un programa que permitió mostrar las 

categorías y sacar tendencias, donde se ingresaron los datos recolectados en las nueve entrevistas. Allí, 

se establecieron los códigos de esas entrevistas y se realizaron mapas de redes. Cuando hablaban del 

desplazamiento, de la participación, de los lugares de orígenes y de cómo perciben el territorio. De 

igual forma, a través de matrices que se construyeron en Excel, se analizó la información partiendo del 

sistema categorial del proyecto (Ver anexo D. Sistema categorial). 

Cuarta etapa: en esta fase, se sistematizaron y se profundizaron los resultados de la investigación. 

Además, se realizó la presentación del proyecto, se expuso lo encontrado y se realizó la entrega final 

del documento. 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En este apartado el propósito es mostrar lo encontrado en el estudio según lo basado en cada uno de 

los objetivos, para ello, se mostrará la información apoyada en testimonios de cada uno de los objetivos 

específicos.  

El análisis de la información del presente estudio, se realizó a través de la herramienta Atlas. Ti, versión 

nueve (9), donde se ingresaron los datos recolectados en las nueve entrevistas realizadas a los 

habitantes del barrio El Retorno, en las cuales se establecieron los códigos y se realizaron mapas de 

redes (Ver anexo C. Mapa de redes). 

4.1 Experiencias previas al desplazamiento forzado 

Frente a las experiencias previas al desplazamiento forzado se encontró que existen al menos tres (3) 

experiencias distintas de desplazamiento forzado entre los nueve (9) participantes entrevistados. 

Estas experiencias son: amenazas directas, amenazas a familiares y asesinatos a familiares quienes 

también sufrieron amenazas directas posterior a la muerte del miembro de su familia. 

4.1.1 Amenazas directas 

En la amenaza directa se encontró que 2 de los participantes dijeron que la experiencia de 

desplazamiento forzado que ellos habían tenido fue por amenazas de grupos al margen de la ley que se 

disputaban el territorio, por lo que se vieron obligados a abandonar su lugar de residencia. 

“Esa gente empezó a molestar, los unos (los paracos) decían que mi papá les ayudaba a los otros esos 

y los otros (…) inventaron mucho para matarlo”. Deisy Cuadrado (Comunicación personal, 19 de 

agosto de 2020). 

En sus relatos son constantes los estragos de los hechos violentos que sufrieron y que generaron el 

desplazamiento forzado de sus territorios. “No, no volví a la vereda porque de allá me desplazaron y 

allá estaban los señores (…), los grupos subversivos al margen de la ley”. Luis Jiménez (Comunicación 

personal, 19 de agosto de 2020). 
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4.1.2 Amenazas a familiares 

En las amenazas a familiares 5 participantes narraron que su desplazamiento estuvo asociado a las 

amenazas que recibían sus familiares por parte de los grupos al margen de la ley que hacían presencia 

en sus territorios. “...Yo estaba muy pequeña cuando eso, pero mi papá me cuenta que lo amenazaron 

y por eso nos tocó salir de allá”. Melissa Ramos (Comunicación personal, 19 de agosto de 2020). 

4.1.3 Asesinato de familiares 

En cuanto a la tercera experiencia, 2 participantes manifestaron que tras el asesinato de seres queridos 

recibieron amenazas directas y se vieron obligados a abandonar sus territorios. “(…) Porque como 

mataron a mi compañero allá (…) dijeron que si no me iba también me mataban a mí (…) arranqué 

con mi papá y mi niño y tenía 4 meses de embarazo cuando mataron a el papá del niño”. Beatriz 

Márquez (Comunicación personal, 01 de septiembre de 2020). 

Por lo tanto, según la ley 1448 de 2011, en la cual se manifiesta que son víctimas todas aquellas 

personas cuyos derechos han sido vulnerados a causa del conflicto armado interno, así mismo, son 

víctimas de desplazamiento forzado en tanto tuvieron que dejar su lugar de residencia debido a 

amenazas y actos violentos que atentaban contra su vida e integridad. 

En este mismo objetivo, se analizó la participación de las personas en la conformación de juntas de 

acción comunal o en procesos comunitarios y de liderazgo que se hubieren llevado a cabo antes del 

desplazamiento y posterior a él, se pudo evidenciar entonces que algunas personas fueron partícipes de 

estos procesos comunitarios, en la conformación de asociaciones para las víctimas de desplazamiento 

forzado, en la mesa de víctimas, y asociaciones de mujeres víctimas del conflicto, en el municipio de 

Nechí, Antioquia. 

 (...) como mi esposo primero organizó una asociación de víctimas, entonces por ahí empezó 

nuestro trabajo de liderazgo con la comunidad. Pertenecía también a una asociación de mujeres 

víctimas del conflicto y hacíamos muchos trabajos en pro del beneficio de nosotras mismas las 

mujeres, y también hice parte de la Mesa Municipal de Víctimas, gestionando ayudas, 
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gestionando que el gobierno, en este caso la alcaldía cumpliera con las exigencias que hay para 

las víctimas. Rosibel Estrada (Comunicación personal, 19 de agosto de 2020). 

No obstante, hubo una disminución de los procesos de liderazgo comunitario posterior al 

desplazamiento, puesto que 4 de los 9 participantes, eran líderes comunitarios y/o participaban en 

procesos asociativos en su lugar de procedencia, después del desplazamiento y su reasentamiento en 

el barrio El Retorno, solo 2 se ha vinculado a actividades de liderazgo en su comunidad. 

Aun cuando hubo amenazas directas sobre líderes sociales que velaban por los intereses de los 

agricultores y campesinos, por disputas del territorio, se identificó que estos mismos desplazados 

siguen liderando procesos comunitarios en El Retorno, en aras de conformarse como asociación en su 

nuevo lugar de residencia. 

 (…) Mi esposo lideraba allá en la vereda, ayudaba mucho a los agricultores, a los campesinos, 

entonces por motivo de defender el derecho a sembrar, el derecho a cultivar libremente en los 

terrenos baldíos, fue nuestro desplazamiento porque personas no aptas, ilegales, se apropiaron 

de esos terrenos y ahí fue donde nos hicieron salir de la vereda. Rosibel Estrada (Comunicación 

personal, 19 de agosto de 2020). 

Los procesos de liderazgo antes mencionados, desarrollados en los lugares de desplazamiento, fueron 

los motivos que desencadenaron el desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de 

la ley, como lo manifiesta la señora Rosibel “por motivo de defender el derecho a sembrar, el derecho 

a cultivar libremente en los terrenos baldíos, fue nuestro desplazamiento”. Rosibel Estrada 

(Comunicación personal, 19 de agosto de 2020). 

A pesar de que las personas que habitan el barrio El Retorno aún continúan realizando prácticas 

comunitarias, éstas han manifestado que les da temor liderar abiertamente ya que no son reconocidos 

por la comunidad y las condiciones del entorno no lo permiten debido a las condiciones sociales y de 

orden público. 
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4.2 Estrategias de apropiación del territorio  

Las estrategias de apropiación del territorio identificadas durante este estudio fueron dos; la primera es 

la formación de procesos organizativos que se están llevando a cabo en el barrio El Retorno por parte 

de sus habitantes y la segunda tiene que ver con la adecuación de los espacios y el reconocimiento de 

las potencialidades del territorio. 

4.2.1 Formación de procesos organizativos 

En cuanto a esta estrategia, se encontró que las víctimas del conflicto reasentadas en el barrio El 

Retorno, construyen territorialidad en la medida que incorporan experiencias y le dan significación y 

sentido, interactúan y logran la apropiación del territorio y la identidad, mediante sus prácticas 

cotidianas se fomenta el arraigo de la población objeto en tanto han sido responsables de construir su 

identidad desde su cotidianidad y las acciones que de allí emergen. 

“(…) De liderazgo, ahorita estamos conformado una asociación de parceleros, pero apenas 

estamos iniciando, estamos organizando lo que es la documentación, personería jurídica”. Luis 

Jiménez (Comunicación personal, 19 de agosto de 2020). 

Se puede decir que, de algún modo pasaron de lo rural a la urbe, a unas nuevas costumbres, formas de 

vida, prácticas económicas y dinámicas políticas y socio culturales, donde varían las oportunidades y 

el rol que desempeñan hombres y mujeres, pero este no ha sido impedimento para que puedan 

desarrollar procesos comunitarios en beneficio de sus habitantes, ya que estos han iniciado procesos 

de asociación y han hecho intentos para la conformación de una junta de acción comunal. 

4.2.2  Adecuación de espacios para su utilización. 

Al analizar esta estrategia se encontró, que de los 9 participantes, 7 manifestaron que en los lugares de 

procedencia podían trabajar la tierra desde sus saberes y por tanto se dedicaban a la cría de animales 

como gallinas, cerdos y vacas, así como a los cultivos de yuca, plátano y arroz; y a raíz de su 

desplazamiento al no tener acceso a la tierra, se han tenido que adaptar a otras alternativas que generen 

ingresos económicos a sus hogares, siendo estas actividades más comerciales; otra de las participantes 
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manifestó que por su edad solo puede dedicarse al cuidado de su nueva vivienda y otra, que su vida 

cambió por la forma como era criada en el campo y las diferencias con la ciudad.   

Si bien, en El Retorno cuentan con servicios públicos básicos y se encuentran en un lugar propio, no 

pueden criar animales y tampoco dedicarse a la siembra, ya que el espacio físico y las relaciones 

vecinales no lo permiten. 

“(…) uno donde vivía era más bien que acá en el pueblo, uno podía tener sus animalitos y acá 

donde uno vive no da pa’ uno tener esos animalitos por los vecinos” Anelcin Márquez 

(comunicación telefónica 21 de agosto de 2020) 

“(...) acá ya estamos en un barrio más bien se puede decir que urbano y yo allá en la vereda era 

todo agrícola, entonces acá, por lo regular no practico ni hacemos nada de lo que hacíamos en 

la vereda, porque allá se cultivaba, se trabajaba, se pescaba, acá tenemos que ganarnos la 

comida de diferente manera, trabajando, negociando, vendiendo aquí vendiendo acá cositas 

para poder tener la comida”. Rosibel Estrada (Comunicación personal, 19 de agosto de 2020). 

“(...) aquí me siento bien, también, pero a uno le falta (…) hace falta la finquita era buena, 

pasaba uno sabroso”. Daisy Cuadrado (Comunicación personal, 19 de agosto de 2020). 

“(…) La ventaja de estar aquí, es porque que nuestros hijos aquí pueden estudiar, sobre todo la 

educación puede ser mejor, (...), más avanzada, más facilidad, ya tenemos 2 hijas en Medellín 

aquí todavía contamos con 2 ya uno terminó el bachillerato el año pasado está en el Sena y otra 

está todavía en la normal, todavía se encuentra estudiando la última niña que tiene 16 años”. 

Luis Jiménez (Comunicación personal, 19 de agosto de 2020). 

Por lo tanto, los habitantes del Retorno, han creado lazos comunitarios y vecinales, reconocen las 

potencialidades del territorio que habitan, que si bien, no son aptos para grandes cultivos, si pueden 

tener huertas caseras y una que otra ave de corral, así como el acceso a la educación y otras 

oportunidades de sustento, además,  muchos de ellos se encuentran tranquilos al saber que están 

habitando una casa propia y como lo manifestó Melisa Ramos “estamos en un hogar propio y sabemos 

que no nos van a sacar de aquí” (Comunicación personal , 19 de agosto de 2020). 
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4.3 Concepciones del territorio  

Finalmente, para dar cuenta del tercer objetivo que corresponde a las concepciones del territorio, se 

encontró que las personas víctimas del Retorno, lo conciben como un lugar donde se fortalecen las 

relaciones vecinales, donde se generen espacios de encuentros y participación barrial. Sin embargo, 

como hay personas con gran recorrido de liderazgo en asociaciones, pero que, al no habitar en sus 

municipios de orígenes, se abstienen muchas veces de participar o liderar procesos en el barrio por las 

condiciones de seguridad del municipio de Caucasia. “¿Siente más temor de liderar aquí que en Nechí? 

(...) Claro, porque la gente no lo conoce a uno”. Luis Jiménez (Comunicación personal, 19 de agosto 

de 2020). 

De igual forma, muchas personas coincidieron en la importancia de las relaciones con el otro, con sus 

vecinos, luego de darse a conocer en el barrio, de poder generar esos lazos de confianza, puesto que al 

principio les resultó un poco difícil. “Una de las desventajas es que uno no conoce a nadie (…) me 

costó mucho porque, darme a conocer y también que la gente recibiera de mí una buena perspectiva”. 

Rosibel Estrada (Líder comunitaria, 19 de agosto de 2020). 

También salieron a relucir aspectos como la añoranza de sus antiguos territorios, aunque están en una 

vivienda propia son personas que tienen entre tres y cuatro años de residir en el barrio El Retorno, por 

lo que aún se sienten arraigados con sus antiguos territorios, sin desconocer que en Caucasia pueden 

tener mejores oportunidades para sus proyectos de vida. “el trabajo que siempre es muy difícil y extraño 

sí mi gente porque no es igual estar en una parte donde te has criado” Melisa Ramos (Comunicación 

personal, 19 de agosto de 2020). 

Por medio de la cartografía social se logró identificar una lista de situaciones que sus habitantes 

consideran como problemáticas y que generan conflictos, tales como la falta de arborización; los patios 

no aptos para la siembra de sus propios alimentos (a diferencia del territorio de origen); las dificultades 

sobre los puntos de pago para el servicio de agua, dado que está muy retirado y no cuentan con fácil 

acceso al transporte público; no hay Junta de Acción Comunal; no hay espacios recreativos en óptimas 

condiciones para su uso; hay estigmatización barrial por las condiciones socioeconómicas de los 

habitantes del barrio y los episodios de violencia que se han dado a su alrededor en otros tiempos y la 

venta y consumo de sustancias psicoactivas en barrios aledaños. En cuanto a la confianza institucional, 
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manifiestan poco acompañamiento de los entes gubernamentales, no hay presencia permanente de la 

fuerza pública y no cuentan con alumbrado público lo que hace que se perciba un entorno de 

inseguridad en las noches. 

Sin embargo, los participantes de esta investigación se sienten seguros en El Barrio, ya que manifiestan 

que nunca han sido víctimas de ningún acto violento y que por el contrario sus habitantes conviven de 

forma pacífica, finalmente, sobre las redes sociales de apoyo, fue posible identificar y valorar los 

aspectos comunitarios y su impacto en la construcción del tejido social. Donde se evidencian las buenas 

relaciones vecinales; los encuentros dominicales en la iglesia del barrio; el trabajo asociativo entre los 

habitantes del barrio para el cuidado y limpieza de zonas verdes y la creación de canchas deportivas 

improvisadas; también, destacan como ventajas de vivir en este nuevo espacio, que es una zona libre 

de inundaciones, tienen fácil acceso a la educación y cuentan con servicios públicos de calidad. (Ver 

anexo B. Cartografía social) 
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5. CAPÍTULO V: HALLAZGOS 

Este capítulo tiene como finalidad presentar los hallazgos identificados durante el trabajo de campo 

realizado en esta investigación, en el que la concepción del territorio, se piensa también como una 

categoría desde la cual es importante analizar las condiciones del mismo. En este sentido, en la medida 

que se pueden evidenciar cómo fenómenos sociales la violencia, el desplazamiento forzado a causa del 

conflicto armado, los asesinatos y sumado a ello, el temor de los líderes sociales ante la falta de 

garantías por parte del gobierno y que ellos mismos manifiestan; son ellos quienes redefinen el 

territorio a partir de sus condiciones y formas de construirlo. 

Como primer hallazgo se encontró que, los habitantes del barrio El Retorno, están construyendo 

procesos de territorialidad en cuanto estos se están vinculando como colectivo resignificando el 

territorio que habitan, si bien, sus modos de vida se han modificado a causa de que pasaron de un sector 

rural a uno más urbano, estos han entablado buenas relaciones vecinales, han adecuado sus espacios 

de acuerdo a sus necesidades ya que tienen huertas caseras y aves de corral, reconociendo su entorno 

como algo propio. 

A raíz del desplazamiento forzado, las mujeres incrementaron su participación en torno a los liderazgos 

que se fomentan en aras de lograr la asociatividad de las poblaciones en los procesos comunitarios, 

debido a que posterior al desplazamiento, muchos líderes sociales dejaron de participar en estos 

procesos de liderazgo por el temor que generó las acciones violentas contra ellos.  

El hecho de querer conformar una asociación de parceleros, da cuenta de la importancia que tiene para 

ellos cultivar la tierra, lo que indica que su acción social parte de sus costumbres y tradiciones 

campesinas. Por otro lado, la conformación de juntas de acción comunal también es una meta que se 

ha trazado esta comunidad, puesto que, por medio de esta, pueden gestionar recursos para la 

construcción de espacios que consideran necesarios en el barrio; como parques y canchas para el 

esparcimiento para los niños, jóvenes e incluso adultos, lo que hace que esta sea una acción con arreglo 

a fines, es decir una acción racional y consciente. 

A pesar de que las víctimas del desplazamiento forzado reasentadas en El Retorno, provienen de 

diferentes lugares; costumbres y modos de vida distintos, se han tejido redes sociales en cuanto a las 
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formas de relacionamiento. En este sentido, los participantes consideraron que tienen buenas relaciones 

vecinales y que es viable desarrollar el trabajo asociativo en su comunidad. 

Otro aspecto que se pudo evidenciar, es que las víctimas reasentadas desarrollan como estrategias de 

apropiación del territorio, el cuidado y la preservación de los espacios y áreas comunes, mediante el 

trabajo conjunto con los miembros de la comunidad donde incluso se vinculan los niños, niñas y 

jóvenes; de igual forma, han adecuado sus viviendas de acuerdo a sus necesidades, ya que algunos 

tienen huertas caseras, y otros, pequeñas cantidades de aves de corral, de tal manera que esto no afecte 

su relación con los otros. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta, que el Bajo Cauca Antioqueño ha sido una región golpeada por el conflicto 

armado, estos estudios desde la mirada del trabajo social permiten visibilizar el aporte que hacen estas 

comunidades a la construcción de territorialidad en su entorno, a través de diversos procesos de 

concepción y apropiación del mismo.   

La comprensión de los procesos de construcción de territorialidad, permite hacer un acercamiento a las 

transformaciones que se están llevando a cabo en el municipio y que son invisibilizados por la 

estigmatización que existe en algunos barrios de Caucasia, como lo es el barrio El Retorno. 

En cuanto a la cartografía social, permitió que los habitantes identificaran los lugares en los cuales se 

sienten seguros y cómo son las relaciones vecinales entre ellos.  

Aunque desde el trabajo social es prioritario el ejercicio metodológico de manera presencial, a raíz de 

la emergencia sanitaria por Covid-19, en este trabajo de investigación se utilizaron herramientas desde 

la virtualidad como la realización de entrevistas con personas víctimas del barrio El Retorno, quienes 

aportaron información, la cual fue utilizada para el análisis y para los resultados. Lo anterior, permite 

evidenciar que el trabajo social puede adaptarse a las condiciones del entorno para realizar 

intervención. 

Los habitantes del barrio El Retorno, se quieren asociar para buscar alternativas que le dé nuevamente 

acceso a la tierra, ya que debido a sus costumbres campesinas, para ellos el poder cultivar y criar 

animales hace parte de su identidad. 

A través de las diferentes técnicas de generación de información se pudo identificar que, para los 

participantes de esta investigación, el territorio es el lugar que habitaron, en el cual desarrollaban sus 

dinámicas sociales y económicas, y que algunos aún extrañan y desearían regresar; pero también 

conciben el lugar que habitan como un territorio propio al que se han adaptado a pesar de las 

dificultades económicas, sociales y culturales, que implicó su desplazamiento de una zona rural a una 

más urbana. 
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En el barrio El Retorno, existen personas que han sido líderes en sus comunidades, pero a raíz de la 

situación de seguridad del municipio de Caucasia, no se sienten con autonomía para ejercerlo en el 

barrio, ni para crear procesos organizativos, además no hay acompañamiento desde las instituciones. 

Por lo anterior, es recomendable, que la Alcaldía municipal de Caucasia, a través de la Secretaría de 

Participación o quien haga sus veces, acompañe los procesos organizativos y participativos en el barrio 

El Retorno, como son la creación de la Junta de Acción Comunal, asociaciones de mujeres, de 

parceleros, de víctimas del conflicto armado u otras que puedan surgir y que sean de interés de esta 

comunidad.  

 

Sin embargo, se recomienda un acompañamiento desde el área social a las familias reasentadas en el 

barrio El Retorno, ya que los procesos de reasentamiento deberían brindar un acompañamiento que les 

ayude a adaptarse al nuevo lugar que habitan, teniendo en cuenta que muchas personas después de 

haber sido reasentadas en este barrio, decidieron regresar a su lugar de origen. 

 

También, se sugiere que desde trabajo social, se sigan investigando aspectos como la interculturalidad, 

teniendo en cuenta que en estos territorios convergen personas de diferentes municipios del Bajo Cauca 

y sur de Córdoba,  tanto de áreas urbanas como rurales, lo que hace que exista una mezcla de 

costumbres y creencias, y que resultaría de suma importancia para el desarrollo de un nuevo estudio 

de investigación. 

 

Y de igual manera, estudios con un enfoque de género sería otro aspecto importante a investigar, ya 

que a partir de este estudio se pudo observar que las mujeres participaron  de forma activa y algunas 

de ellas venían liderando procesos comunitarios en sus municipios de origen y otras se vincularon a 

estos proceso después del desplazamiento forzado. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo A. Guía de entrevista semiestructurada: 

Objetivo: Identificar las experiencias previas y reconocer las estrategias de apropiación del territorio 

que utilizan las personas víctimas de desplazamiento forzado reasentadas en el barrio El Retorno. 

Público objeto: Personas víctimas de desplazamiento forzado, reasentadas en el barrio El Retorno. 

Metodología: Las responsables de esta investigación se dirigirán a la comunidad del barrio El Retorno, 

para realizar la siguiente entrevista: 
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¿Quiénes conforman su núcleo familiar después del desplazamiento? 

  

Hijos   Padre    

 

Madre   Otros.      

  

2. CONCEPCIÓN DE TERRITORIO Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

¿En qué tipo de vivienda habitaba? 

  

Arrendada   Propia     

       

Comodato   Inquilinato     

 

¿Con qué servicios públicos contaba? 

  Energía   Agua     

  

  Alcantarillado   Pozo séptico   Gas     

        

¿A qué se dedicaba en su lugar de origen y a qué se dedica ahora? 

 

   

¿Cómo considera que era la relación con sus vecinos?  

  Mala   Regular        

   

  Buena   Excelente          
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10. ¿Qué actividades comunitarias realizaba?  

 

¿Participaba en alguna organización social o comunitaria? 

  Si   No     

¿Cual?  

        

¿Qué tipo de actividades realizaba? 

 

         

3. CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIALIDAD  

¿Por qué se desplazó de su lugar de origen?  

 

         

¿Qué diferencia encuentra entre su vida anterior y la actual?  
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¿Cuál considera que ha sido las ventajas y desventajas de reasentarse en el barrio El 

Retorno? 

 

         

¿Qué actividades aún sigue realizando y cuáles ha dejado de practicar? 

 

         

¿Qué actividades comunitarias realizan actualmente? 

 

 

Anexo B. Cartografía social 

A través de este instrumento, se hace una aproximación participativa y directa con los diferentes actores 

de una comunidad, dentro en un espacio geográfico determinado, lo que permite realizar un análisis de 

los aspectos socioeconómicos y de las identidades sociales al territorio. 

Objetivo: Identificar la experiencia de construcción de territorialidad y la apropiación del territorio 

por parte de las víctimas de desplazamiento forzado reasentadas en el barrio el retorno. 

Público objeto: Personas víctimas de desplazamiento forzado, reasentadas en el barrio El Retorno. 

Metodología: En un primer momento se solicitará la autorización para la toma de fotografías el 

ejercicio y se autorizará por medio de la firma del formato de consentimiento informado, el cual se 

leerá a los participantes. 
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Seguidamente, se dará apertura al ejercicio con una actividad de encuadre elaborada con todos los 

participantes. Esta actividad consistirá, en identificar por medio de la memoria los aspectos más 

importantes sobre las vivencias personales en sus lugares de origen. Por lo tanto, se pedirá que 

recuerden los lugares que mayor importancia tuvieron.  

En un tercer momento, se entregará el material de dibujo a los asistentes y se les explicará en qué 

consiste el ejercicio de cartografía, por lo tanto, se les pedirá que dibujen en un papel bond el barrio El 

Retorno, si han cosechado, cultivado y para qué han usado su predio a lo largo de su estadía en el 

barrio. Para ello se da un tiempo prudente. 

Como conclusión de la actividad, se tendrán en cuenta los aspectos geográficos y las condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales que de la cartografía emergieron, donde se puedan 

evidenciar las condiciones del entorno y fenómenos sociales, así como las prácticas cotidianas y 

relacionales, de las víctimas de conflicto armado, reasentadas en el barrio El Retorno. 
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Anexo C. Mapa de redes 

 

Anexo D. Sistema categorial 

 

 


