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RESUMEN 

La subregión de los montes de María, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha 

venido experimentando un aumento en lo que a la violencia directa se refiere, inicialmente con la 

presencia de guerrilla y posteriormente de los paramilitares y de las mismas fuerzas del Estado 

que actuaron, en muchas ocasiones, en contra de los residentes de la zona. 

En este contexto, y ante el debilitamiento del Estado, en esta zona, ha venido 

fortaleciéndose la participación de la sociedad civil, organizándose en asociaciones y asumiendo 

un liderazgo de resistencia ante la violencia padecida y generando acciones de paz, que les 

permitieran dar solución a la problemática relacionada con la guerra. 

El objetivo de este estudio, es determinar si la participación de las Organizaciones de 

Víctimas de San Jacinto (Bolívar) en la elaboración del Plan de Desarrollo con enfoque 

Territorial (PDET) de los Montes de María, incidió en la construcción de paz en el territorio, con 

este fin se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido la participación de las 

Organizaciones de Víctimas de San Jacinto (Bolívar) en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Territorial (PDET) de los Montes de María, en clave de construcción de paz desde los territorios? 

La pregunta de investigación se responde a través de una investigación de corte 

cualitativo, correspondiente a un estudio de caso, que se llevó a cabo utilizando una entrevista 

semiestructurada con representantes de 8 organizaciones sociales de víctimas presentes en San 

Jacinto a través de la cual expresaron cómo se llevó a cabo su participación en la formulación de 

los PDET. 
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Para las organizaciones sociales de víctimas la implementación de los PDET, debe 

contribuir a solucionar de forma definitiva las causas y consecuencias de un conflicto histórico 

ya endémico del país, y que afectó mayormente a la población rural colombiana, lo que impidió 

su avance en materia de desarrollo social; sin embargo, el Estado ha mostrado una incapacidad 

para lograr articular este programa, con proyectos reales que permitan los avances hacia una paz 

estable y duradera. 

 

Palabras Claves: Organizaciones sociales, Violencia, Construcción de paz, paz territorial 

 

ABSTRACT 

The Montes de María subregion, since the second half of the 20th century, has been 

experiencing an increase in direct violence, initially with the presence of guerrillas and later the 

paramilitaries and the state forces themselves that they acted, on many occasions, against the 

residents of the area. 

            In this context, and in view of the weakening of the state, in this area, the participation of 

civil society has been strengthening, organizing itself in associations and assuming leadership of 

resistance to the violence suffered and generating peace actions that would allow them to provide 

a solution to the problems related to war. 

           The objective of this study is to determine if the participation of the Victims 

Organizations of San Jacinto (Bolívar) in the elaboration of the Development Plan with a 

Territorial approach (PDET) of the Montes de María, influenced the construction of peace in the 

territory, To this end, the following research question was asked: How has the participation of 

the Victim Organizations of San Jacinto (Bolívar) been in the elaboration of the Montes de María 
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Territorial Development Plan (PDET), in the key of peace building from the territories? 

         The research question is answered through a qualitative research, corresponding to a case 

study, which was carried out using a semi-structured interview with representatives of 8 social 

organizations of victims present in San Jacinto, through which they expressed how their 

participation in the formulation of the PDETs was carried out. 

          For the victims' social organizations, the implementation of the PDETs must contribute to 

definitively solving the causes and consequences of a historical conflict that is already endemic 

to the country, and which affected the rural population of Colombia the most, which impeded 

their progress in the area of social development; However, the State has shown an inability to 

articulate this program, with real projects that allow progress towards a stable and lasting peace. 

Keywords: Social organizations, Violence, Peacebuilding, territorial peace 
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INTRODUCCIÓN 

Después de una larga lucha armada que ha tenido que soportar Colombia, debido a la 

pugna que ha existido por el poder económico y político, se llegó al proceso de paz que culminó 

con uno de los acuerdos de paz, que como lo afirma Helga Schmid, secretaria general del 

Servicio Europeo de Acción Exterior, es un modelo para el mundo. 

Dentro de las características que tiene este acuerdo, son las de resaltar la participación de 

la ciudadanía en la construcción de una paz estable y duradera, y para esto, da prioridad a las 

zonas del país que más se han visto afectadas por la violencia crónica, que ha obligado a más de 

8 millones de personas a abandonar sus hogares y a iniciar proyectos de vida alejados de lo que 

ellos conocen y en esencia son. 

Gracias al acuerdo y como fruto del mismo, se emitió el decreto 893 del 28 de mayo de 

2017, en el cual se afirma, que la presencia del Estado en todos los territorios a través de sus 

instituciones, es la base para que todos los colombianos puedan experimentar el derecho 

constitucional de vivir en paz. 

Este decreto es la base sobre la cual se fundamenta el establecimiento de los Programas 

con Enfoque Territorial o PDET, que están en el centro de esta investigación y de cómo las 

organizaciones sociales de víctimas contribuyeron a su construcción e implementación en los 

territorios 
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Por eso, para llevar a cabo la investigación se plantearon tres objetivos principales: 

identificar cuáles organizaciones estaban presentes en los territorios y caracterizarlas; establecer 

en qué consistió este instrumento utilizado por el gobierno nacional, para dar forma a la 

expresión de las necesidades concretas de las personas en los territorios donde se implementaron, 

y, por último, indagar, cómo fue el papel de las organizaciones en este ejercicio participativo e 

incluyente. 

En el capítulo primero, se llevó a cabo la justificación de la investigación, se estableció la 

descripción del problema a investigar y se definieron los objetivos, así como la metodología 

utilizada para alcanzar el fin del proceso investigativo. 

En el segundo capítulo, se aborda el componente teórico sobre el cual está fundamentada 

la investigación, definiendo los conceptos claves que la sustentan, de la misma manera el estado 

del arte, en un recorrido que va del contexto internacional al local, pasando por el nacional, 

muestra la manera como es visto el accionar de las organizaciones sociales de víctimas en 

muchos lugares del mundo y de Colombia. 

El tercer capítulo de la investigación aborda los conceptos principales sobre los cuales se 

basaron los negociadores en la Habana, para establecer la creación de los Planes de Desarrollo 

con Enfoque Territorial, como son, Pobreza Multidimensional, Afectación a causa del Conflicto, 

Debilidad Institucional Administrativa y presencia de Cultivos de Uso Ilícito, con lo cual el 

lector podrá comprender cuáles fueron las bases para vincular a los Montes de María y a San 

Jacinto como municipios priorizados por el conflicto. 

El capítulo cuarto hace un recorrido a través de las Organizaciones de Víctimas que 

operan en el municipio, destacando la información más relevante en ellas, llevando a cabo una 

caracterización y de esta manera comprender, quiénes son y como se configuran en el territorio. 
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Finalmente, en el capítulo quinto de este trabajo investigativo a través de su soporte 

metodológico analizara sí, realmente, se está desarrollando de forma real y activa la participación 

de las organizaciones de víctimas y su incidencia en torno a la reconciliación, convivencia y paz 

de cara a la construcción del PDET regional de los Montes de María en el marco de la paz 

regional. Para ello se relacionarán apartes de los datos que resultaron de la población 

entrevistada.  

Capítulo 1. Aspectos preliminares 

1.1 Justificación de la investigación 

A través de los estudios adelantados por las escuelas de paz en el mundo, se ha venido 

reevaluando el tema de la resolución de conflictos, visto este, como el medio ideal para alcanzar 

una paz negativa, es decir, finalizar con los conflictos armados como tal, y ahora se habla de la 

transformación de conflictos, donde estudiosos como Gerzon (2006, citado en Fundación 

Cambio Democrático, 2009, p. 6), afirman que “transformar el conflicto es una oportunidad  para 

el desarrollo democrático, supone poner el foco no solo en la lucha visible sino en las causas 

relacionales, institucionales, estructurales, culturales que llevan a los actores sociales a 

confrontar alrededor de derechos e intereses contrapuestos”. Esto enseña que se debe ir más allá 

de tratar de eliminar los efectos del conflicto y establecer como afirma John Paul Lederach en su 

teoría sobre la transformación de los mismos  

A diferencia de la resolución o la gerencia, la idea de transformación no sugiere que 

simplemente eliminemos o controlemos el conflicto, sino que apunta descriptivamente a 

su naturaleza inherentemente dialéctica. Es un fenómeno que transforma eventos, las 
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relaciones atravesadas por el conflicto, de hecho cambia a sus propios protagonistas 

(1996, p. 17).  

Es decir, transformar implica que se busquen los patrones que generan los mismos y se 

planteen soluciones que genere cambios estructurales, para que los conflictos no se vuelvan a 

presentar.  

Por lo mismo, este estudio busca clarificar en qué medida las organizaciones sociales de 

víctimas y las comunidades fueron invitadas a la elaboración de los documentos que serán la 

guía a seguir por las autoridades y gobiernos de los municipios priorizados por el conflicto, entre 

ellos san Jacinto, además de establecer la manera como ellos están incidiendo en la construcción 

de paz a partir de la elaboración de los PDET. 

En el texto elaborado por el gobierno, se plantea la participación de las Organizaciones 

Sociales de víctimas y comunidades en esta transformación del conflicto y construcción colectiva 

de paz, a través del análisis y presentación de propuestas sobre ocho pilares fundamentales 

(Presidencia de la República, 2018), los cuales serán la herramienta que posean las comunidades, 

en nuestro caso de San Jacinto, como una exigencia para que se cumpla lo establecido en los 

acuerdos y se pueda transformar todo el conflicto histórico que ha padecido el territorio, 

llevándolos a una legitimización de sus requerimientos y a tomar parte en las políticas públicas 

regionales. 

1.2 Planteamiento del problema: aproximación al contexto Montes de María 

La subregión Montes de María (MM) está ubicada en la parte central de los 

departamentos de Bolívar y Sucre en el Caribe colombiano. La subregión está integrada por 

quince municipios que ocupan cerca de la quinta parte del área total departamental. Se trata de 

una zona que posee gran biodiversidad de flora y fauna. Las actividades económicas giran 
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alrededor de la producción agropecuaria, con tradición en ganadería bovina y cultivos 

campesinos de maíz, arroz, yuca, ñame, plátano, tabaco, café y aguacate. Recientemente, se han 

introducido cultivos empresariales de ají picante, cacao y palma de aceite 

La biodiversidad está conformada por bosques secos tropicales y manglares, recursos 

hídricos y ecosistemas asociados (ciénagas, lagunas y aguas subterráneas), formaciones 

coralinas, playas marinas y una variedad de flora y fauna. Los bosques albergan una diversidad 

de fauna y son productores de agua, pero han sido afectados por la deforestación, que ocasiona 

problemas ambientales de deslizamientos, erosiones de suelos y deterioro del hábitat de la fauna. 

Además, las actividades agropecuarias de subsistencia que se realizan en laderas empinadas y 

nacimientos de cuencas hidrológicas causan daños ambientales a los recursos naturales. Para 

controlar estos factores negativos fueron creadas dos zonas de reservas naturales protectoras con 

el objeto de conservar, estudiar e investigar los recursos hídricos, la fauna y la flora. Estas zonas 

son la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María y el Santuario de 

Fauna y Flora Los Colorados, que tienen potencial para el ecoturismo (Aguilera Díaz, 2013).  

Adicional a los problemas ambientales, en las últimas tres décadas, la subregión MM fue 

azotada por la violencia de grupos al margen de la ley. Estos tomaron la zona como refugio y 

corredor estratégico para el tráfico de armas y el negocio de narcotráfico, lo que los llevó a través 

de la vía armada a apoderarse de tierras, causando el desplazamiento forzado de muchas familias 

y la disminución de las actividades económicas.  

La subregión MM tiene las dos quintas partes de la población viviendo en el campo, casi 

el doble del porcentaje de ruralidad del país. Aunque esta comunidad rural tiene acceso a amplios 

recursos naturales (bosques y tierras cultivables), presenta altos niveles de pobreza por las 

deficiencias en el acceso a los servicios básicos domiciliarios (electricidad, agua, alcantarillado), 
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educación, salud y empleo. El Banco Mundial en sus Informes de Desarrollo Mundial de los 

últimos cincuenta años ha venido plasmando los instrumentos para reducir la pobreza, basados 

en políticas públicas, que apoyen, no solo un mayor acceso a activos como la tierra y la 

infraestructura, sino también la ampliación del acceso a la educación, salud, técnicas de 

producción y semillas, y a la inversión en la protección de los recursos naturales y el medio 

ambiente. En particular, el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001: Lucha contra la 

Pobreza, propuso la adopción de tres medidas: oportunidad, potenciamiento y seguridad. La 

oportunidad de tener empleo, créditos, carreteras, servicios públicos domiciliarios, mercados 

para sus productos, un nivel de salud y de conocimientos imprescindible para poder trabajar. El 

potenciamiento para participar en la vida política y en las decisiones locales. La seguridad para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar las inversiones en capital humano y en actividades rentables 

(Aguilera Díaz, 2013).  

En las primeras décadas del siglo XX, hubo fuertes luchas por la ocupación de la tierra y 

se comenzaron a formar ligas campesinas. El primer sindicato agrario de Colombia se constituyó 

en Colosó, en 1913, por el maestro de escuela Eduardo Arango y Córdoba (Díaz, 2006). 

Posteriormente, se extendieron a San Onofre, Ovejas, Los Palmitos y El Carmen de Bolívar, 

entre otras zonas. Estas organizaciones fueron el inicio de la conformación de los sindicatos 

campesinos creados en los decenios de 1930 y 1940 y formalizados con la Ley 83 de 1935. En 

las décadas de 1950 y 1960, los sindicatos de la Federación Agraria Nacional (Fanal) invadieron 

latifundios y se crearon muchas fincas pequeñas y lotes de pan coger. Estos acontecimientos 

antecedieron a la creación, en 1967, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC), cuyo fin era apoyar al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), creado para 

llevar justicia y calma a los campos colombianos que fueron arrasados por la violencia desatada 
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en el país en los años cuarenta. No obstante, estos conflictos se agudizaron y en 1968 apareció en 

la región el Ejército Popular de Liberación- EPL (Fals, 2002).  

En la década de 1970, la guerrilla incrementó el secuestro, el boleteo, las vacunas y el 

terrorismo. En la primera mitad de los años ochenta, los grupos al margen de la ley (guerrilla y 

paramilitares o autodefensas) adelantaron un trabajo político entre la población, aprovechando el 

debilitamiento de los movimientos campesinos en los años setenta. De ahí que, desde finales de 

los años noventa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se disputaron con las 

Autodefensas Unidas de Colombia-AUC el dominio de la zona de los MM y la convirtieron en 

refugio y corredor estratégico para la introducción de armas, el tráfico de drogas y la 

movilización de estas organizaciones en la Costa Caribe (Aguilera Díaz, 2013).  

Con ello se acrecentó el conflicto armado, los asesinatos selectivos, los homicidios 

indiscriminados, los secuestros, el desplazamiento forzado de familias y la disminución de las 

actividades económicas (OPPDH, 2003). Según Acción Social, el Observatorio de Derechos 

Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH), la población desplazada 

(expulsión) en la subregión MM entre 1999 y 2008 fue de 168.499, aproximadamente el 35% del 

total (Porras, s.f.). La tasa de homicidio de los municipios de los MM, entre 2002 y 2006, fue 

superior a las de Bolívar y Sucre, siendo la más alta la de 2003 cuando el promedio de la 

subregión llegó a 88,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, triplicando la de los dos 

departamentos.  

Entre 1995 y 2005, el paramilitarismo impuso su control territorial por medio de los 

bloques “Héroes de los Montes de María” y “Canal del Dique”, que afectaron la movilidad, 

perpetraron 42 masacres, destruyeron bienes y ocasionaron desplazamiento. El bloque “Héroes 
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de los Montes de María” se desmovilizó con un total de 594 integrantes, en 2005, en el 

corregimiento de San Pablo, municipio de María la Baja. Se acogieron a la Ley 975 de 2005 que 

brindó elementos para la desmovilización de grupos armados al margen de la ley. Por otro lado, 

con el aumento de las operaciones de la fuerza pública entre 2003 y 2007, se desmantelaron los 

frentes de 37 y 35 de las FARC y el José Solano Sepúlveda del ELN (Sierra, et al, 2011).  

Durante los años precedentes a la firma del acuerdo, los habitantes de la región 

continuaron sufriendo constantes afectaciones por parte de actores armados, que nunca dejaron 

su presencia en el territorio y por lo tanto llevaron a cabo acciones que continuaron debilitando el 

tejido social, aunque si, se debe tener en cuenta que con la desmovilización de los paramilitares, 

se disminuyó el número de masacres perpetradas contra los pobladores de la región. 

Actualmente y como lo afirma una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo (2020) 

los municipios pertenecientes a los Montes de María (Bolívar), y en especial El Carmen, han 

visto un incremento de la presencia de grupos armados al margen de la ley: Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia, disidencias de las Farc y grupos ilegales no identificados que están 

“atentando contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil (desaparición 

forzada, homicidio selectivo, restricciones de movilidad, amenazas de muerte) están afectando 

las libertades de asociación, reunión y manifestación (amenazas a líderes, estigmatización), 

generando desplazamiento forzado de la población civil, están haciendo reclutamiento forzado y 

utilizando métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil” (2020, p. 

12), lo cual repercute en una desestabilización de la zona, con el agravante de que las 

comunidades han perdido la confianza en las instituciones estatales, puesto que consideran que 

sus denuncias repercuten en más homicidios y desplazamientos forzados (Diaz, 2020). 
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1.2.1 Caracterización del municipio de San Jacinto Bolívar  

La posición geográfica de San Jacinto está dada por las siguientes coordenadas: 9º 49’ 

46” latitud norte y 75º 06’ 56” longitud oeste. La extensión del área Urbana es de 290,58 Ha, y 

del área Rural 44.200 Ha. (EOT, 2004). Limita por el norte con San Juan Nepomuceno, por el 

noroeste con María La Baja, por el sur con El Carmen de Bolívar, por el este con Zambrano. De 

acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional (Artículo 311 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, la Ley 136 de junio 2 de 1994 y la ley 1551 de 2012) y sus condiciones 

demográficas, se divide en una cabecera municipal que incluye 42 barrios, siete corregimientos y 

12 veredas (EOT San Jacinto Bolívar, Minambiente, 2014). Su espacio geográfico hace parte de 

las montañas de María, subregión del Caribe colombiano integrada por 15 municipios, siete del 

departamento de Bolívar y ocho del departamento de Sucre. Esta región se caracteriza por su rica 

biodiversidad y por contar con unos de los suelos más fértiles de todo el Caribe colombiano, 

tiene una altitud promedio de 245 metros sobre el nivel del mar, siendo San Jacinto el municipio 

más alto del departamento de Bolívar y el tercero más alto de los Montes de María, después de 

Chalán (290 m) y Ovejas (272 m). Goza de un clima cálido con una temperatura media de 27º C 

durante todo el año (Alcaldía de San Jacinto - Bolívar, 2016). 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2017), esta población cuenta con 21.602 

habitantes, y étnicamente es una mezcla de la raza negra, blanca e indígena; en relación con ese 

estudio solo 10 personas se auto reconocieron como indígenas y 1.621 como negros, mulatos y 

afrocolombianos. 

El municipio posee una cobertura de educación media (2015) del 50%, una tasa de 

analfabetismo de mayores de 15 años (2005) del 21.3%, déficit cualitativo de vivienda (2005) 



 22 

89.4% y déficit cuantitativo de vivienda (2005) del 10.5%. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2017) 

Figura 1  

Cobertura

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DNP, 2017. (2020). 

 

Se tiene que en cuanto a servicios públicos al 2016 se contaba con: en gas natural una 

cobertura del 57.9%, de energía (2015) del 93.4%, de internet de 3.2%, cobertura total de 

acueducto (2005) del 1.9%. (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

Figura 2  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DNP, 2017. (2020). 

 

En cuanto al desarrollo ambiental y agropecuario, se tiene que el municipio cuenta con un 

área sembrada de 3676 hectáreas en cultivos transitorios y de 228 en cultivos permanentes y con 

un área de bosques de 5103 hectáreas. (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

 

 

 

 

 

Figura 3  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DNP, 2017. (2020). 

 

En cuanto a las afectaciones por el conflicto armado se tiene que, según el Índice de 

incidencia del conflicto armado (IICA) del Departamento Nacional de Planeación  (DNP) –

Grupo de Proyectos Especiales, para san Jacinto el Índice de incidencia del conflicto entre los 

años 2002-2013 se considera alto, lo cual indica que para este periodo de tiempo se presentaron 

un alto número de secuestros, personas desplazadas de su lugar de residencia y siembra de 

cultivos de uso ilícito (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

 

 

 

 

Figura 4  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DNP, 2016. (2020). 

 

El DNP escogió las variables que componen el IICA y que son las que deben cumplir los 

municipios para ser considerados municipios priorizados por el conflicto, debido a que fueron las 

más representativas de las dinámicas del conflicto armado en Colombia. 

Del secuestro y de la siembra de minas antipersonales se tiene el informe Basta Ya, del 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013, pp. 65–68) donde se demuestra que estas han sido 

dos modalidades ampliamente usadas por parte de los actores del conflicto armado, para generar 

afectaciones entre la población civil.  En el histórico de la Unidad de Atención y Reparación a 

las víctimas se refleja como Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos 
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del mundo, lo cual ha estado ligado a intereses de tipo empresarial y también de control por parte 

del narcotráfico (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pp. 71–73) 

Otra de las variables incluidas en el índice (2016) son  

las áreas sembradas con cultivos de coca, componente primario para la producción de 

cocaína. El mercado de las drogas ilícitas ha tenido una estrecha relación con el desarrollo del 

conflicto puesto que los distintos actores ilegales han encontrado en este negocio una importante 

fuente de ingresos para soportar los costos de su accionar bélico (Fundación Ideas Para la Paz, 

2014, p. 6).  

Adicionalmente, se incluyen las acciones armadas, que han provocado serios daños en la 

población civil en detrimento de los principios humanitarios y favoreciendo la visibilización y 

demostración de poder militar por parte de los grupos armados y, la generación de pánico entre 

la población. Por último, está la variable de homicidio que refleja la magnitud de las víctimas de 

la violencia y las condiciones de seguridad en el país. Aunque no es posible separar las víctimas 

por causas directamente relacionadas con el conflicto armado, se considera que los homicidios 

son un buen reflejo del accionar de los grupos armados ilegales y el desarrollo del mismo. El 

CNMH estima que 3 de cada 10 homicidios son producto del conflicto armado (2013, p. 32)” (p. 

7). 

La actividad económica gira alrededor del sector agrícola, cuyos principales cultivos son 

el maíz tradicional, ñame, yuca, aguacate y cacao. Se desarrolla así mismo una importante 

producción pecuaria, junto a un promisorio sector artesanal y microempresarial. 
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Figura 5  

San Jacinto vista aérea  

Fuente: www.sanjacinto-bolivar.gov.co 

1.2.2 Violencia y conflicto armado: 

El periodo comprendido entre 1990 al 2005 fue el que recibió la mayor afectación en la 

región de los Montes de María, por lo tanto, el municipio de San Jacinto al hacer parte de la 

zona, también se vio impactado por la violencia desatada por el conflicto armado en la región, la 

cual ha dejado secuelas hasta la actualidad. Se considera que entre los factores que permitieron 

que los grupos al margen de la ley operaran en este municipio fue su geografía, puesto que está 

rodeado de montañas y serranías que son de difícil acceso, lo cual permitió, a los grupos al 

margen de la ley, ocultarse y tener un refugio a la hora de huir de los ataques militares del Estado 

(Caro Carbal, 2018). 
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El accionar de los grupos armados sembró el terror en la región perpetrando masacres. 

Entre ellas la perpetrada el 27 de septiembre de 1999 en la población de Las Palmas – 

corregimiento de San Jacinto Bolívar- por órdenes de Salvatore Mancuso; seguida de asesinatos 

selectivos que destruyeron bienes, afectaron la movilidad de las personas y condujeron a que la 

mayoría de la población de los corregimientos tuviera que desplazarse hacia la cabecera 

municipal en busca de refugio. Teniendo en cuenta que la violencia afectó no solo a los 

habitantes de los corregimientos, sino también a las del perímetro urbano quienes se vieron 

perturbados por este fenómeno teniendo que migrar a otros territorios y dejar o cambiar sus 

actividades económicas habituales, producto del miedo a ser atacados o amenazados por los 

grupos armados. 

Con relación a desapariciones y posteriores asesinatos, en 2015 la tasa de homicidios fue 

baja (de 0,0465 por cada mil habitantes), registrándose un solo caso de muerte violenta según 

Medicina Legal. Sin embargo, esta misma tasa para 1999 fue de 114,5 por mil y en el año 2000 

el 146.9 por mil, siendo éste el año más crítico; todavía para el 2003 la tasa supera los tres 

dígitos, alcanzando los 100, 7 por cada mil habitantes (Acosta Ruiz, 2016). 

Este contexto, sumado a la realidad política nacional, llevó a las comunidades a unirse y 

crear organizaciones sociales que agrupan a las personas que de alguna manera han sido víctimas 

de la violencia presente en la zona, con el fin de construir escenarios de paz que les permitan 

continuar con sus vidas y de alguna manera hacer resistencia no violenta a todos los actores 

armados presentes en el territorio. 

1.3 Pregunta de investigación 

Frente a lo anteriormente expuesto es oportuno plantearse la siguiente pregunta para 

movilizar la búsqueda de la investigación: 
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¿Cómo ha sido la participación de las Organizaciones de Víctimas de San Jacinto 

(Bolívar) en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial (PDET) de los Montes de María, en 

clave de construcción de paz desde los territorios? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 General: 

Analizar la participación de las Organizaciones de Víctimas de San Jacinto (Bolívar) en 

la elaboración del Plan de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET) de los Montes de María, en 

clave de construcción de paz desde los territorios. 

 Específicos: 

➢ Caracterizar las organizaciones de víctimas presentes en el municipio de San Jacinto, 

Bolívar 

➢ Analizar los elementos que estructuran los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) derivados de acuerdo entorno de la reforma rural integral en el marco 

del Acuerdo Final de la Habana. 

➢ Identificar la participación de las Organizaciones de Víctimas de San Jacinto, en torno a 

la reconciliación, convivencia y paz de cara a la construcción del PDET regional de los 

Montes de María, en el marco de la paz territorial. 

1.5 Metodología de la investigación 

Esta investigación que se realizó desde un enfoque cualitativo y fundamentado en un 

paradigma interpretativo hermenéutico, responde a un momento determinado y las características 

de la información dan cuenta de una situación problemática planteada en un contexto específico, 

por lo que no se pretende con ella hacer generalizaciones. 
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Desde el enfoque cualitativo, se abordó el tema de organizaciones sociales de víctimas ya 

que este, busca según Bautista (2011) acercarse a un condicionamiento social para intentar 

comprenderlo a partir, “de registros narrativos, discurso de la gente y comunicación verbal.” (p. 

9) En ese sentido se estudió el municipio de San Jacinto como escenario donde las 

organizaciones de víctimas fueron convocadas para la construcción del Programa de Desarrollo 

con Enfoque Territorial PDET de los Montes de María.   

1.5.1 Perspectiva epistemológica 

En este trabajo investigativo se encontró pertinente optar por una perspectiva 

interpretativa que, según Bonilla, (1995) busca entender “el significado que tienen los eventos, 

los sujetos y su manera de ver el mundo, el significado que estos atribuyen a la realidad y lo que 

es importante para ellos” (p. 34) 

Esta perspectiva epistemológica interpretativa, permitió conocer el significado que tuvo 

para las organizaciones de víctimas su participación real y no solo formal en el proceso de 

construcción de los PDET, proceso fundamental para la reparación y no repetición del conflicto 

en zonas rurales. Así mismo, se interpretó la experiencia que sufrieron las víctimas de la 

violencia y el proceso de empoderamiento que los llevó a convertirse en líderes rurales, para 

posteriormente reclamar la reivindicación de sus derechos a través de un espacio en la 

construcción de los PDET.  

1.5.2 Diseño o tipo de la investigación  

 Siguiendo la estructura metodológica, fue pertinente abordar el tipo de investigación 

desde un estudio de caso, puesto que este es apropiado para temas considerados nuevos en los 

contextos estudiados, es el caso de los PDET; un tema relativamente nuevo en el contexto 
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colombiano y que comenzó a escribirse a partir de los acuerdos firmados, para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en la Habana, cuyo lanzamiento fue en 

agosto de 2017.  

Es así, como el estudio de caso se hizo fundamental para el análisis de la información 

obtenida, ya que, se encarga de indagar sobre un fenómeno social contemporáneo en su contexto 

real, afirma (Martínez, 2006) teniendo como característica distintiva que puede estudiarse tanto 

en caso único como múltiple, es decir, a partir de sus conclusiones no busca generalizar una 

teoría acerca de cómo se ha venido desarrollando la participación de las organizaciones de 

víctimas, sino, comprender solo el contexto planteado como sujeto de estudio; no obstante, si se 

describe y analiza un contexto real podría posibilitar la transferibilidad de esta situación a otras 

organizaciones de víctimas que participan en la construcción de sus PDET.  

Dada estas condiciones se busca dar cuenta de un contexto social, aproximarnos a la 

realidad, partiendo de métodos y teorías científicas ampliamente reconocidas, con el propósito 

siempre de generar cambio y nuevo conocimiento que permita seguir explicando el 

comportamiento social.  

En ese sentido el estudio de caso permitió conocer a través de la descripción de sus 

actores, en este caso miembros de las organizaciones de víctimas de San Jacinto, la experiencia 

que vivieron al participar de las convocatorias del gobierno nacional para la creación de los 

PDET. Y así mismo se logra hacer el registro de la percepción de que fue una participación 

formal y no real. Toda vez que lograron darse cuenta que su ingreso a las mesas de trabajo fue 

posterior a la construcción de las mismas. Afirma La Organización de víctimas Liga de Mujeres 

y La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios La Puente.   
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“A nosotras nos invitaron como mesa ya cuando estaban conformado los pilares y entonces 

como hacían falta personas en algunos pilares, nos iban incluyendo según faltaran” P7E2O2 

“Al principio de los PDET, nosotros no tuvimos participación no, nos participaron como 

mesas de víctimas, luego, ellos vieron el error y dijeron ¿Dónde están las víctimas?” P7E1O1 

El estudio de caso abordó en ese orden de ideas el tema de la participación de las 

organizaciones de víctimas en la construcción de los ocho pilares que conforman los PDET y la 

forma como estos se sintieron frente a este proceso fundamental para la reparación y no 

repetición de la violencia en esa zona rural del país.  

1.5.3 Instrumentos de recolección de información 

El instrumento que se utilizó para la obtención de la información fue la Entrevista 

Individual Estructurada, la cual de acuerdo a Sandoval (1997) se caracteriza por la preparación 

de antemano de un cuestionario guía que se sigue la mayoría de las ocasiones de una forma 

estricta aún en su orden de formulación, permitiendo recoger las versiones libres, testimonios y 

declaraciones brindadas, para nuestro proceso investigativo por ocho personas, miembros de 

ocho organizaciones de víctimas del municipio de San Jacinto/Bolívar.  

1.5.4 Participantes  

Para la muestra de la investigación se tomaron ocho miembros, representantes de ocho 

organizaciones de víctimas pertenecientes al municipio de San Jacinto, afirma Baptista, (2014) 

que, “al llegar al campo, se identifican actores claves” (p. 15) de esta manera se seleccionan y 

son incluidos en el proceso de muestra y posteriormente se indaga sobre otros actores 

relacionados con el mismo contexto, ampliando así el significado del escenario estudiado.  

 



 33 

 

 

 

 

Figura 6  

Trabajo en croché 

                  Fuente: www.sanjacinto-bolivar.gov.co 

http://www.sanjacinto-bolivar.gov.co/
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1.5.5 Triangulación metodológica de la investigación  

La presente investigación como se ha manifestado se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo, su tipo es un estudio caso y para la interpretación y análisis de datos se basó en el 

paradigma Interpretativo-hermenéutico.  

El proceso metodológico se construyó sobre cinco momentos, los cuales problematizan la  

situación sujeto-objeto, logrando dar respuesta a la pregunta de investigación inicial.  

Teniendo en cuenta esto, se plantea de manera gráfica y descrita los cinco momentos 

metodológicos propuestos para esta investigación. 

 

Figura 7  

Aspectos metodológicos 
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Fuente: elaboración propia 

 

- Planteamiento del problema y objeto de investigación: Construcción de objetivos, estado 

del arte y referente teórico-conceptual.  

- Documental: el criterio de búsqueda inicial para la recopilación de material fue 

bibliografía relacionada con los PDET, Organizaciones de víctimas y conceptos de 

Desarrollo y Paz territorial.  

En un primer momento los referentes se relacionaron con el Decreto 893 del 28 de mayo 

de 2017, el cual es la base para la transformación estructural del campo, ya que crea las 

condiciones de bienestar necesarias para contribuir a una paz estable y duradera. Además, se 

rastrearon artículos y libros que tuvieran por objeto de estudio no solo los PDET, sino también 

aquellos que abordaran temáticas de participación de organizaciones sociales, desarrollo 

territorial y paz territorial.  

Una vez obtenida, la información se clasificó de acuerdo al carácter metodológico 

exigido para cada capítulo.  

Diseño de técnicas, estrategias de investigación y recolección de la información: para el 

abordaje y recolección de datos de los PDET y las organizaciones sociales de víctimas y su 

incidencia en el desarrollo y construcción de paz territorial, se hizo una observación preliminar y 

se indagó sobre el problema a investigar, luego se hace un rastreo de las fuentes documentales, 

organizándose así un sistema de categorías. A partir de ahí, finalmente se diseña una Entrevista 

Estructurada, como instrumento que permite el registro de la información.  

En esta etapa se realizaron ocho entrevistas estructuradas de las cuales todas fueron 

transcritas y sistematizadas.  Una vez transcritas las entrevistas el código fue: 
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Tipo de documento (E) Entrevista; (O+#) Organización más el número que se asignó a 

cada una de las ocho organizaciones entrevistadas y (P+#) Pregunta más el número que se le 

asigno a cada una de ellas.  

Las entrevistas se realizaron en el mes de marzo de 2019 y posteriormente se realizó la 

sistematización de la información y se muestran las transcripciones de la misma a los 

participantes, en el mes de mayo del mismo año y como resultado de este dialogo se hicieron los 

ajustes pertinentes permitiendo la aclaración de dudas que se suscitaron tras los primeros 

encuentros.  

La elaboración de las preguntas para la Entrevista partió de las categorías planteadas 

inicialmente.  

                    

Tabla 1  

Preguntas de la entrevista estructurada 

Organizaciones 

sociales de víctimas   

Paz territorial Desarrollo 

territorial 

Construcción 

de paz 

¿Qué tipos de 

actividades realizan 

ustedes como 

organización para 

alcanzar los objetivos 

propuestos con las 

víctimas? 

¿Cómo 

entienden ustedes en 

su organización el 

concepto de 

construcción de paz 

territorial? 

 

¿Cómo se 

desarrolló la 

construcción del 

PDET en el territorio 

donde apoyan 

víctimas del 

conflicto?  

¿Cuáles 

logros pueden 

destacar en cuanto a 

transformación de 

conflicto y apoyo a 

víctimas? 
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¿Con qué otras 

organizaciones de 

similares objetivos se 

han relacionado y en 

qué ha   contribuido 

esto a la ampliación de 

sus fines? ¿Cómo ven 

la participación de las 

mujeres en la 

construcción del 

PDET? 

 

 

 

¿Cómo 

contribuyen esas 

actividades 

planteadas en la 

construcción de la 

paz territorial? 

 

 

¿Qué 

pérdidas económicas 

se han podido 

restablecer en el 

territorio a partir de 

la llegada de los 

Pdet?  

¿Cómo va el 

desarrollo de la 

implementación de 

los Pdet, cual es la 

expectativa de 

ustedes frente a esto?  

  

Elaboración propia, 2019. 

 Las entrevistas, permitieron el acercamiento con las organizaciones sociales de víctimas 

en el municipio de San Jacinto, cada encuentro con ellos propiciaba el cuestionamiento para la 

construcción de nuevo conocimiento. A través de este proceso finalmente se logra obtener la 

información que permitió alcanzar los objetivos de investigación planteados.  

Análisis, interpretación y articulación de los datos de la información recolectada Una vez 

obtenida la información se procedió a una nueva revisión documental, que permitió el análisis y 

la interpretación de los datos de tal manera que en los reportes finales de la investigación se 

permitiera abordar todas las categorías propuestas, Paz territorial, Construcción de paz, 
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Organizaciones sociales de víctimas y desarrollo territorial, y aquellas que fueron emergiendo en 

el proceso como lo fue: Juego de roles una posibilidad para la paz. 

A partir de este ejercicio se creó un documento de análisis que favoreció la 

contextualización de información y la problemática planteada.  

Se resalta, además, que los momentos aquí planteados no se ejecutaron de manera lineal, 

estos, son un proceso cíclico, articulado y flexible, desde el enfoque cualitativo con una 

perspectiva interpretativa, teniendo siempre en cuenta los datos emergentes como asuntos de 

importancia para la comprensión de la realidad social investigada. 

En el proceso de análisis se tomaron las entrevistas a través de las cuales se indagó a 

población sujeto de estudio acerca de cada una de las categorías establecidas en la investigación,  

teniendo en cuenta que la entrevista cualitativa, permite observar directamente: los 

pensamientos, sentimientos y las intenciones de la gente (Andrade, 1987); de igual forma se 

realizaron revisiones de las entrevistas brindadas por algunas instituciones y que realizan el 

seguimiento al cumplimiento de las medidas, comparado con las versiones presentes en los 

textos secundarios, permitiendo  tener una comprensión de los hechos narrados  consolidándose 

los resultados de la presente investigación. 

Construcción de informe final y devolución de los resultados a la población sujeto de 

estudio: para la socialización de este informe final a los participantes, se organizó una reunión en 

el municipio de San Jacinto/Bolívar. En este encuentro surgieron comentarios entre los 

participantes, de que sus nombres no fueran incluidos dentro del material investigado, por 

cuestiones de seguridad, sin embargo, el de sus organizaciones sí, como trabajo político 

organizado que contribuye en los escenarios de participación ciudadana, justicia transicional y 

construcción de paz. 
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Capítulo 2.  Marco Referencial 

En este capítulo se exponen los referentes teóricos que orientan esta investigación, para lo 

cual tomará como punto de partida las categorías que se desprendieron de la pregunta de 

investigación planteada: Organizaciones sociales, paz territorial, construcción de paz y desarrollo 

territorial. A partir, de teóricos como Immanuel Kant, y los supuestos teóricos del sociólogo 
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Johan Galtung, cuyos escritos representan un número significativo del total de todos los escritos 

e investigaciones sobre la paz y la violencia, además el sociólogo Lederach y sus postulados de 

paz permitirán una aproximación a las reflexiones acerca de paz en Colombia, además de 

Vásquez Barquero y su definición de desarrollo territorial correlativo al concepto de Sergio 

Boisier.   

2.1 Referente teórico  

Es importante para este trabajo investigativo relacionar el proceso de construcción de paz 

de forma correlativa al concepto de paz territorial, toda vez que junto a la libertad y la justicia 

constituyen las primeras consideraciones de las teorías sociales que buscan consolidar los 

Derechos Humanos como principio de igualdad y fraternidad en sociedades democráticas.  

El preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos, correlativo a la 

Constitución Política de Colombia (1991) quien en su art. 22, concibe la paz como un derecho y 

deber de obligatorio cumplimiento. Por ello junto al largo conflicto social y armado que ha 

construido la historia nacional hacen que este tema de la paz, paz territorial y las organizaciones 

sociales se han claves para las teorías sociales contemporáneas.  

2.1.1. Construcción de paz 

El filósofo alemán Immanuel Kant hacia el año 1795 se planteó el problema del 

establecimiento de una paz perpetua, cuando irónicamente se preguntaba si la representación de 

una paz estable solo resulta cierta en los cementerios y además si ella está dirigida a todos los 

hombres o solo a los gobernantes, nunca cansados de la guerra. Esta pregunta queda sin resolver, 

pero el filósofo alemán deja una constancia cuando afirma: 

El autor de estas líneas hace constar que, “puesto que el político practico suele desdeñar 

orgulloso, al teórico, considerándolo un pedante inofensivo, cuyas ideas, desprovistas de toda 
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realidad no pueden ser peligrosas para el Estado” … (p. 215). Por ello escribió una serie de 

consideraciones que apuntan a la terminación de la guerra entre Estados, cuyo principal 

obstáculo para el establecimiento de esta son los mismos hombres y su inclinación ingénita para 

hacer la guerra. (Kant, 2003). De esta forma esta investigación inicia el análisis de la 

construcción de paz. Al hablar de paz es común escuchar definiciones relacionadas con la 

ausencia de violencia, pero al hacerlo de esta manera, se está siendo sumamente simplista, por lo 

que, para ello, esta investigación tendrá como punto de partida, la paz natural y la paz positiva 

directa planteada por (Galtung, 1996)  

La paz positiva u holística, es aquella que no solamente trae ausencia de guerra, sino que 

es la paz en la que todas las estructuras sociales, las instituciones y los individuos trabajan por 

vivir en un entorno de satisfacción de las necesidades humanas, generando: justicia, desarrollo, 

seguridad, bienestar, libertad e identidad, entre otras. 

Partiendo del concepto de paz positiva de Galtung, se puede establecer el concepto de paz 

territorial deseado por el Acuerdo de paz, en el cual, desde la introducción manifiesta las 

condiciones que deben garantizar la igualdad entre las personas, de forma real y efectiva y 

adoptar medidas positivas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta un 

enfoque territorial, diferencial y de género.  

Para Cadarso, (2001) la sociedad encierra dentro de sí una serie de contradicciones y 

objetivos colectivos contrapuestos que provocan confrontación de intereses, que pueden generar 

conflictos y pues, es de amplio conocimiento que estos son propios de las situaciones habituales 

de la convivencia, de las relaciones humanas en las que los valores, necesidades, deseos, 

expectativas o intereses, son o se perciben como opuestas. Es en este juego de interés contrarios 

que ha caído la sociedad colombiana, en donde el Estado ha mostrado frecuentemente su 
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debilidad para ejercer control sobre todo su territorio, dejando a un amplio sector de la población 

a merced de grupos armados ilegales los cuales a través de sus causas transformaron los 

conflictos y la violencia estructural en violencia directa.  

De igual forma que estos son inherentes a cualquier dinámica social, así mismo deben ser 

es un imperativo estructural y un motor del cambio social.  Para (Muñoz, 2001) son una 

circunstancia propia de nuestra condición humana; no obstante, los conflictos sólo significan que 

somos unos seres vivos capaces de generar a partir de ellos, nuevas situaciones y por tanto los 

seres humanos se posicionan de manera diferenciada ante muchos acontecimientos, quizá porque 

se tienen necesidades, intereses, objetivos o proyectos distintos, o porque el punto de vista o la 

valoración que hagamos de los hechos no coincidan.” (p. 40) 

Por tanto, la transformación de conflictos no solo precisa la mera apreciación sobre el 

conflicto sino también la evocación de la paz como sujeto de apoyo y creación, situándose en 

una “Paz imperfecta” entendiendo como tal todas aquellas situaciones en las que se consigue el 

máximo de paz posible, de acuerdo con las condiciones sociales y personales de partida.  

En este sentido se puede agrupar bajo la denominación de paz imperfecta todas estas 

experiencias y espacios en los que los conflictos se regulan pacíficamente, es decir en los que las 

personas y/o grupos humanos optan por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros. 

Muñoz, (2001) la llama paz imperfecta porque, a pesar de gestionarse pacíficamente las 

controversias, convive con los conflictos y algunas formas de violencia, por tanto, buscar la 

transformación de las mentalidades hacia la construcción de la paz desborda el ámbito de las 

comunidades científicas.  

No basta con un cambio en los planteamientos investigadores si el objetivo último, más 

allá de comprender los mecanismos de la Paz y la violencia, no consiste en transformar la 
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realidad hacia una limitación de la violencia y una regulación pacífica de los conflictos a través 

de mecanismos como la negociación, la mediación, la democracia participativa, etc.  

Entonces como pasar del conflicto destructivo al constructivo en el caso de la violencia 

colombiana, esto solo es posible si se cultiva la capacidad de ver y entender los problemas 

actuales y responder en el contexto de las relaciones y los procesos de cambios que se hayan en 

curso, Lederach responde que la clave es centrarse en el proceso para lograr su transformación. 

Agrega, además, que hay que reducir la violencia y aumentar la justicia. 

Para la transformación de conflictos se debe entender que la paz está basada y arraigada 

en la calidad de las relaciones que ocurren en una sociedad; relaciones estas que tienen dos 

dimensiones: las que ocurren directamente, o  cara a cara, y otras más profundas las cuales 

determinan  las formas en que se estructuran las relaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales. 

2.1.2.  Organizaciones sociales 

Las organizaciones de la sociedad civil según Acotto (2003) son “organizaciones 

conformadas por personas que se nuclean en grupos estructurados con base en normas, intereses, 

objetivos y fines particulares, que tienden a dar respuesta a necesidades sociales grupales o 

colectivas” (p. 37). Por lo que se comprende que las organizaciones son unidades sociales que se 

agrupan en torno a un objetivo común, sea este perteneciente a un grupo determinado de 

personas o a un colectivo, donde se siguen unas reglas que la misma organización establece, de 

acuerdo a las metas que tiene, a su misión y visión, y que deben compartir todos los miembros de 

la organización.  

Así, la organización social es asumida también como una “unidad social que reconoce la 

existencia de una dinámica social espontánea que conlleva a la construcción de un nivel de orden 
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y control como producto humano, reflejado en acuerdos, normas compartidas, pactos y roles 

asumidos; además se asume como un proceso originado por una red de relaciones sociales que 

implica creencias y orientaciones compartidas que hacen posible la convivencia humana” 

(Bermúdez & Rodríguez, 2013). 

Para Zibechi (2003) las organizaciones sociales son definidas como repertorios de acción 

y estructuras de oportunidades políticas; ya que, estas constituyen fines en sí, y no medios para 

detentar el poder. Aquí se diferencian las nuevas organizaciones de las organizaciones 

institucionales que replican las estructuras organizativas y jerárquicas del Estado.    

 Las anteriores definiciones han sido de gran ayuda porque a partir de ellas se construye 

el concepto de organizaciones sociales como el conjunto de grupos humanos con objetivo y fines 

determinados a resolver situaciones sociales que afectan sus intereses comunes, a partir de la 

ayuda mutua y la cooperación para la consolidación de los Derechos.  

Acotto (2003) caracterizo a las organizaciones sociales a partir del amplio estudio que 

hizo sobre estas en donde encontró que lo fundamental para ellas es: 

La filantropía, la cual tiene como base el amor y consideración a los grupos humanos 

la ayuda mutua, este objetivo se fortalece en la medida en que se van resolviendo las 

necesidades básicas (Hospitales, escuelas, necesidades sociales) de las poblaciones afectadas, a 

partir del trabajo cooperativo en el marco de los Derechos Humanos.  

Defensa de intereses sectoriales, busca la defensa de los intereses, especialmente, de los 

trabajadores (gremios, colegios profesionales, sociedades empresariales)  

La defensa de derechos humanos, esta característica se erige como fundamento 

transversal dentro de todas sus funciones toda vez que nace por la necesidad de dar respuesta 
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ante las persecuciones, desapariciones forzadas de personas y demás formas de violación de 

derechos. 

Por lo tanto, entenderemos aquí por organización social a un conjunto de actores 

(personas naturales o jurídicas, o de ambos tipos) generalmente de carácter privado, no 

gubernamentales, que, compartiendo un propósito, una necesidad o un problema, coordinan y 

despliegan acciones (colectivas e individuales) sostenidas en el tiempo, para hacer frente a 

situaciones problemáticas que esperan transformar, para sacar adelante iniciativas de 

construcción de nuevas realidades y en el caso que nos compete, de construcción de paz en el 

territorio. Sus miembros interactúan de manera más o menos regular para planificar, desarrollar o 

evaluar acciones dentro de un marco de arreglos formales o informales, producto de relaciones 

de consensos y conflictos atravesados por el poder. Todo esto en un contexto en el que 

interactúan con otros actores, con los cuales sostienen relaciones de distinta naturaleza 

(cooperación, solidaridad, competencia o conflicto) con el fin de garantizar su mantenimiento en 

el tiempo. Así, los cambios y variaciones del contexto, especialmente los de tipo económico y 

político, ejercen un fuerte influjo sobre estas y tienden a afectarlas o a brindarles un campo de 

oportunidades (Burbano & Naranjo, 2014). 

2.1.3. Paz territorial  

La paz territorial se aborda a partir de las definiciones de paz anteriormente expuestas, en 

donde se manifiesta que esta será, en el mejor de los casos una paz imperfecta toda vez que se 

sitúa en las consideraciones en las que se establecen acuerdos entre los diferentes grupos 

humanos para garantizar una convivencia pacífica. En la medida que se disminuyan las 

diferencias y las desigualdades sociales.  
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Es fundamental aclarar en este aparte que el concepto de paz territorial en conjunto, es de 

escasa bibliografía, debido, quizá, a su reciente  uso , sin embargo,  ha comenzado a cobrar 

fuerza en el marco del acuerdo final de la Habana, el cual busca ponerle fin al conflicto armado 

colombiano; no obstante Lederach propone que, para alcanzar la paz en un espacio o territorio, 

“la transformación de conflictos debe responder con oportunidades vivificantes para crear 

procesos hacia un cambio constructivo que reduzca la violencia, haga crecer la justicia en las 

interacciones directas y las estructuras sociales y responda a los problemas reales de las 

relaciones humanas” (p. 213) Entendiendo así que los conflictos deben entenderse de forma 

integrada con un patrón general y no como episodio particular de manera aislada.  

De ahí que se entienda que esta paz territorial se puede categorizar como paz imperfecta, 

en el sentido que establece Muñoz, (2003) en el que los conflictos que se presenten se regularan 

pacíficamente, es decir en los que las personas y/o grupos humanos optan por facilitar la 

satisfacción de las necesidades de los otros. Esto sí, y solo sí se garantiza la devolución del 

territorio perdido en el largo conflicto colombiano.  

Para que haya paz en los territorios primero el Estado debe convertirse en garante de la 

devolución de las tierras perdidas, con este fin se crearon en el marco del acuerdo final de la 

Habana, los Pdet, los cuales deben garantizar , que las personas pertenecientes a los lugares con 

mayores afectaciones de la guerra, generen ideas y líneas de intervención para solucionar los 

problemas y necesidades que ellos mismos han identificado en sus territorios incluyendo el 

problema de la obtención de la tierra en sí.  

Ahí surge el concepto de enfoque territorial, entendiéndose como transversal a todo el 

acuerdo y a partir de este se puede hablar de Paz Territorial, ya que el enfoque territorial es 

usado para que se establezca Paz en los territorios, especialmente en los que han sido más 
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golpeados por la violencia, por eso, es necesario “reconocer y tener en cuenta las necesidades, 

características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las 

comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; procurando implementar diferentes 

medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. 

 La implementación de los Pdet, deberán hacerse desde las regiones y territorios y con la 

participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad” (2016, p. 6), 

con esta definición de enfoque territorial, se pone al centro las comunidades y la manera como 

estas se vinculan a todos los procesos de paz que se deben desarrollar a partir de los acuerdos. 

Por lo tanto, partiendo del análisis de paz holística de Galtung y de las acciones con 

enfoque territorial, estipuladas en los acuerdos de paz, se establece para el presente trabajo la 

definición de Paz Territorial como  “la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las 

necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo 

posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afrodescendientes e 

indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida 

urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la 

diversidad étnica y cultural de las comunidades” (2016, p. 12)sin descuidar la participación 

activa de las comunidades que deben establecer propuestas y acciones construidas desde las 

regiones, con los sectores sociales arraigados en el territorio, teniendo en cuenta las 

particularidades del contexto. 

2.1.4. Desarrollo territorial  

El desarrollo es el nuevo nombre de la paz,  tal como escribió Pablo VI en su encíclica 

Populorum Progressio, esta reflexión desde entonces, comenzó a nutrir el discurso académico. El 

desarrollo, entendido como sinergia generada mediante la articulación inteligente de factores 
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causales según Boisier (1999) “es una definición inicial que se nutre de complementos llamados 

territorial, endógeno, local, regional entre otros conceptos que, entre sí, encuentran una 

diferenciación pero su relación es tan cercana que en ocasiones pueden llegar a utilizarse como 

sinónimos” (p. 18) sin embargo, no debe desconocerse que aunque utilice conceptos que tienden 

a cruzar líneas delgadas entre sí, el desarrollo necesariamente debe contener acumulación de una 

riqueza basada en el capital lo que sin duda, posibilitará la inversión en proyectos de políticas 

públicas que generen avance social.  

Es entonces que, el desarrollo territorial debe darse desde adentro, es decir, producirse 

desde la comunidad; para ello, según Vásquez (2007) debe haber una unión de actores públicos y 

privados que brinden solución a los problemas de integración de mercados actuales, esto desde 

las lógicas económicas se sustenta no solo en la acumulación de riqueza de una localidad sino en 

las políticas públicas desarrolladas por el Estado. De esta forma se posibilita la innovación a 

nivel local a través de los siguientes enfoques: 

Evolutivo: considera que las transformaciones se presentan cuando los recursos se 

utilizan en proyectos de inversión. 

 Estratégico: es la asociación del desarrollo endógeno a iniciativas locales que buscan 

superar la pobreza. 

 Del desarrollo humano: es la capacidad creadora de la población para escoger 

determinado proyecto de vida que redunde en transformación económica. 

Por lo tanto, el desarrollo territorial no es producto de la interacción no causal o fortuita 

sino todo lo contrario, este es deliberado a partir de la integración de seis elementos muy 

puntuales según Boisier (1999): sus actores, la cultura, los recursos, las instituciones, los 
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procedimientos y el entorno; es, además, evolutivo porque debe cambiar según las necesidades 

de la sociedad, notándose esto en lo productivo, tecnológico, social, cultural y político.  

Lo anteriormente expuesto permite la consolidación de tres nuevos campos de 

conocimiento para el desarrollo territorial, la creación de un nuevo entorno, cambio interno o 

gestión de recursos morales y diseño de una ingeniería de intervención basado en el uso del 

nuevo entorno. 

La creación de un nuevo entorno: establece la relación entre lo internacional, lo nacional 

y el contexto regional, la capacidad que tiene el territorio para crecer en infraestructura, 

telecomunicaciones y servicios en general; esto es todo un desafío porque para ello se debe 

aumentar la productividad de los diferentes sectores económicos, todo un cambio estructural que 

permite satisfacer las necesidades del territorio. Aunque esta propuesta de desarrollo involucra a 

sus actores directos y sus necesidades, este no es posible sin el músculo económico del Estado, 

porque las economías locales por sí solas, aun con la ayuda del sector privado, no son lo 

suficientemente fuertes para organizar un sistema de producción y difusión altamente 

competitivo en los mercados actuales.  

El cambio interno:  implica el conocimiento de la estructura regional y las políticas 

públicas de gobierno, basadas en la implementación de la producción local, buscando 

complejizar el territorio, esto último significa para Boisier (1999) “el reconocer e identificar el 

número y variedad de estructuras sistémicas y con su capacidad de decisión…  y finalmente un 

cambio en el interno es también identidad social (pág. 16) 

Junto a los elementos del desarrollo y los campos de conocimiento se encuentran los 

escenarios del desarrollo territorial, en donde su interpretación es indispensable para lograr 

avances sociales significativos. Este enfoque no es solo un espacio geográfico mirado desde sus 
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características físicas, es el espacio donde los actores sociales logran materializar sus 

cosmovisiones, por tanto, una característica fundamental según Rodríguez & Ávila, (2017) será 

las formas de cómo articular entre sí, los proyectos de sus actores sociales y las políticas públicas 

y privadas para dar lugar a la construcción de un proyecto social de vida.  

Por ello el desarrollo territorial según lo principios expuestos tiene un carácter 

voluntarista, afirma Aydalot (1985) es decir, se genera a partir de la sinergia entre grupos 

sociales, organismos públicos y privados, en donde el sector oficial tiene la responsabilidad de la 

modernización estatal, para que puesta al servicio del territorio garantice oportunidades y los 

individuos a partir de su creatividad logren potencializar sus recursos en pro del bienestar 

regional.  

 

2.2. Estado del arte 

Para la reconstrucción de los antecedentes que ilustren la importancia de las 

organizaciones sociales y la labor que estas cumplen en su función como constructoras de paz, 

los investigadores han llevado a cabo una revisión profunda de documentos producidos en 

Colombia y en el exterior, desde el año 2000 hasta la actualidad; a través de estos, se mostrará el 

funcionamiento de las organizaciones sociales de víctimas y su influencia en el contexto local y 

regional, por lo que se convierten en el soporte que permite dar inicio al desarrollo de los 

objetivos de investigación planteados. 

En un primer momento se abordarán las temáticas de orden internacional relacionadas 

con las organizaciones sociales de víctimas y su influencia en la transformación de la realidad 

social. En segunda instancia, se hará un recorrido por el territorio nacional, en donde se 
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evidencia la incidencia que han tenido las organizaciones sociales de víctimas en el marco de una 

construcción de paz estable y duradera. 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

 Magni (2007) en su texto La participación de las organizaciones de la sociedad civil en 

las políticas sociales, muestra el interés de abordar la participación de las organizaciones en las 

políticas sociales de Argentina, en la provincia de Paraná, ya que el consejo consultivo de Paraná 

se fundamenta como un espacio donde pueden constituirse programas sociales, así como 

también, transformarse en una herramienta de participación para impulsar propuestas de 

desarrollo local. La investigación se desarrolló entre abril de 2006 y julio de 2007 focalizándose 

en las normas que establecieron las competencias de los Consejos Consultivos Municipales 

(CCM) y se realizaron entrevistas a miembros participantes provenientes de las diferentes 

organizaciones, para poder establecer comparaciones entre las disposiciones y los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo. 

Con lo cual, se constató que se logró generar nuevos espacios asociativos, en los cuales 

quedó establecido la obligatoriedad de la participación social en el programa, jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados (PJJHD), siendo este implementado desde el gobierno nacional, a pesar de 

algunas dificultades identificadas para su constitución y funcionamiento. Con todo esto se 

consiguió convocar a grupos heterogéneos de organizaciones sociales; no sin desconocer que hay 

una necesidad de garantizar la representatividad de las instituciones que participan en este 

espacio para otorgarle mayor legitimidad (Magni, 2007) 

Al igual que Magni, para las autoras mexicanas Quintero y Rodríguez (2008) las 

organizaciones sociales se plantean “la participación política como un elemento fundamental en 

la configuración de esquemas de desarrollo” (p. 39) para eso hacen un análisis sobre cómo se 
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originan dichas organizaciones poniendo de relevancia que a nivel histórico estas han aparecido 

debido a la lucha contra el abuso y la opresión que a finales del siglo XX surgen en contra del 

movimiento guerrillero y la participación política de sectores de izquierda (p. 40), en un intento 

por reivindicar los derechos humanos, para lo cual plantean que en su momento estas 

organizaciones en un acto de toma de conciencia, de sí mismas, se reconocieron como sujetos de 

derechos, con capacidades para buscar el cambio para sus regiones, y de ahí que a partir de los 

años noventa, grupos de asociaciones de indios y no indios hayan decidido crear un movimiento 

el cual sustentaron en sus derechos “ambientales, culturales y colectivos” demostrando así su 

capacidad de trabajar en unión, en busca de un bien común, alejándose de estereotipos de raza o 

etnicidad, lo cual es fundamental a la hora de luchar por los derechos humanos que no 

pertenecen a unos y a otros no. En este caso mexicano, vemos como los indígenas a través de sus 

organizaciones tienen incidencia en la toma de decisiones concernientes a sus territorios, la 

bioconservación de los mismos y la política local. No ha sido una lucha fácil la que han tenido 

que llevar adelante estas organizaciones, pero algo que ha sido importante es el hecho de que las 

mismas dificultades los han llevado a crear redes de trabajo para favorecer el cuidado de sus 

intereses en especial desde la defensa de los territorios y del medio ambiente, con toda su riqueza 

biótica (2008, p. 50) 

Claro que el interés de las organizaciones no se ha limitado a temas ambientales, puesto 

que han emprendido una gran defensa por los derechos humanos, los cuales han tenido grandes 

enemigos en los territorios defendidos por las organizaciones, en Guerrero, México. 

“En su trabajo a favor de los derechos humanos, los actores locales han podido llegar más 

allá́ de la promoción y defensa e incursionar en el análisis y la reflexión para el planteamiento de 
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nuevas políticas públicas que puedan favorecer un desarrollo más justo y equitativo” (2008, p. 

52). 

 Por otra parte, Olvera (2000), en su texto las Organizaciones de la Sociedad Civil, define 

a las organizaciones sociales o civiles como: 

“asociaciones libres de ciudadanos cuyo fin es actuar conjuntamente en el espacio 

público para contribuir a la resolución de problemas de la sociedad y llenar los vacíos de 

atención a las necesidades de la población dejados por la acción del Estado y del mercado” (p. 

13). 

 Definición que se puede claramente adjudicar a las organizaciones de víctimas, las 

cuales buscan resolver problemas ocasionados por la ausencia del Estado, presencia débil del 

mismo o por connivencia lo cual ha acarreado graves situaciones de violencia sufrida por los 

ciudadanos. 

Cerca de esta investigación encontramos la llevada a cabo por Adrís (2009), titulada 

Organizaciones de la sociedad civil, espacios de participación y comunicación. Reflexiones a 

partir de la IAP en una asociación civil Argentina, en la cual el autor argentino nos habla de las 

organizaciones civiles y nos narra cómo vienen siendo estructuradas en ese país, para lograr 

cumplir los objetivos por los que cada una de ellas es establecida, generando una crítica hacia la 

manera como algunas de ellas operan, ya que mucha de la normatividad por la que se deben 

regir, o no la cumplen o la cumplen solo porque es un requisito estatal para funcionar. 

Para finalizar con el enfoque internacional encontramos la investigación Persistent 

Peacebuilders: Sustaining Commitment During Violent Conflict realizada por Michelle Gawerc 

(2015) en la cual se hace un recorrido por los elementos principales que a partir de la experiencia 

Israel – Palestina, tuvieron las organizaciones constructoras de paz. Estas son fundamentales para 
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que las personas que hacen parte de las mismas, se mantengan en su trabajo, inclusive en medio 

del conflicto y mantengan su compromiso por la paz. La autora define tres tipos de motivaciones 

diferentes por los cuales las personas se mantienen unidas a las organizaciones constructoras de 

paz en medio de los conflictos: 

un apego afectivo a la organización, que fomenta el deseo de permanecer; 

un aspecto normativo que se expresa como una obligación de permanecer; 

un elemento de continuidad que implica la sensación de que se debe permanecer debido a 

los costos asociados con abandonar la organización. 

Reconoce que existen organizaciones constructoras de paz, como las organizaciones de 

víctimas, con grandes desafíos para seguir adelante pues en general no cuentan con recursos 

económicos para funcionar y además en muchas ocasiones por su misma filosofía van contra 

corriente a los estamentos que gobiernan los lugares donde ellas trabajan, lo que ocasiona 

continuas dificultades con las autoridades e inclusive con la sociedad civil. (pág. 46) 

Por lo anteriormente expuesto Gawerc (2015) reconoce la importancia que tiene 

mantener vivo el compromiso de los y las constructoras de paz, y muestra cómo, según la 

experiencia en medio oriente, con las personas que trabajan a través de líneas de conflicto y 

operaran en un contexto hostil y violento, se debe: fortalecer las relaciones sociales y los 

vínculos emocionales entre los participantes, delegar más propiedad del proyecto y luchar por la 

igualdad, reconocer la asimetría y los diferentes necesidades y objetivos, y la instalación de un 

sentido de identidad colectiva a través de estas diferencias. Estas acciones son fundamentales 

para ayudar a mantener el compromiso” (p. 46).  
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2.2.2. Antecedentes nacionales 

En esta búsqueda de antecedentes se ha podido determinar que estas temáticas 

relacionadas con organizaciones sociales de víctimas no son nuevas, así que resulta ineludible 

ocuparse de ellas; sin embargo, hay variaciones en el enfoque de estos estudios por lo que se 

amplían las barreras investigativas, ejemplo de ello es el estudio “Qué ha pasado con la 

participación ciudadana en Colombia” realizado por Velásquez y González (2003) en donde se 

pretende interpretar cómo ha sido la participación ciudadana en cuanto a la gestión municipal en 

los últimos diez años en cinco municipios del país. La investigación terminó arrojando unos 

antecedentes históricos de clientelismo y autoritarismo, como respuesta del Estado a la protesta 

ciudadana; los cuales han llevado a la polarización de la sociedad, por un lado: Ciudadanía 

abstencionista que no cree que por la vía electoral se puede conseguir el cambio social, y por el 

otro el incremento de la protesta ciudadana ante la incapacidad del Estado de brindar garantías y 

protección a la sociedad y finalmente el aumento de la violencia armada representada en sus 

múltiples grupos. 

Por lo anteriormente expresado, afirma Velásquez y González (2003) que la participación 

en Colombia, realizada por líderes y grupos sociales, es un trabajo de bajo perfil que evita 

exponerlos a los grupos armados. Sin embargo, las emergencias propias de la violencia armada 

han llevado a la creación de nuevas formas de participación, es decir la violencia reprime y al 

mismo tiempo motiva la participación. 

Este trabajo investigativo permitió una claridad conceptual acerca de las distintas formas 

o niveles de participación, “en algunos casos se trata de obtener información sobre un tema o 

decisión específica o emitir una opinión sobre una situación o en otros participar significa tener 

iniciativas que contribuyan a la solución de un problema”.  Otra forma de participación afirmará 
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Velásquez y González, (2003) más adelante, puede tener alcance mayor, cuando se trata de 

procesos de concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y 

decisiones” (p. 20) 

En el contexto nacional encontramos autores como Bastidas Wilder (2010) que en su 

texto Víctimas de Medellín tiene como propósito caracterizar a las víctimas de la violencia en 

Medellín, a través del estudio de una ficha técnica aplicada por la fundación Forjando Futuros; 

La cual, pudo establecer además que el contexto mismo donde este fenómeno social se desarrolla 

es generador histórico de violencia. 

El estudio ratifica que la exclusión social, manifiesta en la exclusión de servicios 

públicos, de oferta laboral, educativa y demás genera un nuevo orden en esas comunidades, 

gestado desde la ilegalidad y el desorden; Esas dinámicas son perpetuadoras de violencia o en 

otras palabras son los llamados péndulos sucesivos de la violencia urbana en Medellín. Es de 

entender afirma Bastidas en la investigación, que el Estado debe garantizar unos mínimos y si 

esto no ocurre la sociedad por miedo o resignación calla y lo hace con un silencio que la obliga a 

sucumbir en una fuerza superior a ese Estado que las ha olvidado. Durante el proceso 

investigativo no se tuvo contacto directo con la población sujeto de estudio, ya que el autor 

analizó una ficha técnica aplicada por la fundación Forjando Futuros y tras el estudio en 

profundidad pudo establecer unas conclusiones, basadas más en la caracterización del contexto 

como generador de violencia que en la función social de las organizaciones de víctimas de la 

violencia. 

La investigación Análisis de los marcos de acción colectiva en organizaciones sociales 

de mujeres, jóvenes y trabajadores, realizada por Delgado Ricardo (2005), inicia con el devenir 

histórico de los movimientos sociales, en donde afirma que el comportamiento colectivo es el 
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resultado de la incertidumbre generada por el desorden del sistema social, que ha sido incapaz de 

brindar garantías a la población en condiciones de vulnerabilidad, entonces surgen estos grupos 

como garantes para reestablecer el equilibrio o minimizar el impacto de la violencia. Llama 

atención en este documento que no importa cuál sea el objetivo o forma de intervención de la 

organización, lo realmente característico de ellas es su carácter apolítico, porque su objetivo 

central es cubrir el vacío Estatal. Este documento permitió dilucidar el recorrido histórico de las 

organizaciones sociales y las diversas críticas que se han suscitado a estos grupos sociales.   

   Burbano (2014) en su texto Organizaciones sociales en la subregión del Norte del Valle 

del Cauca y su participación en la construcción del desarrollo local-regional, describe las 

principales características de un grupo de organizaciones sociales ubicadas en los municipios de 

Bolívar, La Unión, Roldanillo, Versalles y Zarzal y analiza su participación en la construcción 

del desarrollo local,  mostrando una breve caracterización de las organizaciones sociales, que 

incluye: la descripción de sus quehaceres y de las áreas o escenarios en los que actúan, además 

identifica el rol asumido por estas, en la construcción de procesos de desarrollo en su territorio, 

así como su participación en Planes de Desarrollo Municipales y en iniciativas de proyectos 

regionales vigentes para el 2010 y 2012. Finalmente, se presentan algunos aspectos a tener en 

cuenta para pensar propuestas de intervención social de cara a la construcción de procesos de 

desarrollo regional. 

Por su parte Sánchez (2014) en su investigación Microemprendimiento asociativo y 

gestión de organizaciones sociales presenta los avances del proyecto “Promoción, desarrollo y 

fortalecimiento a organizaciones solidarias de los departamentos del Atlántico, Bolívar y 

Magdalena”; específicamente sur del Atlántico, sobre aspectos generales de las unidades 

productivas o micro emprendimientos en el marco de la política pública. Así mismo, la 



 58 

asociatividad como elemento clave en la dinámica actual de la economía y su relación con los 

microemprendimientos, a partir de la creación de organizaciones de economía solidaria y el reto 

que implica gestionarlas. 

Por su parte (Ortiz, 2012) muestra en los resultados de la investigación “Producción de 

sentidos en jóvenes y organizaciones juveniles del municipio de Santiago de Cali, Colombia”, 

realizado durante el año 2011; que lleva a los jóvenes a vincularse a organizaciones sociales y a 

continuar participando en ellas. Por tanto, el insumo primordial fue obtenido mediante relatos de 

los jóvenes participantes, a través de entrevistas en profundidad. El eje central del análisis lo 

constituye la producción de sentidos que guían la acción, entendidos éstos como las mediaciones 

que se expresan en los sujetos, constituidas por las condiciones en las que viven (y que no son 

elegidas por ellos), así como los vínculos afectivos y de identificación con otros y las 

orientaciones racionales presentes en sus decisiones y motivaciones. 

Se pretende así comprender cómo en la producción de sentidos se combinan elementos 

estructurales, afectivos, racionales y del contexto específico del municipio, para que los sujetos 

se vinculan a dinámicas organizativas de carácter solidario con continuidad en el tiempo. 

Serna (2011) en su texto “Por la recuperación del carácter de los actores políticos de 

cambio”, pretende la recuperación del carácter de actores políticos de cambio, para los 

movimientos y organizaciones sociales. Para lo cual inicia aduciendo que en el  año 2004 

comienza a gestarse la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia 

COMOSOC, como escenario de articulación de expresiones organizativas de base, y que surgen 

como respuesta a la debilidad generalizada de las organizaciones sociales como consecuencia de 

la guerra sucia que durante décadas ha costado la vida de miles de luchadoras y luchadores 
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sociales, pero que también es resultado de prácticas contrarias a los intereses del movimiento 

popular, que igualmente durante décadas han estado presentes en las organizaciones. 

2.2.3. Antecedentes locales 

Es importante a partir de aquí, hacer una revisión de los artículos y trabajos investigativos 

realizados en la zona de interés de esta investigación, la cual comprende la Región de los Montes 

de María. Siendo pertinente decir que los textos analizados muestran interés en la función que 

desempeñan las organizaciones sociales y su aporte a la construcción de paz en la alta montaña. 

Muestra de ello es la investigación realizada por Arrieta (2017) “Desarrollo local en zonas de 

postconflicto armado, El caso de El Carmen de Bolívar” en donde se analiza la implementación 

de la política del plan de consolidación nacional que se materializó en varias comunidades de los 

Montes de María. Es importante mencionar que este trabajo se llevó a cabo mediante una 

metodología de grupo control y grupo tratamiento, donde se compararon las diferencias entre un 

municipio que le fue aplicada la política, frente a uno que no le fue implementada. El resultado 

de este trabajo permitió ver que la política no marcó grandes diferencias entre un municipio y 

otro, mientras que la organización de sus comunidades sí representó un cambio significativo en 

la consolidación de sus territorios. 

El siguiente artículo, La paz territorial en los Montes de María: Retos y Desafíos Daniels 

(2015), adelanta una reflexión sobre la puesta en marcha de los acuerdos que se suscriban entre 

las partes, específicamente la llamada paz territorial, su conceptualización, la identificación de 

los retos y desafíos que su desarrollo implica en aspectos como el modelo de convivencia a 

construir, las políticas públicas a desplegar, el rol de las organizaciones sociales, y los cambios 

en la arquitectura institucional que demanda esa apuesta hacia el postconflicto. 
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 Daniels (2015) plantea que ante los antiguos escenarios de violencia es de particular 

interés indagar sí en los Montes de María de Bolívar y Sucre, es posible la construcción de esa 

paz territorial, a partir del desarrollo del acuerdo para el fin del conflicto armado. Además 

propone, si el acuerdo que se suscribe le da respuesta a los factores estructurales que originan la 

violencia asociada al conflicto armado en el territorio montemariano o si por el contrario es 

factible avanzar en una propuesta desde el territorio con las organizaciones sociales, quienes 

vienen elaborando una Agenda Territorial para la Convivencia y la Paz, desde su perspectiva y 

experiencia en las últimas tres décadas que incorpora los temas de La Habana, y a su vez 

contempla nuevos conflictos que no aparecen en la agenda referenciada. 

 La población de esta región tiene incorporadas bases importantes de una cultura de paz, 

que se manifiestan en una mezcla natural entre la población mestiza y afro colombiana de las 

clases populares, en la conciencia colectiva y la capacidad de organización que los llevó al 

florecimiento de sus organizaciones comunales y a la autogestión de las condiciones de 

desarrollo. Su espíritu de reivindicación por vías pacíficas se ha erigido en contra de las acciones 

armadas. 

En este recorrido de antecedentes histórico de organizaciones sociales se ha podido 

establecer que esta temática es relativamente nueva en el marco de la construcción de una paz 

estable y duradera, en el contexto colombiano, sin embargo, las barreras académicas se hacen 

visible dependiendo del horizonte investigativo, porque como afirma Velásquez y González 

(2003) existen diferentes formas de participar y una forma de ellas es analizar los objetivos de las 

organizaciones sociales que ofrecen ayuda a población víctima de la violencia, y en ese orden 

está motivado este trabajo de investigación. 
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Por eso se considera que todos los aportes llevados a cabo por los diferentes autores, 

parten de una relación directa con las organizaciones fuentes de la información, a través de 

descripciones, de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones y testimonios, 

notas de campo, transcripción de audio y video, registro escritos de todo tipo y fotografías 

(Rodríguez, 1996, p.11), lo cual les ha  permitido crear categorías de investigación, a través de 

diversos enfoques: comunitarios, políticos, étnicos, logrando dar una idea del universo variado 

que componen y de las actividades que llevan a cabo las organizaciones sociales de víctimas, 

quienes demuestran ser capaces de reconocer su entorno cambiante y de adaptarse a él, al punto 

de modificarlo. De la misma manera la investigación muestra que las comunidades a lo largo del 

mundo no se enajenan de sus realidades sino que se vuelven actores fundamentales de su propia 

historia y realidad, compartiendo entre ellas el deseo humano de vivir en paz, un camino que 

permite establecer cómo las mismas han sido una forma de manifestación social ante los 

organismos del Estado que han vulnerado sus derechos, de la misma forma que los actores 

violentos, siendo impulsadoras de cambios de políticas públicas. 

 

 

 

           Tabla 2  

Estado del arte de la investigación a nivel internacional, nacional y local 

TIPO DE 

DOCUMEN

TO 

AUTOR TITULO ENFOQUE/APORTE 
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Revista  José́ 

Fernando 

Valencia 

Grajales, 

Mayda 

Soraya 

Marín 

Galeano 

(2011) 

Historia de las 

organizaciones 

sociales de base 

 

La línea de investigación denominada 

Historia de las organizaciones sociales, 

pretende realizar un sondeo general de los 

contextos, las interacciones, las relaciones y 

las redes entre otros. Para ello se observará 

sus procesos históricos, etnográficos, 

demográficos, políticos, culturales y 

sociales. No solo desde sus aspectos 

organizacionales sino desde los 

intercambios que se generan entre ellas 

mismas, la sociedad, las redes que fomentan 

y su interrelación con el Estado 

Revista  Alberto J. 

Olvera 

Rivera 

(2000) 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil: breve 

marco teórico 

El artículo evidencia como la población 

Víctima de Desplazamiento Forzado tiene 

derecho a retornar o reubicarse bajo 

condiciones de voluntariedad, seguridad, 

dignidad y sostenibilidad; el proceso de 

retorno o reubicación hace parte de las 

medidas de Restitución y busca contribuir a 

la estabilización socioeconómica del hogar, 

el mejoramiento y consolidación de su 

proyecto de vida, la superación de la 

situación de vulnerabilidad y la 
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reconstrucción del tejido social de su 

comunidad, a través de tres escenarios de 

acompañamiento: 

Investigació

n 

Mary Hellen 

Burbano 

Cerón, 

Diana 

Catalina 

Naranjo 

Tamayo 

(2014) 

Organizaciones 

sociales en la 

subregión del 

Norte del Valle 

del Cauca y su 

participación en 

la construcción 

del desarrollo 

local-regional 

Dicha investigación tiene como fin describir 

las principales características de un grupo 

de organizaciones sociales ubicadas en los 

municipios de Bolívar, La Unión, 

Roldanillo, Versalles y Zarzal y analiza su 

participación en la construcción del 

desarrollo local. Se presenta una breve 

caracterización de estas organizaciones 

sociales, que incluye la descripción de sus 

quehaceres y de las áreas o escenarios en 

los que actúan. También se identifica el rol 

asumido por estas en la construcción de 

procesos de desarrollo en su territorio, a 

partir de una mirada a sus propuestas, así 

como a su participación en Planes de 

Desarrollo Municipales y en iniciativas de 

proyectos regionales vigentes para el 2010 y 

2012. Finalmente, se presentan algunos 

aspectos a tener en cuenta para pensar 

propuestas de intervención social de cara a 
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la construcción de procesos de desarrollo 

regional. 

Revista Pablo Adrís 

(2009) 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil, espacios 

de participación 

y comunicación. 

Reflexiones a 

partir de la IAP 

en una 

asociación civil 

Argentina 

El autor investiga como frente a una 

realidad social determinada, se tiene la 

opción de involucrarse o no, de abordarla 

cuantitativamente (para describir), 

cualitativamente (para explicar y opinar) o 

participativamente (para transformar), que 

fue esta última la opción 

seleccionada. Entonces, si se parte de un 

análisis dialéctico se acepta la afirmación 

según la cual si es posible conocer un hecho 

social (que es histórico) como sujetos 

investigadores. Es cierto que dicha realidad 

es compleja, dinámica y está en constante 

cambio. Pero, en un momento dado ese 

proceso de interacciones, relaciones, 

conflictos, alianzas y en definitiva procesos 

de comunicación pueden ser analizados y 

confrontados para actuar críticamente sobre 

dicha realidad. 
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Investigació

n 

institucional 

Unidad para 

la Atención 

y 

Reparación 

integral a 

las víctimas 

(s.f.) 

4 años con las 

víctimas: 

Proceso de 

Acompañamient

o al Retorno, 

Reubicación o 

Integración 

Local 

Aborda como la población Víctima de 

Desplazamiento Forzado tiene derecho a 

retornar o reubicarse bajo condiciones de 

voluntariedad, seguridad, dignidad y 

sostenibilidad; el proceso de retorno o 

reubicación hace parte de las medidas de 

Restitución y busca contribuir a la 

estabilización socioeconómica del hogar, el 

mejoramiento y consolidación de su 

proyecto de vida, la superación de la 

situación de vulnerabilidad y la 

reconstrucción del tejido social de su 

comunidad, a través de tres escenarios de 

acompañamiento 

Investigació

n 

Michelle I. 

Gawerc 

(2015) 

Persistent 

Peacebuilders: 

Sustaining 

Commitment 

During Violent 

Conflict 

El artículo aborda la necesidad de mantener 

el compromiso y la motivación entre los 

constructores de paz locales, inclusive en 

medio de la guerra. Con base en esto 

examina los factores que fomentan la 

persistencia de los actores locales de la paz 

comprometidos en el diálogo en medio del 

conflicto y el trabajo de consolidación de la 

paz en Israel y Palestina, en el período de 
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diez años posterior al estallido de la 

Segunda Intifada (septiembre de 2000-

2010). 
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Capítulo 3.  Los programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) derivados del 

acuerdo entorno de la reforma rural integral en el marco del acuerdo final de la 

Habana. 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron establecidos como 

fruto de los acuerdos de la Habana, en donde uno de los ejes temáticos trabajados fue: Reforma 

Rural Integral: hacia un nuevo campo colombiano, con lo cual se pretende realizar una 

transformación estructural del Campo, un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, 

asegurando así: bienestar y buen vivir en las zonas rurales, protección de la riqueza pluriétnica y 

multicultural de las zonas, desarrollo de las economías campesinas y familiares, desarrollo e 

integración de las regiones abandonadas y más golpeadas por el conflicto, promoción y 

reconocimiento de las organizaciones de las comunidades. 

Dentro de las características principales que tienen los PDET, es el hecho de que abren 

una oportunidad a la amplia participación ciudadana, como lo afirma la Fundación Ideas para la 

Paz (2018) en su estudio en donde afirma que la participación de las comunidades es el camino 

para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, especialmente porque las comunidades 

pueden incidir sobre las políticas públicas de sus territorios y además ejercer como veedores del  

cumplimiento a lo establecido en los Pdet.  

Conforme al estudio no ha sido del todo fácil llevar a cabo las reuniones y todo lo 

concerniente a poner las ideas de las comunidades en el papel, debido a que en algunos lugares 

ha habido problemas de orden público, en otros ha faltado mayor participación de las mujeres, 

aunque si en general, la participación de las comunidades priorizadas ha sido masiva, según 

informe presentado por el ex presidente Juan Manuel Santos. 
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Es importante que como afirma la FIP se mantenga el ejercicio de participación 

ciudadana, se genere un banco de proyectos que se vayan desarrollando de acuerdo a su nivel de 

urgencia y que se desarrollen en el marco de los diez años de plazo que se tiene para el desarrollo 

de lo acordado por las comunidades. 

También es muy importante que para que el esfuerzo realizado por las comunidades, las 

instituciones y el gobierno no se pierda, los gobiernos, desde los más locales hasta la presidencia 

se esfuercen por consolidar y ejecutar las acciones que lleven al cumplimiento de lo establecido 

en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

 Figura 8  

Los 8 Pilares de los Pdet 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, 2016. (2020). 

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, el cual tiene como 

objetivo: democratizar el acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos, las campesinas. las 

comunidades étnicas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más 

afectadas por el abandono y el conflicto armado, regulando los derechos de propiedad y uso 

sobre la tierra, y en consecuencia promoviendo una mejor distribución de la tierra en los Montes 

de María; Fortalecer el proceso de ordenamiento social de la propiedad rural para contribuir al 

acceso. administración, formalización de la tierra, protección de los recursos naturales y el uso 

adecuado de los suelos; Delimitar a una escala adecuada la frontera de producción agropecuaria 

que permita proteger las áreas de especial interés ambiental y generar para la población que 

colinda con ellas o que as ocupan, alternativas equilibradas de desarrollo entre media ambiente y 

sus actividades económicas en los Montes de María. 

Pilar 2: Infraestructura y Adecuación de Tierras, el cual tiene como objetivo: Mejorar la 

infraestructura de transporte, energía, conectividad y de riego y drenaje para la producción 

agrícola, que permita la integración regional y acceso a bienes. servicios sociales y mercados de 

los habitantes de los Montes de María.  

Pilar 3: Salud Rural, el cual tiene como objetivo: Acercar la oferta de servicios y hacer 

efectivo el ejercicio del derecho a la salud de las comunidades de las zonas rurales asegurando 

cobertura, acceso, oportunidad y calidad de las atenciones en salud, con enfoque territorial, 

poblacional y de género, respetando la medicina ancestral, usos y costumbres de los pueblos 

étnicos y que se ajuste a las necesidades de la población de los Montes de María. 

Pilar 4: Educación Rural y Primera Infancia Rural, el cual tiene como objetivo: Gestionar 

el acceso y permanencia a una educación de calidad y pertinente para todos los niveles 
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educativos, desde la educación inicial hasta la superior, coherente con as necesidades étnicas, de 

género y culturales del territorio de los Montes de María  

Pilar 5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, el cual tiene como 

objetivo: Gestionar el acceso a vivienda digna para la zona rural de los Montes de María, 

teniendo en cuenta los usos y costumbres de las comunidades; Fortalecer el acceso al agua por 

parte de las comunidades rurales con soluciones alternativas en donde sea necesario y soluciones 

de potabilización en centros poblados; Mejorar en toda la región las condiciones de saneamiento 

básica rural para que sea ambiental, social y económicamente sostenible en la región be los 

Montes de María y mejore la calidad de vida de los habitantes y se disminuya la contaminación 

de las fuentes hídricas.  

Pilar 6: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria, el cual tiene como 

objetivo: Mejorar los ingresos y la inclusión productiva de los habitantes rurales de los Montes 

de María a través del impulso y fortalecimiento de sectores productivos agropecuarios y no 

agropecuarios de la subregión, mediante la comercialización de los productos. formación y 

asistencia técnica, acceso a activos productivos y el apoyo para que se fortalezcan las 

organizaciones comunitarias 

Pilar 7: Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, el cual tiene 

como objetivo: Garantizar progresivamente el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva 

y culturalmente apropiada, la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el 

acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente para las 

comunidades rurales de Montes de María, a través de la ejecución de programas, proyectos y 

acciones en el marco de la Política Publica Subregional de Segundad Alimentaria y Nutricional  
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Pilar 8: Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, el cual tiene como objetivo: 

Facilitar procesos que permitan la reconstrucción del tejido social afectado por el conflicto 

armado y promuevan la recuperación de la confianza entre los ciudadanos y ciudadanas, las 

organizaciones y de estas con el Estado; Promover una cultura de paz y de respeto a los derechos 

humanos individuales y colectivos, que garanticen la no repetición de la violencia en la 

subregión de los Montes de María  

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, establece que se debe llevar a cabo una Reforma Rural Integral, con la cual se 

establezca un cambio estructural del campo colombiano, a través de la creación de unas 

condiciones de bienestar que contribuyan al buen vivir de todas las comunidades afectadas por el 

conflicto, la miseria y el abandono, para ello se plantea la creación de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial como un instrumento de planificación y gestión a 10 años, 

que buscan, con la ayuda de todos los actores sociales de los territorios priorizados por las graves 

afectaciones que sufrieron a causa de la violencia, poder alcanzar una paz estable y duradera. 

Los municipios priorizados por el decreto 893 de 2017, se eligieron bajo los siguientes 

criterios: 

3.1. Pobreza multidimensional 

Entendida esta, con base en le definición hecha por las Naciones Unidas, como un 

concepto más allá de la falta de ingresos para la satisfacción de necesidades, sino más bien como 

personas que sufren carencias en las dimensiones: educación, salud, trabajo, seguridad social, 

vivienda y nivel de vida en general. 
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En la lógica de la pobreza multidimensional, se consideran tanto las dimensiones 

materiales (objetivas) como los determinantes relacionales y psicosociales vinculados al 

fenómeno de la pobreza. 

Debido a esta lógica hoy en día se considera que la noción de pobreza es un fenómeno 

social complejo, que se refiere no solo a la privación en términos de necesidades materiales de 

bienestar, sino también a la negación de oportunidades para vivir una vida dentro de estándares 

aceptables socialmente. La multiplicidad de necesidades y dificultades impuestas a quienes viven 

en la pobreza hace que su existencia se acorte prematuramente, además de ser dura, dolorosa y 

peligrosa. En sus manifestaciones subjetivas, el fenómeno provoca en las personas sentimientos 

de impotencia frente a sus destinos, desesperanza, vulnerabilidad, inseguridad y falta de poder 

político. Además, como la pobreza no se agota en los aspectos materiales e individuales, sino que 

incluye las relaciones sociales, como el acceso al trabajo y la atención, los enfoques 

multidimensionales también incluyen dimensiones sociales e incluso políticas relacionadas con 

este tema 

El Índice de Pobreza Multidimensional sobre el cual se determina que una persona o 

comunidad, en nuestro caso el de los municipios priorizados, viven en un estado de pobreza 

multidimensional es cuando su ponderado es igual o superior al 33% de las privaciones a partir 

de las 5 dimensiones que para el caso de Colombia se han establecido (DANE, 2018). 

. Las dimensiones se evalúan a partir de quince indicadores, cuatro en educación, dos en 

salud, tres en empleo, uno en protección social y cinco en estándar de vida. La unidad de análisis 

es el domicilio.  
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Tabla 3  

Pobreza Multidimensional 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE, 2018. (2020). 
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3.2. Afectación a causa del conflicto 

Para definir que un municipio cumplía con las condiciones para ser “Zona más afectada 

por el conflicto Armado” -ZOMAC-, el gobierno colombiano comenzó por definir Conflicto a 

partir de lo establecido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien establece que 

un conflicto es:  

“un enfrentamiento armado prolongado que ocurre entre fuerzas armadas 

gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en 

el territorio de un Estado (Parte en los Convenios de Ginebra). El enfrentamiento armado debe 

alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer 

una organización mínima” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008) (Departamento 

Nacional de Planeación, 2016) 

A partir de esta definición, el gobierno nacional, estableció seis variables, con las cuales 

medir la intensidad del conflicto padecido por una comunidad. Las variables son: Acciones 

armadas, homicidios, secuestros, víctimas de minas antipersonas, desplazamiento forzado y 

cultivos de coca. 

Las definiciones para cada variable las estableció el DNP en la siguiente tabla: 

 Tabla 4  

Índice de incidencia del conflicto armado  

Variable Definición Fuente 

 

 

 

 

Son acciones armadas ofensivas cometidas por grupos 

armados dentro del territorio de un Estado que tienen como 

finalidad atacar y debilitar las estructuras militares del bando 

opuesto (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 

 

Observatorio 

Derechos Humanos 
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Acciones 

armadas 

2010). Dentro de esta variable se incluyen las siguientes acciones: 

combates, bombardeos, emboscadas, hostigamientos, ataques a 

población, ataques a instalaciones de la fuerza pública y ataques 

contra infraestructura y bienes, y actos de terrorismo. 

(DDHH) y Derecho 

Internacional 

Humanitario 

(DIH), Comando 

General de las 

Fuerzas Militares, 

Policía 

 

Homicidio 

Es toda muerte violenta causada por cualquier tipo de arma 

a excepción de aquellos cometidos en accidentes de tránsito 

(Policía Nacional, 2016) 

 

Policía 

 

Secuestro 

Es la acción de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a 

una persona con cualquier propósito (Ley 599 de 2000) 

 

Ministerio de 

Defensa 

Minas 

Antipersonal 

Corresponde al número de víctimas de los accidentes 

causados por Minas Antipersonal (MAP). 

Dirección para la 

Acción Integral 

contra 

Minas Antipersonal 

(DAICMA) 
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Desplazamient

o 

Forzado 

Acción en la que una persona o comunidad se ve 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, con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o 

alteren drásticamente el orden público (Ley 1448 de 2011). 

Unidad para la 

Atención y 

Reparación 

Integral a las 

Víctimas 

(UARIV) 

 

Cultivos de 

coca 

Áreas sembradas con cultivos de coca, 

componente primario para la producción de cocaína 

Sistema Integrado 

de 

Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos 

(SIMCI) 

 Recuperado de Índice de incidencia del conflicto armado. Copyright 2016 por el DNP 

“Para el criterio de grado de afectación derivado del conflicto, se agruparon las variables 

en dos componentes: uno de intensidad de la confrontación armada, en el que se encuentran tanto 

las acciones de las Fuerzas Militares como de los grupos al margen de la ley, y otro que recoge 

las variables de victimización, entre las que se encuentran tasas de homicidio, secuestro, 

masacres, despojo, desplazamiento, víctimas por minas antipersona, desaparición forzada y 

asesinatos de sindicalistas, autoridades locales, periodistas y reclamantes de tierras (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 
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Figura 9  
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Tipología del conflicto 

Tomado de: https://www.cerac.org.co/es/recursos/datosconflictoscolombia/ 

Como se puede observar en el mapa emitido por el Centro de Recursos para el Análisis de 

Conflictos -CERAC- los Montes de María han sido fuertemente afectados por el conflicto, 
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cumpliendo con las seis variables definidas anteriormente y que demuestran la gravedad del 

conflicto vivido por los habitantes de San Jacinto.  

3.3. Debilidad institucional administrativa y capacidad de gestión 

Cuando se habla de la debilidad institucional y de capacidad de gestión, el gobierno 

nacional pretende hacer un esfuerzo integral de cierre de brechas, lo que quiere decir que busca 

enfatizar en el reconocimiento de las características de cada región con el fin de establecer 

referentes para metas diferenciadas a partir de esfuerzos diferenciados en cada zona del país.  

“Persiguiendo el objetivo de formular metas para el cierre de brechas la metodología 

parte de la identificación del entorno de desarrollo en los territorios haciendo uso del ejercicio de 

tipologías municipales y departamentales. El esquema identifica siete Tipologías Municipales, 

cinco Tipologías Departamentales y dispone de una escala de clasificación para los entornos de 

desarrollo, agrupando así de forma homogénea las entidades territoriales con características 

comunes. Para ello se vale de seis dimensiones: (i) Funcionalidad Urbano-Regional, (ii) 

Dinámica Económica, (iii) Calidad de Vida, (iv) Medio Ambiente, (v) Seguridad y (vi) 

Capacidad Institucional, las cuales son construidos a partir 19 variables para municipios y 18 

para departamentos” (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

Con respecto a la situación actual de gobernabilidad, asumida como expresión de una 

buena gestión institucional, en el departamento de Bolívar según estudio realizado por el Centro 

de Pensamiento UNCaribe (2019) se encuentra que al hablar de los Montes de María (Bolívar) el 

nivel de gobernabilidad local fue media baja, debido principalmente a la baja capacidad de 

gestión de recursos y de cobertura que en materia de servicios públicos presentan estos 

municipios, incluido San Jacinto. De igual modo el estudio estableció que hay una baja 
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capacidad institucional para administrar justicia de forma efectiva por parte de las autoridades 

competentes. 

Otro de los problemas que aquejan a los municipios de los Montes de María, es el alto 

índice de pobreza, puesto que la misma llegó a un 38,2 % en 2017.  

Otro de los grandes factores que impiden un ejercicio claro de la gestión institucional es 

la permanencia de actores armados en la zona, que continúan azotando el territorio, con 

asesinatos de líderes sociales, amenazas, desplazamientos forzados. De acuerdo con el 

investigador Luis Trejos (2019), la presencia de rentas ilícitas asociadas al narcotráfico y la 

minería ilegal son la causa central de la persistencia de los actores armados en Bolívar, 

principalmente en el sur del departamento, ya que en esta economía encuentran una fuente 

estable de recursos para financiar su actividad armada. 

Todo esto permite concluir que, en los Montes de María, persiste la necesidad de 

fortalecer las instituciones del Estado, que se haga una mayor inversión social y que se finalice 

con el espiral de violencia que no ha cesado, inclusive después del acuerdo de paz. 

3.4. Presencia de cultivos de uso ilícitos y otras economías ilegales 

Para el criterio de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas se incluyeron las 

variables de hectáreas de cultivos de coca e índice de vulnerabilidad, explotación ilegal de 

minerales y contrabando, para el caso de los municipios priorizados por el conflicto, según el 

decreto 893 (2017) hay una concentración del 94.2% de cultivos de coca, según el censo de 

SIMCI 2016 

Con base en dicha información se tiene que la región de los Montes de María no ha sido 

grandemente afectada por esta variable te cultivos de uso ilícito. 
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En general las zonas priorizadas “se caracterizan por presentar una incidencia de la 

pobreza multidimensional de 72,8%, mayor al nivel nacional que se ubica en 49,0%, según datos 

del Censo 2005. Asimismo, el 67,0% de los municipios presentan muy alta y alta incidencia del 

conflicto armado, según el índice de incidencia del conflicto armado del DNP, y concentraron el 

94,2% de los cultivos de coca, según el Censo de SIMCI 2016. Por otra parte, los 170 municipios 

tienen un puntaje promedio de 56,4 en el componente de eficiencia en la evaluación de 

desempeño integral municipal del DNP del año 2015, frente a 59,8 del resto de municipios. Para 

el componente de eficacia el puntaje fue de 66,1 para los PDET frente a 75,3 del resto de 

municipios” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

Habiendo definido a los Montes de María como territorio Pdet el gobierno busca, de 

manera participativa -comunidades, autoridades de las entidades territoriales y el gobierno 

nacional-, elaborar un plan de acción que conlleve a una transformación de las regiones donde 

estas acciones se establezcan, para generar desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento de 

las instituciones del Estado que se encuentran en el territorio, así como exigir la presencia de las 

mismas en los casos en los que no están presentes, todo esto en los 170 municipios y sus veredas, 

que fueron priorizados, a raíz del acuerdo de paz. 

Para ello, fueron seleccionadas 16 zonas que debían establecer 16 programas de 

desarrollo con enfoque territorial, o también llamados Planes de Acción para la Transformación 

Regional, que deberían incorporarse al Plan de desarrollo nacional para buscar el desarrollo 

regional y la construcción de condiciones de paz. 

Las 16 subregiones fueron: Alto Patía – Norte del Cauca; Arauca; Bajo Cauca y 

Nordeste Antioqueño; Catatumbo; Pacífico Medio; Pacífico y Frontera Nariñense; Putumayo; 

Sierra Nevada – Perijá́; Sur de Bolívar; Sur de Córdoba; Tolima; Urabá́ Antioqueño; Chocó; 
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Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño; Macarena – Guaviare y Montes de María, que es el 

que nos compete. 

 

 

 

Figura 10  

Municipios priorizados 
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https://www.renovacionterritorio.gov.co/librerias/media/pdf/municipios_pdet_MAPA_textos.pdf 

 

La construcción de los PDETS constó de tres fases: veredal, municipal y subregional. 

Para el caso de san Jacinto, al igual que los demás municipios, en la fase veredal se 

establecieron núcleos veredales, que eran un grupo de veredas que compartían características 

sociales, culturales y productivas, todo esto a través de una preasamblea comunitaria, donde se 

designaron delegados para conformar grupos motores, encargados de construir una visión de 

desarrollo productivo y social del municipio. Luego, en asamblea general, se aprobó el   Pacto   

Comunitario para la Transformacional Regional – PCTR 

Todo esto lo desarrollaban las comunidades a nivel veredal, posteriormente, se llevó a 

cabo la Fase Municipal, que consistió en la identificación, construcción y priorización, de común 

acuerdo, entre los diferentes actores del territorio. Las iniciativas priorizadas fueron agrupadas 

por cada uno de los ocho pilares (el ordenamiento social de la propiedad y el uso del suelo; la 

reactivación económica y producción agropecuaria; la educación rural; vivienda, agua potable y 

saneamiento básico; salud rural; derecho a la alimentación; reconciliación, convivencia y paz; e 

infraestructura y adecuación de tierras), con el fin de que se tuvieran en cuenta y se llevarán a 

cabo lo más pronto posible, pues responden a la expresión y deseo de la comunidad por 

transformar su territorio. 

Según informe presentado por la Agencia de Renovación del Territorio (2018), la 

comunidad antes de iniciar con el trabajo de estructuración del Pdet, hizo un análisis de la 

situación en la cual sus habitantes se encontraban, hallando que: en el territorio solo algunos 

puestos de salud se encuentran funcionando, los demás están abandonados, pero la comunidad 

dispone de lotes públicos para la construcción de infraestructura de salud, para la atención 
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médica en las veredas que se requieran, también existe la práctica de medicina tradicional y 

étnica 

En el área de Educación y primera infancia la comunidad considera contar con 

profesionales idóneos que los acompañan en los procesos formativos en las diferentes fases, 

además de un deseo por parte de los ciudadanos de formarse. Cuentan con algunas sedes 

educativas y predios aptos y disponibles para el establecimiento de infraestructura educativa.  

Para el desarrollo deportivo de los niños, jóvenes, mujeres y adultos, la comunidad afirma 

que, existen espacios de la práctica y promoción del deporte, de igual forma existen cuatro 

salones comunales, hogares infantiles para la atención de Ia primera infancia con fluido eléctrico. 

En lo referente a la cultura, los corregimientos y veredas poseen población con destrezas 

culturales ancestrales.  

Se autoafirman como comunidades resilientes, con liderazgo comunitario, capacidad 

asociatividad para el trabajo y procesos sociales, disposición para el perdón y la reconciliación, 

acceso a la comunicación, infraestructura social comunitaria, acompañamiento de organizaciones 

públicas, privadas y de cooperación internacional para el desarrollo de las comunidades. La 

política pública de víctimas se encuentra en implementación y reconoce los sujetos de reparación 

colectiva.  

Algo que preocupa sensiblemente a la comunidad es la precaria y casi inexistente 

intervención de las entidades ambientales para prevenir y controlar la tala de árboles, la quema y 

la caza descontrolada de especies silvestres que causan deterioro en el medio ambiente. 

Consideran que sus fuentes de agua no son suficientes para el desarrollo de las actividades de la 

comunidad en general y existe un alto riesgo de deslizamiento e inundaciones en la zona rural en 

épocas de lluvia.  
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Algo que resalta la comunidad y que los afecta directamente es que las vías terciarias y 

veredales en su totalidad se encuentran en mal estado, imposibilitando la comercialización de sus 

productos y la movilidad de la comunidad; en la zona rural no cuentan con tierras tecnificadas 

para la agricultura y demás actividades del campo, de igual forma se carece de un sistema de 

riego que permita el aprovechamiento de los suelos en todas las épocas del año, sumado a ello no 

hay centros de acopio para almacenar y comercializar sus productos. El sistema de redes 

eléctricas y la cobertura de la telefonía e Internet es deficiente y en algunas zonas inexistente. No 

cuentan con redes de distribución para prestación del servicio de gas natural.  

Hay una amplia carencia de transporte escolar para los niños, lo cual constituye una de las 

barreras más grandes en la educación, la no legalización de predios donde funcionan las 

instituciones educativas en el territorio impide la construcción o adecuación de las escuelas con 

el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Educación. No existen planes etnoeducativos 

y la ausencia de la cátedra de estudios afrocolombianos evidencia el abandono estatal por parte 

de los entes territoriales a nivel departamento y la nación para el sector educativo. Hay bajas 

coberturas en programas del Estado, dirigidos a la primera infancia, adulto mayor y persona en 

situación de discapacidad. Falta de ampliación en huertas caseras, se carece de asistencias 

técnicas, herramientas manuales y maquinarias para el procesamiento de alimentos, el 

incremento de siembra de semillas transgénicas, ha llevado a la desaparición de semillas nativas 

y la falta de implementación de políticas públicas, no garantiza la soberanía y la seguridad 

alimentaria en el territorio. (Agencia de Renovación del Territorio, 2018) 

Con todo esto se demuestra lo que muchos informes afirman y es la gran brecha de 

desarrollo entre la ciudad y el campo, como afirma la Fundación Ideas para la Paz -FIP- (2018) 

“independientemente del indicador que se utilice, la pobreza rural supera a la urbana hasta llegar 
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incluso a triplicarla”. Y eso es lo que refleja el análisis hecho por las mismas comunidades en los 

Montes de María, donde la consecución de una paz sostenible requiere, no solo el fin de la guerra 

sino el cierre de brechas. 

Sumado a lo anterior la comunidad afirma que existe incumplimiento, por parte del 

gobierno, en la implementación de la ley 1448 de 2011 y la ley de víctimas y restitución de 

tierras, el decreto de la ley 4635 de 2011 para comunidades negras del mismo modo; sumado a 

esto hay poca promoción del respeto por los derechos humanos y el acuerdo de paz (2018). 

En ese marco, es muy importante para los Montes de María y para San Jacinto, hacer 

parte de los territorios Pdet, puesto que, gracias al trabajo realizado por las comunidades, el 

municipio ingresa en un proceso de acción público privada que debe generar actividades 

económicas y sociales que respondan a las necesidades particulares de la zona. 

Incentivando la inversión en bienes públicos como vías principales, secundarias, 

terciarias, mejora en a la infraestructura de salud, creación del acueducto, en educación, 

acompañamiento técnico por parte de las entidades del Estado, y todo esto cimentado en la 

participación ciudadana, ya que han sido las mismas comunidades quienes han identificado sus 

necesidades, priorizando lo que consideran más importante para el cierre de brechas y que la paz 

se establezca definitivamente en el territorio. 
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Capítulo 4. Caracterización de las organizaciones de víctimas presentes en el municipio de                

San Jacinto Bolívar. 

Los Montes de María, han sido escenario de una fuerte organización social que se 

remonta a los inicios del siglo XX, y que ha tenido sus altibajos, ocasionados por la represión a 

la que fueron sometidos sus habitantes tras años de violencia armada en el territorio, pero que ha 

sido al mismo tiempo el motor que generó una fuerte experiencia de unión entre los ciudadanos, 

dando como resultado un gran número de Organizaciones Sociales que han agrupado a personas 

de todos los orígenes y etnias, presentes en la zona, y las cuales vienen haciendo un ejercicio 

muy serio de reivindicación de derechos y de construcción de paz en los territorios. 

Es de notar que, de manera especial, las mujeres han tenido parte fundamental en la 

organización de acciones a favor de la paz a través de diferentes iniciativas y acciones colectivas, 

puesto que son las que con mayor fuerza han logrado organizarse y consolidar organizaciones 

sociales de base, las cuáles son definidas cómo, la concreción de un conjunto de acciones  

colectivas que son emprendidas por grupos de individuos que tienen entre sí intereses comunes 

con el objetivo de satisfacerlos (Delgado, citado  por Barros y Rojas, 2015). 
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Los habitantes de los Montes de María y en nuestro caso de San Jacinto, han sido 

víctimas constantes de agresiones por los diferentes grupos armados, presentes en los territorios, 

todo esto a raíz de la riqueza de los mismos y por tener unos liderazgos en favor de la protección 

de los derechos de los habitantes. 

A raíz de esto, en los Montes de María, han surgido una serie de Organizaciones Sociales, 

que representan una búsqueda constante, por parte de la comunidad, de la reivindicación de sus 

derechos sociales. 

4.1. Organizaciones sociales presentes en San Jacinto 

Dentro del grupo de las organizaciones presentes en San Jacinto y entrevistadas para la 

realización de esta investigación, tenemos: 

• Liga de Mujeres Desplazadas de San Jacinto 

• Asociación de pequeños productores agropecuarios la Puente ASPROAGROPUENTE 

• Mujeres y hombres artesanos desplazados de San Jacinto / Bolívar 

• Organización de mujeres artesanas en Acción 

• Mesa de Víctimas de San Jacinto 

• Asoversan 

En un análisis de las caracterizaciones realizadas, encontramos que en su mayoría son 

asociaciones de personas campesinas que han decidido unirse en torno al deseo de reivindicar sus 

derechos, algunas de estas asociaciones tienen como base un quehacer, por ejemplo, son 

tejedoras o cultivadores. 

Estas organizaciones sirvieron de base para el estudio que se adelanta y a las cuales se le 

aplicó un instrumento de 12 preguntas, que buscó explorar las siguientes categorías: construcción 

de paz, organizaciones sociales, paz territorial y desarrollo territorial.  
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A partir de los datos primarios recolectados, a continuación, presentamos la 

configuración de las organizaciones sociales intervenidas: 

4.2.  Representación legal 

Se encuentra que entre las asociaciones caracterizadas, tan solo el 17% poseen a un 

hombre como representante legal, lo cual muestra la amplia participación de las mujeres en la 

dirección de las organizaciones y su papel principal en su liderazgo, demostrando esto una 

ruptura con estereotipos sociales en los que estos roles son asumidos como actividades 

típicamente masculinas en la cual se relega  de  la  esfera  pública  y  de  las  decisiones  que  allí  

se tomen, los intereses, las opiniones y necesidades de las mujeres. 

Para las mujeres de San Jacinto, el trabajo que realizan dentro de las organizaciones es 

sinónimo de búsqueda de bienestar para toda la comunidad, puesto que son personas que dedican 

gran parte de su tiempo a realizar gestión ante las instituciones del Estado con el fin de superar o 

solucionar carencias o dificultades materiales que tienen las personas del municipio y que han 

sido víctimas del conflicto armado colombiano. 

Figura 11  



 90 

Representantes legales 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta. (2019). 

4.3. Presencia en el territorio 

Todas las asociaciones tienen a San Jacinto como lugar donde desarrollan sus actividades, 

pero hay algunas asociaciones como la Liga de Mujeres y la Mesa de Víctimas, que además de 

este municipio tienen presencia en otros, incluyendo a Cartagena de Indias. Además, según 

relatos de los entrevistados, las asociaciones tienen trabajos que realizan en unión entre ellos, 

fortaleciendo de esta manera el trabajo común. 

Figura 12  
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Presencia en el territorio 

 Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta. (2019). 

4.4.  Nivel educativo 

El 83% de los representantes legales de las organizaciones presentan un nivel educativo 

Bachillerato y el 17% es profesional, teniendo como salvedad, que todos ellos han sido 

capacitados en diferentes temas por las instituciones del Estado, favoreciendo esto el 

fortalecimiento organizacional y la posibilidad de ampliar la incidencia de las organizaciones en 

la atención a las víctimas y en la planeación de las políticas públicas como en el ejercicio 

realizado con los Pdet 

 

Figura 13  
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Nivel educativo 

   Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta. (2019). 

4.5. Conformación de las organizaciones 

Las asociaciones dependiendo de su orientación vocacional tienen un determinado 

número de afiliados, teniendo a la Liga de Mujeres con la mayor participación, con un 63% de 

personas vinculadas, viendo de nuevo como las mujeres se han empoderado del ejercicio de la 

construcción de paz en las comunidades, históricamente ellas han sido marginadas de estos 

procesos, pero al mismo tiempo como se puede observar son ellas las que han logrado 

organizarse y realizar acciones en favor de la paz, inclusive antes de que el gobierno colombiano 

promulgara la ley 1448 de 2011 y del acuerdo de paz del 2016. 

 

Figura 14  
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Número de integrantes por asociación 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta. (2019). 

4.6. Años de constitución 

En su mayoría las organizaciones sociales se constituyeron a partir de la ley 1448 de 

2011, puesto que era la forma más eficaz para reclamar los derechos de las víctimas. 

Con base en la investigación realizada, a nivel de las organizaciones sociales de víctimas 

presentes en San Jacinto, se puede afirmar que están conformadas por personas líderes con un 

alto nivel de compromiso y de deseo de vivir en un contexto de paz estructural, respondiendo 

con ello a la vocería que han tomado en representación de toda la comunidad, siendo veedores 

porque todos los compromisos asumidos por el gobierno sean cumplidos y mostrando el camino 

a las personas que no saben las rutas de atención para que se les sean restituidos sus derechos. 

Liga de mujeres 
desplazadas de 
San Jacinto 300

63%

Asproagropuente
s 60
13%

Mujeres y 
hombres 
artesanos 

desplazados de 
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4%

Organización de 
mujeres 

artesanas en 
acción 25…

Mesa de víctimas 
18
4%

Asoversan 50
11%
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Esto por medio de capacitaciones a las que asisten y que posteriormente replican en la 

comunidad o con el acompañamiento a grupos de mujeres o de jóvenes vinculados a las 

organizaciones, como también, sensibilizando a los niños y niñas de las instituciones educativas 

del pueblo en torno a temas como la solución pacífica de conflictos, el diálogo, la comunicación, 

el respeto, la fraternidad, formando de esta manera a quienes serán los próximos líderes y 

lideresas que continuarán con el legado de sus mayores. 

Figura 15  

Años de constitución 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta. (2019). 
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Capítulo 5. Incidencia de las organizaciones de víctimas de San Jacinto, en la construcción 

del Pdet regional de Montes de María, en el marco de la paz territorial 

Este capitulo tiene por objetivo identificar la participación de las organizaciones de 

víctimas y su incidencia en torno a la reconciliación, convivencia y paz de cara a la construcción 

del PDET regional de los Montes de María en el marco de la paz territorial. Para ello, se hará una 

aproximación a los retos planteados al momento de instauración del PDET, y luego determinar 

los alcances de estos en la realidad. Expectativa versus realidad tocando así mismo, las 

categorías no solo de participación, sino, también las de desarrollo territorial, construcción de 

paz y paz territorial; al mismo tiempo que se van haciendo las descripciones y la reflexión de la 

situación o concepto, se van poniendo apartes de las entrevistas como soporte de investigación. 

La primera categoría que se relaciona a continuación es la de participación, 

entendiéndose esta, en el sentido estricto del concepto según, Olvera, (2000) como el actuar 

conjuntamente con una persona o un grupo de ellas, esto indica tener el mismo nivel de 

implicación en los comportamientos o sucesos. A su vez, las organizaciones sociales de víctimas 

son asociaciones libres de ciudadanos cuyo fin es el trabajo común para ayudar en la resolución 

de problemas sociales, tratando de llenar los vacíos que deja o provocan las acciones del Estado. 

(p.13) 

En ese orden de ideas a través, de la población sujeto de estudio se ha podido establecer 

que la participación de las organizaciones de víctimas en el municipio de San Jacinto, ha estado 

limitada; las mesas de trabajo que se conformaron según los ocho pilares establecidos en el 

PDET, fueron creadas por los gestores representantes del gobierno, y los líderes sociales llegaron 

una vez ya estaban establecidas, es más, algunos llegaron después de iniciada las reuniones, aun 

así, fue bastante esperanzador para ellos recibir la invitación al proceso.  
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Los líderes sociales podían incluso comprender que no todos podían hacer parte del 

proceso, sin embargo, sí podían elegir de acuerdo a las necesidades de los grupos que 

representan, la mesa de trabajo donde participarían. Esto va generando nuevos inconformismos 

sociales, porque los días siguientes al proceso demostraron que los “señores” como ellos mismos 

los llaman, los convocaron porque sin ellos la propuesta no podía realizarse.  

“Al principio los Pdet nosotros no tuvimos participación, no nos participaron como mesa de 

víctimas, ¿pero luego ellos vieron ese error, donde están las víctimas?... o sea, no participamos al 

comienzo” P7E1O1  

Y así continúan los relatos de las organizaciones:  

“sacaron los 8 pilares y cada quien lo ubicaron en su pilar y lo que iban a representar, en 

vivienda rural había muchas necesidades, los niños no tenían un colegio apropiado, las vías estaban 

malas… yo quería estar en esa mesa, pero no pude…” P7E1O6 

“pues la verdad que nosotros participamos fue en los eventos donde ya estaban conformados los 

proyectos, los pilares, a nosotros nos pusieron fue en el pilar de vivienda” P7E1O1  

De ahí, que muchas organizaciones de víctimas fueron vinculadas como parte de un 

formalismo técnico; “así es, vamos a poner la de las victimas aquí en vivienda, y la otra en 

saneamiento básico y vía terciaria y desplazamiento forzado” P7E9O8. No como sujetos activos en la 

construcción de un proyecto que dignificara a través, del restablecimiento de derechos y la 

calidad de vida de aquellos que sufrieron la violencia, porque como lo afirman algunos 

miembros de organizaciones de víctimas, fueron incluidos prácticamente posterior a la 

construcción de los pilares del PDET. 

“A nosotros nos invitaron como mesa ya cuando estaban conformados los pilares, y entonces 

como hacían falta personas en algunos pilares nos iban incluyendo según faltaran” P7E2O2 
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Sin embargo, en medio de todos estos inicios las organizaciones sociales han logrado 

aprendizajes significativos en este proceso y que están relacionado con otra categoría de 

investigación y es la de desarrollo territorial, el cual, según Boisier, (1999) implica un cambio en 

las estructuras internas que permiten un nuevo entorno y que está directamente relacionado 

cuando los recursos estatales se utilizan en proyectos de inversión. Y es que las mesas de trabajo 

de los pilares de los PDET, estuvieron acompañados de capacitaciones, charlas y juegos lúdicos, 

lo cual, ha permitido aún más el empoderamiento social de las organizaciones de víctimas en 

estas zonas, porque estas capacitaciones les permiten ahora orientar nuevos procesos dirigidos a 

población en condición de vulnerabilidad y no solo a sus miembros.   

“Nos capacitamos en tema de la ley 1448, brindamos asesorías, nos facilita que tenemos una 

oficina, y siempre se les brinda la orientación a otros, se les dice la ruta a seguir dependiendo los 

enfoques diferenciales y la problemática que tengan. P3E1O1.  

La ley 1448 de 2011 también conocida como la ley de víctimas y restitución de tierras, 

tiene como finalidad la asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto interno que ha 

vivido el país durante más de 50 años, las cuales han sufrido el desplazamiento de sus territorios  

y el despojo de sus bienes materiales, por lo que a través de esta ley se establecen mecanismos 

para el restablecimiento de derechos y por ende de la dignidad de la persona, concomitantemente 

se encuentra el Estado como garante de la no repetición de actos violatorios de Derechos 

Humanos. Y es precisamente este tema el fundamento para que las organizaciones de víctimas 

sigan construyendo tejido social en el marco de una paz estable y duradera, de ahí que continúan 

formándose en la normatividad jurídica que devuelva el disfrute de los derechos, la verdad, la 

justicia y la reparación a otras personas víctimas.   

En ese mismo orden se relaciona lo anteriormente expuesto de desarrollo territorial con la 

categoría paz territorial, entendiéndose de alguna manera como correlativas en estos procesos, 
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debido a que esta última es el resultado de los acuerdos de los grupos humanos que, según 

Lederach, (2003) establece acuerdos para la convivencia pacífica, sin dejar de responder por 

oportunidades para la satisfacción de las necesidades básicas, solo así se crece en justicia social.   

De ahí, que Muñoz, la llame Paz imperfecta, concepto que pareciera estar enquistado en este 

territorio ampliamente golpeado por la violencia. En San Jacinto la población víctima de la 

violencia solo ha disfrutado del cese al fuego, es decir, la violencia armada finalizó, pero todavía 

no gozan de una plena reivindicación de sus derechos.  

“Nosotros fuimos a buscar un apoyo a esas mesas de trabajo, que no se dio, y el gobernador no 

se presentó”.  P7E8O8. 

La implementación de los PDET, debe hacerse desde los territorios y espacios afectados y 

con la participación de las autoridades locales y nacionales como garantes de una inversión 

económica significativa que avale los proyectos que finalmente van generar el desarrollo 

territorial; un objetivo fundamental de estos es organizar la infraestructura de la vivienda rural y 

el acceso al saneamiento básico lo que generaría calidad de vida en las zonas rurales de los 

Montes de María, sin embargo, en San Jacinto/Bolívar, no se expresan claramente fechas y 

recursos para la materialización de estas obras. 

Evidentemente en este proceso se ha generado una participación de las víctimas en cuanto 

a las mesas de discusión, se han creado veedurías por parte de las comunidades, legitimando así 

procesos democráticos que intentan borrar a través del empoderamiento social las asimétricas 

relaciones Estatales. Sin embargo, las esperanzas de un futuro mejor, enfrentan retos y desafíos 

que parecen históricos a estos grupos humanos. 

 

En ese orden en cuanto a alcances conseguidos las organizaciones siguen afirmando que 

la esperanza es lo último que se pierde y el proyecto de vivienda rural sigue ahí por lo menos en 



 99 

las discusiones de mesas de trabajo, en donde se evidencia un grupo de personas empoderadas 

frente a su condición y en donde exigen fehacientemente a los miembros del PDET, garantías 

para la materialización de los acuerdos, de paso se recuperaría la confianza al Estado mejorando 

considerablemente los nuevos análisis de políticas públicas. 

Lo anteriormente permite relacionar además la categoría organizaciones sociales de 

víctimas, toda vez que estas definidas como la asociación libre de ciudadanos que buscan 

trabajar conjuntamente para un bien común; sin embargo, en la construcción de los PDET, como 

políticas públicas este actuar cooperativo ha tenido limitantes, aunque también algunos aciertos.  

En cuanto a alcances para estas organizaciones, los encuentros con los gestores de los 

PDET, han permitido de alguna manera el resarcimiento del dolor de las víctimas quienes a 

través de los juegos de roles se les muestra que lo peor de la violencia ya pasó, la lúdica les 

permite como víctimas ser creadores de un futuro esperanzador para ellos y los suyos; además en 

el diálogo se han descubierto nuevas formas de interacción con otras organizaciones de víctimas, 

por ejemplo ahora hay relación entre grupos que reclaman tierras y grupos que buscan 

reintegrarse a la sociedad de forma positiva tras haber sido víctimas de abuso sexual, es decir a 

través del juego y del diálogo se ha generado tejido social entre los diferentes miembros que se 

apoyan y se brindan acompañamiento mutuo al momento de reclamar sus derechos.  

 De esta manera han ido alcanzando el empoderamiento social, ya que, ahora se atreven a 

restablecer por las vías del Derecho, lo que han perdido, como la afirma la organización de 

Mujeres Artesanas: 

  “ya hice un derecho de petición nada, una tutela y lo último que hice fue un desacato, 

“por medio del desacato salieron varias mejoras de cocinas. Los mejoramientos de viviendas de baño y 

cocina ya aparecían como hechas ya” P4E5O5 ratificándose, que aun en medio del miedo tienen la 

convicción de no dejarse vencer nuevamente. 
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   “entonces uno anda así temeroso, de casualidad que ahora no están aquí. Pero si 

siempre le tienen la perseguidora a uno, porque uno reclama. Yo estuve en la alcaldía, a nosotros nos 

están viendo aquí porque queremos trabajar, necesitamos un lugar propio para trabajar.   P3E3O3 

 Finalmente, este capítulo permite identificar la participación de las organizaciones 

sociales de víctimas en el municipio de San Jacinto, la cual se ha caracterizado por ser una 

participación normativa que lejos está de garantizar el total cumplimiento de los acuerdos 

establecidos en la Habana. Tema que no deja de ser escabroso por el miedo que genera recordar 

que en esta zona reinó la violencia, por ello, los miembros activos de las organizaciones no se 

atreven hablar públicamente, siempre dejan un espacio a la prudencia y en el fondo al miedo de 

repetir el pasado que aún vive en sus pensamientos, de una u otra manera reconocen que la 

libertad y la paz no llegará por completo sino hay equidad y justicia para todos dentro del propio 

territorio, volviendo al concepto de Paz imperfecta.  

La construcción del PDET, no es lo que muchas organizaciones esperaban, las mismas 

víctimas las describen como un grupo desordenado en donde sí, se les ha capacitado en diversos 

temas de empoderamiento social e incluso en trabajos artesanales como tejidos de hamaca y 

elaboración de productos de marroquinería, lo cual ha sido de ayuda valiosa porque permite la 

consecución de trabajo y de allí se obtiene una fuente de ingresos para la manutención de la 

familia, pero las organizaciones de víctimas solo desean la devolución de sus tierras y seguir con 

sus siembras.  

“No nos gusta esa época en donde nos daban platas por ayudas humanitarias, no que va, poner 

la cara allá y no nos daban nada y pierde uno es el tiempo… aquí estamos acostumbrados a trabajar, a 

no estar mendigando. P4E2F2 

A través de estos, se gestionó la oficina de la mujer que en algunos municipios de Montes 

de María no existían incluyendo el municipio de San Jacinto, estas oficinas son fundamentales 
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porque brindan ayuda a mujeres víctimas del conflicto, se lograron acuerdos entre diferentes 

comunidades a través de mesas de trabajo donde inicialmente se les hizo trabajo social 

mancomunado en donde el dialogo abierto y constructivo permitió la unidad frente a un objetivo 

común la paz territorial; sin embargo, para muchas organizaciones no son claros sus roles en 

cuanto a la construcción del PDET, o las tareas específicas que deben cumplir, es más no ha 

habido una socialización acerca de los recursos para la materialización de los acuerdos que 

incluye la reforma rural integral.  

Los PDET, han permitido una participación formal a las organizaciones víctimas a través 

de reuniones en donde se les empoderó socialmente para la reclamación de sus derechos, sin 

embargo, la participación real de estas, se desdibuja toda vez que no tienen una función clara en 

estos acuerdos. Por lo que se sigue evidenciando la disparidad de poder, característica histórica 

del Estado Colombiano, en los Montes de María. Bajo estas condiciones es posible afirmar que 

el Estado colombiano no ha podido materializar las decisiones tomadas en los acuerdos para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.   

El dialogo entre sus actores no es horizontal y la participación real de las organizaciones 

sociales de víctimas no es fructífera, la inversión estatal para la materialización de las propuestas 

como restitución de tierras, a través de la vivienda como primer paso de los acuerdos no tiene 

fecha y presupuesto aprobado por lo que todo se va quedando en una narrativa gubernamental. 

5.1. Los juegos de roles una posibilidad para la paz  

Los juegos de roles han venido cobrando gran importancia en las actividades para la 

reconciliación y para la paz interior en la persona víctima del conflicto. Entendiendo que “la 

reconciliación es el restablecimiento de la relación entre víctima y victimario, teniendo como 

base un dialogo abierto, y busca la reconstrucción del tejido social” (Bueno Cipagauta, 2006); se 
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establece por razones justas de tiempo en investigación, no abordar la relación víctima y 

victimario, teniendo claro que el victimario directo son los grupos ilegales al margen de la ley, 

por lo tanto,  se abordará solo el sentimiento de miedo y rabia que acompaña a las víctimas y la 

importancia de resarcir todo el sufrimiento causado por la violencia, para la recuperación 

inicialmente de la paz interior.  

“Primero que todo debemos tener paz interior, y después nosotras la aplicamos a otras 

víctimas” P2E3O3  

Es decir, existe en estas organizaciones la preocupación porque otras personas victimas 

superen también un poco lo que han sufrido  

“La paz es lo fundamental que tenemos acá en nuestra organización… y los juegos nos 

ayudan a desahogarnos y a sacarnos todo el sufrimiento que nos pasó en esa época” P2E7O7  

Las lógicas de la guerra se fundamentan en la pretensión de eliminar al contrario afirma 

Silva, (2006) por ello los juegos de roles han sido fundamentales en estos procesos donde las 

victimas logran expresar sentimientos de rabia, dolor, impotencia que posteriormente se 

transforman en comprensión de una realidad de la que no son culpables, luego esa aprehensión 

de la realidad posibilita paz interior y empoderamiento de su propia causa para el 

restablecimiento de sus derechos. Es de aclarar como lo sugiere Valderrama, (2018) que puede 

alcanzarse la tranquilidad y paz espiritual sin que medie necesariamente un proceso de 

reconciliación o perdón hacia sus victimarios, lo realmente importante para el restablecimiento 

de las relaciones sociales es estar en paz consigo mismo 

 “a través de los juegos lúdicos, nos identificamos con objetivos claros que nos permite 

expresar todo lo que sentimos y eso hace que nos sintamos en confianza” P3E8O8 
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En esta investigación, a través de su proceso metodológico, se logró establecer que la 

ruptura social generada en las víctimas, por los grupos armados al margen de la ley, tienen 

nuevas oportunidades, a través, de la lúdica y sus juegos de roles. Toda vez que estos al recrear 

situaciones reales e imaginarias reconocen y aceptan la existencia del enemigo, por ello no 

siempre hay reconciliación y perdón; sin embargo, la aceptación del otro te obliga a reconocerlo 

por lo tanto aprenden a defenderse en derecho, esta noción básica permite la reconstrucción de 

un tejido social roto, sí, inicialmente, se ha alcanzado la tranquilidad. 

CONCLUSIONES 

La reflexión que suscita este trabajo investigativo acerca de la pregunta problema planteada 

y el objetivo de participación, es que las organizaciones de víctimas, aunque son parte fundamental 

en la reconstrucción del tejido social de San Jacinto, en cuanto al acuerdo para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera a través de los programas con enfoque 

territorial; estas no evidencian una participación real, enmarcada dentro de relaciones simétricas, 

que permitan ir cerrando las brechas de desigualdad generadas por el conflicto armado en el país.  

Esa reflexión pone de manifiesto un problema de participación real, toda vez, que no se 

trata solo de plantear las discusiones a través de mesas de trabajo, como evidentemente se hizo con 

las organizaciones de victimas en San Jacinto, sino de generar escenarios reales con situaciones 

estructurales que posibiliten la materialización de los acuerdos.  

 Los diálogos se formalizaron, por ende, la participación formal se dio, sin embargo, el 

hecho de que los representantes de las organizaciones de víctimas no fueron ubicados en las mesas 

de trabajo de acuerdo a los intereses que estos representaran, deja ver que no hubo horizontalidad 

en la construcción de las mesas de concertación, primer momento que desdibuja el concepto de 
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participación anteriormente expuesto y definido con el actuar de forma conjunta y con el mismo 

nivel de implicación.  

Entonces, en ese orden de ideas, hay convergencia de actores más no hay interacción entre 

ellos. Las relaciones sociales entre el Estado y las víctimas o sus representantes siguen siendo 

desiguales en términos de poder y por lo tanto no se vislumbra la materialización de los 

compromisos adquiridos, porque no es solo el nivel de implicación de sus actores en la discusión, 

pues eso responde solo a necesidades administrativas, sino la traducción de los mismos en 

efectividad de resultados.  

 

En cuanto a los objetivos de investigación planteados se encontró que las organizaciones 

sociales de víctimas son unidades sociales que se asocian bajo un objetivo común, por lo general 

luchan de forma conjunta para tratar de llenar los vacíos estructurales causados o permitidos por 

el Estado. En el caso de San Jacinto estas organizaciones tienen la particularidad de estar integradas 

solo por víctimas del conflicto armado, cumpliendo la doble función de ser víctimas y brindar 

ayuda a otras, bajo este escenario se abren paso en un espacio poco claro en cuanto a los acuerdos 

planteados para la terminación de la violencia y la construcción de un nuevo territorio.  

Las organizaciones de víctimas en San Jacinto, alcanzaron a través de la participación 

formal en las mesas de trabajo, instaladas para la construcción de los PDET, un empoderamiento 

social como resultado de unas capacitaciones orientadas por los representantes del gobierno en las 

mesas de dialogo, sin embargo, no tienen claridad como se va a desarrollar este programa, toda 

vez, que en los encuentros nunca estuvieron jefes de cartera pública validando los recursos, ni los 

espacios donde se materializarán los acuerdos, que incluyen  como primer paso del PDET, la 

vivienda rural entre otros (vías, escuelas, centros de salud, parques) 
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Y finalmente se encontró que los PDET, son el instrumento de política publica mas 

contundente que tiene el Estado en cuanto a reforma rural integral, que buscan la reconstrucción 

de un tejido social roto impulsando el desarrollo territorial, a través de la vinculación de todos sus 

actores. Suponen estos, un ejercicio práctico por parte del Estado que debe garantizar plenamente 

la reivindicación de los derechos humanos perdidos. 

 Los PDET, deben estar íntimamente relacionados al momento de su ejecución con las 

entidades territoriales locales, sin embargo, en esta línea de ideas los municipios zonas de estudio 

generaron el llamado Pacto Municipal para la transformación Regional, producto de un diagnóstico 

local, donde participaron miembros víctimas del conflicto, pero aun así, no ha quedado claro cómo 

se articularán de forma coherente con las necesidades individuales, toda vez que sigue siendo 

etéreo el espacio de articulación entre la materialización de las necesidades con los recursos 

destinados para tal fin.   

En ese sentido los PDET, no están cumpliendo los compromisos establecidos en los 

acuerdos de La Habana, en donde se logró establecer que la violencia armada en Colombia, 

agudizó el problema de distribución y títulos de tierras en algunas zonas del país entre ellos los 

Montes de María; evidenciando la incapacidad manifiesta del Estado en la resolución de la tenencia 

y uso del suelo, además del saneamiento básico, y la calidad de la educación en mencionadas 

zonas.   
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Aguilera Díaz, M. (2013). La serie Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional es una 

publicación del Banco de la República – Sucursal Cartagena . Los trabajos son de carácter 

provisional , las opiniones y Ley de Zipf y de Gibrat para Colombia y sus regiones : 1835 – 

2005. Gers. https://doi.org/ISSN 1692-3715 

Área de Paz Desarrollo y Reconciliación. (2010). Los Montes de María: análisis de 

conflictividad. Retrieved from 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis conflcitividad 

Montes de Maria PDF.pdf 

Arrieta, J. A. (2017). Desarrollo local en zonas de posconflicto armado. El caso del Carmen de 

Bolívar. Colombia 1- 248: Universidad de León, España. 

Bermúdez Peña, C., & Rodríguez Pizarro, A. N. (2013). Sujetos sociales, organizaciones, 

conflicto, intervención social. 

Boisier S (1999) Teorías y metáforas del desarrollo territorial. Santiago de Chile. CEPAL 

Burbano Cerón, M. H., & Naranjo Tamayo, D. C. (2014). Organizaciones sociales en la 

subregión del Norte del Valle del Cauca y su participación en la construcción del 

desarrollo local-regional. Prospectiva. Universidad del Valle. 

Cabrera, L. (2008). Memoria, identidad y justicia. Desafíos para la rehabilitación del tejido 

social. Pensamiento iberoamericano, 2, 271–284. 

Cascón Soriano, P. (2001). Educar en y para el conflicto. Cátedra UNESCO sobre Paz y 

Derechos Humanos, 35. 



 108 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y 

Dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica. Retrieved from 

www.centrodememoriahistorica.gov.co 

Cernea, M. (1997). El modelo de riesgos y reconstrucción para el reasentamiento de poblaciones 

desplazadas, 23. 

DANE. (2018). Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia. 24. Retrieved from 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobrez

a_multidimensional_18.pdf 

Daniels Puello, A., Díaz Fernández, S., & Puerta Lidueña, J. (2011). La coyuntura 

montemariana: entre la precariedad institucional y la exigibilidad de los derechos. 

Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta temprana N° 006-2020. Retrieved from 

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/05/AT-N°-006-2020-BOL-El-

Carmen-de-Bolívar.pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2014). Propuesta metodológica para el cierre de 

brechas territoriales. 20. Retrieved from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo 

Territorial/Documento Brechas, metodología y resultados (21042015).pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2016). Índice De Incidencia Del Conflicto Armado. 15. 

Retrieved from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica de Vctimas/Construcción de 

Paz/Documento índice de incidencia del conflicto armado.pdf 

Departamento Nacional de Planeación. (2017). Fichas de caracterización territorial. Retrieved 

from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo Territorial/FIT/PDF/13654.pdf 

Departamento Nacional de Planeación - DNP, & Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

(2016). Los planes de desarrollo territorial como un instrumento de construcción de paz. 



 109 

Retrieved from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Poltica de Vctimas/Construcción de 

Paz/Los PDT Instrumenro Construcción Paz.pdf 

Diaz, I. E. (2020). La violencia vuelve a los Montes de María. Retrieved August 8, 2020, from 

Dejusticia website: https://www.dejusticia.org/column/la-violencia-vuelve-a-los-montes-de-

maria/ 

Fundación Cambio Democrático. (2009). Manual sobre prevención y transformación de 

conflictos. 

Fundación Ideas para la Paz. (2018). Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial: cambiar 

el rumbo para evitar el naufragio. Balance bajo la metodología de observación y medición 

“El Sirirí.” Retrieved from http://ideaspaz.org/media/website/sirirPDET_Final.pdf 

Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. 

(Sage, Ed.). 

Gómez, F. G. (2016). Técnicas y métodos para la intervención social en las organizaciones 

sociales. Madrid - España: Universidad de complutense de Madrid, facultad de ciencias 

políticas y sociología. 

Guillermo Díaz Muños, E. L. (2016). Los Movimientos Sociales hacia otros Mundos posibles. 

Medellín: Desde abajo. 

Herbolzheimer, K. (2012). Taller: Cultura de paz y transformación de conflictos. Juventud activa 

en la construcción de la paz. Donostia. 

Isabel, E., & Murcia, T. (2010). El sentido del tejido social en la construcción de comunidad. 

Polisemia, 10, 9–23. 

Lorenzo Cadarso, P. L. (2001). Principales teorías sobre el conflicto social. Norba 15 Revista de 

Historia. Cáceres, 237–254. 



 110 

Lederach, J. P. (2009). El pequeño libro de la Transformación de Conflictos. Good Books. 

Lederach, J. P. (1996). Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture 

Lorenzo Cadarso, P. L. (2001). Principales teorías sobre el conflicto social. Norba 15 Revista de 

Historia. Cáceres, 237–254. Retrieved from 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/241031.pdf 

Maderin Sánchez, E. C. (2014). Microemprendimiento, asociativo y gestión de organizaciones 

sociales. Sotavento M.B.A, 1 -13. 

Magni, P. M. (2007). La participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas 

sociales: La experiencia del consejo consultivo municipal de Paraná en el periodo 2002 - 

2005. Tiempo de gestión - Articulo V de Gestión, 1 - 18. 

Marín Galeano, Mayda Soraya; Valencia Grajales, J. F. (2011). Historia de las Organizaciones 

sociales de base línea de investigación Kavilando. Kavilando 2027-2391, 3(1), 60–65. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2017). Decreto 893 del 28 de mayo de 2017. 

Muñoz, F. A. (2001). La paz imperfecta 

ONU, A. L. A. de la, Refugiados, para los, & Américas, O. para las. (2006, julio). El 

Reasentamiento. Review, 28. 

Ortiz, N. (2012). Producción de sentidos en jóvenes de organizaciones juveniles del municipio de 

Santiago de Cali. Prospectiva 17, 1 -26. 

Paris, & Sonia. (2005). La transformación de los conflictos desde la Filosofía para la Paz 

(Castellón). 

Presidencia de la República. (2018). Plan de acción para la transformacion regional - patr 

subregion Montes de María comprende los municipios de Chalan, Coloso, Cordoba, el 

Carmen de Bolívar, el Guamo, los Palmitos, María la Baja, Morroa, Ovejas, San Antonio 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/241031.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/241031.pdf


 111 

de Palmito, San Jacinto, San Juan (vol. 2). 

Puello, A. D. (2015). La paz territorial en los Montes de María: Retos y Desafíos para su 

construcción. Palobra, 15, 1-20. 

Rivera, A. J. O. (2000). Organizaciones de la sociedad civil: breve marco teórico, 8(7), 1–19.  

Rodríguez, M. F. (2016). Los Movimientos sociales ¿la nueva masa psicológica? Affection 

Societatis, Departamento de psicoanálisis, 1-22. 

Sayas Contreras, R. (2013). Construir paz con desarrollo regional, el reto de los Montes de 

María hoy. 

Serna, F. (2011). Por la recuperación del carácter de los actores políticos de cambio, para los 

movimientos y organizaciones sociales. Observatorio K, 1 -10. 

Souza, B. d. (2009). Una Epistemología del Sur. México DF: CLASCO ediciones, (Consejo 

latinoamericano de ciencias sociales). 

Tarrow, S. G. (2012). El poder de los movimientos sociales: la acción colectiva y la política. 

Nueva York, Estados Unidos: Alianza 2012. 

Trejos Rosero, L. F., Badillo Sarmiento, R., & Irreño Quijano, Y. (2019). El caribe colombiano: 

entre la construcción de paz y la persistencia del conflicto. Jurídicas Cuc, 15(1), 9–46. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.15.1.2019.01 

Tuiran Sarmiento, Á., Mercado Ramos, A., Alvarez Torres, F., & Redondo de Oro, M. (2019). 

Gobernabilidad local en el departamento del Bolívar. In Centro de pensamiento 

UNCaribe (No. 25). Retrieved from 

https://www.uninorte.edu.co/documents/12067923/14453619/Documento+de+trabajo+N

+14+Gobernabilidad+local+en+el+Atlántico.pdf/9d755272-6fd1-41cb-95ae-

4748f626a572 



 112 

Universidad de Cartagena; Instituto Internacional de Estudios del Caribe. (2011). El Panorama 

Montemariano en el 2011: ¿es posible un nuevo ciclo de violencia en la región? 

Cartagena de Indias. 

UVA, Y. A. C. P. Y., & RAMÍREZ, F. (2004). Realidades y Falacias de la Reconstrucción del 

Tejido Social en Población Desplazada. Tabula rasa, (2), 169. 

Verdad Abierta. (2010). ¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María? Retrieved from 

https://verdadabierta.com/icomo-se-fraguo-la-tragedia-de-los-montes-de-maria/ 

Vázquez, A. (13 de diciembre de 2007) Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 

territorial. Investigaciones regionales, sección panorama y debates. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/289/28901109.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/289/28901109.pdf

	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	Capítulo 1. Aspectos preliminares
	1.1 Justificación de la investigación
	1.2 Planteamiento del problema: aproximación al contexto Montes de María
	1.2.1 Caracterización del municipio de San Jacinto Bolívar
	1.2.2 Violencia y conflicto armado:

	1.3 Pregunta de investigación
	1.4 Objetivos de la investigación
	1.5 Metodología de la investigación
	1.5.1 Perspectiva epistemológica
	1.5.2 Diseño o tipo de la investigación
	1.5.3 Instrumentos de recolección de información
	1.5.4 Participantes
	1.5.5 Triangulación metodológica de la investigación


	Capítulo 2.  Marco Referencial
	2.1 Referente teórico
	2.1.1. Construcción de paz
	2.1.2.  Organizaciones sociales
	2.1.3. Paz territorial
	2.1.4. Desarrollo territorial

	2.2. Estado del arte
	2.2.1. Antecedentes internacionales
	2.2.2. Antecedentes nacionales
	2.2.3. Antecedentes locales


	Capítulo 3.  Los programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) derivados del acuerdo entorno de la reforma rural integral en el marco del acuerdo final de la Habana.
	3.1. Pobreza multidimensional
	3.2. Afectación a causa del conflicto
	3.3. Debilidad institucional administrativa y capacidad de gestión
	3.4. Presencia de cultivos de uso ilícitos y otras economías ilegales

	Capítulo 4. Caracterización de las organizaciones de víctimas presentes en el municipio de                San Jacinto Bolívar.
	4.1. Organizaciones sociales presentes en San Jacinto
	4.2.  Representación legal
	4.3. Presencia en el territorio
	4.4.  Nivel educativo
	4.5. Conformación de las organizaciones
	4.6. Años de constitución


	Capítulo 5. Incidencia de las organizaciones de víctimas de San Jacinto, en la construcción del Pdet regional de Montes de María, en el marco de la paz territorial
	5.1. Los juegos de roles una posibilidad para la paz

	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

