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Resumen 

 

La población hombres víctimas de desplazamiento forzado asentados en el municipio de 

Chinácota, Norte de Santander pertenecientes a la Asociación Asomachi, la cual está 

conformada por 20 hombres víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado. 

Como objetivo general busca comprender los cambios en los paisajes de seguridad en la 

transición de guerra a paz en los hombres víctimas del desplazamiento forzado. Para abordar 

determinada problema social se utilizaron bases teóricas, donde se construyó un cuadro 

categorial que permitieron la comprensión de la problemática , donde se planteó como primera 

categoría macro contexto victimizante con las subcategorías confrontación armada y papel en los 

conflictos, así mismo la segunda categoría macro que es dinámicas económicas y como 

subcategorías formas de ingresos e incidencias comunitarias y como tercer categoría integración 

territorial con la subcategorías inclusión social y democracia. Dentro del marco metodológico 

para el progreso de la investigación se abordó el paradigma el histórico hermenéutico, el 

enfoque cualitativo y el diseño a partir de la dinámica social que se presentó por la pandemia del 

coronavirus se utilizó el estudio de caso. Las técnicas que se implementaron para la recolección 

de información fueron a entrevista semiestructurada y la revisión documental. Por otra parte, las 

técnicas de análisis de información fueron la técnica de subrayado, análisis de contenido y la 

triangulación. Los principales resultados fueron que los hombres víctimas del desplazamiento 

forzado tuvieron afectaciones en sus diferentes campos sociales, pero que hubo una adecuada 

integración a la sociedad que les permitió restablecer sus derechos y construir sus proyectos de 

vida. 

Palabras clave: Desplazamiento, Forzado, Contexto victimizante, Paz, Hombre. 
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Abstract 

 

The research was carried out to credibly support the object of study from the participation of 

actors in a situation of vulnerability, where the population was chosen to be men who are victims 

of forced displacement and who live in the municipality of Chinácota, Norte de Santander and 

belong to the Asomachi Association, which is made up of 20 men who are victims of the armed 

conflict due to forced displacement. As a general objective, it seeks to understand the changes in 

the security landscape in the transition from war to peace in the men who are victims of forced 

displacement. In order to approach a certain social problem, theoretical bases were used, where a 

categorical picture was constructed that allowed the comprehension of the problem, where the 

first macro category was the victimizing context with the subcategories armed confrontation and 

role in the conflicts, likewise the second macro category that is economic dynamics and as 

subcategories forms of income and community incidences and as third category territorial 

integration with the subcategories social inclusion and democracy. Within the methodological 

framework for the progress of the research, the historical hermeneutic paradigm, the qualitative 

approach and the design based on the social dynamics presented by the coronavirus pandemic 

were used in the case study. The techniques that were implemented for the collection of 

information were a semi- structured interview and documentary review. On the other hand, the 

techniques of information analysis were the technique of highlighting, content analysis and 

triangulation. The main results were that the male victims of forced displacement were affected in 

their different social fields, but that there was an adequate integration into society that allowed 

them to restore their rights and build their life projects. 

Keywords: Displacement, Forced, Victimizing context, Peace, Men. 



8 

Introducción 

 

Para tener mayor conocimiento y entendimiento frente a la situación de las personas que son 

víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado, desencadenado en Colombia a causa 

de muchos efectos del deseo al poder a partir del año 1964, la presente investigación se basó en 

analizar y conocer la trascendencia de guerra a paz de los hombres víctimas del desplazamiento 

forzado que se encuentran ubicados en el municipio de Chinácota del departamento de Norte de 

Santander que es el cuarto (4) con mayor casos de desplazamiento, ello permitió tener mayor 

acercamiento con la realidad que enfrenta una región, y el desamparo total que ha tenido que 

vivir muchas de las víctimas a causa de la acción del Estado por la protección y el 

restablecimiento de los derechos de cada uno de estas personas, brindándoles herramientas que 

contribuyan a su bienestar y el de sus familias como políticas públicas, programas, instrumentos 

jurídicos que garanticen su protección y la atención humanitaria para de esta manera vincular a 

nuevos inicios que también les brindan estabilidad económica que es una de las causas por las 

que sufren. 

Por lo tanto, se tuvo en cuenta todos los apartados históricos nivel internacional, nacional y 

local, diferentes referentes teóricos, marco legal y el análisis del contexto del municipio de 

Chinácota donde se aplicó la investigación, en lo cual se tuvo en cuenta a la población de 

víctimas de desplazamiento forzado de la asociación Asomachin, en su totalidad de género 

masculino, en donde mediante la aplicación de una entrevista semiestructurada se pudo conocer 

la situación que tienen las victimas frente a la trascendencia guerra a paz y cuáles son sus causas 

y efectos para que se generen determinadas manifestaciones. 
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1. El Problema 

 

1.1 Titulo 

 

Paisajes de seguridad en la transición de guerra a paz: una mirada desde los hombres víctimas 

del desplazamiento forzado. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

A lo largo de la historia se han generado diversos conflictos armados alrededor del mundo, 

un claro ejemplo de ello son las dos guerras mundiales que se han desatado, y que dieron 

consigo origen a nuevas formas de percibir la violencia y de intervenirlas, tal es el caso de las 

naciones unidas ONU. Según la ONU (s.f.) afirma: 

 

Cual surge con la finalidad de proteger a futuras generaciones del flagelo de la guerra, 

apoyando desde sus inicios en diversas disputas a lo largo del globo terráqueo para que 

estas no desemboquen en guerra, aportando a la restauración de la paz cuando ya han 

explotado los conflictos y a su vez promoviendo a la consolidación de una paz duradera en 

sociedades que salen de una guerra (p. 1). 

 

A partir de esta postura resulta importante tener presente que un conflicto armado. 

Según (2018) que afirma “es concebido como “un enfrentamiento violento entre dos grupos 

humanos de tamaño masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes y destrucción 

material” (ACNUR, 2018). 

Sin embargo, esta definición tiene dos vertientes sobre las cuales reposa su desarrollo 

teniendo presente la magnitud de este, de esta manara es preciso señalar que el conflicto armado 
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se da en primera medida a nivel internacional y se concibe como: 

Según ACNUR (2018) afirma que “un estado internacionalmente reconocido decide emplear 

la fuerza armada contra otro”. 

Donde puede existir la presencia de más de dos estados o naciones, sin que necesariamente 

exista el reconocimiento de un estado hacia el gobierno de otro de los implicados. 

Sin embargo existe otra tipología de conflicto armado el cual se origina a nivel no 

internacional o interno de un país el cual consiste en que: 

Según ACNUR (2018) afirma que “la existencia de un grado de intensidad de violencia 

interna dentro del territorio, donde suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no 

policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto”. 

Es caracterizada por la presencia de un solo actor estatal involucrado y la presencia de 

grupos insurrectos que con estructuras no estatales organizadas de forma militar y con una 

estructura de mando ejercen control territorial y desarrollan de acciones de tipo militar 

sostenidas. 

Para el caso de Colombia como país miembro de las naciones unidades el flagelo del 

conflicto armado no es ajeno en especial desde la dimensión no internacional o conflicto 

armado interno si así se quiere decir, donde se ha evidenciado una lucha armada entre el estado 

y  grupos insurrectos desde hace más de medio siglo entre los cuales destacan las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los 

cuales nacieron con la concepción de protestar y hacer valer en primera instancia sus derechos 

ante el displicente accionar del estado por garantizarlos, sumándose  a la lucha por el dominio 

territorial sobre el cual reposa el conflicto armado interno desde sus inicios, sin embargo con la 

finalización del siglo XX y comienzos del siglo XXI, las dinámicas se encrudecieron a tal 
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punto que los motivos que comenzaron a regir el conflicto armado reposaba ya no solo en el 

dominio y adquisición de tierras, sino por las formas de dominio y adquisición económica 

relacionada de forma directa con el tema del narcotráfico, donde las diversas comunidades del 

territorio nacional se han visto inmersas y obligadas a desarrollar diversos papeles en el marco 

del conflicto armado, desatando consigo según Alto Comisionado para la Paz (2016) afirma: 

 

Millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de 

miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el 

amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y 

ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades 

campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palanqueras, raizales y ROM, partidos 

políticos, movimientos sociales y sindicales. (p. 6) 

 

Sin embargo, después de tantos años de guerra y diversos procesos de paz fallidos se ha 

logrado consolidar la mesa de negociación de la habana donde se firmaron los acuerdos de paz 

entre el estado colombiano y uno de los grupos insurrectos con mayor poder y domino territorial 

como lo son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual tiene como 

finalidad poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. 

A partir de la firma de estos acuerdos se pretender una transformación en el paisaje de 

seguridad que ha predominado en el territorio durante décadas, entendiendo por paisaje desde una 

mirada sociológica “la sociedad y las formas en las que se interpreta, los modos a través de los 

cuales interaccionamos con él, y aún su misma forma, derivan de procesos sociales” 

(Echavarren, 2010, p. 1), en otras palabras, resulta importancia de la terminación de la 

confrontación armada significará según Alto Comisionado para la Paz (2016) afirma: 
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En primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto, en segundo 

lugar Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor 

integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han 

vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra 

democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los 

conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para 

quienes participen en política. (p. 6). 

 

Este paisaje que ha acentuado durante años sus raíces en el conflicto armado interno conlleva 

a que desde la mirada del posconflicto sea cambiado a partir de la garantía de condiciones 

que promuevan la igualdad, adoptando medidas eficaces en procura de los grupos discriminados 

y marginados, lo cual supone el reconocimiento de las necesidades y características propias de 

los diversos actores que han hecho parte del conflicto  y sus territorios en materia económica, 

cultural y social (Alto Comisionado para la Paz, 2016), garantizando la participación 

ciudadana de forma activa en la transición de la guerra a la paz. 

Por otra parte, es de suma importancia señalar que para la consolidación de la paz según La 

ONU (s.f.) afirma: 

 

Se requiere en parte del apoyo de entidades internacionales, pero sobre todo de la 

capacidad de acción y esfuerzos desarrollados en materia nacional sobre todo 

direccionados a “reintegrar a los combatientes; prestar ayuda para el retorno de los 

desplazados; apoyar la reforma de los sectores de la justicia y la seguridad; aumentar la 

protección de los derechos humanos y promover la reconciliación tras las atrocidades 

cometidas. (p. 1) 

 

En el caso colombiano de acuerdo con lo expuesto por la fundación de ideas para la paz- FIP 

en el informe 31 publicado en el año 2018 se denota que a pesar de que, el acuerdo de paz 

firmado en la habana genero la posibilidad de fortalecer la noción de estado de derecho y 

mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los diversos actores que han hecho parte del 

conflicto, se han generado grandes dificultades para que esto sea un hecho donde según Unidad 
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de Análisis (2018) afirma: 

 

Las fallas y rezagos en la implementación de lo acordado, especialmente en materia de 

reincorporación, la ausencia de un plan de respuesta rápida para llegar a las zonas 

afectadas por el conflicto armado y la reconfiguración de los órdenes ilegales en lugares 

que antes estaban bajo el control de la guerrilla, han generado las condiciones para el 

deterioro de la seguridad. 

 

A partir de estas apreciaciones es evidente que el paisaje de seguridad en la transición de 

guerra a la paz en el marco del conflicto armado interno en Colombia con la firma de los acuerdo 

de paz, debe ser visto desde aspecto puntales tales como el contexto victimizante, las dinámicas 

económicas y la integración territorial, los cuales encierran las principales aristas que 

transversalizan las dinámicas propias de los diversos actores que han hecho parte del conflicto, 

previo y posterior a la firma de los acuerdos, de este modo resulta pertinente exponer que de 

acuerdo con la FIP (2018) “el deterioro de la seguridad no ha tenido la misma intensidad en 

todos los territorios y aunque es posible encontrar dinámicas comunes, para entender los 

resultados de los Acuerdos de Paz es necesario poner la mirada en lo local” (p. 7), donde las 

vivencias de los actores toman relevancia para poder comprender los cambios en los paisajes de 

seguridad en la transición de la guerra a la paz en el marco de la culminación del conflicto. 

Norte de Santander ha sido uno de los más violentados y afectados, causando la migración de 

muchos de los habitantes de sus zonas generando la migración a municipios aledaños del 

mismo. 
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Según Martínez & Lazcano (2016) afirma que: 

 

El desplazamiento forzado, tanto a nivel de instrumentos internacionales como de 

jurisprudencia constitucional, se caracteriza esencialmente por la coacción violenta 

ejercida en la persona para abandonar un determinado lugar y que, en consecuencia, ello 

se produzca dentro del territorio nacional. (p. 1) 

 

Por ende, lo anterior hace referencia a el sujeto de estudio de la investigación presente, donde se 

puede evidenciar que las personas de las zonas periféricas han sido las más afectadas y vulneradas 

por los grupos al margen de la ley, ya que estos se encargan de desalojarlos y de apropiarse de 

sus tierras para la producción de cultivo ilícitos siendo medios lucrativos que les permite 

obtener el poder y los recursos económicos. En el municipio Chinácota existen asentamientos 

de personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, abandonando sus territorios de 

origen en busca de cambias y brindar un bienestar a su familiar que les permita mejorar sus 

condiciones de vida. 

Uno de los tipos de desplazamientos más vistos dentro de los paisajes de seguridad en el 

territorio Norte Santandereano, expresado por las víctimas de desplazamiento forzado en 

Chinácota Norte de Santander, es el Desplazamiento masivo, que es en que las familias completas 

comienzan a buscar una mejor calidad de vida para cada uno de sus integrantes. Según la oficina 

en Colombia de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2010) 

afirma: 

 

Es la migración forzosa, dentro del territorio nacional, de una persona que se ha visto 

obligada a movilizarse del lugar donde reside, abandonando sus actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazada. (p. 1) 
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De esta manera se puede seguir asegurando que las personas desplazadas comienzan a generar 

una huida inmediata del conflicto y comienzan a desplazarse, llegando a municipios, como 

Chinácota, Norte de Santander, donde comienzan a realizar peticiones frente a su reivindicación 

de derechos, lo cual para muchos de ellos, como para gran parte de los desplazados en el país es 

un asunto muy desgarrador, pues es así como contemplado en la ley de víctimas del (2011) 

reflejada en la ley 1448 “Dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno. Establece los derechos de las víctimas de las violaciones 

contempladas en el artículo 3° de esta Ley, en general y dentro de los procesos judiciales. (arts. 

28 y 35 a 46), aunque esta ley ampara la protección de dichas personas afectadas por el conflicto, 

el Estado frente a la transición en estos sucesos violentos ha sido de poca atención e 

incumplimiento a la ley, ya que muchas de las victimas después de algunos años aún siguen 

exigiendo sus derechos, y no reciben informes y respuestas inmediatas al mismo. Dentro de sus 

manifestaciones la comunidad de mujeres y hombres víctimas del desplazamiento forzado en el 

teatro parroquial Av. 4 entre calle 3 y 4 de Chinácota, Norte de Santander mencionan que la falta 

de oportunidades y de reconocimiento como organización por parte del Estado para que les sean 

otorgados sus beneficios y reivindicación de sus derechos fundamentales como son: vivienda 

digna, acceso escolar para sus hijos, desecho a la salud, oportunidades de empleo que les permita 

seguir construyendo el proyecto de vida que un día planeado por ellos y les fue arrebatado por 

grupos al margen de la ley. Según Giraldo (2001) afirma: 

 

El desarrollo de los procesos integradores en el campo del reconocimiento de todo tipo de 

derechos humanos y ciudadanos y la formación de la conciencia nacional, que es 

condición para que el estado moderno llegue a ser soberano y legitimado, se dificultan 

considerablemente en los estados de guerra. (p.1) 

 



16 

Para un gobierno que este golpeado por la violencia pierde autoridad y autonomía sobre los 

procesos de seguridad que se deben tener para mantener la protección de la ciudadanía, ya que si 

estos sigue sucediendo la fragmentación del ser humanos en sus proyectos de vida se seguirá 

continuando, ya que esto reproduce desigualdad social, injusticia social, violación de derechos 

humanos y todos los temas que conlleva esta problemática que afecta sectores tan importantes 

como lo son sectores sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos. 

Según Giraldo (2001) afirma que “los desplazados en Colombia no constituyen una etnia, 

una nacionalidad, una comunidad religiosa, un partido, una colectividad política o ideológica y 

no están definidos por alguna identidad preexistente”. 

Todo este acontecimiento a causa del conflicto armado ha traído consecuencias en las 

dinámicas familiares como en el tejido social, ya que puede generar cambios como la 

desintegración familiar, enfermedades asociadas a la depresión, trayendo afectaciones 

psicológicas, abandono de su territorio de origen, desplazamiento forzado, perdida de sus bienes 

y demás factores que impiden su realización. Cuando hay una pérdida de uno de los progenitores 

la tipología de familia cambia, debido a que al no estar uno de estos la madre o el padre deberá 

encargarse del sustento del núcleo familiar y las demás responsabilidades que acoge un hogar. Es 

por esto por lo que para estas personas es de vital importancia el reconocimiento de sus derechos 

por parte del Estado y de entes internacionales que puedan intervenir en el restablecimiento de 

sus derechos. Otro punto importante es la reparación moral, ya que no solo basta con recuperar 

los escenarios políticos, sociales, económicos o culturales, puesto que no solo con esto basta, ya 

que ellos necesitan el esclarecimiento de los hechos por parte de los actores involucrados en el 

conflicto y todos los desencadenantes que ocasiona el desplazamiento forzado. 
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El factor fundamental que aqueja en esta población es el incumpliendo en cuanto a la 

restitución de tierras, ya que estas personas fueron despojadas de sus viviendas propias y por 

motivo de este no tienen donde vivir y les toca pagar arriendo lo que significa un gasto adicional 

en sus ingresos y se ven perjudicados, debido a que algunos no cuentan con los recursos 

suficientes para satisfacer esta necesidad, es por esto el llamado a las entidades del Estado para 

que hagan entrega de sus tierras o una vivienda digna donde puedan vivir con su núcleo familiar. 

 

1.3 Formulación de la Pregunta 

 

¿Cuáles son los cambios en los paisajes de seguridad en la transición de Guerra a paz desde la 

mirada en los hombres víctimas del desplazamiento forzado asentados en Chinácota, Norte de 

Santander en el teatro parroquial Av. 4 entre calle 3 y 4? 

 

1.4 Delimitaciones 

 

1.4.1 Delimitación conceptual 

 

Para la presente investigación se tomarán se tendrá presente los conceptos de Paisajes de 

seguridad, contextos victimizantes, dinámicas económicas, integración territorial, acuerdo de paz 

transición de guerra a paz, percepciones. 
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1.4.2 Delimitación contextual 

 

La presente investigación se desarrollará con los diversos hombres víctimas del 

desplazamiento forzado. 

 

1.4.3 Delimitación temporal 

 

La presente investigación tiene completado desarrollarse en un periodo de tiempo de año y 

medio contemplado entre el semestre 2019-2 y el semestre 2020-2. 

 

1.5 Justificación 

 

Esta investigación contribuye al bienestar en el proceso de reivindicación de derechos en 

especial en la restitución de tierras que les fueron arrebatadas a razón del conflicto que vive el 

país. Con el fin de analizar y comprender los paisajes de seguridad dentro de la problemática de 

desplazamiento forzado en Colombia, fue importante recopilar información de años anteriores 

sobre su historia, y también empezar a comprender cada uno de los aspectos vividos en Norte de 

Santander, los cuales han generado en las personas víctimas de la violencia; la migración y él 

desplazamiento forzado en él mismo territorio, en especial las personas víctimas del conflicto 

armado por la desapropiación de sus tierras por los grupos armados al margen de la ley 

viéndose obligados a trasladarse a las cabeceras municipales o ciudades capitales. Estas tierras se 

encuentran localizadas en los municipios y corregimientos del Catatumbo, pero nuestro objeto de 

estudio son las víctimas del desplazamiento forzado que migraron al municipio de Chinácota, 
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Norte de Santander. 

Los beneficiados en este proyecto son las hombres victimas por el desplazamiento forzado, 

las familias y la comunidad, ya que se comienza a indagar sobre él porque estas personas 

comienzan a huir de sus municipios y conocer la inseguridad y la falta de presencia del Estado 

con sus diferentes entidades que son los encargados de contribuir en la reivindicación de 

derechos y las soluciones que esperan estas víctimas, sin embargo se evidencia la negligencia 

y ausencia por parte del mismo, es por eso que esta investigación se basa en la comprensión de 

porque el Estado esta tan aislado del cumplimiento de garantizar los derechos fundamentales y la 

restitución de tierras que tienen las personas víctimas del conflicto armado consagrados y 

estipulados en la ley 1048 de la constitución. 

Por otra parte es importante recalcar y mencionar como él conocimiento presentado en dicha 

investigación nos permite desde el punto de trabajo social identificar otros factores de riesgo que 

corren estas personas junto su núcleo familiar, como lo es perdida de algún familiar, desunión 

familiar, nuevas tipologías familiares, desigualdad social, y violación de derechos fundamentales 

como (él derecho a una vivienda digna), siendo de esta manera reflejado él para que del interés de 

la investigación, ya que siendo ellos víctimas y sujetos a un post conflicto que cada vez es más 

violento, y desigual es así como lo manifiesta uno de los usuarios incorporados al grupo de 

víctimas del conflicto de Chinácota Norte de Santander. “El postconflicto no nos ha traído nada 

nuevo, solo somos violentados día a día, y nuestras respuestas quedaran siempre inconcretas, 

como la impunidad que fue cometida en nuestra contra” Nelson Lagos Carreo. Cuando se escucha 

hablar a una persona afectada de esta manera solo queda la incertidumbre que el pasado no solo es 

historia si no que hoy en día cada uno de ellos vive esa realidad como si pasara día a día. 
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Él interés fundamental es ver qué acciones se pueden tomar ya que al conocer el estado y el 

bienestar social de cada uno de los sujetos se puede determinar que sus condiciones no son las 

adecuadas, por ende, se necita un compromiso y una responsabilidad frente a la atención social, 

integral, e interdisciplinaria a las víctimas del conflicto armado afectadas por el desplazamiento 

forzado para así generar un plan de acción adecuado para contribuir a su atención. 

A  nivel  institucional y  de  acuerdo  con  la  línea  de  investigación empleada por la 

Universidad Simón Bolívar que es Gestión y Desarrollo Social. 

Para poder contribuir a una reparación se deben implementar acciones integrales, donde se 

comiencen a incorporar instituciones de apoyo que beneficien el crecimiento personal de cada 

una de las personas, donde se vinculen proyectos, educativos, empresariales, culturales que 

brinden apoyo en los daños causados, en sus aspectos psicológicos y personales al trascender su 

proceso violento, ya que es importante retomar; que debido a la ausencia del Estado estas 

personas carecen de recursos, y oportunidades de crecimiento, por ende es de suma importancia 

estas acciones, que al llevar al campo comunitario de las víctimas ayudan a  su crecimiento 

personal, e integral ante la sociedad, ya que dentro de sus paisajes de seguridad ellos quieren 

y anhelan plasmar sólo campos de desarrollo, donde puedan hacer de la guerra solo territorios de 

armonía y paz, desde la mirada de trabajo social se puede determinar que la velación por la 

protección de los derechos humanos nos invita a generar actividades de desarrollo que pueda 

beneficiar a la misma comunidad. El interés primordial basado en la ausencia del Estado nos 

lleva a generar redes de apoyo que contribuyan a la posible solución de estas causas que han 

generado tanto daño a lo largo de mucho tiempo en la comunidad donde producto de esto 

migraron al municipio Chinácota, Norte de Santander. 
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Asumir este enfoque investigativo desde el desplazamiento forzado en él Departamento Norte 

de Santander, da un proceso de comprensión frente a estas realidades y tensiones que se 

sumergen dentro de diversos municipios, y de esta manera generar estrategias de análisis que 

conlleven a generar estrategias que contribuyan al beneficio de los actores sociales y políticos 

para la recuperación de los derechos fundamentales de las víctimas en especial en de la 

reivindicación de tierras. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Comprender los cambios en los paisajes de seguridad en la transición de guerra a paz en los 

hombres víctimas del desplazamiento forzado. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Reconocer los contextos victimizantes que afectan a los hombres víctimas del desplazamiento 

forzado en el marco de los paisajes de seguridad. 

Describir las afectaciones que han enfrentado los hombres víctimas del desplazamiento forzado 

en cuanto a las dinámicas económicas en la transición de guerra a paz. 

Identificar los  procesos  de  integración territorial relacionados con  los  hombres víctimas del 

desplazamiento en el marco de los paisajes de seguridad. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

En el desarrollo de la presente investigación fue importante realizar una búsqueda de 

antecedentes internacionales, nacionales, y local, para lograr obtener una visión más concreta de 

los conceptos importantes para nuestra investigación. 

Dentro de la tesis doctoral realizada por Nubia Yaneth Ruiz de la Universidad Autónoma de 

Barcelona llamada el desplazamiento forzado en el interior de Colombia: caracterización 

sociodemográfica y pautas de distribución territorial 200-2004 se puede evidenciar que su objeto 

de estudio es la migración forzosa en las zonas rurales de Colombia, ya que este fenómeno ha 

impactado de forma negativa a la población urbana, ya que las personas víctimas del 

desplazamiento forzado se concentran en determinado municipio y esto incrementa la demanda 

de los servicios públicos, por ende la metodología llevada a cabo en la investigación fue la 

construcción de análisis de expulsión, recepción y rotación de la población del territorio 

permitiendo identificar los principales destinos e intensidad de flujos migratorios, donde se 

encontraron que se ha elevado la concentración de las personas de la zona rural en el área urbano. 

De la misma manera, se estableció que la migración es causada por el actual desplazamiento 

forzado. Por ende, esta investigación es relevante para la construcción del presente proyecto, 

porque permite entender que las personas de la zona periférica empiezan a acentuarse en 

diferentes sectores con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que esto se debe a que tienen 

que abandonar sus tierras, porque son arrebatadas por grupos ilegales que se apropian de lo ajeno 

salvajemente sin importar los derechos que poseen estas personas en condición de vulnerabilidad. 
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La tesis presentada Isabel Giselle Clavijo Flórez que tiene como nombre acuerdos de paz en 

Colombia y reconfiguración de los territorios rurales: posturas de campesinos e indígenas del sur 

y oriente del Tolima, que tiene como objetivo explicar y analizar las posturas de las y los 

campesinos del sur y oriente del departamento, el cual tiene como objeto de estudio analizar el 

contenido del acuerdo de política de desarrollo agrario integral, a través de entrevistas grupales y 

grupos focales, donde se obtuvo como resultado el responder cuales son las posturas del comité 

dinamizador del sur y oriente del Tolima frente a la propuesta de reconfiguración para las zonas 

rurales que se derivan de los acuerdos de paz con las FARC, por ende esta investigación arroja 

información importante sobre el acuerdo de paz y las propuestas de autonomía territorial que se 

han planteado. Por otro lado, al conocer esta información permitirá abordar con comprensión los 

efectos y causas que se han generado durante este proceso de transición de guerra a paz. 

El proyecto de investigación que se encontró como soporte para la investigación presente de la 

Universidad CES por María Conchita Ochoa y Jaqueline Ramos llamado comportamiento del 

desplazamiento forzoso intraurbano en la ciudad de Medellín 2015 plantean que su unidad de 

análisis es el desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín con el fin de describir desde las 

perspectivas de las víctimas el comportamiento del desplazamiento forzoso en el sector. Por las 

características del fenómeno investigado utilizaron el enfoque cualitativo que les permitió 

describir el problema desde las deferentes percepciones de los sujetos que participaron. Por otra 

parte, la recolección de información se llevó a cabo por medio de grupos focales usando 

entrevistas semi estructuradas grupales. 

Lo mencionado anteriormente, fue importante para la investigación presente, porque permite la 

comprensión de las causas del fenómeno desde las diversas miradas de los miembros de la 

población afectada, donde se utiliza la participación de estos actores claves que hacen parte de la 
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investigación y que brindaran información pertinente para abordar la situación que presentan. 

El trabajo de grado elaborado en la Universidad Javeriana por Claudia Marcela Gómez y 

María Camila Restrepo cuyo nombre es hombres adultos y desplazamiento forzado: resiliencia y 

proyecto de vida se encontró información relevante para la elaboración del presente anteproyecto 

donde se plantea que la resiliencia cumplió un papel muy importante para la reconstrucción del 

crecimiento personal de los hombres que han sido víctimas del desplazamiento forzado, pero para 

lograr esto empezaron con utilizar un instrumento de recolección de información, lo cual fue la 

entrevista a profundidad que permitió conocer las percepciones, vivencias y acontecimientos que 

ha presentado cada sujeto en condición de vulnerabilidad. Por otro lado, los participantes de la 

investigación fueron dos hombres adultos que desde sus perspectivas consideraban que la 

transición ha sido un proceso de duelo donde han tenido que enfrentar actos de violencia hasta el 

punto de ser fuertes y empezar a construir su proyecto de vida. Lo mencionado anteriormente, es 

importante para la investigación, ya que permite conocer de cómo es el proceso de transición por 

el que ha tocado a una persona victima para así poderse restaurarse en la sociedad y como ese 

duelo lo convierte en un reto para aprender y crecer como persona, por ende, es importante 

retomar que según García (2008) afirma: 

 

El desplazamiento forzado es una transición de que conlleva un doloroso proceso de 

desarraigo para las personas, pero que también genera ganancias, las cuales no compensan 

las innumerables perdidas.  Además, el estilo de vida que estos hombres llevaban en sus 

lugares de origen influye en la forma en que ellos perciben, significan, enfrentan y sacan 

provecho a la adversidad. Por último, se encontró que la resiliencia tiene un papel 

importante en la construcción del proyecto de vida de los dos hombres que fueron 

desplazados forzosamente de sus lugares de origen. (p.2) 
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De otro modo, es relevante para la investigación presente dar a conocer la capacidad de 

superación que tienen estas personas ante sucesos violentos que generan desequilibrio emocional 

e inestabilidad. Sin embargo, el contexto donde se ha formado la persona victima incide en la 

capacidad de enfrentar, superar y crecer en medio de la dificultad creando oportunidades de vida. 

La investigación encontrada llamada “Los desplazados en Bogotá y Soacha: características y 

protección” Julio Vargas Clara, donde se realizó una investigación descriptiva en Bogotá, donde  

se toma una muestra inicial de familias desplazadas ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar, 

sector Sierra Morena, que durante los últimos cuatro años se han mantenido en contacto con el 

hogar de paso, que los acogió al llegar a Bogotá  y no encontrar atención inmediata a su 

situación por parte del gobierno, la muestra correspondió a 85 familias, 27 de las cuales estaban 

ubicadas en Bogotá y 58 en Soacha. 

Dentro de los resultados arrojados, se puede determinar que las familias encabezadas por los 

hombres víctimas del conflicto armado, se encuentran laborando en las dos ciudades Soacha y 

Bogotá, y son diariamente desplazadas por el campo laboral, y educadito. Permitiendo así 

conocer que la trascendencia guerra a paz ha sido cambiante dentro de sus paisajes 

favoreciendo sus derechos humanos. 

El trabajo de grado “diagnóstico situacional del conflicto armado en la variable de 

desplazamiento forzado en el barrio colinas de la esperanza, ubicado en la ciudad de Ocaña, norte 

de Santander”  elaborado por Martínez Yulieth y Lazcano Maricela (2012), fue aplicada en la 

población de desplazados en el barrio colina la esperanza, conformada por 265 personas, el 

proceso metodológico fue basado en el método descriptivo, determinando las variables del 

problema, en donde se analizaron cualitativamente las preguntas de las encuestas aplicadas. 
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El objetivo está enfocado en realizar un diagnóstico situacional del conflicto armado en la 

ciudad Ocaña Norte de Santander, y de esta manera determinar si los derechos fundamentales de 

las personas víctimas han sido protegidas y cumplidas ante la ley, es por eso que a lo largo de la 

investigación se determinó que el problema inicial es que al momento de llegar a la ciudad de 

Ocaña no contaron con la atención y la indicación adecuada para favorecer sus derechos es por 

eso que se han visto afectados en ciertas ocasiones a lo largo de su trascendencia, aunque a lo 

largo de la investigación se pudieron determinar que no todos los factores han sido tan 

violentados. 

Esta tesis contribuye a nuestra investigación, para determinar de qué manera los paisajes de 

seguridad en el territorio local han cambiado y como la transición de guerra a paz a favorecido o 

desfavorecido algunos de los factores que contribuyen a la protección de los derechos humanos 

de las personas víctimas del conflicto, y de la misma manera realizar una inmersión dentro de la 

historia de nuestro departamento frente a las personas desplazadas forzadas dentro del territorio. 

Este articulo nos permite enlazar con nuestra investigación la protección social por parte del 

estado, y como favorece a las personas víctimas por desplazamiento forzado. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

La implementación del acuerdo de paz fue una estrategia por parte del Estado para regular los 

actos violentos que han aquejado por mucho tiempo a las comunidades que han sido vulneradas 

por parte de los grupos armados al margen de la ley, por ende, al firmar este acuerdo se hacía con 

el fin de crear nuevos espacios de seguridad, donde los grupos particulares que fueron atacados 

por estos grupos ilegales empezaran a ser más incluidos por parte del gobierno en la sociedad. A 
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pesar de que muchos integrantes de estos grupos armados después de firmar el acuerdo 

decidieron dejar lo que se había convertido en su estilo de vida para reintegrarse con su familia y 

empezar de nuevo, otros seguían siendo los victimarios y causantes de muchas catástrofes, por 

ende, no ha sido suficiente la participación del Estado para evitar estas situaciones, porque no 

han podido evitar la violencia y las amenazas. Por ende, es tan importante que el Estado siga 

luchando por la restauración de estas zonas ya que tienen la obligación de proteger los derechos 

humanos de cada persona, grupo o comunidad que ha sido afectada. El país aún se encuentra en 

un proceso de transición que ha sido golpeada por diferentes factores que han incidido 

negativamente. Por eso, se han generado ambientes conflictivos y desfavorables que no permiten 

que haya seguridad en la comunidad. 

Durante el desarrollo de la investigación es muy importante abordar e interpretar las categorías 

macro las cuales son; paisajes de seguridad y transición de guerra a paz. Estas nos darán paso a 

las categorías micro las cuales son: contextos victimizantes, dinámicas económicas e integración 

territorial. Por consiguiente, se empezará a analizar la primera categoría macro paisajes de 

seguridad, por ende, es importante abordar que es un paisaje y que es seguridad: 

Según Echavarren (2010) afirma que “el paisaje también es sociedad y las formas como se 

interpreta, las maneras a través de las que interaccionamos con él y también su propia forma 

derivan de procesos sociales”. 

Lo que nos refiere el autor es que la sociedad también pertenece a ese paisaje y por ende la 

misma le da una interpretación de una manera diferente. Según Quebec (1998) afirma: 

 

La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar 

daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el 

bienestar de los individuos y de la comunidad. Es una fuente indispensable de la vida 

cotidiana, que permite al individuo y a la comunidad realizar sus aspiraciones.  
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Es por eso que los paisajes de seguridad son nuestro objeto de estudio ya que nos permiten 

interpretar los procesos sociales, en que viven las personas y dándole un enfoque a nuestra 

investigación en cómo ha sido su historia de vida frente a los procesos existentes en su 

trascendencia, y de la misma manera como se ha generado una nueva esperanza frente a la 

protección que puede ser cambiante dentro de su contexto generando confianza, paz y 

tranquilidad, frente a la seguridad en la que ellos viven actualmente después del proceso de 

transición de guerra a paz. 

La siguiente categoría macro que analizaremos es la de transición de guerra a paz la cual en 

Colombia está enmarcada desde la firma del acuerdo de paz del gobierno colombiano con el 

grupo armado las FARC, por ende, es muy importante analizar esta categoría ya que esta 

trascendencia ha sido muy importante para el país y para el pueblo, por ende, Velásquez (2013) 

afirma: 

 

La transición hace referencia a ese intervalo de tiempo que va desde el momento en que ha 

concluido un periodo de la historia de una sociedad (un conflicto armado, un periodo 

autoritario) y se inicia el tránsito hacia otro distinto; durante ese periodo hay tensiones, 

claro que sí, entre fuerzas apegadas al pasado y las que quieren impulsar los cambios hacia 

un futuro más amable para todos. Casi siempre esas transiciones han estado precedidas de 

acuerdos que son fundamentalmente políticos.  

 

Lo que nos refiere este autor es que la transición es un cambio que tiene la sociedad o cuando 

la sociedad lleva muchos años en una situación y decide hacer algo por ella y empezar a 

cambiarla, aterrizándolo al concepto de transición de guerra a paz en Colombia está enmarcada 

desde el inicio de las negociaciones del gobierno con las FARC, con el fin de acabar el conflicto 

y generar más seguridad en el país. 
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De acuerdo con lo anteriormente plasmado damos paso a las categorías micro las cuales son; 

contextos victimizantes, dinámicas económicas e integración territorial, las mismas son muy 

importantes abordarlas ya que nos permiten observar diversas consecuencias que sufren las 

personas que son víctimas del conflicto armado entendiendo que toda su vida cambia y por ende 

se tiene que enfrentar a contextos nuevos. 

Por consiguiente, para abordar la categoría contextos victimizantes se analizará que es un 

contexto el cual: 

Según Perez & Gardey (2009) afirma que “dicen que un contexto refiere a todo aquello que 

rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se 

puede interpretar o entender un hecho”. 

Por ende, estos autores nos dicen que un contexto es todo aquello que nos rodea, pero no está 

enmarcado solo en lo físico sino también en lo simbólico. Seguidamente analizaremos el 

concepto de victima el cual según Aguilar (2010) afirma: 

 

Se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder. 

 

Por ende, el concepto de contextos victimizantes hace referencia a todos los espacios donde las 

personas han sido víctimas, o aquellos sucesos negativos que se han visto marcados por violencia 

causa del conflicto armado dejando huellas imborrables de todo tipo en la sociedad, esta categoría 

nos da paso a dos conceptos más para analizar uno de ellos es el rol de los hombres y mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado según Acnur (1998) afirma: 
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Son las que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos 

o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida. (p. 4) 

 

Es de esta manera como las personas víctimas del conflicto deben comenzar a desplazarse a 

otros territorios, buscando así la protección para cada una de sus familias, y darles tranquilidad y 

seguridad, para de esta manera poder brindarles un mejor mañana, pero la situación es un poco 

complicada ya que estas personas llegan a otros territorios sin nada y deben cargar con todo lo 

que les ocurrió anteriormente una de ellas es la desintegración de sus familia, pero a su vez 

también se enfrentan a discriminación por ende el rol de estas personas en el marco del conflicto 

es de víctimas, pero cuando tienen que salir de su territorio se tiene que enfrentar a muchas 

situaciones e incluso muchos de ellos a vivir en precariedad y pobreza ya que el estado no les 

ofrece una garantía plena de ayuda o muchas veces sí pero no es de inmediato. 

Por consiguiente, se analizará el siguiente concepto que es confrontación armada. 

Según Pizarro (2015) afirma que “un enfrentamiento entre dos o más divisiones de sociedad, 

claramente reconocida una y otra por su raza, religión, cultura, región o ideología”. 

Lo que nos refiere el autor es que la confrontación armada es un enfrentamiento de dos o más 

partes de la sociedad, que no solo está enmarcada en un enfrentamiento con armas sino también 

los otros tipos de daños que pueden causarle a una parte de ellas. El contexto victimizaste nos 

permite realizar una inmersión dentro del fenómeno a estudiar conociendo, las causas, los 

factores, las necesidades, que se han generado a partir de una guerra que lleva a lo largo de la 

historia mucho tiempo de nuestro territorio por grupos al margen de la ley, que han causado 

daños y grandes consecuencias dentro de las comunidades en especial dentro de las zonas rurales 

donde muchos de ellos están concentrados, por diversas causas se dice ser existente el conflicto 
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armado, por ende el contexto victimizaste nos permite tener una conexión directa con la historia y 

la trascendencia de la misma frente a los contextos y los conflictos que han generado las 

problemáticas actuales dentro de las comunidades víctimas del conflicto. 

Seguido con lo mencionado anteriormente se analizará la siguiente categoría micro dinámicas 

económicas la cual según La gran Enciclopedia Economía (2009) afirma: 

 

El estudio de los fenómenos económicos en su relación con el tiempo. A diferencia de lo 

que ocurre en los modelos estáticos, en los dinámicos las variables están referidas a 

diferentes fechas, para poder conocer el proceso de cambio o trayectoria temporal del 

sistema económico que el modelo representa. 

 

Lo que se pretende analizar es como ha sido esa trayectoria de la economía de las personas que 

son víctimas del conflicto ya que muchas de ellas llegan a otros territorios sin nada y deben 

empezar de cero a construir de nuevo su vida. Esta categoría nos da paso a dos conceptos más los 

cuales son formas de ingreso e incidencias comunitarias. Por ende, abordaremos las formas de 

ingreso que: 

Según Banda (2016) afirma que “se entiende por ingreso el aumento de los recursos 

económicos. Este aumento no puede deberse a nuevas aportaciones de los socios, sino que deben 

proceder de su actividad, de prestar servicios o por venta de bienes”. 

Con lo mencionado anteriormente y aterrizándolo a la investigación es que las personas que 

sufren de violencia y son desplazadas les es muy difícil continuar con su vida en otro territorio 

ya a que todas no tienen las mismas oportunidades para conseguir un empleo o crear un negocio, 

muchas de estas personas quedan en la precariedad y buscan que el estado les dé garantías para 

poder continuar con su vida. Según PNUD (2016) afirma: 
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Nos dice que las víctimas que viven en el campo se encuentran en una doble condición de 

vulnerabilidad, pues son habitantes de zonas rurales remotas y, al mismo tiempo, víctimas 

del conflicto armado. Las condiciones de estos hogares muestran elevadas brechas sociales 

frente al resto del país. Su calidad de vida es en algunos casos inferior al de la población 

marginada de los centros urbanos y de la de otros territorios rurales. En particular los 

ingresos no parecen ser suficientes para cubrir sus necesidades básicas; la provisión de 

servicios públicos no es adecuada y el acceso a la salud y la educación se mantiene 

rezagado. 

 

Lo que la PNUD nos dice es que las personas del campo que han sido víctimas de violencia 

son mucho más afectadas ya que muchas de estas familias tenían sus tierras y vivían de lo que 

cosechaban y no saben hacer nada más. Al omento de desplazarse a otro territorio con las manos 

vacías y no sabiendo hacer otras cosas pues tienen menos oportunidades de empleo por ende sus 

ingresos no van a ser los necesarios para satisfacer sus necesidades por ende siguen siendo 

personas en situación de vulnerabilidad. 

Por consiguiente, analizaremos el segundo concepto el cual es incidencia comunitaria para ello 

es muy importante saber que es incidencia según UNESCO (2012) afirma: 

 

La incidencia es un proceso que facilita el involucramiento de la población en el 

conocimiento y análisis de su problemática, en la identificación de propuestas y en la 

capacidad de negociación o concertación para que esas propuestas sean consideradas por 

las autoridades, personas o instituciones capaces de tomar una decisión. 

 

Lo que hace referencia este concepto es que la incidencia es ese proceso por el cual las 

personas se involucran en su problemática y pueden así dar soluciones a los mismos. Por otra 

parte, es importante analizar que es comunidad para así entender el concepto incidencia 

comunitaria. 

Según Arizaldo (2005) afirma que “la comunidad es una agrupación o conjunto de personas 

que habitan en un espacio geográfico delimitado y delimitable cuyos miembros tienen 
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conciencias de pertenencia e identificación con algún símbolo local y que interactúan entre sí” (p. 

2). 

Por ende, el término incidencias comunitarias hace referencia a que todas las personas que 

pertenecen a esa comunidad se vinculen y conozcan sus problemáticas para así poder dar 

diferentes soluciones. 

Por último, se analizará la categoría integración territorial la cual es muy importante ya que 

nos permite analizar que las personas que han sido víctimas del conflicto armado como se han 

podido adaptar a sus nuevos territorios, por ende, la integración es: 

Según Durkheim (1858) afirma “hace referencia a la aceptación de las minorías y los grupos 

desfavorecidos de la sociedad, con el objeto de que logren mejorar su dignidad y su nivel de 

vida”. 

Lo que nos quiere decir este autor es que la integración es esa aceptación por parte de los 

demás a esas personas vulnerables que por muchas razones o por causas ajenos a ellos tiene que 

llegar a un lugar nuevo, por consiguiente, analizaremos el termino de territorio ya que es muy 

importante para abordar el concepto de esta categoría. Según Raffestin (1981) afirma: 

 

El territorio se genera a partir del espacio, es el resultado de la acción de los distintos 

agentes sobre éste, desde el Estado a los individuos, pasando por todas las organizaciones 

que actúan en el mismo. En el proceso de apropiación y transformación del espacio, los 

distintos agentes lo territorializan o producen el territorio, lo que implica el establecimiento 

de límites y la creación de diferentes concepciones de territorio dentro de las cuales 

podemos mencionar como lo es  el territorio como construcción social que contribuye a la 

identidad local en relación con la acción colectiva de los agentes. (p. 4) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la integración territorial no es mas de como las personas que 

tienen que dejar su casa a causa de la violencia y se dirigen a otro lugar para empezar de nuevo 

muchas veces dejando atrás costumbres que tenían para poder adaptarse a la nueva dinámica del 
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territorio donde se encuentran pero a su vez también hace referencia a como las personas que 

habitan alrededor de estos logran también integrarlos al mismo, este concepto nos da paso a dos 

conceptos más los cuales son inclusión social y democracia. Estos son muy importantes 

abordarlos ya que muchas de estas personas que sufren el flagelo de la violencia se ven expuestas 

a exclusión por parte de los demás. Según Stok (2016) afirma: 

 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, 

acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos para un desarrollo 

personal y familiar adecuado y sostenible. 

 

Lo que nos quiere decir este autor es que la inclusión social es integrar a las personas sin 

importar su condición, teniendo en cuenta que no son personas diferentes sino en el contexto de la 

investigación son personas que por circunstancias de la vida tiene que abandonar todo por el 

conflicto, por consiguiente, se abordara el concepto de democracia que según Delhumeau (1970) 

afirma: 

 

La democracia es la técnica de organización social que parte de la libertad, respeto y 

unidad de los individuos para poder organizarse de forma en que todos participen y aporten 

opiniones para un bien común en un ambiente donde haya cultura política y conciencia. (p. 

1) 

 

Lo que referencia el autor es que la democracia no solo es el ejercicio al voto, sino que 

también es como una comunidad logra organizarse para así también poder lograr un bien común y 

aportar a la sociedad. Según Cabrera (2010) afirma: 

 

La masculinidad puede definirse, de manera breve, como la forma aceptada de ser un varón 

adulto en una sociedad concreta, que al ser un constructo social está influida por diversos 
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factores como la época, la raza, la cultura, el folclore, etcétera; de ahí que las 

masculinidades en la realidad social sean diversas. También afirma que, en este proceso de 

construcción, contrario en todo momento a lo femenino, se han recogido varios mensajes 

relacionados con un discurso hegemónico en torno a ella. (p. 16) 

 

Es decir, que el hombre es un sujeto social que está sumergido en los diferentes aspectos 

sociales que conforma una sociedad, ya que dependiendo de su cultura se percibe la ideología a la 

cual pertenece, por ende, detrás de cada sujeto hay un legado histórico que incide en la formación 

social del mismo. Según Cabrera (2010) afirma: 

 

La masculinidad existe como ideología, como conducta codificada; existe en el marco de 

las relaciones “de género”. Pero, en definitiva, no es más que una institución social con una 

relación insustancial con la hombría y el sexo biológico, sus supuestos sinónimos. (p. 28) 

 

En otras palabras, la masculinidad es aquella institución donde los hombres deciden formarse 

como sujetos sociales, donde está incluida la construcción ideológica que los ha definido como 

hombres y que es producto de la crianza que se le brindo en el hogar, ya que el hombre puede ser 

hombre o convertirse en hombre dependiendo de sus creencias e ideales. El hombre ha sido 

considerado como figura de poder, rudeza y barbarie dentro del contexto histórico y social, ya que 

ha sido creado por el patriarcado, el cual es un sistema de dominio que se ha encargado de tener 

el control del pueblo. Es por esto, que en la actualidad debido a las luchas que se han llevado a 

cabo se ha podido determinar que existe una igualdad de oportunidades tanto en el hombre como 

la mujer y que no debe de haber ningún tipo de exclusión social. 

La masculinidad ha sido una construcción cultural que ha surgido a partir de las interacciones 

sociales donde se ve involucrada la comunidad. 

Según Light, Keller & Calhoun (1991) señalan que el género se define como “todas las 

características no biológicas asignadas al hombre y a la mujer” (Álvarez, s.f. p. 1). 
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Dicho anteriormente por el autor, el género es constituido como el pensar, el sentir y el 

percibir del sujeto, ya que no se tiene en cuenta su condición social, porque no es eso lo que lo 

define como hombre o mujer sino la esencia que se encuentra en su ser.  De lo dicho 

anteriormente es importante retomar lo siguiente: 

Según Tovar (2010) “Dado el perfil ocupacional, básicamente agrícola y ganadero de las 

cabezas de familia, en razón a su condición rural, estas encuentran grandes obstáculos, para 

generar sus propios recursos en la ciudad” (ACNUR y Defensoría del Pueblo, 2003, p.1). 

Es por eso importante identificar que en la transición de guerra a paz, la dinámica económica 

comienza a tener varios cambios en la vida del sujeto dentro de su factor económico, núcleo 

familiar, bienestar social, y estabilidad emocional, y comienza a generar un sinnúmero de 

preocupaciones de la nueva realidad en la que se van a enfrentar a vivir en una nueva sociedad, 

donde el campesino, y el desplazado no son muy bien vistos, cada una de las palabras 

mencionadas anteriormente en este párrafo son manifestaciones de los integrantes a la asociación, 

que con lágrimas en sus ojos, comienza a narrar el proceso desde cada una de las subcategorías 

que hacen parte de la investigación. Según Tovar & Delgado (2010) afirma: 

 

El desplazamiento es una situación de cambio forzado que impone movilizaciones 

personales, sociales y culturales. Por motivos ajenos a la voluntad de los hombres, los 

rigores de la supervivencia económica llevan a la modificación de los roles de la 

tradicional división sexual del trabajo, así como de la dinámica familiar misma. Esta 

situación repentina y crítica revela transformaciones personales y relacionales y trastoca 

los límites tradicionales entre lo masculino y lo femenino. Si bien se han documentado 

algunas de las problemáticas más frecuentes que viven los hombres desarraigados, aún son 

invisibles sus efectos en su identidad de género y en su subjetividad.  

 

A causa del hecho ocurrido los hombres víctimas del desplazamiento forzado han tenido que 

cambiar su rol de proveedor económico de su hogar y ser el líder de su núcleo familiar, esto trajo 
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consigo una serie de alteraciones en su sistema familiar. Según Fuentes (2017) afirma: 

 

Las nuevas masculinidades están dispuestas a retar el modelo tradicional, renunciar a los 

privilegios actuales, liberarse de cargas y presiones innecesarias, comprometerse con la 

igualdad de género y aceptar una corresponsabilidad real en la producción, el cuidado de 

los hijos y los ancianos, así como las tareas domésticas y otras actividades asignadas a las 

mujeres. Así como las mujeres han incursionado en ámbitos que eran exclusivamente 

masculino, los hombres buscan la libertad de expresarse; realizarse en cualquier actividad 

sin ser desvalorizados socialmente y desean asumir un rol mucho más activo en la vida 

familiar y doméstica. (El Universal, 2017) 

 

En este sentido se puede inferir que los hombres que han sido víctimas del desplazamiento 

forzado han tenido que subsistir después de haber enfrentado sucesos violentos que ocasionaron 

diversos cambios en la integración familiar como se expuso previamente, por ende, de ser 

trabajadores de sus propias tierras pasan a adquirir un rol de colaborador dentro de la unidad 

familiar, donde empiezan a ejercer tareas domésticas para que haya un sustento del hogar. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Paisajes de seguridad. Es la trascendencia del contexto en el que se han visto expuestas las 

personas y de la misma manera como se ha generado una nueva esperanza frente a la protección 

que puede ser cambiante generando confianza, paz y tranquilidad, frente a la seguridad en la que 

ellos viven actualmente después del proceso de transición de guerra a paz. 

Transición de guerra a paz. Está enmarcado en las negociaciones del gobierno con los 

grupos armados para así darle fin a un conflicto y a un ciclo de violencia el cual deja una huella 

muy grande en la sociedad, para garantizar paz y tranquilidad a toda la comunidad. 

Contextos victimizantes. Diferentes acciones o sucesos negativos que se dan en diferentes 
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entornos ya sean sociales familiares o políticos donde las personas están expuestas a ser 

violentadas y a daños emocionales. 

Dinámicas económicas. Es un proceso que tiene en cuenta el tiempo y lo que busca analizar 

es como ha sido la actividad económica de las personas que son víctimas del conflicto teniendo 

en cuenta que muchos de ellos deben empezar de nuevo. 

Integración territorial. Es la integración por parte de la sociedad que ya pertenece a un 

territorio a las personas vulnerables sin importar de donde vengan y porque circunstancia. 

 

2.4 Marco Contextual 

 

Chinácota surge de la evolución de un asentamiento que se presume mantiene su origen en los 

nativos que habitaron la región. Chinácota empieza a ser nombrado a partir de la muerte del 

conquistador alemán Ambrosius Alfinger en mayo de 1533, cuenta con 17. 031 habitantes, entre 

ellos 6.142 residen en el sector rural, 9.000 en el sector urbano, y el restante entre población 

flotante. Chinácota cuenta con una red de fibra óptica instalada para acceso a Internet y 

televisión, múltiples antenas de telefonía celular, red de servicios de agua y alcantarillado, gas 

domiciliario, cuenta con una red de transporte hacia Cúcuta y pueblos aledaños en constante 

movimiento, actividades económicas basadas en el turismo, gastronomía, ganadería, producción 

de leche, quesos y agricultura en general. Chinácota es un pueblo en crecimiento económico. 

El municipio cuenta con 23 veredas, y 42 barrios, sus fuentes económicas se basan en el 

turismo, comercio, agropecuaria, minera, agricultura, y comercio. 

Nuestro fenómeno de estudio se centra en la población de desplazados forzados por el 

conflicto armado, quienes dentro del municipio son reconocidas como asociaciones de hombres y 
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mujeres, quienes están trabajando como una sola comunidad dentro del municipio, la comunidad 

de desplazados se reúne en la casa de uno de sus líderes, en el barrio 4 de Julio, que fue uno de 

los barrios nuevos que se creó en el municipio, fundada por el docente Víctor Manuel Sosa Arias 

como una invasión en primera instancia, en donde se acentuaban las personas vulnerables, y las 

personas migrantes víctimas del conflicto, al principio era una invasión, al transcurrir del tiempo, 

comenzaron a recibir subsidios del gobierno en donde pudieron mejorar sus viviendas, gracias a 

eso, hoy en día todos los habitantes que residen en este barrio cuentan con todos los servicios, 

agua, luz, alcantarillado, servicio de aseo, parabólica, internet, las personas víctimas acentuadas 

en el barrio, cuentan con una vivienda digna elaborada, de ladrillo, sementó, zinc, tejas, tableta, y 

todos los servicios públicos, muchos de ellos pudieron acceder a los subsidios, y lograron 

comprar su casa, otros viven en arriendo dentro del mismo barrio. 

El barrio consta, con 3 canchas, un CDI, una capilla, un parque, un gimnasio al espacio libre, 

es un sector arborizado, Dentro de la investigación dos actores claves participaron narrando su 

experiencia personal que tienen frente al contexto una de las personas quien tiene 13 años de vivir 

en el barrio nos comenta que es un barrio aparentemente tranquilo, donde todos se conocen, 

realizan actividades de apoyo para el mismo y para favorecer a su comunidad. 

La asociación Asomachinc asentada en el municipio Chinácota Norte de Santander lleva 

estipulada en el municipio ya hace 15 años, la cual está conformada por 20 hombres víctimas del 

conflicto armado por desplazamiento forzado. Su trascendencia les ha permitido cambiar sus 

paisajes de seguridad de una manera significativa y positiva, pues para ellos el municipio ha sido 

un entorno de tranquilidad y seguridad para cada uno y sus familias. 

La asociación Asomachinc convive en un ambiente tranquilo, lleno de liderazgo, en donde la 

comunicación y el trabajo en equipo es el fundamento inicial para poder seguir saliendo adelante 
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y cumpliendo sus metas, son una asociación de hombres unidos, trabajadores, 9 de ellos son 

profesionales, y los demás trabajan en diversos contextos laborales, para ello la trascendencia ha 

sido complicada pues han pasado por situaciones de depresión, frustración, y angustia, pero 

gracias a las oportunidades brindadas por el estado y el municipio han logrado superar estas 

facetas. 

La relación dentro de la asociación es buena, estable, basada en valores y liderazgo. Ellos 

trabajan unidos en busca de su bienestar, a lo largo del tiempo han generado fuentes lazos de 

amistad, donde priman los derechos y a la búsqueda para que a ninguno se le vulneren. Trabajan 

en actividades sociales y comunitarias para contribuir a sus gastos económicos. 

La relación con el Estado ha sido distante, muchos de ellos aún esperan que cumplan lo que 

está plasmado en la ley para beneficiarios ante sus derechos, hoy en día son una asociación 

porque han buscado ayuda y han generado lazos y redes que les han contribuido a ser hoy en día 

una asociación, para de esta manera ser reconocidos, por eso hoy en día han logrado grandes 

cosas por el trabajo en equipo que han llevado, pero muchos de ellos aun padecen las injusticias 

de los malos gobiernos. 

 

2.5 Marco Legal 

 

Dentro de nuestra investigación basada en los paisajes de seguridad, y transición guerra a paz, 

enfocado en el fenómeno de estudio desplazados forzados por víctimas del conflicto armado, es 

importante basarnos y retomar la protección, que contribuya al beneficio de sus derechos por 

ende es importante enfocarnos en las siguientes leyes de protección. 

Como protección a las personas víctimas del conflicto armado nos basamos en la ley de 
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víctimas y restitución de tierras centrada en la Ley 1448 de 2011 que según El Congreso de la 

República (2011) afirma: 

 

La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 

víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un 

marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca 

su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales. (p. 1) 

 

Se basa en establecer medidas de atención y asistencia que permita brindar las garantas 

necesarias para poder lograr la reparación integral del dolor que han sufrido las personas víctimas 

del conflicto armado. Victimas que han tenido que renunciar a sus predios por el despojo o 

desplazamiento forzado, y que buscan en la restitución de tierras los mecanismos necesarios para 

la honra de su persona, la inclusión social, y la protección del estado respecto a las garantías de 

no repetición. 

El conocimiento y acercamiento de esta ley dentro de la investigación es para nosotros de gran 

importancia, ya que es ella quien protege a todas las personas víctimas del conflicto armado en 

Colombia, especialmente con las personas víctimas del desplazamiento forzado que son nuestro 

fenómeno de estudio, brindándoles protección, y la restitución de sus tierras y sus derechos, esta 

ley por otra parte nos permite determinar en como los paisajes de seguridad han sido cambiantes a 

lo largo de la trascendencia frente a la protección gubernamental. 

Ley 387 de 1997. Basándonos en el Artículo 3o. De la responsabilidad del estado. Es 

responsabilidad del estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la 

prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización 

socio cómica de los desplazados internos por la violencia para efectos del inciso anterior, se 
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tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad, complementariedad, descentralización y 

concurrencia en los cuales se asienta la organización del estado colombiano. 

La ley 387 de 1997 basada en el artículo 3, nos permite conocer de qué manera el estado, está 

formulando las políticas adecuadas para la atención y la protección de la población desplazada, ya 

que dentro de nuestra investigación, las personas víctimas desconocen cuáles son las medidas 

adoptadas por el estado, y presentan problemas socio económicos, es por esto que esta ley nos 

conlleva a orientar sobre la importancia de los programas, y las políticas que ha tomado el estado 

frente a la estabilización socio económica. 

 

 

  



43 

3. Marco Metodológico 

 

3.1 Paradigma 

 

En el progreso de la investigación se abordó el histórico hermenéutico que tiene como fin 

comprender, indagar, analizar y descifrar aquellos comportamientos o acciones que presentan los 

sujetos dentro del campo social, por ende, cabe resaltar que las personas que han sido víctimas 

del desplazamiento forzado han vivenciado diferentes acontecimientos que conllevaron a que se 

desencadenaran múltiples problemas como la desintegración familiar, el abandono de sus tierras, 

el desplazamiento forzado, el daño moral, etc. Por ende, los sujetos han presentado unos cambios 

en el paisaje de seguridad en la transición de guerra a paz. Según Cifuentes (2011) afirma: 

 

En este paradigma se busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, 

particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, 

cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que se 

configuran en la vida cotidiana. La vivencia y el conocimiento del contexto, así como 

experiencias y relaciones, se considera como una mediación esencial en el proceso de 

conocimiento, que se tienen en cuenta al diseñar el proyecto e investigación. (p. 30) 

 

Dicho anteriormente por el autor, los sujetos sociales han sido víctimas de una realidad que los 

aquejo por determinado tiempo, donde enfrentaron múltiples eventos violentos que se 

presentaban en el contexto o entorno donde se encontraban, permitiendo conocer aquellos 

factores determinantes que incidieron en los hechos, por ende es importante conocer las 

diferentes perspectivas de los sujetos para así lograr una comprensión e interpretación de la 

situación que presentaron los hombres víctimas del desplazamiento forzado asentados en el 

municipio de Chinácota. 
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3.2 Enfoque 

 

En la investigación se abordó el enfoque cualitativo, el cual permite el estudio de aquellos 

fenómenos que inciden en los entornos sociales, donde se involucran a las personas que han 

sufrido el flagelo de la violencia. Según Blasco & Pérez (2007) citado por Medina (1998) afirma: 

 

Señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (Enciclopedia, 

1998) 

 

En otras palabras, la delimitación de la población delimitada se conoce aquellas percepciones 

que tienen las victimas frente a los paisajes de seguridad que surgieron en la transición de guerra 

a paz, por eso cabe resaltar que es importante tener conocimiento de aquellas percepciones de los 

sujetos, para así interpretar, analizar y relacionar dentro de un contexto comunitario. 

 

3.3 Diseño 

 

A partir de la dinámica social que se presentó por la pandemia del coronavirus se tuvo que 

hacer una serie de modificaciones a la metodología, donde se cambia el diseño, el cual permitirá 

el abordaje del fenómeno de estudio con relación a la población que se va a intervenir. El estudio 

de caso según Yin (1994 citado por Yacuzzi, s.f.) afirma: 

 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto 

de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 
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claramente evidentes. Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una 

situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos 

que deben converger en un estilo de triangulación; y también como resultado, se beneficia 

del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y análisis de datos. 

(p. 3) 

 

En otras palabras, este método de investigación permite el abordaje de las problemáticas que se 

presenten en un contexto, donde se encuentran los diferentes actores involucrados, ya que existe 

una relación evidente entre el sujeto de estudio y su entorno que influye en el origen de la 

realidad que se esté presentando. Por otra parte, el estudio de caso permite que haya una 

comprensión y conocimiento de una situación particular, por ende, es importante recolectar 

información de diferentes fuentes teóricas que se focalizan en el análisis y recolección de datos. 

Como complemento de método aparece la revisión documental que según Gómez, Carranza & 

Ramos (2016) afirma: 

 

Como herramienta ayuda en la construcción del conocimiento, amplia los constructos 

hipotéticos de los estudiantes y como enriquece su vocabulario para interpretar su realidad 

desde su disciplina, constituye elemento motivador para la realización de procesos 

investigativos de los estudiantes, posibilita presentar la producción de los estudiantes a la 

comunidad académica nacional como internacional, así como su fundamentación en la 

indagación y utilización de fuentes fidedignas en base de datos reconocidos. (p. 53) 

 

En otro orden de ideas, permite que el sujeto estudie su realidad desde una perspectiva crítica 

que le permitirá generar un análisis de la información recolectada para así desarrollar habilidades 

que favorezcan en la comprensión lectora porque de esta manera enriquecerá su léxico y podrá 

defender, argumentar y cuestionar su postura. Esto se logra indagando en fuentes confiables y 

verídicas que demuestren datos reales de situaciones que plasmen la realidad. 
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3.4 Población y Muestra 

 

Población: La población abordada en la presente investigación en la presente investigación son 

hombres víctimas de desplazamiento asentados en el municipio de Chinácota, Norte de Santander 

pertenecientes a la asociación ASOMACHINC la cual se encuentra ubicada en dicho municipio. 

Actores claves: se trabajó con 6 hombres víctimas del desplazamiento forzado los cuales 

presentan las siguientes características: 

a. Tienen edades de 35-56 años. 

b. Poseen la condición de víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. 

c. Presentan disposición voluntaria. 

 

3.5 Técnicas de Recolección 

 

A continuación, se abordarán los siguientes instrumentos de recolección de información que se 

van a aplicar en la investigación. 

 

3.5.1 Entrevista semiestructurada 

 

Según Saracho (2014) “en este tipo de entrevista se da más libertad al entrevistador, a partir de 

una serie de puntos que significaran la base sobre la cual se elaboraran las preguntas pertinentes a 

lo largo de la entrevista” (Slideshare, 2014). 

A partir de lo expuesto por el autor, esta técnica permitirá indagar a profundidad sobre las 

vivencias y acontecimientos que presentaron los hombres víctimas del desplazamiento forzado 
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antes y después del conflicto que ha golpeado por determinado tiempo a Colombia, por ende, a 

partir de las narraciones de estos sucesos violentos se podrá identificar aquellos factores que 

influenciaron en la reparación moral de estas personas. 

A partir de la coyuntura que está atravesando el país por la emergencia sanitaria de la 

pandemia del coronavirus se hicieron unas modificaciones en las técnicas de recolección de 

información, por ende, la recolección de información será complementada con la técnica de 

revisión documental. 

Según Hurtado (2008) afirma que “una revisión documental es una técnica donde se recolecta 

información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se 

relacionen indirecta o directamente con el tema establecido” (Núñez & Villamil, 2017, p. 9). 

Es decir, que esta técnica de recolección de información permite que a través de diferentes 

fuentes se recopile datos relevantes sobre un tema específico que aborde diversos términos 

conceptuales que van a generar una comprensión más detallada sobre el fenómeno identificado. 

Es por ende que debe de existir una relación directa entre la forma y fondo de un proyecto de 

investigación, porque si no se cumple con esa condición es probable que se dificulte la 

aprehensión de la investigación. 

Por otra parte, toda esta información recopilada de diferentes fuentes, ya sean primarias o 

secundarias serán sistematizadas en una matriz de revisión, donde se plasmarán los datos más 

importantes que contribuyan con la construcción de los resultados del proyecto, por ende, es 

pertinente profundizar desde el análisis de revisión de texto que permita obtener información 

sobre el fenómeno de estudio con relación al sujeto escogido. 
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3.6 Técnicas de Análisis de la Información 

 

3.6.1 Técnica de subrayado 

 

Según Hochman y Montero (1980) citado por Carrera (2011) afirma: 

 

Esta técnica de estudio consiste en poner una raya debajo de las palabras que se consideran 

más importantes de un tema. Continuamente, el subrayado se utiliza para determinar la 

lectura del plan real de las ideas de un autor; una forma consiste en trabajar desde la 

primera lectura del texto, donde se van subrayando las ideas principales, para luego 

aislarlas rápidamente del resto del trabajo y reestructurarlas en un plan lógico o real de la 

obra o para resumir la misma. También se utiliza para aislar ciertos conceptos o 

definiciones de diferentes autores, y para señalar los puntos centrales o de importancia de 

las tesis expuestas que se desean fichar o recordar. En otros casos, el subrayado puede 

aplicarse a los argumentos débiles o criticables del trabajo y a los datos que no parecen 

ciertos o significativos en el contexto enunciado. (Bosquejos, 2011) 

 

En otras palabras, esta técnica permite extraer las ideas principales para encontrar la idea 

central del texto para que haya una mejor comprensión e interpretación del contenido. Por eso, es 

importante que cuando se haga el subrayado sea resaltando datos relevantes que aporten 

información pertinente sobre determinado tema en poco tiempo, ya que al aplicarlo permitirá que 

haya un buen manejo del tema en un tiempo asequible, porque se está extrayendo aquellos 

conceptos o frases que generan un análisis crítico en el lector sobre la información recolectada. 
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3.6.2 Análisis de contenido 

 

Según Holsti (1968) citado por Porta (2003) afirma: 

 

El Análisis de Contenido nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del 

discurso. Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la 

comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el contenido 

de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, etc 

y sea cual fuere el número de personas implicadas en la comunicación (una persona, 

diálogo, grupo restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear cualquier 

instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, cartas, 

cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión. 

(p. 8) 

 

En otras palabras, es aquel que brinda contenido sobre diversos datos que proporcionen 

información, sin embargo, se debe examinar cada detalle que este incluido dentro de este material 

para que se pueda obtener una mejor comprensión de este, ya que cuando se aborda esta técnica 

es importante buscar diferentes fuentes que complementen la idea de investigación que se ha 

planteado. 

 

3.6.3 Triangulación 

 

Según Denzin (1990) afirma que “la aplicación y combinación de varias metodologías de la 

investigación en el estudio de un mismo fenómeno” (Aguilar & Barroso, 2015, p. 74). 

Por otra parte, esta técnica permite que con base a las diferentes perspectivas que tienen 

diversos autores se puede generar un análisis de las categorías, indicadores y términos para que 

haya una viabilidad y credibilidad de lo que se ha planteado en el proyecto de investigación, ya 

que esto permitirá que los resultados obtenidos en los procesos de análisis tengan un rigor y 
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validez metodológica y sustentadas científicamente por teorías que complemente la información 

suministrada. 
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4. Resultados 

 

4.1 Capítulo I: Afectaciones en el Contexto Victimizante en la Transición de Guerra a Paz, 

en los Hombres Víctimas de Desplazamiento Forzado de la Asociación Asomachi 

 

4.1.1 Contexto victimizante 

 

Es importante reconocer de qué manera se ha ido desarrollando el contexto victimizante en 

los hombres víctimas del conflicto armado de la asociación Asomachi, que en su caso fueron por 

desplazamiento forzado, por ende, ha sido concebido desde un análisis del contexto victimizante 

y como en el momento del conflicto se vieron afectados, y como hoy en el día en la transición 

han sido incluidos y aceptados dentro de sus nuevos contextos, y como ha sido el proceso de 

transición de guerra a paz, dentro del proceso de restauración. 

Por ende, dentro de la entrevista semiestructurada aplicada a 6 hombres de la asociación 

Asomachi del municipio de Chinácota, se logró determinar que la categoría más relevante dentro 

de la misma es la de Contexto Victimizante, y como al momento del conflicto los afecto y de 

igual manera al transcurrir el proceso de guerra a paz, es por eso importante retomar. Según 

Vallejo (2011) afirma: 

 

La calidad de vida de los desplazados en Colombia ha sido vulnerada y no se ha manejado 

adecuadamente aun, cuando existen ingentes esfuerzos gubernamentales y de ONG'S por 

ayudar a este tipo de víctimas cuya atención se ha limitado a aspectos básicos de 

subsistencia, que, aunque importante, no son suficientes (p. 24). 
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Es decir que, actualmente las personas que han sido víctimas por el flagelo de la violencia no 

han recibido una asistencia de calidad para que puedan sobrevivir, lo que indica que aunque 

exista la presencia del Estado no han mejorado algunas condiciones que requieren de apoyo 

integral para que puedan cubrir sus necesidades básicas, ya que cabe resaltar que son personas 

que fueron despojado de sus tierras y les ha tocado luchar por cuenta propia para lograr tener una 

estabilidad económica ante la situación vivida. 

Ante situaciones violentas que han tenido que presenciar estas personas afectadas por la 

violencia les ha tocado trasladarse a otros lugares donde tienen que buscar la manera de empezar 

de nuevo, ya que los hombres del campo no están acostumbrados a las dinámicas laborales de la 

ciudad, porque al ellos criarse en la zona rural aprenden las labores del campo que les da la 

posibilidad de mantener unas buenas de condiciones de vida. 

Según Sacipa (2003) “los hombres en situación de desplazamiento tienen dificultades 

especiales para adaptarse a las dinámicas urbanas” (Guerra & Delgado, 2010, p. 99). 

En otras palabras, la adaptación del hombre que ha sido víctima de desplazamiento forzado se 

le dificulta más hacer parte de una zona urbana, ya que sus costumbres, tradiciones, actitudes y 

aptitudes son diferentes a las que se llevan a cabo en el campo, por ende, cabe resaltar que esta 

situación trae consecuencias no solo al hombre sino a la familia de este. 

El contexto victimizante es el escenario donde se llevaron a cabo hechos violentos que 

atentaron contra la dignidad del sujeto y sus familiares ocasionándoles grandes daños en su vida. 

Según ACNUR (1998) afirma: 

 

Son las que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos 

o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 
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frontera estatal internacionalmente reconocida. (p. 4) 

 

Dicho anteriormente, la violencia se ha convertido en un problema social que desde hace 

mucho tiempo ha traído múltiples consecuencias que afectan de manera desproporcionada a las 

personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad por diversas razones. Todos 

estos sucesos violentos son ejercidos por los grupos armados al margen de la ley que tienen 

ambición al poder y al dinero, por eso se apropian de lo que no les pertenecen para cumplir sus 

objetivos, sin embargo, no se imaginan el daño tan emocional que le ocasiones a personas que 

han luchado por muchos años para conseguir lo que anhelaron y lo cual les fue arrebatado. Es por 

esto, que para comprender con mayor claridad la situación que enfrentaron se debe conocer el 

espacio donde sucedieron los hechos y así analizar la trascendencia de las problemáticas que se 

presentan en las comunidades que han sido víctimas por el desplazamiento forzado. 

 

4.1.2 Confrontación armada 

 

La confrontación armada es una disputa entre dos o más partes de la sociedad, donde no solo 

en el enfrentamiento ocasionan daño con las armas sino otro tipo de daños que afectan la 

población. 

Según Bizarro (2015) “Un enfrentamiento entre dos o más divisiones de sociedad, claramente 

reconocida una y otra por su raza, religión, cultura, región o ideología”. 

En otro orden de ideas, los enfrentamientos se producen por cuestiones de poder que tienen 

como fin obtener algo que aumente la economía sin importar el derecho a la vida de las personas 

que se encuentren en los lugares donde ocurren estos sucesos violentos, por ende, es de gran 

importancia conocer el contexto donde se presentó el acontecimiento para así conocer porque 
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sucedió y cuáles fueron los factores que incidieron las conductas violentas de estas personas. 

 

4.1.3 Papel en los conflictos 

 

Según Vinyamata (2001) citado por Souza (2009) afirma: 

 

El conflicto es definido como lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación 

de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es 

connatural con la vida misma, esto en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los 

conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación 

con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede 

llevar o no hacía comportamientos agresivos y violentos. 

 

Es decir, que un conflicto se presenta cuando hay una necesidad de por medio, es decir cuando 

no hay una satisfacción inmediata de lo que requieren y esto puede generar la violencia como 

estrategia de control, que permita alcanzar los objetivos que desean sin importar lo que puedan 

hacerles sentir a las personas que pueden salir perjudicadas por las acciones con daño que se 

generan contra ellos. 

Dentro de la categoría contexto victimizante para abordarla se plantearon una serie de 

preguntas que permitió recolectar información sobre los sucesos que vivenciaron al momento de 

ser víctimas de hechos violentos como el desplazamiento forzado a causa de los grupos armados 

al margen de la ley. Las preguntas se elaboraron con relación a conocer la afectación de ese 

suceso violento, el proceso de integración en la sociedad, el cambio en la dinámica social 

después del acontecimiento, los cambios sociales y los motivos que llevaron a que se presentara 

este hecho. Se realizó la entrevista semiestructurada a 6 hombres víctimas del desplazamiento 

forzado que pertenecen a la asociación Asomachin, quienes amablemente cooperaron para 
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brindar información de lo que vivieron en ese tiempo. Según el primer actor manifestó que “tanto 

en lo emocional, como en lo económico, y en parte de salud, es muy difícil tener una calidad de 

vida adecuada después de tanta angustia y dolor.” (DC1, P1, p. 66). Así como el primer actor el 

resto tienen una similitud en su respuesta, ya que respondieron que no tienen una calidad de vida, 

porque su estabilidad económica y emocional fue arrebata. Así mismo, el primer actor expreso 

que su experiencia a la integración social “ha sido un proceso complejo, pero no imposible de 

llevar.” (DC1, P2, p. 74). Es decir, que el proceso de integrarse a la sociedad ha sido una 

experiencia un poco difícil después de haber sido desterrado de sus tierras. Por otra parte, el 

segundo actor afirma que fue “normal para mí, pero para mi familia complicado, volver a la 

historia para ellos es difícil y pues piensan que todos le harán daño, le temían a la fuerza pública, 

pensando que eran esa gente mala.” (D2, P2, p. 76). En otro orden de ideas, integrarse a una 

dinámica social diferente es un gran reto para ellos, ya que son personas que sufrieron el flagelo 

de la violencia y producto de eso les quedo secuelas psicológicas. Al igual, que el segundo actor, 

los otros actores manifestaron que ha sido normal, también que han recibido ayuda de sus nuevos 

vecinos. Por otro lado, el primer actor dio a conocer su respuesta sobre el cambio en su dinámica 

social, donde expreso “la dinámica económica cambio en muchos hábitos y caminos, pues nos 

toca integrarnos en una nueva cultura, una nueva sociedad, es como si fuera vuelto a nacer, en un 

hogar nuevo, gracias a Dios este municipio nos coopero mucho.” (DC1, P3, p. 74). En este 

sentido se puede inferir que para el primer actor su dinámica social dio un gran cambio, ya que 

les toco integrarse y adaptarse a una cultura diferente, pero de la cual recibieron una gran 

contribución. Por otra parte, el segundo actor expreso que su dinámica social “ha sido difícil por 

las costumbres, y muchas veces por el rechazo que nos tienen por ser desplazados, para muchos 

ciudadanos es como los malos fuéramos nosotros, varias veces nos han tildado se lo hicieron por 



56 

algo.” (DC2, P3, p 76). Es decir que, así como hay personas que realmente colaboran, también 

hay personas que solo se encargan de crear juicios de valor contra las personas sin conocer 

realmente la realidad del sujeto afectado. En el caso del tercer actor manifestó que “gracias a 

Dios la cultura y los comportamientos no nos han afectado.” (DC3, P3, p. 78). Esto indica que no 

ha habido ninguna afectación por parte de la cultura a la que se integraron. El cuarto actor, al 

igual que el quinto manifestaron que el factor económico ha sido alterado, es decir que ha 

cambiado y que el socializar con una cultura diferente ha sido algo diferente para ellos. Mientras 

que el sexto actor expreso “en que antes no era líder, ahora lo soy, y que eh crecido como 

persona, viendo nuevas culturas, y comportamientos.” (DC6, P3, p. 85). Existen casos en que 

hay personas que a pesar de la calamidad que tuvieron que enfrentar, la vida les da la 

oportunidad de crecer personal y profesionalmente para que puedan potenciar sus dones. Todas 

estas personas han tenido que afrontar grandes cambios después de haber sido afectados por la 

violencia, donde manifiesta el primer actor que obtuvo unos cambios sociales como “el 

crecimiento en el liderazgo, por ello lucho día a día para que seamos escuchados.” (DC1, P4, p. 

74). En otro orden de ideas, el cambio fue positivo, ya que le permitió lograr habilidades sociales 

para poder ayudar a otras personas que hayan pasado por situaciones difíciles. El segundo actor 

manifestó “el valor a la familia, y a lo poco que nos da la vida y el camino.” (DC2, P4, p. 77). 

Cuando se presentan duelos en la vida y donde se ve envuelta la familia se empieza a crear un 

sentimiento más consciente de lo valioso que es la familia y lo agradecidos que debemos ser con 

lo que nos ofrece la vida. Al mismo tiempo, el tercer actor expreso “soy padre y madre, deje a un 

lado el machismo de que el hombre no criaba ni cooperaba en el hogar, para ser yo quien 

ejerciera todas funciones, sin necesidad de otra mujer.” (DC3, P4, p. 78). Este es un claro 

ejemplo del quiebre de brechas de machismo que por tanto tiempo ha permeado la ideología de 
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la sociedad, es decir que este sujeto hace parte de las nuevas masculinidades siendo aquellas 

características que identifican al hombre al crear una igualdad para el mundo. El cuarto actor 

manifestó “el tener que depender de subsidios y esas cosas del gobierno.” (DC4, P4, p. 80). Es 

decir, que al ser sujetos de reparación integral tienen el derecho de recibir las ayudas 

humanitarias que brinda el gobierno aquellas personas que han sido víctimas por el conflicto 

armado. En otro orden de ideas, se puede identificar en el quinto actor sobre los cambios sociales 

“como cambios el perdón, aprendí a perdonar a esa gente mala, entendí que muchos son llevaos a 

las malas.” (DC5, P4, p. 83). Esto indica que, hay personas que aprenden a sanar su corazón 

personando a quien les hizo daño para no seguir en el sufrimiento. El sexto actor expresa que “la 

resiliencia, uno aprende a transformarse, y a llevar el corazón del odio al amor, y de tener que 

levantarse a luchar por los hijos y por uno mismo.” (DC6, P4, p. 85). Es decir, que son 

situaciones que, aunque sean dolorosas los fortalecen y a pesar deseos sucesos deben continuar 

para lograr su proyecto de vida. Los 6 actores entrevistados manifestaron ante la quinta (5) 

pregunta que los motivos por el cual se presentó la confrontación armada son por el dinero, el 

poder, la desigualdad, el empoderamiento y las tierras. 

A partir de esto se puede evidenciar que la realidad que les tocó enfrentar a los hombres 

víctimas del desplazamiento forzado fue muy compleja, ya que después de poseer sus bienes les 

fueron arrebatados por personas ambiciosas al poder y dinero para poder lograr su objetivo 

desterrando a estas personas de sus tierras. El contexto victimizante fue aquel espacio donde cada 

hombre tuvo que presenciar el flagelo de la violencia, donde sus derechos humanos fueron 

vulnerados, ya que después del acontecimiento les toco empezar una nueva vida en un diferente 

contexto social con costumbres, tradiciones y dinámicas muy diferentes a las que no estaban 

acostumbrados. Aquí se puede evidenciar que hay un intercambio de roles al interior de las 
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familias, donde el hombre adopta el rol de cuidar y proteger a sus hijos, mientras la mujer se 

dispone a trabajar, ya que tiene más oportunidades laborales en la zona urbana, mientras que el 

hombre se dedicaba a realizar las tareas del campo, porque eso es lo aprendió desde su infancia. 

Las dinámicas familiares pueden cambiar a partir de situaciones que puedan afectar a el núcleo 

familiar y al mismo tiempo su estructura. El acompañamiento psicosocial es importante 

brindárselo a las personas que han sido víctimas por el flagelo de la violencia, ya que a partir de 

los sucesos violentos que han vivenciado han ocasionado daños morales en las personas, lo que se 

requiere de una adecuada intervención donde se implementen procesos de reparación a víctimas 

de la violencia. 

 

4.2 Capitulo II: Afectaciones en las Dinámicas Económicas en la Transición de Guerra a 

Paz, en los Hombres Víctimas de Desplazamiento Forzado de la Asociación Asomachi 

 

4.2.1 Dinámicas económicas 

 

Es importante retomar la importancia de las dinámicas económicas en el género masculino, y 

aún más cuando estas personas han sido víctimas del conflicto armado, que en su caso fueron por 

desplazamiento forzado, por ende, ha sido concebido desde un análisis de las dinámicas 

económicas en la transición de guerra a paz, dentro de las subcategorías de formas de ingreso e 

incidencias comunitarias. 

Es pertinente señalar que debido a su cultura y su forma de crianza, estos hombres crecieron 

y desarrollaron gran parte de su vida, siendo los portadores económicos dentro de sus hogares, 

siendo vistos como el componente primordial en sus hogares primordialmente en el área 
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económica y sostenimiento del hogar, desarrollando sus labores en el campo, como agricultores, 

avicultores y ganaderos, y de esta manera era que ejercían sus labores, y generaban ingresos en 

sus hogares, pero que por des fortuna un día por la misma ambición al poder económico, los 

sacaron de sus tierras, y se quedaron con sus fuentes de trabajo, muchos de ellos manifiestan que 

salieron sin nada, y uno de ellos resalta que salieron con las manos hacia atrás como si nunca en la 

vida fueran construido una vida laboral estable. De lo dicho anteriormente es importante retomar 

lo siguiente: 

Según Tovar (2010) “Dado el perfil ocupacional, básicamente agrícola y ganadero de las 

cabezas de familia, en razón a su condición rural, estas encuentran grandes obstáculos, para 

generar sus propios recursos en la ciudad” (ACNUR y Defensoría del Pueblo, 2003, p.1) 

Es por eso importante identificar que en la transición de guerra a paz, la dinámica económica 

comienza a tener varios cambios en la vida del sujeto dentro de su factor económico, núcleo 

familiar, bienestar social, y estabilidad emocional, y comienza a generar un sinnúmero de 

preocupaciones de la nueva realidad en la que se van a enfrentar a vivir en una nueva sociedad, 

donde el campesino, y el desplazado no son muy bien vistos, cada una de las palabras 

mencionadas anteriormente en este párrafo son manifestaciones de los integrantes a la 

asociación, que con lágrimas en sus ojos, comienza a narrar el proceso desde cada una de las 

subcategorías que hacen parte de la investigación. 
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4.2.2 Formas de ingreso 

 

Por otra parte, es importante enfatizar en la subcategoría formas de ingresos que según 

Banda (2016) “se entiende por ingreso el aumento de los recursos económicos. Este aumento no 

puede deberse a nuevas aportaciones de los socios, sino que deben proceder de su actividad, 

de prestar servicios o por venta de bienes”. 

Con lo mencionado anteriormente y aterrizándolo a la investigación es que las personas que 

sufren de violencia y son desplazadas les es muy difícil continuar con su vida en otro territorio 

ya que todas no tienen las mismas oportunidades para conseguir un empleo o crear un negocio, 

muchas de estas personas quedan en la precariedad y buscan que el Estado les dé garantías para 

poder continuar con su vida. 

Según Tovar & Delgado (2010) afirma: 

 

El desplazamiento es una situación de cambio forzado que impone movilizaciones 

personales, sociales y culturales. Por motivos ajenos a la voluntad de los hombres, los 

rigores de la supervivencia económica llevan a la modificación de los roles de la 

tradicional división sexual del trabajo, así como de la dinámica familiar misma. Esta 

situación repentina y crítica revela transformaciones personales y relacionales y trastoca 

los límites tradicionales entre lo masculino y lo femenino. Si bien se han documentado 

algunas de las problemáticas más frecuentes que viven los hombres desarraigados, aún 

son invisibles sus efectos en su identidad de género y en su subjetividad. 

 

A causa del hecho ocurrido los hombres víctimas del desplazamiento forzado han tenido 

que cambiar su rol de proveedor económico de su hogar y ser el líder de su núcleo familiar, esto 

trajo consigo una serie de alteraciones en su sistema familiar. La que se encarga actualmente en la 

mayoría de estos hogares de los gastos económicos es la mujer, ya que debido a lo sucedió 

tienen más oportunidades de conseguir un empleo y por ende esto ha traído consigo que el 
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hombre se vea afectado en su dinámica económica y la forma en la que se ejercía su rol de 

autoridad. Debido a todas las consecuencias que trajo consigo la violencia y las formas en que 

afecta a la persona que sean víctimas de estos actos que de una u otra manera han generado 

cambios en el accionar del hombre de antes al hombre que les toco convertirse a raíz de lo 

vivido, esto se puede asociar a las nuevas masculinidades, donde según Fuentes (2017) afirma: 

 

Las nuevas masculinidades están dispuestas a retar el modelo tradicional, renunciar a los 

privilegios actuales, liberarse de cargas y presiones innecesarias, comprometerse con la 

igualdad de género y aceptar una corresponsabilidad real en la producción, el cuidado de 

los hijos y los ancianos, así como las tareas domésticas y otras actividades asignadas a las 

mujeres. Así como las mujeres han incursionado en ámbitos que eran exclusivamente 

masculino, los hombres buscan la libertad de expresarse; realizarse en cualquier actividad 

sin ser desvalorizados socialmente y desean asumir un rol mucho más activo en la vida 

familiar y doméstica. (Universal, 2017) 

 

En este sentido se puede inferir que los hombres que han sido víctimas del desplazamiento 

forzado han tenido que subsistir después de haber enfrentado sucesos violentos que ocasionaron 

diversos cambios en la integración familiar como se expuso previamente, por ende, de ser 

trabajadores de sus propias tierras pasan a adquirir un rol de colaborador dentro de la unidad 

familiar, donde empiezan a ejercer tareas domésticas para que haya un sustento del hogar. Por 

ende, se puede evidenciar la corresponsabilidad que surge, donde el hombre adopta esas 

actividades que le permitirán desenvolverse en la familia, mientras la mujer adopta el rol de 

proveedora económica, ya que para ella hay más oportunidades en el campo laboral y esto 

permitirá que haya una estabilidad económica en el hogar. Según lo que manifestaban los 

hombres víctimas del desplazamiento forzado a los cuales se les aplicaron la entrevista afirman 

que para ellos es más complicado trabajar en la zona urbana, debido a que ellos solo se 

desenvuelven en tareas que tengan relación con la agricultura, ganadería, jardinería, entre otras 
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actividades que tienen que ver con el campo. 

 

4.2.3 Incidencias comunitarias 

 

La incidencia comunitaria es un proceso por el cual las personas se involucran en su 

problemática y puede dar soluciones a los mismos. Las personas que son víctimas es especial 

los hombres que han sido vulnerado por actos violentos de grupos armados al margen de la ley 

tienen que empezar a buscar alternativas que mejores sus condiciones de vida, lo cual conlleva 

una serie de implicaciones a las cuales tiene que enfrentarse, los cuales son la aceptación por 

parte de la población o el contexto donde se van a radicar, también que las fuentes de ingresos 

económicas no vulneren ese derecho laboral al conocer la situación vivida por el sujeto, es decir 

que es importante que quien vaya a brindarles una ayuda o apoyo para que puedan mejorar sus 

condiciones económicas tengan la disposición y comprensión para incluirlos en su sistema de 

empleo, ya que si esto no se hace puede generar ciertas consecuencias en la persona, porque al 

no sentir ese apoyo conlleva a que se desplieguen ciertas problemáticas para la familia de ese 

hombre víctima y para el mismo. Por ende, es importante que la calidad de vida de estas 

personas mejore y para que eso suceda se requiere brindarles ese apoyo eficaz. La incidencia 

comunitaria promueve la comunicación entre esas personas víctimas del desplazamiento 

forzado ante aquellas personas que están empoderadas y que pueden generar espacios donde se 

garantice el cumplimiento de recursos a esta población donde sea responsable y equitativa. 

Por ende, dentro de la entrevista semiestructurada aplicada a 6 hombres de la Asociación 

Asomachi del municipio de Chinácota, se logró determinar que la categoría más relevante dentro 

de la misma es la de dinámicas económicas, y como al momento del conflicto los afecto y de 
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igual manera al trascender el tiempo. Es por eso importante retomar a Claudia Tovar quien nos 

habla de las dinámicas económicas desde la mirada de hombres víctimas de desplazamiento. 

De la misma manera se puede analizar, desde lo planteado por los hombres víctimas, que las 

dinámicas económicas son afectadas desde su ocupación principal, a la que tiene que comenzar a 

buscar y a ejercer en el momento de desplazamiento y asentamiento en nuevos territorios, esto 

genera en muchos casos, que no logren conseguir empleo fácilmente, y en muchas ocasiones sean 

sus mujeres las que deban salir a buscar empleo, porque de una u otra manera consiguen con 

mucha más facilidad. 

Los 6 hombres víctimas del desplazamiento forzado colaboraron con las respuestas a las 

preguntas que se plantearon con relación a conocer como ha sido afecta la economía a raíz del 

flagelo de la violencia, como han enfrentado esos cambios en sus nuevos ingresos económicos 

para poder subsistir, como ha influido la participación de los actores en las transformaciones de 

las problemáticas, la modificación de la economía antes y después, los cambios en la dinámica 

laboral y el cambio que se presentó en el núcleo familiar. Según el primer actor afirmo que su 

transformación en la problemática fue “ya hace un largo tramo de tiempo, generando la 

participación de los integrantes de la asociación para que generen participación ciudadana y 

contribuyan al beneficio comunitario.” (DC1, P1, p. 78). Es decir que, se presentan oportunidades 

que permiten lograr un impacto positivo en la vida de estas personas a causa de lo que vivieron. 

Es importante hacer el bien que mejor que ayudando al que lo necesita. El según actor manifestó 

que “dentro de la asociación soy el encargado de hacer y llevar a la personería los derechos de 

petición, ya que poco a poco se integran más personas y no saben llevar el proceso.” (DC2, P1, p. 

81). En otras palabras, es importante ayudar aquellas personas que no tienen conocimiento de 

cómo realizar actividades relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana, que son el 
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medio para que las personas manifiestes sus inconformidades al Estado. Así mismo, el tercer 

actor dijo que “soy representante del colegio de mis hijos, y quiero que en el colegio entiendan 

que los niños desplazados más que un libro y conocimiento necesitan amor, y comprensión, no 

saben lo que vivimos y los tratan mal, lucho por eso.” (DC3, P1, p. 83). En otro orden de ideas, 

es indispensable fomentar la relación afectiva en los diferentes contextos social sin 

discriminación alguna. El cuarto actor expresa que “participio dentro de la asociación, pero no 

cumplo ningún papel.” (DC4, P1. P. 85). Es efecto, algunos se unen a instituciones donde 

encuentren un apoyo para poder subsistir antes situaciones que les hayan afectado en su pasado. 

Por otra parte, el quinto actor expuso que “por el momento ninguna.” (DC5, P1, p. 87). Lo que 

indica que no hace parte de ninguna institución. El sexto actor manifestó que “soy el presidente 

actual de la asociación, llevo la vocería, eh gestionados ayudas, bingos, bazares, programas con 

el SENA y también he buscado que me ayuden con profesionales para la salud mental de las 

personas que están en mi asociación.” (DC6, P1, p. 89). En otras palabras, existen personas 

generosas que buscan colaborar con la comunidad brindándoles un apoyo que le permita 

gestionar sus asuntos. Por otro lado, el primer actor manifestó que su cambio en la dinámica 

económica antes y después de la confrontación armada fue “antes mi familia y yo éramos 

campesinos que labrábamos la tierra y vivíamos de la comercialización agropecuaria, hoy 

después de los acuerdos de paz, seguimos siendo mi familia y yo trabajadores honrados y 

honestos, pero en otro lugar y con otras funciones, pues aún estamos esperando la ayuda del 

gobierno y no pudimos regresar a nuestras tierras, por temor y por deficiencia económica.” (DC1, 

P2, p. 80). Es decir, que las personas que han sido víctimas por el desplazamiento forzado se le 

presentan cambios en la dinámica laboral, ya que después de obtener sus ingresos económicos 

realizando labores del campo tienen que empezar a buscar la manera de poder sobrevivir ante la 
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nueva situación. El segundo actor expreso que “personalmente no se modificó en nada, ya que 

después de ellos aun lucho porque me regresen lo mío, lo que esa gente me robo.” (DC2, P2, p. 

83). Es importante recalcar que existen personas que aun cuando se les presenta situaciones 

difíciles deciden seguir luchando por obtener sus cosas y poder reestablecerse en su nuevo 

contexto social. Por otra parte, el tercer actor expreso que “los acuerdos de paz se han quedado en 

papel o sino los agricultores estaríamos sin temor de nuevo labrando en nuestras tierras.” (DC3, 

P2, p. 84). Es por eso, que hay personas que no han recibido el apoyo del Estado ante sus 

situaciones y esto genera emociones negativas en las personas porque no reciben ayudas para 

poder sobrevivir. El cuarto actor manifestó que “pues que antes pues nos tocaba salir a 

rebuscarnos, ahora como que llegan proyectos para nosotros gracias a eso, pero ninguno 

funciona, falta más aportes económicos del Estado.” (DC4, P2, p. 86). Es decir que, las ayudas 

que han recibido han sido proyectos para satisfacer aquellas demandas que tienen, sin embargo, 

no han contado con el factor económico para ejecutar los proyectos destinados para la 

comunidad. Al igual que el actor 5 y 6 manifestaron que los proyectos han llegado, pero no han 

sido ejecutados. Según el primer actor sobre los cambios en su dinámica laboral manifiesta que 

“pues que me sacaron de mi tierra donde por muchos años trabaje y sencillamente al llegar a la 

ciudad y al pueblo las cosas son diferentes y se necesita capital para montar negocios y a los 

campesinos nos tratan como personas incapaces de lograr servir en otras funciones.” (DC1, P3, p. 

80). En otro orden de ideas, para empezar a generar recursos económicos se requiere de tener un 

capital o una forma de poder tener una estabilidad económica que proporcione las bases para 

poder subsistir. Así mismo, el segundo actor expreso que “donde yo vivía tenía una panadería, en 

el pueblo, en el momento que salimos de allá lo perdimos todo, y después de mucho tiempo con 

el sudor de mi frente y con una que otra ayuda pude volver a tener mi panadería, acá en el 
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municipio.” (DC2, P3, p. 84). A pesar de las situaciones difíciles que presentan las personas 

después de perderlo todo surgen de una buena manera logrando tener sus negocios para poder 

seguir adelante y tener una estabilidad que les proporcione seguridad económica. Por otra parte, 

el tercer actor dijo que “de llevar un rastrillo para labrar la tierra, me toco agarrar una pala para 

poder alimentar a mis hijos.” (DC3, P3, p. 86). Es por eso, que las personas que son padres tienen 

que buscar la manera de aportar en el hogar para que no les haga falta nada y puedas satisfacer las 

necesidades básicas. El cuarto actor manifestó que “el papel de hombre dentro de la economía, 

pues uno se vuelve de todo, y al ser la mujer que consigue más rápido empleo se siente uno más 

frustrado, para la mujer hay más ayudas y cursos y esas cosas.” (DC4, P3, p. 88). En otro sentido 

se puede inferir que se evidencia dentro del hogar un intercambio de roles, donde la mujer por 

acceder a más oportunidades laborales empieza a trabajar, mientras que el hombre debe quedarse 

en casa cuidando de sus hijos y estar pendientes de lo que necesiten como familia. El quinto actor 

plantea que “eh sufrido todos los cambios habidos y por haber.” (DC5, P3, p. 90). Las personas 

víctimas del flagelo de la violencia presentan grandes cambios que deben enfrentar para salir 

adelante. Por otro lado, el sexto actor manifiesta que “han sido fuertes los cambios, pues se pasa 

de una vida más o menos digna a perderlo todo. Y es difícil salir a la deriva a buscar empleo 

cuando solo se sabe cultivar.” (DC6, P3, p. 92). Eso indica que los cambios que se generan son 

fuertes, pero siempre se busca la manera de poder subsistir ante las adversidades. El primer actor 

manifiesta que a raíz del conflicto armado hubo un cambio en su núcleo familiar que fue “en el 

sentido que mi hermano fue desaparecido y mis padres entraron en crisis y tuve que tomar el 

puesto de mi padre y ser la cabeza fundamental de mi familia, en todos los sentidos tanto 

económicos como afectivos.” (DC1, P4, p. 83). Es decir, que se pueden presentar cambios al 

interior de la familia como intercambio de roles a partir de situaciones imprevistas que conlleva a 
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que se tomen acciones que contribuyan con el bienestar de la familia, aun se hayan presentado 

situaciones de hechos violentos. El segundo actor manifiesta que “en mi esposa al principio le 

toco salir a trabajar, y al mismo tiempo hacerse cargo del hogar, porque yo pasaba por crisis ella 

tenía que hacer el papel de hombre y mujer al mismo tiempo.” (DC2, P4, p. 85). En otro orden de 

ideas, cuando el hombre ha sido quien ha aportado en su hogar y deja de hacerlo por situaciones 

que incluyen la violencia es porque se han visto afectados moralmente y esto conlleva a que la 

mujer se haga cargo de las responsabilidades del hogar y de la parte económica. Así mismo, el 

tercer actor expuso que “mi esposa no soporto la tragedia y la depresión la fue matando 

lentamente, no comía y se desgasto hasta morir, entonces fui yo padre y madre de 4 niños, tuve 

que dejar el machismo, para hacer trenzas, comprar vestidos, hacer la comida y criar a mis hijos 

darles lo económico y el amor de familia.” (DC3, P4, p. 87). En otro orden de ideas, se ve 

reflejado las nuevas masculinidades donde el hombre adopto las responsabilidades del hogar para 

poder ayudar a su familia. El cuarto acto expreso que “en lo económico, en que ahora la mujer es 

la que trabaja más que yo” (DC4, P4, p. 89). Como se manifestó anteriormente se evidencia que 

las mujeres tienen una mayor oportunidad laborar, por ende, el hombre se dedica al hogar, 

mientras la mujer trabaja a causa de los cambios en la dinámica familiar por razones de violencia. 

Por otra parte, el quinto actor expreso que “porque fui víctima estando solo y sin familia, no 

tengo familia.” (DC5, P4, p. 91). En otros casos pueden presentarse que no hay modificaciones, 

porque son personas que han estado solas por mucho tiempo y el afectado es solo esa persona. 

Así mismo, el sexto actor manifestó que “mi esposa me abandono, me quedé con 2 de mis 4 hijos 

y comencé a ejercer muchos papeles dentro del hogar.” (DC6, P4, p. 94). Es decir que se puede 

presentar una familia de tipo monoparental, donde en este caso es el padre con sus hijos, quien se 

encargó de brindarles todo y desempeñar las funciones dentro del hogar. 
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Por otra parte, las personas del área rural son las más afectadas, ya que la mayoría de estas 

familias tenían sus tierras y vivían de lo que cosechaban, porque esas eran sus formas de ingreso. 

Al momento de desplazarse a otro territorio con las manos vacías y no sabiendo hacer otras cosas, 

tienen menos oportunidades de empleo; por ende, sus ingresos no van a ser los necesarios para 

satisfacer sus necesidades por eso se encuentran en situación de vulnerabilidad y en muchos casos 

se sienten excluidos y rechazados por la sociedad y por el contexto en el que se encuentren. 

Dentro de este aspecto es relevante recalcar que la aceptación ante la dinámica económica para 

estos hombres victimas ha sido positivo, ya que han tenido fuentes de ingresos que les ha 

permitido subsistir y satisfacer sus necesidades básicas, donde han sido aceptados para que esto 

se logre. También la mujer ha sido esencial en que se generen todo tipo de oportunidades 

laborales, ya que ella tiene más acceso al campo laboral. Las ayudas humanitarias por parte del 

Estado para estas personas víctimas del desplazamiento forzado no han sido distribuidas 

correctamente, lo que indica que se ha generado una baja participación del Estado frente a las 

necesidades del grupo vulnerable. Sin embargo, en la ley 1448 de 2011 establecen que será 

victimas todas aquellas personas que han sufrido daños por situaciones de hechos violentos a 

causa de los grupos armados al margen de la ley. A partir del 1 de enero de 1985; pero esta ley en 

momentos ha quedado estática, ya que algunas personas aún están en la espera de las ayudas del 

gobierno como la restitución de tierra, ya que se ha incrementado el índice de personas que 

carecen de necesidades para el sustento diario, porque no ha habido una colaboración correcta del 

Estado. 
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4.3 Capitulo III: Afectaciones en la Integración Territorial en la Transición de Guerra a 

Paz, en los Hombres Víctimas de Desplazamiento Forzado de la Asociación Asomachi 

 

4.3.1 Integración territorial 

 

Es de gran importancia retomar la categoría integración territorial en el género masculino, ya 

que es importante saber cómo fue el proceso de reintegración en la sociedad, después de haber 

sufrido hechos violentos a causa del flagelo de la violencia, es por eso por lo que es 

indispensable indagar en la vida de cada hombre víctima del desplazamiento forzado 

perteneciente a la asociación Asomachin y cuál ha sido su participación en los diferentes 

escenarios públicos y su adaptación en la comunidad. 

Los hombres que han sido víctimas por actos violentos requieren de una adecuada orientación 

psicosocial que les permita recuperar su estado emocional y mejorar su calidad de vida, por 

ende, las condiciones de estas personas se ven afectadas, lo que conlleva a iniciar un proceso de 

restauración que les permita iniciar una nueva vida, a partir de las experiencias vividas y del 

acontecimiento negativo que pasaron en su momento. 

Según Durkheim (1858) afirma que la integración “hace referencia a la aceptación de las 

minorías y los grupos desfavorecidos de la sociedad, con el objeto de que logren mejorar su 

dignidad y su nivel de vida”.  

Es importante retomar la teoría porque esta permite identificar la importancia de la aceptación 

de esa población considera como minoría o personas en condiciones de víctimas del 

desplazamiento forzado, ya que esto es algo ajeno e involuntario por lo que tuvieron que pasar 

debido a los grupos armados al margen de la ley por la atracción económica que representan estos 
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territorios. 

Lo que nos quiere decir este autor es que la integración es esa aceptación por parte de los 

demás a esas personas vulnerables que por muchas razones o por causas ajenos a ellos tiene que 

llegar a un lugar nuevo, por consiguiente, analizaremos el termino de territorio ya que es muy 

importante para abordar el concepto de esta categoría. Según Raffestin (1981) afirma: 

 

El territorio se genera a partir del espacio, es el resultado de la acción de los distintos 

agentes sobre éste, desde el Estado a los individuos, pasando por todas las organizaciones 

que actúan en el mismo. En el proceso de apropiación y transformación del espacio, los 

distintos agentes lo territorializan o producen el territorio, lo que implica el 

establecimiento de límites y la creación de diferentes concepciones de territorio dentro de 

las cuales podemos mencionar como lo es  el territorio como construcción social que 

contribuye a la identidad local en relación con la acción colectiva de los agentes. (p. 4) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la integración territorial no es mas de como las personas que 

tienen que dejar su casa a causa de la violencia y se dirigen a otro lugar para empezar de nuevo 

muchas veces dejando atrás costumbres que tenían para poder adaptarse a la nueva dinámica del 

territorio donde se encuentran pero a su vez también hace referencia a como las personas que 

habitan alrededor de estos logran también integrarlos al mismo, este concepto nos da paso a dos 

conceptos más los cuales son inclusión social y democracia. Estos son muy importantes 

abordarlos ya que muchas de estas personas que sufren el flagelo de la violencia se ven expuestas 

a exclusión por parte de los demás. Estos actores tenían sus territorios lo que para ellos tiene una 

representación simbólica y una connotación cultural, entonces al despojarse de eso trae consigo 

afectaciones psicoemocionales. Por otra parte, la integración al nuevo contexto ha sido positiva 

porque algunos han tenido vocerías dentro de la comunidad. Por otra parte, la estructura familiar 

ha sido afectada por el flagelo de la violencia. 
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4.3.2 Inclusión social 

 

Por otra parte, es pertinente tener en cuenta la subcategoría inclusión social que según Stok 

(2016) afirma: 

 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 

sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, 

acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos para un desarrollo 

personal y familiar adecuado y sostenible. (párr. 1) 

 

Lo que nos quiere decir este autor es que la inclusión social es integrar a las personas sin 

importar su condición, teniendo en cuenta que no son personas diferentes sino en el contexto de la 

investigación son personas que por circunstancias de la vida tiene que abandonar todo por el 

conflicto. Por lo tanto, la inclusión ha sido positiva, pero no para ejercer una autonomía dentro de 

la comunidad, sin embargo, dentro de la asociación tienen unos roles y funciones definidos. 

 

4.3.3 Democracia 

 

Por consiguiente, se abordará el concepto de democracia el cual permite que la comunidad sea 

participe de sus decisiones y que tengan autonomía de lograr cambios o transformaciones en su 

situación o realidad, ya que la participación de las personas es de vital importancia para que haya 

una adecuada intervención social. Según Delhumeau (1970) afirma: 

 

La democracia es la técnica de organización social que parte de la libertad, respeto y 

unidad de los individuos para poder organizarse de forma en que todos participen y 

aporten opiniones para un bien común en un ambiente donde haya cultura política y 

conciencia. (p. 1) 
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Lo que referencia el autor es que la democracia no solo es el ejercicio al voto, sino que 

también es como una comunidad logra organizarse para así también poder lograr un bien común y 

aportar a la sociedad. La democracia no es solo el ejercicio al voto, sino que también una 

comunidad logre organizarse para lograr un bien común y aportar a la sociedad, ya que es 

importante que tengan una participación, porque son sujetos de derecho y tienen el anhelo de 

cubrir todas sus necesidades básicas. Por ende, es importante tener en cuenta las necesidades de 

esta población porque la recuperación no ha sido la más adecuada y tampoco la intervención. 

Para llevar a cabo el análisis de la integración territorial se realizó una entrevista 

semiestructurada a 6 hombres víctimas del desplazamiento forzado pertenecientes a la 

asociación Asomachin, donde se plantearon 4 preguntas con relación al proceso de inclusión a la 

sociedad, el proceso de adaptación a la comunidad, su participación como hombre víctima del 

desplazamiento forzado y cuáles son los programas, proyectos y acciones que debe implementar 

el Estado en beneficio a sus proyectos de vida. Según el primer actor manifestó que su 

proceso de inclusión a la sociedad fue “difícil, muy difícil.” (DC1, P1, p. 88). Es decir, que los 

procesos de integración son un proceso muy complejo que generan algunos factores que debilitan 

las condiciones de vida de las personas. Así mismo, el segundo actor expreso que “Es un proceso 

como ustedes mismos lo preguntan, un proceso triste y reconfortable a la vez.” (DC2, P1, p. 

90). En otras palabras, es un duelo que requiere de mucha intervención profesional para que haya 

un mayor crecimiento personal. Por otra parte, el tercer actor planteo que “Ha sido un proceso 

muy importante, un proceso de llanto, miedo, y temor, paso a ser tranquilidad, armonía y paz.” 

(DC3, P1, p. 94). En este sentido se puede inferir que, el proceso de recuperación no es fácil, ya 

que se requiere de muchas atenciones que brinden una adecuada intervención. Al igual que los 

anteriores actores, el cuarto y el quinto actor también consideran que el proceso de inclusión ha 
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sido muy difícil. El primer actor manifestó que su proceso de adaptación en la comunidad “pues 

hemos estado en dos lugares y acá en donde estamos por ahorita la gente ha sido buena 

persona.” (DC1, P2, p. 89). En otras palabras, hay personas que se han adaptado en su sitio de 

residencia, ya que su entorno es ameno. Por otra parte, el segundo actor manifiesta que el proceso 

es “bien, bueno, ha sido bonito saber que existe gente buena.” (DC2, P2, p. 91). En otras palabras, 

el proceso de adaptación ha sido aceptable ante la comunidad. Así mismo, para el tercer, cuarto y 

quinto actor expresan que han sido reconocidos e incluidos en las comunidades donde han 

llegado. El primer actor manifiesta que su participación como hombre víctima es “siempre eh 

querido defender mis derechos y los de mis compañeros víctimas.” (DC1, P3, p. 89). Es decir que 

se debe tener una protección de los derechos humanos. Así mismo, el segundo actor expresa 

“soy Líder del barrio.” (DC2, P3, p. 92). En otras palabras, hay algunos integrantes de la 

asociación Asomachin que cumplen un rol indispensable dentro de ella. El tercer actor 

manifiesta que “soy concejal, líder social y comunitario.” (DC3, P3, p. 95). Al igual que el 

anterior actor cumple una función dentro de la asociación que le permite liderar las decisiones de 

las personas que han sido víctimas y así contribuir en beneficio de ellas. Por otra parte, el cuarto 

actor planteo que “dentro de la asociación.” (DC4, P3, p. 97). También hace parte de la 

estructura de la asociación y ejerce una función. Por último, el cuarto actor manifiesta que “Pues 

eh tratado de contribuir, como líder de la asociación, y pertenezco a la junta de acción comunal.” 

(DC5, P3, p. 99). Es decir que, ayuda en los asuntos de la asociación para que haya una mejor 

toma de decisiones. El primer actor manifiesta que programas, proyectos o acciones debería 

implementar el Estado para el beneficio de sus proyectos de vida y son la “educación, 

microempresas, y grupos de ayuda como esos psicólogos, y como ustedes trabajadores sociales, 

necesitamos mucha ayuda de todos, en especial las mujeres e hijos de nosotros.” (DC1, P4, p. 



74 

90). En otras palabras, es importante que se incluya la participación de las personas que han sido 

víctimas para que puedan tener una sostenibilidad económica y social. Así mismo, el segundo 

actor expresa que “uno donde cumplan de verdad, de nada vale las capacitaciones, y cursos, que 

solo llegan para endulzar el oído de la gente.” (DC2, P4, p. 93). Es decir que, las personas van 

perdiendo la confianza en quien dice ayudarlos, porque siempre manifiestan ayudarlos y al final 

no lo hacen correctamente. Por otra parte, el tercer actor planteo que “ha implementado muchos, 

pero ninguno es como viable, falta estudios, y más conocimiento de las necesidades que 

tenemos, no aportan a las habilidades, ni nada.” (DC3, P4, p. 96). Es decir, que la participación 

del Estado ha estado presente y se ha evidenciado en los programas y proyectos que ha 

implementado, sin embargo, no los han potencializado de la mejor manera para que haya una 

satisfacción de sus necesidades básicas. El cuarto actor manifiesta que “algo que nos ayude a 

crecer económicamente, de nada sirven esas capacitaciones que es lo único que hacen, y que nos 

den económicamente para montar un negocio.” (DC4, P4, p. 98). En otras palabras, es 

indispensable que haya una contribución para mejorar la dinámica económica y tengan un 

sustento diario. Por último, el quinto actor expresa que “panaderías, zapaterías, producción 

agrícola para ver si podemos recuperar nuestras fincas.” (DC5, P4, p. 100). Es decir, que estos 

emprendimientos los pueden llevar a través de la creación de microempresas que les permita 

generar fuentes de ingresos, donde tengan apoyo de entidades que capaciten sobre los temas de 

ideas de emprendimiento. 

Se puede determinar que el proceso de integración de los hombres víctimas del 

desplazamiento forzado fue muy aceptable por la comunidad donde se radicaron, ya que han 

recibido un buen trato que les ha permitido desempeñar sus actividades diarias y recibir 

apoyo del sector, donde puedan tener unas mejores condiciones de vida. Por otra parte, las 
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personas de la asociación han tenido un gran crecimiento personal, ya que han adquirido cargos 

que les ha permitido desarrollar sus ideas de emprendimiento y generar alianzas estratégicas 

con diferentes entidades que brinden apoyo para que puedan tener una sostenibilidad económica 

y social. 
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5. Conclusiones 

 

La presente investigación tuvo como finalidad Comprender los cambios en los paisajes de 

seguridad en la transición de guerra a paz en los hombres víctimas del desplazamiento forzado, 

por ende, para conocer las vivencias que tuvo que enfrentar estas personas, se llevó a cabo un 

proceso de diagnóstico, donde se aplicó la entrevista semiestructurada que tuvo como objetivo 

realizar un diagnóstico sobre los hombres pertenecientes a la Asociación Asomachi que 

permitiera la recolección de información sobre las transformación que se presentaron en sus 

dinámicas económicas y sociales. 

Se pudo determinar que los hombres tuvieron un cambio en su estructura familiar, donde 

pasaron de ser el proveedor económico para encargarse de los quehaceres domésticos del hogar y 

dentro de ello la protección y el cuidado de los hijos (as) lo cual se identifica como nuevas 

masculinidades que es la encargada de comprometerse con la igualdad de género y así mismo 

compartir las responsabilidades dentro del hogar. Lo anterior se presentó porque los hombres 

presentaron una condición de vulnerabilidad al ser víctimas del conflicto armado y al ser 

desterrado de sus tierras. 

La situación de vulnerabilidad que predomina en el presente trabajo es el desplazamiento 

forzado, ya que la población víctima de este suceso violentos fueron los hombres a los cuales se 

les arrebataron sus tierras a causa del dominio que manejan los grupos armados de la ley para 

adquirir posesión de los terrenos rurales con el fin de incrementar la producción económica 

realizando prácticas ilegales. Sin embargo, esto genero unas afectaciones en estas personas 

causándoles daños emocionales que influenciaran negativamente en el sentir y hacer de estas 

personas, ya que los hombres estaban adaptados a sus dinámicas culturales y al presenciar esos 
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hechos se alteró la vida de este grupo poblacional que conllevo a que migraran a otras partes para 

poder empezar de nuevo y tener una estabilidad económica, sin embargo esto fue un gran reto ya 

que adaptarse a una nueva cultura fue un proceso complejo para su restauración económico. 

En el presente trabajo se abordaron tres (3) subcategorías las cuales son contexto 

victimizante, dinámicas económicas e integración territorial que permitieron identificar a 

profundidad los cambios que tuvieron que enfrentar los hombres desde su afectación por la 

violencia y como fue el proceso de duelo ante esas situaciones. Su dinámica económica fue 

afectada, ya que después de ejercer laborales en el campo al producir sus cultivos y poder tener 

una sostenibilidad para la satisfacción de sus necesidades les toco empezar de nuevo donde les 

toco buscar la manera de afrontar su situación difícil adaptándose a nuevas dinámicas 

económicas y culturales, donde el proceso a la integración fue un gran reto para mejorar sus 

condiciones de vida. Aunque existió la presencia del Estado sus ayudas no fueron suficientes 

para mejorar las condiciones de sus vidas y tampoco recibir apoyo integral para que puedan 

cubrir sus necesidades básicas, ya que cabe resaltar que son personas que fueron despojado de 

sus tierras y les ha tocado luchar por cuenta propia para lograr tener una estabilidad económica 

ante la situación vivida. 
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6. Recomendaciones 

 

Es importante buscar alternativas que mejoren las condiciones de vida que han afectado a los 

hombres víctimas del desplazamiento forzado para que puedan llevar a cabo sus proyecto de vida, 

lo cual se logra, a través de alianzas estratégicas que contribuyan en el bienestar de cada una de 

estas personas y que le brinde apoyo psicosocial para que puedan sanar todos aquellos daños que 

surgieron a partir de los sucesos violentos que tuvieron que enfrentar, a causa de los grupos 

armados al margen de la ley. 

Los procesos de intervención para esta población en situación de vulnerabilidad deben ser de 

calidad, ya que están interviniendo a personas que les causaron daños morales y por lo tanto es 

indispensable promover la restauración moral de estas personas. Por otra parte, es de gran 

importancia plantear estrategias pedagógicas que promuevan información sobre las indicaciones 

de prevención y promoción que deben de conocer este grupo poblacional para que prevengan 

todo este tipo de situación, a través del empoderamiento. 

El desplazamiento forzado es una situación de vulnerabilidad que ha incidido negativamente 

en la vida de algunas personas, por lo tanto, es importante buscar la manera de brindarle una 

atención de calidad donde se sientan respaldados para poder seguir con sus vidas. Esto permite 

que mejoren sus condiciones de vida. 

La información es un medio que permite transmitir mensajes con relación sobre temas que 

involucren el sujeto y su entorno, por ende, es relevante poner en práctica la ley 1448 de 2011 

sobre la restitución de tierras que permite que las personas que han sido despojadas de sus tierras 

puedan obtener una compensación por los daños sufridos. 
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La participación es la clave para que todo programa, proyecto o acciones tengan éxito, por 

ende, es indispensable tener en cuenta la participación de las personas vulneradas, donde se les 

brinden información sobre sus derechos humanos y los mecanismos para que puedan hacerlo 

cumplir, donde se tengan en cuenta para la toma de decisiones, donde ellos empiecen hacer parte 

de la solución que les permita tener una mejor calidad de vida. 

La Universidad Simón Bolívar por mucho tiempo ha implementado procesos investigativos 

que permiten conocer más profundidad sobre temas que involucra la sociedad. Por ende, la 

profesión de trabajo social por hacer parte de la facultad de ciencias jurídicas y sociales se 

encargan de estudiar a su objeto social que son las interacciones sociales y los problemas que se 

presentan en la humanidad. Por otra parte, es importante que se sigan realizando investigación 

que tenga por objeto de estudio la transición de guerra a paz desde la percepción de los hombres y 

mujeres que han sido afectados por el flagelo de la violencia, ya que es un tema que requiere de 

múltiples intervenciones psicosociales por el hecho de que se está atendiendo a el factor humano 

que tiene una gran relevancia en la sociedad. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuadro categorial 

CUADRO CATEGORIAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

Comprender los cambios en los paisajes de seguridad en la transición de 

guerra a paz desde la mirada de los hombres víctimas del desplazamiento 

forzado 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA AUTOR 

Reconocer los contextos 

victimizantes que afectan a 

los hombres víctimas del 

desplazamiento  forzado en 

el marco de los paisajes de 

seguridad. 

Contextos 

victimizantes 

Confrontación 

armada. 

 

Papel en los 

conflictos. 

ACNUR 

Describir las afectaciones 

que han enfrentado los 

hombres víctimas del 

desplazamiento  forzado en 

cuanto a las dinámicas 

económicas en la transición 

de guerra a paz. 

Dinámicas 

Económicas 

Formas de ingreso. 

 

Incidencias 

comunitarias. 

La gran 

Enciclopedia de 

Economía 

Identificar los procesos de 

relacionados con los 

hombres víctimas del 

desplazamiento en el marco 

de los paisajes de seguridad 

Integración 

Territorial 

Democracia 

 

Inclusión social 

Durkheim y 

Raffestin 
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Anexo 2. Mapeo de actores 

ACTOR ESCENARIO TÈCNICA 

Hombre 1 
Se aplicó a través de los medios 

de comunicación (WhatsApp) 
Entrevista semiestructurada 

Hombre 2 
Se aplicó a través de los medios 

de comunicación (WhatsApp) 
Entrevista semiestructurada 

Hombre 3 
Se aplicó a través de los medios 

de comunicación (WhatsApp) 
Entrevista semiestructurada 

Hombre 4 
Se aplicó a través de los medios 

de comunicación (WhatsApp) 
Entrevista semiestructurada 

Hombre 5 
Se aplicó a través de los medios 

de comunicación (WhatsApp) 
Entrevista semiestructurada 

Hombre 6 
Se aplicó a través de los medios 

de comunicación (WhatsApp) 
Entrevista semiestructurada 
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Anexo 3. Ruta de recolección de información 

Ruta Ficha Técnica Actor Escenario 
Propósito 

Reconocer los contextos 
Fechas 

1 1 
Entrevista 

semiestructurada 
Hombre 1 

Medio de 

comunicación 

(WhatsApp) victimizantes que afectan a 

los hombres víctimas del 

desplazamiento forzado en 

el marco de los paisajes de 

seguridad. 

20 de abril del 

2020 al 2 de 

mayo de 2020 

1 2 
Entrevista 

semiestructurada 
Hombre 2 

Medio de 

comunicación 

(WhatsApp) 

1 3 
Entrevista 

semiestructurada 
Hombre 3 

Medio de 

comunicación 

(WhatsApp) 

 

Describir las afectaciones 

que han enfrentado los 

hombres víctimas del 

desplazamiento forzado en 

cuanto a las dinámicas 

económicas en la transición 

de guerra a paz. 

1 4 
Entrevista 

semiestructurada 
Hombre 4 

Medio de 

comunicación 

(WhatsApp) 

1 5 
Entrevista 

semiestructurada 
Hombre 5 

Medio de 

comunicación 

(WhatsApp) 

2 6 
Entrevista 

semiestructurada 
Hombre 6 

Medio de 

comunicación 

(WhatsApp) 
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Anexo 4. Instrumentos de información de recolección 

Técnica: Entrevista semiestructurada 

Objetivo: Reconocer los contextos victimizantes que afectan a los hombres víctimas del 

desplazamiento forzado en el marco de los paisajes de seguridad. 

Describir las afectaciones que han enfrentado los hombres víctimas del desplazamiento 

forzado en cuanto a las dinámicas económicas en la transición de guerra a paz. 

Guion de entrevista 

Dinámicas económicas 

1. ¿De qué manera ha influido su participación en las transformaciones de las problemáticas 

que presenta la comunidad? 

2. ¿De qué manera se modificó la dinámica económica antes y después del acuerdo de paz? 

3. ¿Qué cambios ha sufrido usted en la dinámica laboral a raíz de la confrontación armada? 

4. ¿De qué manera el conflicto armado modifico su núcleo familiar? 

Contexto victimizante 

1. ¿De qué forma la confrontación armada afecto su calidad de vida? 

2. ¿Cómo ha sido su experiencia en el proceso de integración social? 

3. ¿Cómo ha cambiado su dinámica social a raíz del conflicto armado? 

4. ¿Qué cambios sociales ha tenido como hombre víctima del desplazamiento forzado? 

5. ¿Cuál considera usted que fue el motivo por el que hubo confrontación armada en su 

comunidad? 
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Anexo 5. Instrumentos de recolección de información 

Técnica: Grupo focal 

Objetivo: Identificar los procesos de integración territorial relacionados con los hombres 

víctimas del desplazamiento en el marco de los paisajes de seguridad. 

Grupo focal 

Integración territorial 

1. ¿Cuál ha sido el proceso de inclusión a la sociedad después de haber sido víctimas del 

desplazamiento forzado? 

2. ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación dentro de la comunidad en la que se encuentra? 

3. ¿Cuál ha sido su participación como hombre víctima del desplazamiento forzado dentro 

de su comunidad? 

4. ¿Qué programas, proyectos o acciones consideran que debería implementar el Estado 

para el beneficio de sus proyectos de vida? 
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Anexo 6. Validación de instrumentos 
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Matriz categorial 
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Formato de entrevista estructurada 
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Grupo focal 
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Formato de validación de instrumentos por juicio de expertos 
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Validación de los instrumentos de recolección de información 
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Anexo 7. Diarios de campo 

Entrevistado 1 



98 



99 
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Entrevistado 2 



101 



102 
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Entrevistado 3 



104 



105 
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Entrevistado 4 



107 
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Entrevistado 5 



109 
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Entrevistado 6 



111 
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Anexo 7. Triangulación general 
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