
 
 

 

 

 

 

AFECTACIONES SOCIOTERRITORIALES ASOCIADAS AL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ORIENTE ANTIOQUEÑO, 1997-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSO DE JESUS MEJÍA QUINTERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN  

FACULTAD DE ARQUITECTURA  

ESCUELA DE PLANEACION URBANO REGIONAL 

MAESTRIA EN ESTUDIOS URBANO-REGIONALES 

MEDELLÍN 

2016  



 

II 
 

AFECTACIONES SOCIOTERRITORIALES ASOCIADAS AL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ORIENTE ANTIOQUEÑO, 1997-2012 

 

 

 

 

RENSO DE JESUS MEJÍA QUINTERO  

PROFESIONAL EN PLANEACIÒN Y DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

 

Tesis para optar título de Magister en estudios Urbano – Regionales  

 

 

 

 

Director de tesis  

JHON DE JESÚS MUÑOZ ECHAVARRIA 

Magister en Administración 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLIN  

FACULTAD DE ARQUITECTURA  

ESCUELA DE PLANEACION URBANO REGIONAL 

MAESTRIA EN ESTUDIOS URBANO-REGIONALES 

MEDELLÍN 

2016  



 

III 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

Gracias a Dios, por darme la vida como el más preciado de los regalos, y poder 

conocer estas realidades. 

 

A mi familia por ser el motor que me mantuvo de píe, para descubrir la realidad de 

muchos Colombianos. 

 

A los desplazados y demás víctimas, por tener el valor y coraje de revivir su drama 

para plasmarlos en este trabajo. 

 

A Marcela Gallego, por ser un pilar fundamental en esta investigación, y ayudarme 

a entender esas cosas que a veces parecían inexplicables.  

 

A Carlos Mario Montoya Saldarriaga, Cabo Primero del Pelotón de desminado 

humanitario, perteneciente al batallón No 60 Coronel Gabino Gutiérrez, por 

permitirme conocer su valioso trabajo y dedicación para ayudar a las víctimas. 

 

A la Gobernación de Antioquia; a la Alcaldía de San Francisco; a la asociación de 

víctimas de San Francisco; a la Institución Educativa de San Francisco; a la 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), y a todas 

esas otras personas e instituciones que me autorizaron el acceso a fuentes de 

información.  

 

Un agradecimiento muy especial al Profesor Jhon Muñoz, quien fue el asesor de 

esta investigación, sus aportes, exigencias y comentarios me ayudaron a 

profundizar en la comprensión del fenómeno y el análisis de toda la información. 

Su buena disposición y orientación, me hicieron comprender la importancia de 

esta tesis.  

 

 



 

IV 
 

TABLA DE CONTENIDO 
Introducción ..................................................................................................................................... 10 

Capítulo 1......................................................................................................................................... 16 

Marco conceptual, legal y metodología aplicada ...................................................................... 16 

1.1 El territorio, entre lo físico y la construcción social ......................................................... 17 

1.2 La topofília como construcción del territorio .................................................................... 21 

1.3 El concepto de sociedad para comprender el desplazamiento forzado...................... 22 

1.4 El desplazamiento desde la norma y como fenómeno social ....................................... 24 

1.5 La desterritorialización, una estrategia de desvinculación del espacio ....................... 26 

1.6 El concepto de conflicto armado ....................................................................................... 28 

1.7 Metodología aplicada a la investigación .......................................................................... 30 

1.8 Variables y categorías de análisis de la investigación ................................................... 33 

1.9 Metodología interpretativa .................................................................................................. 35 

Capítulo 2......................................................................................................................................... 37 

Contextualización sobre el conflicto armado y el desplazamiento forzado. .......................... 37 

2.1 El conflicto armado en Colombia ....................................................................................... 37 

2.2 Antecedentes del desplazamiento forzado ...................................................................... 41 

2.2.1 De la violencia política al desplazamiento forzado ..................................................... 42 

2.2.2 El desplazamiento en las regiones de Colombia......................................................... 45 

2.2.3 Causas y consecuencias económicas del desplazamiento forzado ........................ 48 

2.2.4 El carácter político del desplazamiento forzado .......................................................... 51 

2.2.5 Aspectos sociales y culturales del desplazamiento forzado ...................................... 53 

Capítulo 3..................................................................................................................................... 55 

Caracterización del desplazamiento forzado en el Oriente Antioqueño y el municipio de 

San Francisco. ............................................................................................................................ 55 

3.1 Generalidades del contexto antioqueño ........................................................................... 55 

3.2 La Subregión de Oriente Antioqueño y el desplazamiento forzado ............................. 56 

3.3 El Municipio de San Francisco y su contexto .................................................................. 61 

3.3.1 Configuración socio-poblacional de San Francisco .................................................... 62 



 

V 
 

3.3.2 San Francisco y la problemática del desplazamiento forzado .................................. 66 

Capítulo 4......................................................................................................................................... 70 

Afectaciones al territorio producto del desplazamiento a causa del conflicto armado en el 
municipio de San Francisco. ......................................................................................................... 70 

4.1 Eventos IMSMA en el territorio .......................................................................................... 70 

4.2 Territorio minado .................................................................................................................. 72 

4.3 Problemáticas socioterritoriales asociadas a las minas ................................................ 75 

4.4 Territorialidad y construcción social .................................................................................. 78 

Capítulo 5......................................................................................................................................... 83 

Afectaciones a la población desplazada en el Municipio de San Francisco. .................... 83 

5.1 Problemáticas asociadas al desplazamiento forzado .................................................... 83 

5.2 Relación sujeto-espacio y desterritorialización ............................................................... 86 

5.3 Implicaciones culturales y lazos construidos ................................................................... 87 

5.4 Grupos poblacionales afectados ....................................................................................... 90 

5.5 Economía poblacional ......................................................................................................... 91 

5.6 Formas de intimidación y pérdidas ................................................................................... 93 

5.7 Ganancia en medio de la crisis .......................................................................................... 97 

6 Conclusiones y aportes a los estudios Urbano-Regionales ................................................. 99 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 102 

Anexo A .......................................................................................................................................... 110 

Anexo B .......................................................................................................................................... 111 

Anexo C ......................................................................................................................................... 112 

Anexo D ......................................................................................................................................... 113 

Anexo E .......................................................................................................................................... 114 

 
 

 

 

 



 

VI 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Variables y categorías .................................................................................................... 35 

Tabla 2. Población municipio de San Francisco según censos .............................................. 63 

Tabla 3. Tasa de crecimiento inter censal municipio de San Francisco ................................ 66 

Tabla 4. Eventos IMSMA Municipio de San Francisco............................................................. 71 

Tabla 5. Distribución de eventos IMSMA por vereda ............................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 
 

LISTA DE FIGURA  

 

Figura 1. Triada para comprender lo socioterritorial ................................................................. 36 

Figura 2. Centro Educativo Rural minado a su alrededor ........................................................ 72 

Figura 3. Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) ................................................................. 75 

Figura 4. Ubicación campo minado ............................................................................................. 77 

Figura 5. Trampas tipo Vietnam ................................................................................................... 78 

Figura 6. Cartografía social jóvenes desplazados .................................................................... 94 

Figura 7. Factores generadores de desplazamiento ................................................................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

LISTA DE MAPAS  

 

Mapa 1. Regiones de violencia política en Colombia ............................................................... 43 

Mapa 2. Desplazamiento en algunas regiones de Colombia .................................................. 47 

Mapa 3. Zonificación del Oriente Antioqueño ............................................................................ 56 

Mapa 4. Veredas con presencia de campos minados .............................................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Grafica 1. Población desplazada por año ................................................................................... 58 

Grafica 2. Promedio población desplazada por subregión ...................................................... 59 

 

 

 



 

10 
 

Introducción 

 

Esta tesis aborda las afectaciones socio-territoriales asociadas al desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado en el Municipio de San Francisco, bajo un 

enfoque cualitativo. Lo que se pretende es evidenciar la situación que desde lo 

socioterritorial padece la población víctima de desplazamiento y los efectos del 

fenómeno en el territorio. 

 

Siendo Colombia, un país en el cual el fenómeno de desplazamiento como 

consecuencia del conflicto armado ha afectado a más de cinco millones de personas, 

cobra relevancia este trabajo académico, ya que la discusión de la problemática no solo 

debe estar en la esfera política como una respuesta del Estado a las reclamaciones y 

reivindicaciones de las víctimas, sino que la academia debe hacer lo propio, llevando el 

fenómeno de desplazamiento a un nivel de análisis y discusión en el cual se profundice 

como área de conocimiento, y se evidencie que existe relación de variables que hacen 

muy complejo la problemática, y que el entramado de factores requiere de diferentes 

enfoques para su análisis e interpretación. 

 

Si bien existen amplios estudios sobre desplazamiento forzado, éste busca evidenciar 

las afectaciones socioterritoriales que impactan las poblaciones y los lugares donde 

ocurren los hechos, ya que estos se convierten en víctimas directas y deben soportar 

los efectos que implica el desplazamiento. 

 

No se pretende mostrar un escenario caótico y de confusión, sino evidenciar las 

problemáticas sociales y territoriales, que en algunos casos parecen ser evidentes. El 

desplazamiento forzado ha sido tan estudiado que a veces se pierde el interés por 

develar esos impactos profundos que han originado grandes desequilibrios sociales, 

políticos, económicos, culturales y territoriales, que propicia la reconfiguración de los 

territorios, y obliga a la población a adoptar nuevas formas de vivir y concebir el 

espacio. 
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El desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, como fenómeno social, afecta 

a la población en general, sin distingo de raza, sexo o religión. Lo fundamental, es 

reconocer el significado que para cada persona implica el trauma del desplazamiento, 

la pérdida de los bienes de subsistencia, el sentido de desarraigo y la no-pertenencia. 

De ahí la importancia de identificar y analizar la realidad social y territorial de personas 

y territorios que han sufrido el fenómeno del desplazamiento forzado, para entender los 

procesos que surgen y las relaciones que se entretejen en los espacios de los 

acontecimientos, a la vez que se pueda reconocer la heterogeneidad del fenómeno y 

sus implicaciones. 

 

Cuando se presentan episodios de desplazamiento forzado a causa del conflicto 

armado, se configuran nuevas formas de habitar, concebir y relacionarse con el 

espacio; estos asuntos puede ser de fácil entendimiento por la existencia de evidencia 

empírica; pero, analizar el fenómeno del desplazamiento forzado en su complejidad 

social, económica, cultural y territorial, permite comprender la magnitud de la 

problemática y los significado que puede tener. 

 

Cuando ocurren hechos de desplazamiento forzado, se debe relacionar un antes, un 

durante y un después, que se caracteriza por manifestaciones de temor, miedo e 

indefensión de las personas, las cuales en muchos casos, prefieren estar en el 

anonimato. También, se genera una ruptura súbita entre la población que se ve obliga 

a migrar y el territorio que habitan, dicha ruptura obliga a las personas a modificar 

prácticas, maneras de percibir y vivir en el territorio; estas situaciones son 

generalizadas en los grupos humanos que han salido de su lugar de origen, lo que 

constituye factores de análisis que permiten la comprensión de las afectaciones 

socioterritoriales. 

 

Los procesos de desplazamiento obligan a la personas a interrumpir su proyecto de 

vida, a dejar su territorio y todo lo que en él existe, de tal manera que esa ruptura con el 

espacio, genera una fragmentación con lo simbólico y lo que subyace en las formas de 

apropiación y significado para los sujetos. El desplazamiento forzado a causa del 
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conflicto armado genera nuevas formas de apropiación del territorio. Estas son el 

producto de las adaptaciones que realiza la población cuando vuelve a habitar los 

territorios de los que fue desplazado, o cuando le corresponde habitar un lugar 

diferente al que siempre había pertenecido. 

 

El problema del desplazamiento forzado en el municipio de San Francisco, tiene como 

detonantes el conflicto armado presente en el territorio. Allí, los combates entre la 

fuerza pública o fuerzas del Estado contra los grupos guerrilleros generaron éxodos 

masivos de población lo que agudizó la problemática del desplazamiento forzado. 

 

Las acciones violentas de los grupos al margen de la Ley, han afectado las redes 

sociales, la infraestructura del municipio, la población civil, el territorio en su estado 

físico y simbólico, lo cual generó deterioro y afectación socioterritorial. Los campos, 

zonas rurales o veredas en los que se realizaban siembras y cultivos, fueron 

empleados para la siembra de minas antipersonas, lo que afectó la producción agrícola 

del municipio, y generar miedo y temor a la población. 

 

Bajo este ambiente de hostilidad y temor la población se vio obligada a escapar y dejar 

su proyecto de vida, su casa, los amigos, los vecinos, y todos los bienes materiales que 

no podían llevarse; ya que salvar su vida era lo fundamental. Los hechos de 

confrontación armada en el municipio de San Francisco afectaron la poblacional y el 

territorio; con respecto a la afectación de la población, se fragmentó el tejido social, se 

desarticularon redes comunitarias y se perdieron vidas humanas; en cuanto al territorio, 

se destruyó la infraestructura, las zonas rurales fueron minadas, las veredas 

despobladas y las escuelas dejaron de ser lugares neutros, que su único propósito era 

la formación del ciudadanos. 

 

Con este panorama, fue necesario cuestionar la problemática del desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado y plantear los siguientes interrogantes: ¿Cuáles 

son las implicaciones que a nivel social y territorial genera el desplazamiento forzado?, 

¿Qué problemas territoriales genera el desplazamiento forzado?, ¿El desplazamiento 
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forzado genera nuevas territorialidades?, ¿Cómo afecta el desplazamiento forzado a la 

población?, ¿Cuáles son las pérdidas que genera el desplazamiento forzado en la 

población?. Estos interrogantes, sirvieron de partida, para buscar un planteamiento 

general que diera respuesta a dichas inquietudes. 

 

Por lo anterior, la presente tesis tiene como objetivo, identificar las afectaciones socio-

territoriales en el municipio de San Francisco, producto del desplazamiento forzado a 

causa del conflicto armado en el periodo 1997-2012. En vista que este objetivo 

necesitaba ser desagregado en partes que permitieran su operacionalización, este se 

desarrolla a través de la caracterización del desplazamiento forzado en la región de 

oriente antioqueño y el municipio de San Francisco; la descripción de las afectaciones 

al territorio producto del desplazamiento a causa del conflicto armado en el municipio 

de San Francisco; y la identificación de las afectaciones a la población desplazada en 

el Municipio de San Francisco. 

  

Buscar respuesta a estos propósitos, obligó al empleo del análisis documental y 

revisión bibliográfica, cartografía social, entrevista no estructura, entrevista a 

profundidad, y análisis de bases de datos. Esta combinación de técnicas de 

investigación requirió de una visión compartida con otras áreas del conocimiento, para 

entender las acciones humanas; darle sentido, significado y buscar interpretaciones 

socioterritoriales a todo lo acontecido en el municipio de San Francisco. Lo que se 

busca es dejar un planteamiento general frente a las afectaciones socioterritoriales, que 

permita al municipio conocer de manera analítica cuál es su realidad, para que 

emprenda acciones que le ayude a dar respuesta a la fragmentación que sufrió como 

efecto del desplazamiento a causa del conflicto armado 

 

El trabajo investigativo se planteó para ser desarrollada en el municipio de San 

Francisco, el cual está ubicado en la subregión oriente del Departamento de Antioquia, 

en la zona de bosques. Se selecciona esta zona del Departamento y del país, por 

haber sido epicentro de varios episodios de desplazamiento forzado a causa del 

conflicto armado entre las guerrillas de las FARC, ELN, Grupos Paramilitares y El 
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Ejército, lo que convertía a este territorio en un buen laboratorio para la obtención de 

información para la investigación. 

 

El trabajo académico se desarrolló en el marco de la maestría de Estudios Urbano-

Regionales, de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, comprendió un 

periodo de análisis de quince años, el cual va desde 1997-2012, lapso de tiempo en el 

cual el municipio de San Francisco, sufrió los rigores del conflicto armado que sacudió 

al país, y que tuvo como epicentro la agudización del conflicto del oriente Antioqueño, 

lo que generó graves episodios de desplazamiento forzado y crisis humanitaria ´por las 

condiciones del territorio y la poca capacidad institucional que existía en el municipio 

para atender la problemática. 

 

El trabajo investigativo busca de manera coherente comprender la problemática del 

desplazamiento producto del conflicto armado y las afectaciones de éste en la 

población y el territorio, por eso, los datos de corte cualitativo dan interpretaciones 

hermenéuticas de los sujetos objeto de la investigación y de los contextos territoriales 

en donde ocurrieron los hechos. 

 

Al final de la investigación, se consolidó el presente documento, el cual se estructuró de 

la siguiente forma: primero, se presenta el marco conceptual, legal y la metodología 

aplicada en la investigación. Se desarrollan los conceptos de territorio, topofília, 

sociedad, conflicto y el desplazamiento desde norma; estas aproximaciones teóricas 

son vistas desde diferentes autores e investigaciones, y son el eje a través del cual se 

entiende la problemática del desplazamiento y las afectaciones de éste en el territorio. 

La metodología aplicada a la investigación, es bajo un enfoque cualitativo; pero 

también se empleó análisis estadístico como técnica del enfoque cuantitativo, la 

pretensión es dar peso y validez a los datos cualitativos y de interpretación 

hermenéutica. 

 

En el capítulo dos, se aborda la contextualización del conflicto armado y el 

desplazamiento forzado. El conflicto armado interno de Colombia, se describe desde 
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perspectivas sociales, políticas y económicas. Se presenta la situación de 

incertidumbre, como efecto ocasionado por el conflicto armado y se hace una 

aproximación al postconflicto. Mientras que el desplazamiento forzado muestra los 

antecedentes y se realiza un acercamiento histórico a la violencia en Colombia, para 

entender que desde allí es la génesis de los conflictos y problemas de desplazamiento 

que hoy persisten. Se hace un planteamiento sobre cómo ha sido el desplazamiento en 

algunas regiones de Colombia, sus causas y consecuencias, el carácter político, y los 

aspectos sociales y culturales que implica el desplazamiento. 

 

El tercer capítulo caracteriza el fenómeno de desplazamiento forzado en la región del 

Oriente Antioqueño y el municipio de San Francisco. Se describe el oriente antioqueño 

como riqueza natural con grandes bondades físico espaciales y los impactos del 

desplazamiento forzado; posterior, se hace una descripción del municipio de San 

Francisco, como epicentro de la investigación, y de la evolución del fenómeno en el 

territorio. 

 

El cuarto capítulo, muestra las afectaciones al territorio producto del desplazamiento a 

causa del conflicto armado en San Francisco. Aquí, se hace una compresión socio 

territorial partiendo del territorio en perspectiva espaciante y como soporte material de 

los acontecimientos.  

 

En el cuarto capítulo, se presentan las afectaciones a la población desplazada en el 

municipio de San Francisco, como discusión a los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo, allí se identifican todas esas afectaciones sociales que hacen el 

desplazamiento tenga impactos negativos en la sociedad.  

 

Finalmente, en el sexto capítulo, están las conclusiones del estudio y el aporte de los 

estudios urbano-regionales para la compresión del fenómeno de desplazamiento 

forzado. 
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Capítulo 1 

 

Marco conceptual, legal y metodología aplicada 

 

Lo primero que debemos plantear, es el marco conceptual y legal, como eje sobre el 

cual se desarrolla la investigación. Éste marco conceptual y legal, es el que da soporte 

y valida el proceso investigado, permitiendo una mirada holística al trabajo realizado. 

Aquí se profundiza en seis conceptos básicos. 

 

Primero, se parte de la noción de territorio en su aspecto fáctico, el cual sirve de 

soporte material en el que se desarrollan las acciones humanas y el espacio como 

producción social. Además, se resaltan aspectos como la materialidad, territorialidad y 

semantización, sobre los que se busca interpretar las afectaciones socioterritoriales 

 

El segundo concepto abordado es el de topofília, que ayuda a la construcción y 

reforzamiento del territorio. El tercer concepto es el de sociedad, esta debe ser vista 

como un sistema, en cual la realidad social permite analizar las relaciones entre sujetos 

y espacio, que finalmente se convierten en relaciones socioterritoriales. 

 

En cuarto lugar se aborda el desplazamiento, desde la norma y como fenómeno social. 

Desde la perspectiva legal se hace una lectura acorde a la problemática colombiana, 

puesto que la investigación se enfoca en las afectaciones socioterritoriales, donde el 

factor detonante es el conflicto. Como fenómeno social, se analiza las problemáticas 

que genera el desplazamiento en la población y la transición espacial que deben 

afrontar los grupos humanos obligados a desplazarse.  

 

El quinto concepto abordado es la desterritorialización, como mecanismo para generar 

nuevas territorialidades y desvincular al sujeto del espacio objetivado. 
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Como sexto concepto está el conflicto armado como concepto, el cual es abordado 

desde varios autores que permiten ver la heterogeneidad del fenómeno y las 

implicaciones de esta en el territorio.  

 

Finalmente, se presenta la metodología aplicada a la investigación, el sistema de 

variables, categorías y la metodología analítica. A través de una triada definida por 

desplazamiento, sociedad y territorio, se hace el análisis de datos y presentación de 

resultados. 

 

1.1 El territorio, entre lo físico y la construcción social 

 

El territorio como espacio de apropiación efectiva de las comunidades debe articular los 

procesos y vinculaciones que estas hacen de ese territorio, en tanto les permite 

incorporar su proyecto de vida (Escobar 2002). El territorio como soporte material al ser 

objeto de un proceso de construcción-destrucción por parte de un conglomerado social 

y estar históricamente determinado, tiene incorporados unas cualidades físicas y 

características propias de unas condiciones objetivas de la naturaleza; es decir, como 

territorio está determinado por unas características que permiten su síntesis y 

concreción en cuanto porción de la naturaleza, pero de otro lado, recibe la influencia 

del conglomerado social histórico, adaptándolo a las condiciones de sus relaciones 

sociales, económicas, ideológicas, culturales y políticas. (Mesa, 1995). 

 

La configuración del territorio es simplemente el conjunto de los complejos naturales; 

en la medida en que la historia se va haciendo. La configuración del territorio está dada 

por las obras de los hombres (é) es cada vez más el resultado de una producción 

histórica. (Robert, 2014, 108). El territorio es el suelo más la población, esto es, una 

identidad, el hecho y el sentimiento de pertenecer a aquello que nos pertenece. Por 

ello, cuando se habla del territorio como lo plantea Robert (2014), es hablar del 

territorio usado, o sea, lo utilizado por una población dada. Bajo esta perspectiva, se 

puede interpretar el territorio como una materialidad, pero que su construcción esta 

particularizado por la historia de las poblaciones que lo habitan. 
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El territorio como un todo se convierte en (é) esa armon²a entre los lugares y agentes 

allí instalados. (Santos, 2000:194), Aunque, no siempre, esos agentes que propenden 

por la dinamización del territorio generen relaciones socioterritoriales funcionales. 

La configuración del territorio (é) y su función, es lo que podemos llamar funcionalidad 

(Santos, 2000: 231), pero esa funcionalidad debe estar mediada por la sociedad como 

elemento dinamizador de los procesos que ocurren en el territorio. Lo que en palabras 

de Santos (2000) ñsupone el tratamiento anal²tico del espacio como un conjunto 

inseparable de sistemas de objetos y sistemas de accionesò 

 

Basándose en lo anterior, podemos hablar entonces del territorio como espacio de 

construcción horizontal, y única; donde resulta la inclusión de la sociedad en las formas 

de objetivación. Lo que implica que, los objetos no cambian de lugar, pero cambia de 

función, es decir de valor sistémico. En conclusión es un sistema de valores que se 

transforma permanentemente (Santos, 2000) 

 

Ahora veamos que, el territorio como espacio, es el objetivo o más bien la objetivación 

de lo social (Lefebvre, 1976:30), lo que implica que el espacio se produce socialmente, 

y que esa producción, esta mediada por la práctica social, que además supone la 

utilizaci·n de las fuerzas de grupos (é) y la intervención de individuos capaces de 

concebir objetivos a dicha escala (é) quienes act¼an dentro de ideolog²as y 

representaciones, especialmente representaciones sociales (Lefebvre, 1976:120-121) 

 

Es necesario, develar el valor trascendental del territorio y el espacio para comprender 

las afectaciones socioterritoriales como consecuencia del desplazamiento forzado. El 

territorio semantizado, es el resultado de las acciones generadas por las sociedades 

humanas, en donde su accionar, tiene un carácter trasformador y perceptible que 

depende ante todo de la lógica e intencionalidad de los hechos  

 

Algunas nociones que hemos mencionado hasta este punto, buscan dar concreción y 

síntesis conceptual. Según Lefebvre (1976), ñel espacio es puro objeto de ciencia. Por 

lo que se refiere a lo vivido, el espacio no es ni neutro ni puroò lo que supone entonces 
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una estrecha relación con la práctica social. El problema que se plantea a partir de ese 

espacio abarca un conjunto de problemas parciales que tienen, todos ellos, un 

denominador común: la espacialidad (Lefebvre, 1976:26), en estos términos, siempre 

será un binomio sociedad-espacio o sociedad-territorio los que genere proceso 

socioespaciales o procesos socioterritoriales, que pueden ser o no, antagónicos. En 

ultimas, ñel espacio no ser²a una mera representaci·n (é) si no que vehicular²a las 

normas y valores de la sociedadò (Lefebvre, 1976:30).  

 

ñLa relación con el espacio no es id®ntica, (é) puede ser m§s variable (é) si los 

referentes sociales del espacio están ampliamente trastocados por los fenómenos de 

violencia y terror, nunca abolidos por completo, [lo que hace que] perduren en nuevos 

espacios que resultan de las coacciones impuestas por los actores de la violencia. 

(Pécaut, 2013:121) 

 

El territorio desde un enfoque antropológico, necesita reconocer los elementos que lo 

estructuran, de tal manera que, la materialidad como elemento básico de su concreción 

permite conocerlo en su aspecto físico; la construcción social y la semantización se 

convierten en los ejes que le dan significado. La materialidad se define como el 

escenario para la semantización; se trata del componente físico para la construcción 

del universo de las colectividades, donde se desatan las acciones sociales tanto 

individuales como colectivas; así se constituye en marco de inscripción de la cultura y, 

por tanto, en una de sus formas de objetivación (Barbosa, 2002:132-139).  

 

Para entender la construcción social es relevante anotar que el territorio como 

materialidad se desarrolla, y es susceptible de prefigurarse, en términos de imagen 

objetivo, mediante procesos, que convocan a actores que lo habitan, le dan vida, lo 

animan movilizándolo, creándolo y transformándolo. Además, le otorgan múltiples 

sentidos derivados de las diversas maneras en que se construye socialmente(Barbosa, 

2002); con esto, se trata de decir que el territorio a parte de la materialidad, brinda la 

posibilidad de dar significado a las acciones humanas tanto colectivas como 

individuales, las cuales se ven reflejadas en la sociedad. De ahí, la importancia de 
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entender el territorio desde una perspectiva sistémica, en donde la variabilidad, la 

inestabilidad y las múltiples coexistencias de órdenes, obligan el surgimiento de nuevas 

formas de habitar y entender el territorio. 

 

De otro lado, la semantización como parte esencial de territorio, es la conexión 

dialéctica entre la materialidad y construcción social, que permite dotarlo de sentido y 

significado. En esta perspectiva: 

 

El territorio, en el ámbito vivencial, se construye desde el sentido que surge en la 

vida cotidiana, derivado de las actividades, usos y prácticas sociales, tanto 

individuales como colectivas, que acontecen en el espacio, que generan 

afluencias, ritmos, costumbres y hábitos desde las que se instauran rituales y 

formas colectivas para habitar. El territorio, en el ámbito de su espacialización, 

se configura desde las lógicas que surgen en la concreción física, la materialidad 

y las formas de los lugares, que expresan y estructuran desde los espacios y las 

relaciones físicas, funcionales y formales (Echeverría y Rincón, 2000: 52). 

 

Por eso, la semantización dentro de la construcción del territorio, genera un proceso en 

doble vía, como lo plantea Gutiérrez y Sánchez (2009), mientras la construcción social 

crea y modifica el territorio, este deja huellas e incide en el individuo, en la colectividad 

que lo habita y en las prácticas sociales que en él se desatan. 

 

De manera que, el concepto de territorio en su máxima expresión, conlleva a 

comprender el significado de territorialidad, el cual surge de la semantización y las 

prácticas sociales por parte de los sujetos en un determinado espacio geográfico. 

Según Vélez (2004:101), hablar de territorialidad requiere comprender el territorio (é) 

como el espacio de dominación, propiedad y/o pertenencia, de los individuos o las 

colectividades, sean estas naciones, estados o pueblos; es decir, como espacio 

sometido a unas relaciones de poder. Comprender la territorialidad en este sentido, con 

lleva al análisis de las relaciones sujeto- espacio, donde el primero establece una 

vinculación directa con el lugar que lo acoge y le brinda la posibilidad de desarrollarse. 
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1.2 La topofília como construcción del territorio 

 

Hablar de la construcción topofílica del territorio, es referirse a esos lazos afectivos 

entre las personas y el lugar o el ambiente circundante. Bachelard (citado por Yory, 

2005), define esta relación topofílica como la:  

 

ñDeterminaci·n del valor humano de los espacios de posesión, de los espacios 

defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados (Dondeé) a su 

valor de protección, que puede ser positivo, se adhiere también valores 

imaginados, y dichos valores son, muy pronto valores dominantes. El espacio 

captado por la imaginación, no puede seguir siendo el espacio indiferente, 

entregado a la medida del geómetra. Es vivido, y es vivido, no es su positividad, 

si no con todas las parcialidades de la imaginaci·nò (Gastón Bachelard, 1957:28) 

 

Esta relación supone una construcción propia del sujeto con el espacio natural, en el 

que el ser humano habita, y a partir de allí, se da una espacialidad. Es el acto de co-

apropiación entre el hombre y el mundo mediante el cual el mundo se hace mundo en 

la apertura que de él realiza el hombre en su naturaleza histórica-espaciante (Yory, 

2005:43) 

 

Según Milton Santos (1996), no es posible habitar el mundo en abstracto sin algún tipo 

de anclaje en el espacio y en el tiempo; a fin de cuentas, es la densidad especifica el 

lugar y su carga de memoria histórica, historicidad, sentido y significado, la que ve, al 

interior del concierto global, pone en obra la heterogeneidad humana desde la cual se 

hace posible la comunicación. 

 

Por eso, las relaciones que los seres humanos establecen con el mundo a través del 

espacio físico en el que existen, no es, únicamente de tipo sicológico, sino que exige 

ñentender la construcci·n del espacio (é) como una construcci·n topof²lica del 

territorio; toda vez que la clase de fundación, es siempre, en tanto una implantación, o, 

lo que  es lo mismo: una territorializaciónò (Yory, 2005:42-43) 
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1.3 El concepto de sociedad para comprender el desplazamiento forzado 

 

Si bien la analogía no es un método de demostración propiamente dicho, es, sin 

embargo, un procedimiento auxiliar ilustrativo y de verificación que puede brindar 

provechosa utilidad. (Durkheim, 2006:1). En este sentido,  

 

Cuando nosotros hemos dicho en otro lugar que los hechos sociales son, en 

cierto sentido, independiente de los individuos y exteriores a las conciencias 

individuales, no hemos hecho otra cosa que afirmar, para el reino de lo social , 

aquello que afirmamos para el reino de lo síquico. La sociedad tiene por sustrato 

el conjunto de individuos asociados. El sistema que ellos forman unificándose, 

varía según su propia disposición sobre la superficie del territorio, la naturaleza y 

(é) todo lo cual constituye la base sobre lo que se eleva la vida social. 

(Durkheim, 2006:23). 

 

El concepto de sociedad de Durkheim (1994) tiene claras resonancias teológicas; la 

acción de la sociedad sobre los hombres es la propia de un poder creador y 

conservador al mismo tiempo les da forma desde afuera (é)  pone a la sociedad como 

origen o, más bien, como un fundamento que es obra de las generaciones.  

 

Por eso, Durkheim (1994), plantea que las ñsociedades humanas, presentan un 

fenómeno nuevo, de una naturaleza especial, que consiste en que ciertos modos de 

actuar le son impuestos al individuo, o , al menos, son propuestos a él, desde afuera y 

se sobrea¶aden a su propia naturalezaò 

 

Basándonos en estas perfectivas teóricas, podemos entender el desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado, como un hecho social. Los factores que generan 

desplazamiento en el marco del conflicto armado, son acciones externas al individuo; 

tal es el caso de la amenaza, la masacre selectiva y la coerción que como lo plantea 

Durkheim (1994) ñes la presi·n ejercida por el grupo organizado sobre el individuoò, lo 

cual sirve como mecanismos de intimidación para generar desplazamiento. 
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La sociedad se halla en proceso de mutación, ha acabado convirtiéndose en una 

banalidad (é) el concepto mutaci·n en perspectiva sociol·gica, es m§s bien a modo de 

imagen, lo que nos llevaría reflexionar en cuál sería el futuro que nos espera como 

sociedad (Lefebvre, 1976: 63). Visto en retrospectiva, es pensar en las condiciones que 

debe tener una sociedad en la cual el desplazamiento forzado como consecuencia del 

conflicto armado, ha generado nuevas dinámicas en el territorio, y que la sociedad 

debe acomodarse a esas dinámicas para continuar en su proceso evolutivo. 

 

No obstante, la sociedad supera el individuo en todo sentido. Lo supera materialmente, 

puesto que resulta de la coligación de todas fuerzas individuales. Pero esta dimensión 

material, por si sola, sería insuficiente (...) de ahí entonces que la sociedad sea, 

específicamente otra cosa que una mera potencia material (Durkheim, 2006:54), lo cual 

haría entender, que los hechos sociales y los efectos de estos, tiene como substrato el 

espacio objetivado. 

 

Es posible entonces decir que, los hechos sociales pueden ñser reconocidos por el 

poder de coerci·n externa que ejerce o es capaz de ejercer sobre los individuosò 

(Durkheim, 1994:64) o entenderse como ñlas funciones ejercidas por los miembros de 

una sociedadò (Durkheim, 1987: 127), lo que implica que la vida individual y colectiva 

de los grupos poblacionales, sean, en cierto modo, observables en el territorio; ñparece 

como si el espacio tuviese marcado por la ocupación y la población que lo utilizaò 

(Lefebvre, 1976, 123). 

 

Es por ello que, la realidad social subyacente tiende a estructurar otras interpretaciones 

de los fen·menos sociales, lo cual dar²a pie para pensar ñque los fen·menos sociales, 

sin excepción se imponen a individuo desde afueraò. (Durkheim, 2006:24), lo que 

llevaría a comprender, que el fenómeno de desplazamiento forzado a causa del 

conflicto, tiene otros factores de intimidación que son impuestas por los actores 

armados, e influyen directamente sobre la población y el territorio para generar el 

desplazamiento.     
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Los sistemas sociales son los mecanismos a través de los cuales la sociedad obra en 

el espacio geográfico (é) pero lo que se debe buscar es la relación entre sociedad y 

espacio. (Santos, 2000:33). Existen factores culturales, económicos y políticos que 

hacen que la sociedad sea dinámica, heterogénea y variable. En esta perspectiva,  

 

Toda sociedad, no importa su tipo, ni el tiempo, ni las características 

consideradas, requiere de un lugar, de un escenario físico, de un hito material o 

de un espacio para gestarse, fortalecerse y desarrollarse. Este hecho le da 

origen a la relación histórica entre sociedad y espacio (Castells, 1972).  

 

Entendido así, el concepto socio-territorial hace referencia al resultado de la interacción 

entre dos fuerzas definidas: sociedad y territorio donde: La íntima relación que existe 

ente sociedad y territorio, permite, pues afirmar que una sociedad dada y el espacio 

que organiza y aprehende, es decir, su espacio socializado, forman un sistema 

socioterritorial (Chapuis, 1984). De tal manera, que Lo socio-territorial es la expresión 

de la relación entre sociedad y espacio en un territorio dado.  

 

1.4 El desplazamiento desde la norma y como fenómeno social 

 

Según la Ley 387 de 1997, reconoce como desplazado a toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, 

con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, 

disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público.  

 

De igual manera, la Ley 1448 del 2011 o Ley de víctimas, en su artículo 3, contempla el 

desplazamiento como un hecho victimízante, y define a las víctimas como: aquellas 
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personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 

(é) como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  

 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del 

mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 

directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de 

estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad 

ascendente. (Ley 1448 del 2011) 

 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La 

condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 

aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar 

que pueda existir entre el autor y la víctima. (Ley 1448 del 2011) 

 

El desplazamiento forzado como concepto y como variable susceptible de alguna 

medición, se refiere a movimientos que realiza la población hacia otras zonas 

geográficas en aras de salvaguardar su vida y con el firme propósito de desarrollar 

actividades sociales, culturales y económicas que le permitan incorporar de nuevo un 

estilo de vida digno. El desplazamiento forzado es una transición espacial, temporal y 

social, sobre el cual no hay homogeneidad para su tratamiento, lo que dificulta su 

comprensión. (Bueno, García, Montes y Valle, 2004) 

 

Entendido en esta perspectiva, el desplazamiento forzado como fenómeno social que 

afecta a miles de personas en Colombia y el mundo, tiene una incidencia directa sobre 

el territorio, porque allí, se evidencian las acciones que generaron el desplazamiento y 

los efectos que este produce.  
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El desplazamiento forzado, conlleva a la reconfiguración territorial y a la adopción de 

nuevas formas de apropiación socioterritorial, de tal manera que la sociedad establece 

un nuevo vínculo con el espacio o territorio que habita. En este sentido, bajo un 

escenario de hostilidad que genere desplazamiento, la semantización y significados 

que la sociedad tiene de su entorno se ven drásticamente modificados, lo que permite 

asegurar que se dan nuevas concepciones e interpretaciones socioterrioriales. . 

(Bueno, García, Montes y Valle, 2004) 

 

Los desplazados son objeto de una presión o coacción implacable sobre la cual ellos 

no han tomado o pueden tomar ninguna decisión (Osorio 2009:158). En este sentido, la 

coacción como estrategia que obliga a la población a desplazarse, puede estar 

definidas por acciones como: violencia, persecución y represión; por degradación o 

destrucción del medio ambiente: por razones de acomodamiento del territorio o por 

consideraciones políticas y estratégicas. 

 

Es por ello, que el desplazado pierde el vínculo que tiene con el territorio, de tal manera 

que esto implica el rompimiento y el desarraigo con respecto a un territorio lugar de 

origen, donde ya se había construido lazos, patrimonios, imaginarios colectivos, 

relaciones y afectos familiares y vecinales. Lo que en últimas representa pérdidas 

inmateriales difíciles de cuantificar. (Vélez 2004:102).  

 

1.5 La desterritorialización, una estrategia de desvinculación del espacio 

 

La forma tradicional de territorialización es aquella en la cual la ñaprehensi·n del 

espacio es inseparable de las experiencias sociales, que resultan de la memoria, de los 

vínculos sociales, del trabajo, y de los itinerarios de vida (Pécuat, 1999:14), esto es lo 

que le permite a las personas establecer una relaci·n topof²lica, en la cual ñla apertura 

del espacio se particulariza en el caso humano, mediante la dimensión simbólica y por 

tanto significada de la mismaò (Yory, 2005: 44) 
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Esto constituye una forma clara, de mostrar la territorialidad como un vínculo 

subyacente entre las personas y el espacio. Pero cuando se presenta el 

desplazamiento forzado, la población está de frente al ñrompimiento al desarraigo con 

respecto a un territorio o un lugar de origen, donde ya se habían establecido lazos, 

patrimonios, imaginarios colectivos, relaciones familiares y vecinales, todo ello para 

llegar abruptamente a un territorio que de entrada les es ajeno y que no en pocos 

casos les repelaò (Rodríguez, Montero, Vélez, López, Cabrera, 2004:101), es estar de 

frente a un procesos de desterritorialización 

 

Cuando se habla de los desplazados, es hablar de los desterritorializados, o sea de los 

que han tenido que dejar su espacio objetivado, de aquellas sujetos que se han visto 

obligados a migrar bajo circunstancias adversas y no voluntarias; lo cual en palabras de 

Barbero (1998), es hablar en primer lugar de las migraciones, de los traslados, de las 

desagregaciones. Es decir, de salidas, de llegadas, de emigraciones e inmigraciones 

de los pueblos a las ciudades, de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes, de 

las ciudades grandes a la capital y despu®s (é) de unos lugares de la ciudad a otros, 

de manera que la desterritorialización habla de una experiencia cotidiana de millones 

de colombianos. 

 

El impacto que tiene el desplazamiento en la representación de la población afectada 

es fundamental, pues lo que se impone son procesos de desterritorialización, de 

ruptura de referentes temporales y de disociación de la subjetividad (Pécaut, 1999:8). 

Esto con lleva al desplazado a sentirse apartado del espacio vivido; se siente 

ñarrancadoò; y a perder la pertenencia al lugar. 

 

La desterritorialización como efecto del desplazamiento, es una traducción física del 

no-lugar. Marc Augé (Citado por Pécaut, 1999) plantea que ñel no-lugar esta designado 

por los espacios de circulaci·n vinculados con la modernidadò, aunque el no-lugar es, 

ante todo la ubicuidad (é) tambi®n es la incertidumbre de los criterios de evaluación de 

las posiciones de cada uno en las redes de control (é) el no-lugar es el reino de la 

desconfianza generalizada (Pécaut, 1999, 2013). En ultimas, es el lugar en el cual no 
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hay espacio para para la construcción de lazos sociales, pues siempre existirá el temor 

de estar vigilado o ser sospechoso. 

 

1.6 El concepto de conflicto armado  

 

El fenómeno de la violencia ha estado ligado permanentemente a los procesos de 

cambio sociopolítico del país, a la construcción territorial, y según las condiciones 

hist·ricas particulares, ha tenido diversas dimensiones y consecuencias (é) es 

indudable el carácter territorial del conflicto armado colombiano, en diferentes escalas y 

dimensiones (García y Vélez, 2004:38).  

 

El conflicto colombiano ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la 

extensión del territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus 

repertorios violentos. Superar este proceso pasa por preguntarnos por los contextos en 

que el conflicto surgió, por los motivos de sus cambios a través de la historia y por las 

razones de su prolongada permanencia. (Centro nacional de memoria histórica, 

2013:111) 

  

El conflicto armado ha sido el factor que ha dinamizado los procesos de 

desplazamiento forzado en Colombia en las últimas décadas. De hecho, es válido 

reconocer el carácter territorial que ha tenido el conflicto en Colombia, puesto que los 

diferentes escenarios en los cuales se desarrollan los procesos de confrontación, tiene 

una significación trascendental para los actores que se disputan el control del territorio, 

a tal punto que: 

 

ñLa confrontaci·n armada es altamente diferenciada siguiendo la din§mica 

interna de las regiones, tanto en su poblamiento y formas de cohesión 

social como en su organización económica, su vinculación a la economía 

nacional y global, su relación con el Estado y el régimen político, con la 

presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del 

Estadoò (PNUD, 2003: 64). 
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Otra cosa que se puede decir es que, las distintas etapas de ocupación del territorio 

han desplazado geogr§ficamente los epicentros de los conflictos (é) en donde la 

naturaleza de estos ha hecho que la lucha armada cambiara culturalmente y 

económicamente algunas regiones del país. (Reyes, 2009:23)  

 

En un contexto de guerra, de un conflicto de larga duración, que ha fluctuado de 

acuerdo con los intereses de los actores que en él participan, el proceso de 

construcción territorial presenta una dinámica particular, que tiene las características de 

las territorialidades bélicas y de las soberanías en disputa (Uribe, 1999).  

 

Por ello, lo que implica ahora en reconocer el conflicto armado colombiano (é) y la 

relación de este en la construcción de nuevas territorialidades y los cambios en la 

sociedad como agente principal de los procesos sociales. (García y Vélez, 2004:39). En 

últimas, en reconocer que el conflicto armado ha estado relacionado con el territorio y 

la territorialidad; esa relación en un principio estuvo mediada por la defensa de ciertos 

lugares y la imposici·n del control sobre ellos, pero que (é) la disputa por el territorio 

ha pasado a ser una disputa socio territorial (Zambrano, 2001). 

 

Se puede entonces plantear que, el conflicto armado adquiere unas características 

particulares en cada región, de acuerdo con las condiciones internas, tanto sociales y 

culturales, como políticas y económicas; de acuerdo con el tipo de presencia que haya 

ejercido el Estado, el nivel de representatividad que tenga y el grado de soberanía que 

ejerza, además de la incorporación que tenga con los contextos regionales. (García y 

Vélez, 2004:62). 

 

Es así como los intereses de los grupos armados, y las estrategias que estos utilizan 

para implantarse en ciertos territorios, mediante las acciones de terror, tienden a 

desestabilizar los órdenes preexistentes, con el fin de llegar a imponer unos órdenes 

alternos. (García y Vélez, 2004:61). La imposición y el control que intentan tomarse los 

grupos armados tienen ciertos alcances en el ejercicio de la soberanía y la jurisdicción 
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sobre ciertos territorios, y que, con ciertas limitaciones, la guerrilla define los contornos 

de los nuevos territorios (Pécaut, 2003: 64). 

 

Finalmente, cuando el país supere esta etapa confrontación armada entre la fuerza 

pública, las guerrillas y los paramilitares; se restablecerá la libertad, y se dará el 

impulso  para que la sociedad reinicie una lucha convocada entorno a la resolución de 

los conflictos que dividen a la sociedad. (Reyes, 2009:19-20). 

 

1.7 Metodología aplicada a la investigación  

 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo; y se empleó el análisis 

estadístico como técnica del enfoque cuantitativo, esta combinación de métodos y 

técnicas ayudó al enriquecimiento de la investigación y validación de información  que 

daba soporte a la interpretación de los resultados de la investigación  

 

Para dar soporte metodológico al proceso investigativo, durante todo el trabajo de 

campo, se emplean las siguientes técnicas para la recolección de información. 

 

Análisis documental y revisión bibliográfica: se revisaron investigaciones y textos 

relacionados con el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, en esta 

labor, se indagó sobre estudios realizados en la zona por diferentes instituciones; 

información publicidad en los periódicos regionales; fotografías de atentados terroristas; 

reportes gráficos hechos por diferentes medios de comunicación y la revisión de planes 

de desarrollo para identificar las políticas y acciones enfocadas a la atención de la 

problemática 

 

Cartografía social y talleres con jóvenes víctima de desplazamiento: se contactó a las 

directivas de la Institución Educativa del Municipio de San Francisco, y se trabajó con 

alumnos de los grados octavo, noveno, decimo y once, diferentes talleres en los que se 

indago por asuntos relacionados con la problemática, ya que los participantes en estos 

talleres fueron víctimas directas del desplazamiento.  
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Entrevista no estructurada: esta técnica de investigación se aplicó a población víctima 

de desplazamiento, pues el objetivo era obtener el máximo de información que 

pudieran dar los entrevistados, y así, escudriñar el fenómeno desde diferentes 

perspectivas. 

 

Entrevista a profundidad: la aplicación de este instrumento se realizó a funcionarios 

encargados de la atención a la población víctima y a los militares encargados del 

proceso de desminado humanitario en el municipio de San Francisco. 

 

Análisis de bases de datos: se analizó información registrada en bases de datos con 

cifras estadísticas, que fueron suministradas por instituciones encargadas de atender al 

grupo poblacional objeto del estudio y cifras reportadas por militares responsables del 

proceso de desminado humanitario. 

 

La investigación inicia con una revisión documental, en la que se incluyen 

investigaciones, textos, documentos, informes corporativos relacionados con la 

problemática del desplazamiento en Colombia y en el oriente Antioqueño. Esta primera 

etapa, permite conocer de manera general la problemática de desplazamiento forzado, 

su proceso evolutivo a través del tiempo y algunos actores que interviene. A la vez que 

se realizaba el rastreo bibliográfico, se recolectaba información consignada en informes 

periodísticos, se hacía observación directa en el lugar donde ocurrieron los hechos de 

desplazamiento forzado y otros hechos victimízante. Durante esta fase, se pudo validar 

algunas hipótesis y dar claridad a los interrogantes que se tenían frente al 

desplazamiento forzado y las afectaciones socioterritorilaes. 

 

Posterior a este primer momento, se estructura toda la información consultada, de 

manera que se va perfilando una perspectiva teórica, la cual nos sirve para dar soporte 

teórico a nuestra investigación. Además, se empieza a identificar en campo quienes 

podrían ser los informantes claves en el territorio, con el firme propósito de incluirlos 

para el proceso de entrevistas. Se identifican informantes claves en la población 

víctima de desplazamiento; militares encargados de los procesos de desminado 
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humanitario y funcionarios públicos que atienden a la población objeto del estudio. A 

cada uno de los informante claves, se les aplicó un protocolo de entrevistas, en el que 

se utilizaron unas preguntas orientadoras que ayudaron a obtener la información 

requerida para la investigación.  

 

Durante las entrevistas, se obtuvo información que soportaba los interrogantes 

plantados por el investigador, a la vez que surgían nuevos cuestionamientos, nuevos 

conceptos y variables que se debían incluir en el proceso investigativo. Se visitó 

algunas veredas y el Corregimiento de Aquitania, donde la población en su mayoría fue 

desplazada, y así conocer cuál era la realidad de estas comunidades. 

 

Se acompañaba a la Asociación de Víctimas en las realización mensual del festival de 

la luz, el cual consistía en una ceremonia religiosa, y posterior a esta, se realizaba una 

actividad cultural; el acto central, consistía en exponer el telón de la memoria, el cual 

era un árbol dibujado sobre un lienzo de seis metros por cinco, y en las hojas de este 

árbol dibujado estaban los nombre de los familiares que habían sido víctimas. Este 

espacio de reflexión, permitía a todas las personas sanar las heridas de la guerra y 

buscar otras alternativas de perdón y reconciliación. 

 

Los talleres y la cartografía social se realizaron con jóvenes victimas de 

desplazamiento que eran estudiantes de las Institución Educativa San Francisco, estos 

talleres permitían conocer el desplazamiento desde la perspectiva juvenil, conocer el 

impacto en la cultura, el territorio y la sociedad en general. Además, los jóvenes 

plasmaban con vehemencia en el croquis del municipio, los efectos devastadores de la 

guerra, lo que permitía una construcción colectiva y retrospectiva frente a los 

acontecimientos. 

 

Después de estas fases iniciales del proceso investigativo, se procede a codificar toda 

la información de acuerdo a las variables y categorías definas para la investigación. 

Esta codificación permitió ubicar cada dato en una o más variables, ya que muchos 

datos podían estar relacionados con diferentes variables y categorías. Buscando la 
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revalidación del proceso descrito anteriormente, se empleó el Atlas/ti, para la 

sistematización de los datos cualitativos, en este sistema de análisis, se homologaron 

las categorías y se definieron como familias; y las variables se homologaron a códigos, 

lo cual significa que creamos la ñFamilia Territorioò, la ñFamilia socialò y la ñFamilia 

Desplazamiento forzadoò esto nos permitía tener las tres categorías definidas para 

investigación; al interior de cada familia se colocaron los códigos, que para este caso 

correspondía a las variables definas para cada categoría (ver tabla 1, variables y 

categorías).  

 

Cuando estuvieron definidos las familias y los códigos para cada una de las entrevistas, 

talleres de cartografía social, mapas de territorios minados, fotografías e informes 

periodísticos, se procedió a realizar relaciones entre familias y códigos, lo que permitió 

generar tres reportes, los cuales se relacionaron con la categoría desplazamiento 

forzado, territorio y sociedad. Estos reportes se convierten en los principales insumos 

para generar el informe final y que corresponde a los resultados aquí presentados. El 

cruce de variables, se emplea como método de convalidación, puesto que durante el 

proceso de investigación se pudo identificar que una variable podría estar compartida 

con varias categorías, lo que generaba un entramado de relaciones multicausales.  

 

1.8 Variables y categorías de análisis de la investigación 

 

En este trabajo se definieron tres categorías: la social, el territorio, y el desplazamiento 

forzado; estas categorías son las que articulan a través de la metodología analítica el 

procesos investigativo y junto con el marco teórico dan significado a la evidencia 

empírica que subyace en el trabajo de campo. A medida que se desarrolla el trabajo en 

campo, se van incorporaron algunas variables emergentes, lo que complementa el 

desarrollo de la investigación.  

 

Para la categoría territorio, se definen las variables: territorios minados; problemáticas 

socio territoriales asociadas a las minas; territorialidad y eventos imsma. Este grupo de 

variables muestras los efectos del desplazamiento en el espacio geográfico y la 
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población; elementos fundamentales para comprender las afectaciones 

socioterritoriales 

 

En la categoría social, se trabajaron las variables: grupos poblacionales afectados; 

problemáticas asociadas al desplazamiento; factores culturales y lazos construidos; 

ganancias en medio de la crisis; relación sujeto ïespacio y desterritorialización; 

economía poblacional -factores económicos. Las cuales permitieron conocer la 

problemática del desplazamiento desde una mirada más social, pero, entablando 

relaciones con el territorio como espacio geográfico para la materialización y 

semantización de las acciones.  

 

La última categoría trabajada fue la de desplazamiento forzado, en esta categoría se 

trabajó la variable formas de intimidación y pérdidas. Solo se trabaja esta variable para 

dar peso investigativo y soporte a las demás variables de la categoría social y territorio. 

Este relacionamiento de variables permite evidenciar los efectos del conflicto armado 

que producen el desplazamiento forzado, y los impactos en la población y el territorio. 

 

En el siguiente cuadro, se evidencia el sistema de variables y categorías utilizadas. 

Una variable no es exclusiva de una sola categoría, sino que tiene relación con otras, lo 

que explica el entramado de relaciones entre variables y categorías, y da soporte a la 

complejidad del desplazamiento forzado y las afectaciones socioterritoriales. 
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Tabla 1. Variables y categorías 

 

CATEGORIA No VARIABLE 

RELACION 
ENTRE 

VARIABLES Y 
CATEGORIAS  

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

S
O

C
IA

L
 

D
E

S
P

L
A

Z
A

M
I

E
N

T
O

  

TERRITORIO 

1 Territorio minado X   X 

2 
Problemáticas socio territoriales asociadas a las 
minas 

X X X 

3 Territorialidad X X   

4 Eventos IMSMA X X X 

SOCIAL 

5 Grupos poblacionales afectados   X   

6 Problemáticas asociadas al desplazamiento      x X X 

7 Implicaciones culturales y lazos construidos X X   

8 Ganancias en medio de la crisis       X   

9 Relación sujeto ïespacio y desterritorialización X X x 

10 Economía poblacional -factores económicos x X   

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO  

11 Formas de intimidación y perdidas x X X 

 

1.9 Metodología interpretativa  

 

Para comprender el concepto socio territorial, vale la pena construir una traída definida 

por la sociedad, el territorio y los desplazados, en donde el conflicto armado como 

factor dinamizador de esa triada, permite interpretaciones en el espacio territorializado.  

 

Lo primero que se debe tener presente es que la sociedad es la base sobre la que 

surgen acciones humanas que tienen significado; lo segundo, es reconocer que el 

territorio es el espacio físico, donde aparecen de manera explícita las acciones de la 

sociedad y donde los fenómenos sociales adquieren significado; y los desplazados, 

como tercer elemento, que pertenecen a la sociedad, son el resultado de las acciones 

de conflicto armado sobre el territorio 

 

Este cruce de variables ayuda a profundizar la complejidad del desplazamiento forzado 

a causa del conflicto armado; de tal manera que aparecen la territorialidad, la 

semantización y el significado, como elementos que proveen interpretaciones al 
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fenómeno socioespacial o socioterritorial. Dichas interpretaciones son producto del 

análisis que surgen en el campo del conocimiento y dan un significado a nuevos 

descubrimientos 

 

Figura 1. Triada para comprender lo socioterritorial 
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Capítulo 2 

 

Contextualización sobre el conflicto armado y el desplazamiento forzado. 

 

2.1 El conflicto armado en Colombia  

 

Hablar del conflicto armado interno en Colombia lleva a entender que no se puede 

ñdesconocer las circunstancias hist·ricas de haber tenido que romper el coloniaje 

español, en una guerra que se extendió varios siglos, ayudó a fomentar un espíritu 

guerrerista y de fácil aceptación de la violencia que aún caracteriza a la sociedad 

Colombianaò (Márquez, 2009:212), lo cual ha conllevado a una intensificación de la 

confrontación armada en todo el territorio nacional. También es válido, remontarse a 

épocas históricas y señalar aquellos hechos que han marcado el desarrollo social, 

político y económico. 

 

ñEn 1781, la revolución de los comuneros; en 1810, el primer grito de 

independencia; la batalla de Boyacá en 1819; la colonización antioqueña; 

además de 23 guerras civiles, que han signado el país, con especial influencia el 

último conflicto armado que viene desde 1964. Hechos que han dejado sin duda 

una significativa huella en los procesos sociales y políticos, algunos de manera 

positiva, pero otros con efectos contrarios que sumieron la nación en una grave 

crisis social y le ha dado una imagen internacional negativa de la que hoy con 

diversas vicisitudes difícilmente se repone.ò (M§rquez, 2009: 207) 

 

De ahí que el devenir histórico, la marca de los diferentes conflictos en el territorio son 

el signo de una sociedad que ha sucumbido en la persistencia de la pobreza, la 

exclusión y la iniquidad. Factores que han permitido la permanencia del conflicto 

armado, en especial el actual que lleva más de cincuenta años. Según Alejo Vargas, 

Humberto Vélez y Alfredo Rangel (citados por Márquez, 2009:210) ñEl conflicto armado 

en Colombia, es una guerra civil no declarada que implica a ciudadanos de una misma 

nación, no aceptada jurídicamente por el Estado, pero legitima para los particulares 
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armados en la insurgencia de la guerrilla de izquierda, los paramilitares de derecha, 

financiados por un tercero que es el narcotráfico, fortalecidos por la delincuencia común 

y reconocidos por el estadoò. 

 

En otras palabras, ha sido una guerra irregular que han librado algunos rebeldes en 

contra del Estado, tratando de buscar a través de las armas y el fuego cruzado 

respuesta a las problemáticas sociales, económicas y políticas que han perdurado por 

varias décadas; generando, así, desestabilización y crisis humanitaria en el territorio 

nacional. Lo cual en palabras de Petras y Chomsky (citados por Márquez, 2009:210-

211) ñEl pa²s ha vivido en guerra civil casi desde siempre, determinada a través de los 

simultáneos y numerosos conflictos armados que sufren los Colombianos. Una 

violencia generalizada con un origen social de marginalidad y exclusiónò 

 

ñLa exclusi·n econ·mica y social (é) son factores que contribuyen a la reproducci·n 

del conflicto, y sin duda la traumática relación entre nación y región es un elemento que 

hist·ricamente ha estado asociado al conflictoò (Vargas, 2001:53), ya que la 

ñpredominaci·n de la l·gica de la guerra [en algunas regiones del pa²s, han logrado 

intensificar el conflicto y por ende] la deslegitimaci·n del estado y de fracturas internasò 

(Uribe, 1997:131) en los diferentes ámbitos territoriales.  

 

El conflicto armado actual en Colombia es el de mayor intensidad, el cual ñse inici· en 

1964 con el nacimiento de las FARC en 1964, 1948 el asesinato del líder político Jorge 

Eliecer Gaitán, y de la firma del Frente Nacional que dividió por diez y síes años el 

poder pol²tico entre liberales y conservadoresò (Márquez, 2009:212), lo que ha llevado 

a que la ñhistoria pol²tica Colombiana [tenga una estrecha relación] entre política y 

armas, política y violencia, o dicho de otra manera, una reiterada tendencia a utilizar las 

armas, la violencia para hacer política; y hay una responsabilidad de múltiples actores, 

empezando por el bipartidismo Liberal-Conservador, que en reiterados momentos de la 

historia pol²tica  (é) impulso el uso de la violencia para conseguir triunfos pol²ticosò 

(Vargas, 2001:53) 
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En este sentido Vargas (2001) plantea que ñes claro que la presencia del bipartidismo, 

que ha llenado todos los espacios, ha impedido la irrupción de nuevos actores políticos 

y de alguna manera ha creado unas condiciones propensas para que nuevos actores o 

actores secundarios acudan a la violencia como elementos de búsqueda de objetivos 

pol²ticosò 

  

Esto ha establecido diferentes lógicas entre los grupos políticos y los grupos 

insurgentes, puesto que mientras los primeros, quieren mantener el orden 

constitucional en una sociedad con grandes desequilibrios sociopolíticos; los segundos, 

irrumpen dicho orden, a través de la armas, atacando el Estado y la institucionalidad. 

Lo que permite entender que la expansión de las acciones y las nuevas estrategias 

puestas en marcha por las diferentes agrupaciones tanto armadas como del Estado 

dan un nuevo sentido al conflicto armado en Colombia. 

 

Si bien, se ha pensado que el conflicto est§ ligado a factores sociales y pol²ticos, ñque 

tiene raíces en una serie de factores estructurales presentes en la sociedad 

colombianaò (Vargas, 20134:52), es pertinente enfocarse en las nuevas corrientes de 

pensamiento, y análisis académico que se atreven a afirma que el problema de la 

violencia y el conflicto en el territorio está vinculado factores económicos y la obtención 

de botines producto de las economías ilegales; tal es el caso del conflicto por los 

diamantes en Angola, Sierra Leona y El Congo, que han generado graves problemas 

sociales; mientas que en Colombia, el cultivo, procesamiento y comercialización de la 

cocaína han ayudado a que el conflicto permanezca y su agudización sea cada día 

más grave (Valencia y Ávila, 2016) 

 

El conflicto Colombiano de hoy ñno deja de ser visto como el regreso de la violencia 

anterior, y sus formas como id®nticas a las que se hab²an dadoò (Pec§ut, 2013:130), lo 

que implica que los acontecimientos de conflictividad en Colombia son constantes, y 

sugiere que la temporalidad, sirva como punto de partida para comprender que el 

conflicto siempre ha permanecido, y se reproduce de manera constante. La 

reproducción del conflicto, conlleva al análisis de los actores que intervienen en él, 
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puesto que muchos actores transforman sus mecanismos de acción para generar 

confrontación y también aparecen nuevos actores en el territorio, lo que le da nueva 

dinámica al conflicto en el territorio. 

 

El conflicto Colombiano se define sobre todo por las prácticas que conllevan a la 

concreción de un ñconflicto polimorfo y multicausado (é) que obliga a que su 

negociación sea necesariamente compleja, entre otras, porque la permanencia en el 

país de la acción violenta no es solamente subversivaò (Ospina, 2001: 72), lo que 

indica, que como sociedad no hemos podido lograr una unidad nacional que nos 

identifique como sujetos de una misma sociedad, en la cual se debe buscar una salida  

pacífica al conflicto 

 

En esta perspectiva, el conflicto armado colombiano presenta varios escenarios 

posibles, en los cuales toda la sociedad debe comprender el presente y el futuro 

posible de la evolución del mismo,  

 

ñun primer escenario, es la victoria militar de cualquiera de las partes 

enfrentadas (é) seg¼n el analista Alfredo Rangel, no se trata de una victoria de 

aniquilamiento, porque esta es imposible, pero además también indeseable; sino 

de una victoria entendida como lograr forzar a la insurgencia guerrillera a una 

negociación corta y honorable entre las partes que posibilite el desarrollo de la 

integración nacional; el segundo escenario, es el incremento y continuidad 

conflictiva; y un último escenario sería el deseable para todos, es de la solución 

pol²tica negociadaò (Vargas, 2001:56) 

 

Bajo estas premisas, y trabajando con el propósito de alcanzar alguna de ellas, 

estaremos frente a la finalización del conflicto colombiano. Lo que implica empezar una 

etapa de postconflicto, el cual puede entenderse como: 

 

ñUna etapa de tiempo que va desde el momento en que finaliza el conflicto 

armado interno (é) y que evoluciona favorablemente a una etapa de 
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normalización, la cual (é) permitir§ superar una serie de condiciones que en 

años anteriores sirvieron como factores detonantes de violenciaò (Valencia y 

Ávila, 2016:46), y que la sociedad y el estado debe trabajar para ñla reducción 

del n¼mero de homicidios relacionados con el conflicto (é) cese al fuego, 

proceso de desarme, desmovilización, reintegración de excombatientes, 

reconciliación, atención a población vulnerable, la reconstrucción de memoria y 

verdad, justica transicional y reparación, prevención de la violencia y el crimen, 

reconstrucción del desarrollo económico, estabilización política y participación 

del sector privado. (Ugarriza, 2013:145)  

 

Este sería el fin más loable en el cual como sociedad pudiéramos hablar de una 

transición de la guerra a la democracia, donde el cambio político, la democratización y 

la construcción de paz (Ugarriza, 2013) sean las nuevas corrientes para Colombia, y 

que allí, pueda existir la ñreconciliación como (é) gesto individual y como acto supremo 

de perd·nò (Valencia y Ćvila, 2016:171)  

 

2.2 Antecedentes del desplazamiento forzado 

 

Hablar del desplazamiento forzado implica adentrarse en la historia de Colombia y su 

acontecer de país. Plantear un escenario en el que se pueda vislumbrar las causas del 

desplazamiento forzado, sus actores, los territorios y las formas de materialización de 

las acciones, permiten conocer a profundidad la compleja realidad de la población y el 

carácter espacial del fenómeno. 

 

Bajo una lógica de confrontación armada entre las fuerzas del Estado y los grupos al 

margen de la ley, se puede avizorar un panorama de confusión y latente 

desplazamiento de población; esta perspectiva ayuda a escudriñar los efectos reales 

del desplazamiento forzado y las afectaciones socioterritoriales. 

 

El interés que despierta el tema, es el de conocer las variaciones y modificaciones que 

ha tenido el desplazamiento, puesto que el país ha sido escenario de los más agudos 
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episodios de conflicto armado y desplazamiento forzado, pues resulta imprescindible, 

comprender estas lógicas, a la hora de discutir y plantear nuevos escenarios de 

intervención en el ámbito Urbano-Regional. 

 

2.2.1 De la violencia política al desplazamiento forzado 

 

Una de las características de Colombia es la violencia política que se presenta en todos 

los ámbitos de la vida nacional y un conflicto interno armado que lleva varias décadas 

de duración. En este proceso influyen elementos de orden estructural que profundizan 

sus raíces en la configuración histórica del país (Vargas, 1997)  

 

La violencia política se ha concentrado en ocho grandes regiones del país: el 

noroccidente de la región Caribe conformada por, Córdoba, Sucre; alrededor de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, donde se influencia Magdalena y Cesar; el Catatumbo y 

Perijá, que comprende a Norte de Santander; El magdalena Medio, en el que se 

vinculan las regiones de Bolívar, Santander, Antioquia, Caldas, y Boyacá; El Norte de la 

Orinoquía, definido por Arauca y Casanare; la región Ariari-Guayabero-Guaviare, que 

influencia el Meta y Guaviare; la Amazonia que incluye a Caquetá y Putumayo; y 

finalmente la región suroccidental conformada por Valle, Cauca, Huila y Tolima. 

(Reyes, 1992:3) 
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Mapa 1. Regiones de violencia política en Colombia  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Reyes 1993 

 

Esta configuración, es lo que ha definido en cierta medida, una sociedad heterogénea, 

inestable y con profundas desigualdades sociales (Vargas, 1997). El meollo del asunto, 

radica en que la solución a todo los conflictos presentes en la sociedad nos lleve a la 

eliminación del otro, como el mecanismo más efectivo de acabar con el adversario, 

ñporque quien no est® de un lado o del otro puede volverse blanco de unos y otrosò 

(Pécaute, 2013:119) y así, eliminar al que es considero el enemigo. Lo que en palabras 

de Vargas (1997), es,  
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ñEl rival que se le ha negado todo valor moral, e incluso su condición humana, se 

convierte en enemigo absoluto. Las guerras contra el enemigo, (é) son 

consideradas como un acto en el que se define la causa justa; objetivo que no 

admite matices o puntos intermedios, por eso, en ellas se alcanza una intensidad 

e inhumanidad ins·litaò. 

 

En Colombia es evidente la estrecha relación existente entre los períodos de violencia 

política y los fenómenos de desplazamiento; a tal punto que los primeros 

desplazamientos estuvieron definidos por la guerra bipartidista entre Liberales y 

Conservadores; guerras civiles; conflicto sobre el control de las estructuras de poder 

local; abandono y venta de parcelas agrarias; concentración y subutilización de la 

propiedad, lo que limitaba las oportunidades de empleo; aceleración del proceso de 

fragmentación de la economía campesina; (Vargas, 1994, 1997). Bajo esta lógica, se 

estructuraron procesos de desplazamiento, que con el pasar de los años, fueron 

modificándose hasta que parecieron nuevos actores en el territorio, como las guerrillas 

y los grupos paramilitares. 

 

Además, los desplazamientos se definieron en una lógica horizontal determinado como 

expulsión- recepción, en la que se dan procesos de colonización y apertura de 

espacios agrícolas que ayudan a configurar nuevas formas de articulación 

socioespacial.  

 

En la medida que el fenómeno del desplazamiento forzado es una consecuencia del 

conflicto armado, mientras la presencia y confrontación entre grupos armados legales e 

ilegales permanezca activa, y mientras que el desplazamiento de poblaciones continúe 

siendo una modalidad de control territorial, esto significa que aún existen riesgos 

latentes para aquellas poblaciones que viven en zonas propensas al conflicto. 

 

El desplazamiento forzado de población debe interpretarse explorando las caras de un 

poliedro que deja ver viejas y nuevas historias, actores sociales, conflictos armados y 

violencia, desposesión de derechos, estigmas culturales, heridas morales. En fin, un 
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atentado a la dignidad humana que ha configurado una de las mayores crisis 

humanitarias del mundo contemporáneo y, sin duda, la mayor vergüenza Colombiana. 

(Uribe, 2001: 9-10) 

 

2.2.2 El desplazamiento en las regiones de Colombia  

 

Si bien los orígenes del desplazamiento en Colombia se remonta al comienzo de los 

años 60 y en algunos rasgo se entronca a la violencia de los años 50, es evidente que 

dicha confrontación adquiere en la década de los 90, particularidades (Vargas, 1997), 

que deben ser tenidas en cuenta en la comprensión y análisis del fenómeno, de tal 

manera, que permita identificar hoy en día nuevas afectaciones socioterritoriales. 

 

Las desigualdades sociales tienen una expresión espacial, lo que hace que las 

regiones tengan en su estructuración diferentes matices, que les permiten conocer 

como ha sido la problemática del desplazamiento en los territorios. 

 

Analizando la problemática del desplazamiento en el territorio colombiano, 

encontramos algunos datos históricos, que Vargas (1994) define como manifestaciones 

que dan cuenta del proceso de desplazamiento en las regiones del país: 

 

El Meta y Los Llanos Orientales: En esta zona del país el desplazamiento estuvo 

relacionado con la violencia política, y la población provenía de los municipios como 

Vista Hermosa, El Castillo, Puerto López y Mesetas, que tenían influencia de la Unión 

Patriótica. El Guaviare, es una región en la cual se dio la colonización campesina, 

donde el narcotráfico ha dinamizado la economía de la región, esta situación ha hecho 

que mucha población migre de otras zonas en busca de fortuna al rededor del negocio 

de la droga. (Vargas, 1994). 

 

Putumayo y el Suroccidente Colombiano: La población de esta zona del país se 

desplaza a El Valle del Sibundoy (Santiago, Colón, San Francisco, San Pedro, San 
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Andrés y Sibundoy), al noroccidente del departamento del Putumayo; otros van hacia el 

departamento de Nariño. 

 

En Córdoba y Sucre: ñSe estima que la poblaci·n de Montería aumentó entre 1985-

1990 en 96.000 personas, pasó de 224.000 a 320.000. La población provenía de las 

inundaciones del Rio Sinú y violencia política. Los desplazados de Sucre provenían de 

los municipios de Ovejas, Colosó, Chalán, quienes se dirigían hacia Sincelejo, Chinu, 

Sampues y Los Palmitosò (Vargas, 1994). 

 

Nororiente Colombiano y Magdalena Medio Santandereano: En esta zona persiste la 

violencia política de liberales y conservadores, aunque los procesos de desplazamiento 

también se asocian al desarrollo agroindustrial, la agricultura comercial y las 

explotaciones mineras y petroleras. Los departamentos que más se han afectado son 

Santander, Norte de Santander, Cesar, Arauca y Boyacá. (Vargas, 1994). 

 

Región Nordeste, Bajo Cauca Antioqueño y Urabá: El desplazamiento en esta zona ha 

cobijado amplias zonas del departamento, e incluso Medellín que se ha convertido en 

receptor de la población desplazada. En el Bajo Cauca, la población desplazada 

proviene de los municipios de Segovia, Remedios, Nechí, El Bagre, Zaragoza, 

Cáceres, Tarazá, y Caucasia, donde el control por el territorio ha estado basado en la 

explotación minera. En el Urabá Antioqueño (San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, 

San Pedro de Urabá, Turbo, Apartadó, Carépa, Chigorodó, Mutatá, Murindó y Vigía del 

Fuerte); el desplazamiento ha estado motivado por la extracción de recursos naturales, 

donde las principales víctimas han sido colonos, indígenas, campesinos y trabajadores 

agrícolas (Vargas, 1994, Molano, 2007). 

 

Región del Valle, Tolima y Caldas: Los principales municipios expulsores en esta zona 

han sido: Jamundí, Pradera, Palmira, Trujillo, Tuluá y Buga, en el Valle del Cauca; 

Planadas, Coyaima y Ríoblanco en Tolima; Ríosucio y Anserma en Caldas. El 

desplazamiento en esta zona del país ha estado marcado por las acciones de limpieza 

social, masacre y desapariciones. 
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Mapa 2. Desplazamiento en algunas regiones de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Vargas 1994 

 

Sin duda, la relación entre violencia política y desplazamiento forzado, ha sido muy 

importante en la sociedad Colombiana, lo que permite entender la lógica en la que se 

ha dado la configuración de la regiones, y el papel que desempeñan hoy en día los 

modelos sociales, políticos y económicos que se desarrollan en cada una de ellas. Ello 

repercute directamente en una nueva geografía y proceso de ocupación socioespacial 
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2.2.3 Causas y consecuencias económicas del desplazamiento forzado  

 

El entrecruzamiento histórico del desplazamiento forzado en Colombia, deja ver las 

distintas corrientes colonizadoras que han generado flujos migratorios de población, en 

amplias zonas del país. Lo que ayuda a entender la transformación de los conflictos por 

el uso de la tierra, y el papel de las economías en las disputa por el control territorial. 

 

Un primer eje sobre desplazamiento se remonta al final de la guerra de los mil días, 

cuando el general Reyes otorgó una licencia para que se explotara durante medio siglo 

el petróleo de unas 200.000, hectáreas de la zona del Catatumbo. Esas concesiones 

fueron vendidas al ñCaribean Syndicate, de Nueva York, que a su vez los revendió a la 

Colombian Petroleum Company (Colpet). En 1926, la Golf Oil Company compró los 

derechos de la Colpet, y los explotó hasta los años ochenta; en 1932, ingresan al 

oleoducto Tibu-Coveñas, los primeros taladros y equipos de perforación con lo que se 

empezaría la explotación petrolera en territorio. (Molano, 2007: 70). 

 

La exploración petrolera en el Catatumbo, le permitió a la empresas el uso de los 

territorios ancestrales de los indígenas Bari, quienes ante la invasión optaron por 

defenderlo y conservar sus tradiciones ancestrales; frente a esta situaci·n ñla compa¶²a 

determino domesticarlos, sacarlos, alejarlos matarlos, o lo que hubiera que hacer (é) 

fue una guerra que los indígenas hoy recuerdan con terror. El de las petroleras fue el 

primer desplazamiento conocido en la regiónò (Molano, 2007: 70). 

 

Los enfrentamientos entre las comunidades ancestrales y las petroleras no fueron tan 

simples. La empresa necesitaba mano de obra civilizada y por eso fomentaron la 

colonización del Catatumbo; lo que llevó a que muchos migrantes llegaran a la región y 

se atiborrara de campesinos y desempleados que buscaban empleo o cultivar la tierra 

para vender los productos a la empresa que los obreros consumían. Esta situación 

generó una nueva dinámica entre las poblaciones y las compañías; puesto que los 

indígenas, tildados de salvajes, fueron despojados de sus tierras y arrinconados; los 

campesinos, tolerados pero explotados por la empresa, que les compraba los 
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productos a precios que ella definía; los obreros mal remunerados y con pésimas 

condiciones de vida. Esta situación fue creando un ambiente conflictivo entre la 

empresa y los obreros, que termino explotando en 1934 con la llamada huelga del arroz 

(Molano, 2007: 71). 

 

Los problemas en la región por las condiciones laborales llevaron a varios paros y 

manifestaciones para solicitar la nacionalización de la Colpet. En 1964, la compañía 

empieza a retirarse; y posterior al paro de 1971, el gobierno declaró nulo el contrato 

con la Colpet, y terminó comprando las acciones que debían ser revertidas a la nación. 

(Molano, 2007: 72), con la salida de la empresa extranjera y la compra de las acciones 

por parte de Ecopetrol, empresa Colombiana, había un asunto importante que se debía 

trabajar y era el deterioro ambiental en la región, pues la destrucción de más de 

200.000 hectáreas de bosque natural, hizo que los indígenas a reclamaran el derecho a 

sus territorios y a organizar sus asentamientos y a tener autoridades como los cabildos.  

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc se constituyen abiertamente 

en 1966, y en la época del setenta aparecieron en la zona; el Ejército de Liberación 

Nacional ELN, tiene su nacimiento en 1962, y Los paramilitares data de 1999 (Pécaut, 

2003: 52, 59; Molano, 2007: 72;). Empieza entonces nuevas dinámicas en el territorio 

con la presencia de los grupos al margen de la ley. Estos cobran impuestos y peajes 

por la construcción y exploración del oleoducto Caño Limon- Coveñas, lo que permitió 

el fortalecimiento de estos. El alto costo de la confrontación armada y los bajos niveles 

de vida de la población, abrieron las puertas al cultivo de marihuana y coca, lo que 

estableció una nueva relación económica por el control territorial. 

 

Se habla entonces de ochocientas víctimas entre muertos, heridos y desaparecidos, y 

no menos de 20.000 desplazados entre 1980 y 1996; mientras que para el periodo 

2000 al 2005, las cifras oficiales dan cuenta de 5.200 muertos, 200 desaparecidos y 60 

mil desplazados (Molano, 2007: 72-73). 

 



 

50 
 

El segundo eje sobre desplazamiento está asociado a la biodiversidad y las empresas 

madereras en el Bajo Atrato. A mediados del siglo XX, llegaron las grandes compañías 

madereras a explotar las selvas. Al principio se extraía la caoba, luego maderas como 

el cedro, y hoy se extraen el cativo. La región por estar cerca de dos mares, y puente 

entre sur y centro américa, la vuelve muy apetecida para los grandes intereses 

(Molano, 2007: 73). 

 

El desarrollo de las economías ganaderas y bananeras creó una elite empresarial en la 

zona. La prosperidad atrajo a miles de campesinos y trabajadores reclutados como 

obreros en las fincas de medianos y grandes empresarios. Fue tanto el auge 

económico como lo describe Molano (2007), que las compañías fruteras fundaron 

Sintrainagro y Sintrabanano; mientras que, los dirigentes sindicales fundaron la Unión 

Bananera de Urabá. Este choque de interés entre un gremio y otro hizo que los paros 

en las fincas, las huelgas y las movilizaciones cívicas entraran en contra de las políticas 

empresariales. Fue por esta razón, que se fortaleció la disputa con el arribo de las 

guerrillas en respaldo de los sindicalistas. 

 

En las elecciones de 1985, el triunfo de la Unión Patriótica UP, motivó a las 

organizaciones clandestinas de derecha para la conformación de grupos paramilitares. 

Las FARC y el EPL, tenían influencia en las organizaciones sindicales, tanto en la zona 

urbana como la rural. (Molano, 2007: 73).Estas dinámicas de control obligo a la 

subordinación y militancia de la población en un grupo u otro. 

 

Entre 1985 y 2002, hubo una oleada de violencia en la que se dio muerte a sindicalistas 

y dirigentes cívicos. Aparecen grupos paramilitares en el nudo del Paramillo y el Urabá 

Chocoanao. Además, las masacres en Las Tangas, Ungía y las Negras, entre 1994 y 

1998, hacían más agreste las condiciones de conflictividad (Molano, 2007: 74). 

 

A mediados de los noventa, hacia el sur del Atrato, se intensifica la explotación 

maderera, es así, como aparecen las compañías Maderas del Darién (Madarién), y 

Chapas de Colombia. La explotación de maderas y la deforestación implicó abrirle paso 
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a la expansión de la ganadería y la siembra de pastos. Las compañías madereras 

tenían el proyecto de ampliarse hacia el Atrato Medio, pero su proyecto se vio 

amenazado por que las organizaciones campesinas se declararon zonas de reserva 

forestal. (Molano, 2007: 74-75). 

 

El conflicto se empezó a agudizar en la zona, fue así como entre diciembre del 1996 y 

enero de 1997, se torturó y desapareció a más de cien campesinos. La población de 

inmediato reacciono y denunció estos hechos ante la opinión pública y la comunidad 

internacional (Molano, 2007: 75). También se dieron bombardeos por parte de las 

fuerzas militares para detener el contraataque de la guerrilla. 

 

El conflicto sigue latente y la población continúa siendo la más afectada. Desde 1996 a 

2005, ha habido 120 ejecuciones y trece desplazamientos masivos (Molano, 2007: 75). 

Durante este lapso, los aserríos asociados al monopolio de Madarién, empresas 

palmera y las fruteas, han hecho grandes inversiones en la zona, lo permite entender el 

carácter económico del desplazamiento en Colombia. 

 

Cabe concluir que las condiciones del mercado, la guerra irregular que no cesa y que 

permite la acumulación de tierras y beneficios económicos en efectivo, la impunidad y 

la corrupción ligada al narcotráfico, todas estas fuerzas asociadas, son la verdadera 

matriz del desplazamiento forzado en Colombia (Molano, 2007: 81). 

 

2.2.4 El carácter político del desplazamiento forzado 

 

La dinámica del desplazamiento puede explicarse, si se consideran las formas 

históricas como se ha dado la apropiación de la tierra en Colombia, y como los 

campesinos en su mayoría, deben de luchar y oponerse a esos procesos de 

configuración territorial. Esta situación, ha generado grandes desequilibrios regionales 

y locales, lo que permite establecer dos bandos que entran en confrontación; el primer 

grupo, está definido por los propietarios de grandes extensiones de tierra que definen 

su interés desde la utilización y explotación del suelo; y el segundo grupo, lo conforman 
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aquellos pequeños propietarios, que deben resistir la presión y expulsión de sus 

territorios, para ser ocupados por los terratenientes.  

 

La confrontación por la defensa del territorio surge como mecanismo de resistencia. Lo 

que lleva al más débil a abandonar su territorio y convertirse de esta manera en un 

desplazado, es así, como se configura una modalidad violenta del desplazamiento con 

intereses de apropiaci·n de la propiedad. ñLa consecuencia más notable de los 

procesos de desplazamiento, es la expulsión de campesinos y la concentración de la 

propiedad ruralò (Reyes, 1987:30  

 

Esta situación es lo que ha llevado a que ñEl desplazamiento forzado en Colombia sea 

una catástrofe en la vida de varios centenares de miles de personas; socialmente es 

una dinámica caótica de redistribución de la población en el territorio; y políticamente 

es un sistema de exclusión que busca la homogenización de lealtades en espacios 

disputaos por poderes rivales, en el contexto de una confrontación armada múltiple y 

regionalmente diferenciadaò (Reyes, 1992:1) 

 

Lo que conviene entender, es ñel nivel pol²tico de las confrontaciones armadas que 

define las posibilidades y el sentido en el cual se resuelven los conflictos territoriales, 

los que finalmente marcan la suerte individual del desplazadoò (Reyes, 1992:1), puesto 

que esa conflictividad territorial conlleva a un control supremo por parte de los grupos 

armados, sobre la población civil que se convierte en su víctima directa, siendo 

obligada a abandonar sus recursos de sobrevivencia. 

 

Las comunidades desplazadas, van perdiendo de manera selectiva a sus personas 

más significativas, ya sean líderes, jóvenes o cualquier individuo que tenga alguna 

representación para ellos, lo que los va llevando a un proceso de involución y 

decadencia. Esta estrategia la define Reyes (1992) como ñLa lucha por el control y 

poder territorial y por conseguir la lealtad de la población en el ámbito de acción donde 

se causan los proceso de desplazamientoò  
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Es necesario adoptar soluciones en las cuales se creen las condiciones para resolver 

los conflictos en torno a la distribución de los recursos y el control territorial, ya que la 

confrontación armada entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del estado como 

consecuencia del control del territorio, ha llevado a la eliminación de las organizaciones 

de base generando caos y desesperanza. 

 

2.2.5 Aspectos sociales y culturales del desplazamiento forzado 

 

Las consecuencias del desplazamiento forzado son múltiples y de variado orden. La 

expulsión de población de manera violenta implica perdidas de los escasos bienes 

materiales, causando repercusiones en la estabilidad emocional, en la economía de 

subsistencia, en la integración y participación en las organizaciones sociales (Vargas, 

1997).Lo que conlleva a reincorporar nuevas formas de adaptación, sobrevivencia y 

ocultamiento, que permitan conservan la vida y la integridad en medio de la amenaza y 

la confrontación armada. 

 

Los elementos culturales hacen parte de ese contexto explicativo de la problemática del 

desplazamiento en Colombia (Vargas, 1997). Puesto que la violencia política ha 

establecido como dogma, suponer que tenemos la única y absoluta verdad, donde se 

es difícil consensuar con el otro y con lo otro, más aún, cuando eso llamado otro, no 

gusta, o no satisface los intereses de un segmento de la población.  

 

Las profundas relaciones culturales que hay en el desplazamiento forzado, están 

vinculadas, no solo a la forma violenta que la sociedad ha estado enseñada a resolver 

lo otro, lo que es diferentes; sino, a la forma como la víctima de desplazamiento tiene 

que afrontar la fragmentación de su mundo y su cultura. ñSe pierde la identidad con su 

territorio, con sus tradiciones, su música, sus amigos y vecinos. Todo lo cual configura 

un universo de vital importancia para la familia y el individuoò (Vargas, 1994). 

Desde la perspectiva sociocultural, el desplazamiento afecta a hombres, mujeres, 

niños, jóvenes y adultos mayores, quienes tienes impactos sicosociales que los llevan a 

albergar miedo, frustración, vergüenza, desmotivación, desesperanza y depresión. etc. 
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que repercuten directamente en la capacidad del sujeto para sobreponerse a la 

situación y retomar su proyecto de vida. Estas situaciones, hacen que ñel individuo 

experimente el sentimiento de ser arrancando de lo que le conferían sus propios rasgos  

o sus disposiciones durablesò (P®caut, 2013:133) 
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Capítulo 3 

 

Caracterización del desplazamiento forzado en el Oriente Antioqueño y el 

municipio de San Francisco. 

 

El departamento de Antioquia, es uno de los que más población desplazada reporta 

debido a las dinámicas territoriales de sus regiones. En la subregión de oriente, el 

municipio de San Francisco presenta grandes bondades en recursos naturales; sus 

pobladores combinan actividades agrícolas de autoconsumo con actividades 

extractivas de bosque y economía informal. Algunos patrones como resultado de su 

configuración histórica, han hecho que el conflicto en el territorio se agudice y genere 

procesos de desplazamiento forzado. 

 

3.1 Generalidades del contexto antioqueño 

 

Según el Anuario Estadístico de Antioquia (2009), el departamento de tiene 125 

municipios, con una extensión de 63.612 kilómetros cuadrados los cuales representan 

el 5.6% sobre el total del país. A su vez, el departamento de Antioquia, está divido en 

nueve subregiones.  

 

El Oriente es una de esas nueve subregiones que tiene el departamento de Antioquia y 

está conformado por el mayor número de municipios de las subregiones, 23 en total: 

Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El 

Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Peñol, 

Retiro, Rionegro, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón y San 

Francisco. Esta subregión ocupa un territorio de 7.021 kilómetros cuadrados, 

aproximadamente lo que equivale al 11% del departamento y 0.6% del país. 

(Observatorio de paz y reconciliación, 2007: 7). 

 

Esta zona posee una enorme riqueza hídrica y biofísica por la abundancia de aguas de 

los Ríos Nare, Rionegro, Calderas, Samaná; una zona de bosque húmedo tropical; el 
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sistema del altiplano; un cordón montañoso que abarca los municipios de La Unión, El 

Carmen, La Ceja con prolongación al Páramo de Sonsón y una zona de vertiente apta 

para la producción de café y caña. La región presenta una marcada diferencia entre el 

oriente cercano que está integrado a las dinámicas de Medellín y el Valle de Aburrá; y 

el oriente lejano donde predominan unas condiciones de atraso y aislamiento. 

(Cornare, 1991) 

Mapa 3. Zonificación del Oriente Antioqueño 

 Epicentro de la investigación 

Zona del altiplano  

Zona de embalses  

Zona de bosques 

Zona del páramo  

Fuente: http://www.acnur.org/pais/docs/632.pdf?view=1 

 

3.2 La Subregión de Oriente Antioqueño y el desplazamiento forzado 

  

La mirada de la subregión como ámbito socio-histórico marcado por las dinámicas del 

conflicto armado y de los desplazamientos forzados de población debería permitir 

avanzar en la reconstrucción de las fronteras convencionalmente jurídico administrativa 

y en el esbozo de otro tipo de territorialidad que tenga en cuenta los vínculos y lazos de 

pertenencia que se han construido en razón de actividades económicas, corrientes 
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migratorias, estilos de vida compartidos y proyectos de vida y futuro por construir; las 

relaciones de la dinámica del conflicto armado con el territorio; y las nuevas 

dimensiones sociales, políticas y culturales que plantea la masiva movilización de 

población por efecto de la guerra. (Uribe, 2001:9) 

 

La subregión del oriente antioqueño comienza a adquirir importancia económica a partir 

de la década del setenta con la construcción de la autopista Medellín- Bogotá, que 

inició la construcción en 1957 y terminó a finales de la década de 1970. Las represas 

de El Peñol-Guatapé, Playas, San Carlos 1 y 2, Santa Rita y Calderas hacen parte del 

complejo energético del Departamento. El Oriente es también una de las principales 

despensas agropecuarias del departamento, abastece la tercera parte de la energía 

hidroeléctrica generada en el país, es asiento de un importante complejo industrial y 

una moderna estructura de comunicaciones; además posee una incalculable riqueza en 

biodiversidad, potenciada por la variedad de sus climas que van desde los territorios 

más cálidos hasta los páramos, lo que la predispone por ser una zona especial para 

investigaciones biogenéticas, el ecoturismo y muchas otras actividades. (Perfil 

subregional, 1997) 

 

Si bien, la autopista Medellín- Bogotá, se convirtió en el eje estructurarte de la 

subregión de oriente antioqueño, por el impacto económico, social y por la conectividad 

del departamento con el interior del país; es innegable que también fue escenario del 

conflicto armado y los múltiples enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley y 

la fuerza pública. 

 

El conflicto armado en el oriente antioqueño, estuvo determinado por la presencia de 

grupos de las guerrillas como el ELN, las FARC y los Grupos Paramilitares, entre los 

que se dio una disputa territorial con el objetivo de controlar las rutas para el transporte 

de secuestrados, la comercialización y circulación de drogas ilícitas, sus 

enfrentamientos no siempre fueron en combate directo, sino que emplearon la 

intimidación, el boleteo y las masacres selectivas. (Observatorio de paz y 

reconciliación, 2007) 



 

58 
 

Además, los grupos al margen de la ley han ejercido un control territorial, generando 

bloqueos, voladuras de puentes y secuestros. Ahora, veamos un panorama general del 

comportamiento del desplazamiento forzado y algunas variables de conflicto armado 

asociadas a éste, durante el periodo 1997-2009. Esta información se ha realizado a 

partir de fuentes oficiales que el Observatorio de DD.HH de la Vicepresidencia de la 

República congrega en estadísticas sobre eventos del conflicto, desplazamiento 

forzado, homicidios; accidentes e incidentes con minas antipersona y munición sin 

explotar. (ACNUR y Gobernación de Antioquia, 2010). Estos datos permiten evidenciar 

la variación del fenómeno, y la complejidad territorial. La grafica muestra un lapso de 

tiempo de once años, en los cuales los picos más altos de desplazamiento fueron en 

los años 1997, 2000, 2001 y 2002. 

Grafica 1. Población desplazada por año 

 

 

Fuente: Informe técnico caracterización municipal de la población en situación de desplazamiento en el 

Departamento de Antioquia, 2010 

 

Si bien, el desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia, tuvo diferentes 

picos, es importante resaltar que la variabilidad del fenómeno estuvo determinada por 

la agudización del conflicto en las diferentes subregiones y fechas de los 

acontecimientos. 
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Grafica 2. Promedio población desplazada por subregión 

 

Fuente: Informe técnico caracterización municipal de la población en situación de desplazamiento en el 

Departamento de Antioquia, 2010 

 

Esa distinta combinación, espacial y temporal en la intensidad del desplazamiento 

forzado puede observarse en la gráfica anterior, donde es posible comparar el 

comportamiento subregional año por año con el promedio departamental de expulsión 

anual. Las líneas que se encuentran por encima del promedio departamental permiten 

identificar la gravedad del fenómeno en las subregiones que allí se destacan, como son 

los casos del Oriente antioqueño y Bajo Cauca. (ACNUR y Gobernación de Antioquia, 

2010). 

 

Al momento de entender el desplazamiento forzado, es necesario reconocer el carácter 

territorial que este tiene, donde la variabilidad e intensidad de las acciones bélicas, por 

parte de los grupos legales e ilegales hacen que el fenómeno se agudice. La expansión 

de las acciones y las nuevas estrategias de guerra puestas en marcha por estos 

grupos, dan un nuevo sentido a la confrontación armada en el territorio. 

 

Por eso, ñesta situaci·n genera cambios en la din§mica socioterritorial, a tal punto que 

estos giros modifican los escenarios de los conflictos, redefinen los lugares y las 

acciones de los sujetos socialesò. (Uribe, 1997:126). 
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La predominancia en la lógica del conflicto es ejercer el control territorial y dominar la 

población asentada allí, puesto que su fin último es convertir a la población en adeptos 

de los grupos dominantes en el territorio. Si no se logra dominar la población, se 

emplea la coacción y las masacres selectivas como estrategia para que la población 

abandone dichos territorios; pues estas estrategias resultan más efectivas en el 

propósito definido por los grupos insurgentes. Bajo esta lógica ACNUR y Gobernación 

de Antioquia (2010), plantean que:  

 

Esta expresión obedece a la naturaleza de muchas acciones armadas en donde, 

tal y cómo se ha visto en Colombia, los grupos armados no necesariamente 

combaten entre ellos sino que algunas de sus acciones se orientan 

principalmente a la población civil: asesinatos selectivos, desapariciones, 

secuestros, tortura, bloqueos; desplazamientos, emplazamientos y masacres. 

 

Los cambios por el control territorial han llevado a un enfrentamiento entre los 

diferentes grupos armados al margen de la ley presentes en el territorio. Ya no se habla 

solo del enfrentamiento de estos grupos y las fuerzas del estado; sino, de la 

confortación entre grupos de guerrillas y paramilitares:  

 

ñLa coexistencia y las yuxtaposiciones de varios cuerpos armados en el territorio 

especifico, contribuyen a formar lazos, alianzas, tramas y circuitos inexplicables 

desde su postura y sus objetivos estratégicos, pero coherentes eficaces y 

perfectamente explicables desde las lógicas bélicas y las prácticas de 

supervivenciaò. (Uribe, 1997:133)   

 

Ello hace más complejo el escenario de confortación y por ende agudiza el 

desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado. 

Son varias las condiciones que ayudan a explicar el sostenimiento de un ritmo 

constante de desplazamiento de población: las ofensivas militares, la presencia activa 

de la guerrilla en algunas zonas del departamento (Oriente, Occidente, Urabá, 

Nordeste) y los efectos del proceso de negociación con los paramilitares que dejaron 
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como secuela una multiplicidad de grupos y bandas organizadas que compiten entre 

ellas el control de economías ilegales y las lealtades territoriales de sus habitantes. 

 

Otro de los elementos que con el tiempo se ha posicionado como un factor generador 

de desplazamiento tiene que ver con el uso indiscriminado de minas antipersona que 

en muchas ocasiones dado su carácter proscrito por el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), ya que sus afectaciones no distingue entre civiles y militares- ha 

dejado como víctimas a centenares de civiles y enormes zonas rurales afectadas. 

(ACNUR y Gobernación de Antioquia, 2010). 

 

3.3 El Municipio de San Francisco y su contexto  

 

Los municipios del oriente antioqueño que pertenecen al oriente lejano se han 

agrupado en cuatro zonas: la zona del altiplano, la zona de embalses, la zona del 

páramo y la zona de bosques. San Francisco, está ubicado en la zona de bosques, a 

101 kilómetros de distancia de la ciudad de Medellín; limita al suroriente con Sonsón, al 

nororiente con Puerto Triunfo, al noroccidente con Cocorná y al Norte con San Luis. 

Tiene una extensión de 372 kilómetros cuadrados, su altitud es de 1250 metros sobre 

el nivel del mar y la temperatura promedio es de 23°Cº. (Perfil subregional, 1997) 

 

El municipio de San Francisco está dividido administrativamente por el corregimiento, 

Aquitania; y 41 veredas entre ellas, Pailania, El Tagual, Las Aguadas, Pocitos, El Pajuí, 

La Maravilla y San Agustín. El lugar donde hoy está San Francisco tuvo antiguamente 

el nombre de ñEl Morr·nò; el cual fue fundado en 1830 como corregimiento del 

municipio de Cocorná; y por medio de la ordenanza 57 del 17 de Febrero de 1986 fue 

erigido como municipio con el nombre de San Francisco, en memoria del santo del 

mismo nombre. (Municipio de San Francisco, Planeación Municipal) 

Este territorio fue antiguamente un poblamiento indígena, que se remonta a tiempos 

prehispánicos. En su mayoría los fundadores eran indígenas que tenían apellidos 

como: Navá, Pamplona, Toro, Ciro, Suaza, y Aristizábal, entre otros. Los indígenas, 

tanto nativos como forasteros, permanecieron dispersos en la zona hasta la creación 
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de los resguardos, a los cuales parece que sólo algunos indígenas se acogieron, pues 

los demás continuaron en su condición de indígenas libres en sitios alejados y aislados. 

No hubo en este distrito una unidad ni una organización comunitaria que permitiese una 

explotación a fondo de los recursos naturales. (Municipio de San Francisco, Planeación 

Municipal) 

 

3.3.1 Configuración socio-poblacional de San Francisco 

 

En el municipio de San Francisco predomina su vocación agrícola y sus habitantes 

conservan en buena proporción su cultura rural campesina y tradicional. La producción 

está basada en el cultivo de café, cacao, yuca, maíz, frijol, plátano y frutales. La 

actividad económica de la región se ha visto afectada por el enfrentamiento armado 

que ha vivido la región, específicamente en lo relacionado a las minas antipersonales 

sembradas en los campos, alejando a los campesinos de sus labores propias 

empujándolos a otras actividades. Paralelo y derivado de esto, los grupos armados al 

margen de la ley han patrocinado el cultivo y procesamiento de la coca, situación que 

ha movido considerablemente el empleo y la economía de la región, generando nuevas 

dinámicas económicas en el territorio. (Protocolo para el desarrollo regional, 1991) 

 

Algunos datos demográficos evidencian el comportamiento poblacional del municipio 

en los últimos cuarenta años. La población total del municipio en 1964 era de 5309 

personas, de las cuales 618 se localizaban en la cabecera, y 4691 en el resto del 

municipio. En el censo de 1973, el municipio sufrió una pequeña disminución de la 

población ya que para dicha fecha el total de personas era de 4144; de las cuales 865 

estaban ubicadas en la cabecera y 3279 en el resto del territorio, esa variación no tiene 

una causa específica, pero se evidencia la movilidad de la población en el territorio. En 

1985 el total de población era de 7143, de las cuales 2181 se localizaban en la 

cabecera y 4962 en el resto del municipio, lo que significa que el 30,53% de la 

población era urbana y el 69, 47% de la población era rural, para tal fecha, aún 

continuaba siendo una población muy dispersa en la zona rural.  
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En 1990, el territorio contaba con un total de población de 8095 (población estimada al 

30 de junio de 1990) de las cuales 2512 estaban en la cabecera municipal y 5583 

distribuidas en el resto del territorio, en este nuevo cálculo población se evidencia un 

crecimiento de 952 personas con respecto al censo de 1985, lo que representa un 

incremento del 0,50%. En el censo del año 1993, el municipio registro el más alto 

crecimiento poblacional con respecto a los censos anteriores, alcanzando una 

población total de 8646 personas; de las cuales 1798 se localizaron en la cabecera y 

6848 en el resto; esto significa que el aumento de población con respecto al 30 de junio 

de 1990 fue de 551; el crecimiento a octubre de 1985 fue de 1503, a octubre de 1973 

fue de 4502 y a julio de 1964 fue de 337, siendo octubre de 1973 el censo con el cual 

hubo más crecimiento intercensal. 

 

Según el censo del año 2005, la población al 30 de julio era de 6395 personas, de las 

cuales 2277 personas, estaban ubicadas en la cabecera y 4118 personas en el resto; 

es evidente una disminución de 2251 personas con respecto a la población del año 

1993. Si bien, en todos los censos se presenta un incremento de la población, se 

evidencia que la diferencia entre el año 1964 y 2005 es de 1086 personas, una 

cantidad considerada, para un lapso de tiempo correspondiente a 41 años, y donde el 

crecimiento intercensal se proyectó al 2,64. Este déficit en el crecimiento poblacional 

estuvo determinado por el proceso de desplazamiento forzado causa del conflicto 

armado, que ha predominado en el municipio. (Anuario estadístico, 2009) 

Tabla 2. Población municipio de San Francisco según censos 

CENSOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Porcentajes de población de acuerdo 
al año del censo 

Año  Cabecera  Resto  Total  Cabecera  Resto  Total  

Julio 15 de 1964 618 4691 5309 11,64% 88,36% 100,00% 

Octubre 24 de 1973 865 3279 4144 20,87% 79,13% 100,00% 

Octubre 15 de 1985 2181 4962 7143 30,53% 69,47% 100,00% 

Junio 30 de 1990 Proyectada 2512 5583 8095 31,03% 68,97% 100,00% 

Octubre 15 de 1993 1798 6848 8646 20,80% 79,20% 100,00% 

Julio 30 de 2005 Conciliada  2277 4118 6395 35,61% 64,39% 100,00% 
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2009 
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En el periodo entre 1973-1985, se proyectó una tasa de crecimiento media anual de 

2,9393; esta proyección también se estimó para la cabecera con una cifra de 7,7842 y 

1,4631 para el resto del municipio. El índice de urbanización entendido como el número 

de personas que viven en la cabecera, por cada 100 personas que viven en el 

municipio, fue calculado para 1990 con un 37,2. Lo cual muestra que la dinámica de 

crecimiento población en el territorio era poca. 

 

En el periodo de 1985, se analizaron tres aspectos en el componente social: la 

población en edad escolar primaria o sea las personas entre 6-12 años; la población en 

edad de trabajar (personas mayores o igual a 12 años)  y el índice de vejez, el cual 

indica el número de personas con edad mayor o igual a 60 años por cada 100 personas 

con edad  inferior a 20 años. Los cálculos para estas variables arrojaron que el 

municipio contaba con 1592 personas para el primero, 5025 personas para el segundo 

y 9,9 para el tercero; lo que evidencia que había un número considerable de población 

joven y que sería fundamental conocer su dinamia en los procesos de desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado  

 

Un factor importante a la hora de analizar el crecimiento poblacional de un territorio es 

la tasa de natalidad, entendida como el número de nacimientos por cada 1000 

habitantes, y que en el municipio de San Francisco fue calculada para 1985 en 39,3. La 

tasa bruta de migración, es otra variable que influye significativamente en el 

crecimiento poblacional; una tasa positiva indica que hay mayor atracción que 

expulsión, mientras que una tasa negativa indica que la expulsión de la población fue 

mayor a la atracción. El cálculo realizado en el municipio de San Francisco para el 

periodo 1973-1985 dio como resultado 4.9 de tasa bruta de migración; lo que significa 

que el municipio de San Francisco siempre ha tenido migración poblacional, pero que 

en el período de 1997 a 2012, el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado 

fue más agudo. 

 

En el sector educativo, el municipio de San Francisco reportó cifras que estaban 

representadas en los 28 establecimientos educativos, uno en la cabecera y los 
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restantes 27 en la zona dispersa; estas instituciones albergaban a un total de 1380 

alumnos, de los cuales 418 eran de casco urbano y 962 de la zona rural. La institución 

educativa de la cabecera municipal tenía un total de 10 docentes, mientras que las 

demás ubicadas en las zonas dispersa eran atendidas por 32 profesores, lo que 

significa que por cada profesor rural había 30,06 alumnos, y por cada profesor en el 

caso urbano había 41,8 alumnos. La deserción escolar representaba el 7.43%, de la 

población estudiantil.  

 

Por otra parte, las cifras de los servicios públicos están representadas en el 90% de la 

cobertura residencial de acueducto en la zona urbana; el 80% de cobertura en el 

servicio de alcantarillado y el 60% cobertura de aseo en la cabecera municipal. El 

servicio de energía eléctrica tuvo cálculos en periodos diferentes, de tal manera que en 

1988, la cabera contaba con un servicio del 71.6%; para el resto del territorio el cálculo 

se realizó en el año 1985 y el resultado fue de 17.1%, y en diciembre de 1989 el 

porcentaje del servicio fue de 22.9, esto significa que siempre han éxito deficiencias en 

la prestación de los servicios públicos a la población de San Francisco, todas vez, que 

nunca se ha logrado cubrir la demanda del 100% de la población. 

 

Para el año 2002, la población proyectada para el municipio de San Francisco era de 

10.328 personas, de las cuales 2.497 se ubicarían en la cabecera y 7.831 en el resto, 

pero el censo del año 2005, mostró que dicha proyección no se alcanzó, porque la 

población censada en ese año fue de 6.395 personas. (Anuario estadístico, 2000). Vale 

la pena mencionar que, según las proyecciones de los crecimientos intercensales entre 

1985-1993, la cabecera tuvo un crecimiento negativo, lo mismo que la proyección para 

el total del municipio entre 1993-2005; esta situación se presentó por la movilidad de 

población a causa del conflicto armado que generó desplazamiento forzado. 

Todas estas cifras, permiten ver y analizar las condiciones socioterritoriales del 

municipio de San Francisco, que en últimas evidencias falencias a nivel social, político 

y económico del territorio que complejizan el fenómeno investigado. 
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Tabla 3. Tasa de crecimiento inter censal municipio de San Francisco  

Crecimiento intercensal  

Periodo  Cabecera Resto Total 

1964-1973 3,69 3,79 2,64 

1973-1985 8,01 3,51 4,64 

1985-1993 -2,38 4,11 2,42 

1993-2005 2,02 -4,34 -2,6 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, Anuario estadístico 2009  

 

3.3.2 San Francisco y la problemática del desplazamiento forzado 

 

Las diferentes manifestaciones de violencia en Colombia han generado éxodos 

masivos de población de los campos a las ciudades, lo cual se ha agudizado en las 

últimas décadas. En el departamento de Antioquia, el oriente antioqueño es una de la 

zonas en la cuales se han presentado varios episodios de desplazamiento. Tan grave 

ha sido el fenómeno en esta zona del departamento que algunos estudios sobre 

conflicto realizado en este territorio, dan cuenta de que (é) para 1988 se presentaban 

en la zona del oriente antiqueño algunos episodios de desplazamiento forzado, lo que 

hacía que las familias huyeran por el temor de ser víctimas de los grupos armados. 

(Observatorio de paz y reconciliación, 2007) 

 

Esta situación de violencia ha sido constante en la región, lo cual ha afectado a los 

municipios ubicados en los territorios m§s alejados, (é) La zona m§s cr²tica 

corresponde a la de bosques, donde San Francisco aglutina cerca de la tercera parte 

de los combates registrados en el conjunto del Oriente Antioqueño. (Observatorio del 

programa presidencial de derechos humanos y DIH, 2001) 

 

El conflicto armado y la violencia se ha agudizado debido a que la zona es epicentro de 

disputa territorial por varios frentes guerrilleros y grupos de autodefensas. En este 

contexto, las acciones de los diferentes grupos armado al margen de la ley, están 

dirigidas hacia la población civil, (é) generando una de las más preocupantes 



 

67 
 

situaciones de desplazamiento forzado y problemáticas de derechos humanos y 

Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional. (Observatorio de paz y 

reconciliación, 2007) 

 

Bajo un escenario de hostilidad la población busca alternativas de sobrevivencia que 

les permitan mitigar el riesgo. 

 

Esa condición de liminalidad, de desprotección de los desplazados frente a todos 

los poderes y de riesgo de ser perseguidos por aquellos que no son, en sentido 

estricto, sus enemigos, induce al abandono de la vida pública, al silencio y a la 

pérdida de la palabra; induce a la renuncia de cualquier forma de acción política, 

de participación y organización social. (Uribe. 2000:59). 

 

Por eso, se emplea el anonimato como estrategia que les permita no ser identificados, 

por uno u otro actor armado; de tal manera que la vida este a salvo. 

 

San Francisco, al igual que muchos otros municipios del país, se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad frente al desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto 

armado interno. Este fenómeno se ha visto agravado, por algunas características 

territoriales como son: la topografía, la ubicación geográfica, las riquezas hídricas y 

boscosas del territorio, las cuales, convierten al municipio en un lugar propicio para los 

confrontación armada y como corredor estratégico para la circulación drogas y 

secuestrados. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 

2001) 

 

Es por eso que, como consecuencia de las alteraciones en el orden público e 

incursiones de la insurgencia y las amenazas, la población se ha tenido que desplazar, 

bien sea hacia el §rea urbana, o a otro municipio; ñEl itinerario campo-ciudad parece 

ser el más frecuente dentro del desplazamiento forzado (Osorio 2009: 86). Las 

personas que se desplazan, y se asientan en otros municipios lo hacen en zonas 

cercanas (é.) Los campesinos salen para los centros urbanos que no son solamente 
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las grandes ciudades, sino cualquier casco vecino, con miras a buscar protecci·nò 

(Osorio 2009: 86). 

 

Analizar el fenómeno del desplazamiento a causa del conflicto armado en el municipio 

de San Francisco implica mencionar algunos acontecimientos que por su magnitud 

revisten una preponderancia, y muestran de manera general cómo ha sido la 

cronología de la guerra en ese territorio. En 1995, se dio una toma guerrillera que dejó 

destruido el comando de policía y las viviendas aledañas; en 1997, atentado contra el 

gobernador de Antioquia, en el cual murió el cura párroco; en 1998, explosión de carro 

bomba y utilización de armas no convencionales, en dicha incursión murieron 14 

personas; 1999, toma guerrillera en la cual se introduce una bomba en el alcantarillado 

contiguo al comando de policía y la onda explosiva afecta las viviendas, locales 

comerciales, la iglesia y el colegio del municipio; en el 2001, se presenta una nueva 

incursión armada contra las fuerzas del Estado y de policía, la cual deja tres menores 

de edad muertos y las viviendas aledañas a la parte posterior del comando destruidas; 

en 2003, se destruye campamento del ELN y bombardeos en zonas rurales. 

(Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH, 2001) 

 

Otros acontecimientos, como la siembra de artefactos explosivos y minas antipersona 

evidencian la magnitud de la problemática: Según el pelotón de desminado 

humanitario, en el municipio de San Francisco entre el 29 de enero y el 30 de junio del 

año 2008, se encontraron 8048 desechos metálicos y 19 artefactos explosivos, lo que 

significa que la cifra tiende a aumentar ya que los procesos de desminado continúan.  

Para el observatorio de minas de la Vicepresidencia de la República, San Francisco es 

uno de los municipios de Colombia con mayor cantidad de incidentes y accidentes con 

minas, entre 1990 y 2005 se presentaron 163 episodios, sobrepasando a municipios 

como: San Vicente del Caguán en el Caquetá, que registró 120 episodios; Montañita en 

el Caquetá con 116; Tame, Arauca, con 111; San Vicente de Chucuri, Santander con 

100; Arauquita en Arauca con 106; Florencia en el Caquetá con 85; Cocorná y San 

Carlos Antioquia, con 82 y 80 episodios respectivamente. La misma fuente reporta que 

entre el 2001 y el 2008, en el municipio de San Francisco, resultaron afectadas por 
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minas anti persona 50 civiles y 56 militares. (Revista La Posada No 5 Julio-.Agosto 

2008:5) 

 

El municipio de San Francisco se convirtió en expulsor y receptor de población 

desplazada, ya que la población del caso urbano emigró a municipios cercanos o 

ciudades intermedias; y la población campesina se desplazó al casco urbano. Algunos 

datos evidenciados en investigaciones, demuestran cómo ha sido la magnitud de la 

problemática del desplazamiento en el municipio de San Francisco, y que número de 

población se vio obligada a migrar, de tal manera que entre los años 1997 y 2008, el 

municipio tuvo 10.780 desplazados, de estos, el 56% equivalente a 6.039 personas 

salió de él, o sea que se dio desplazamiento intermunicipal, y el 44% que equivale a 

4.741 personas se desplazó dentro del municipio, lo cual se clasifica como 

desplazamiento intramunicipal. Así mismo, de las 4.741 personas que se clasificaron 

como desplazadas a nivel intramunicipal, la mayor parte de ellas o sea el 92.83% que 

equivale a 4401 personas se desplaz· del sector rural al urbanoò. (Caicedo, 2010:203).  
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Capítulo 4 

 

Afectaciones al territorio producto del desplazamiento a causa del conflicto 

armado en el municipio de San Francisco. 

 

Para hablar de las afectaciones al territorio producto del desplazamiento a causa del 

conflicto armado en el municipio de San Francisco, es necesario precisar que se 

abordar§ el an§lisis desde el ñpapel del lugar y del espacio en el proceso social, y esto 

tal vez justifiqueò (Santos, 2000:17) el análisis de las afectaciones al territorio; además 

se incluirá una profunda mirada social, puesto que el espacio que está sometido a las 

relaciones con los sujetos, permite determinar prácticas y construcciones 

socioterritoriales. 

 

4.1 Eventos IMSMA en el territorio 

 

El Information Management System for Mine Action (IMSMA) es el sistema de gestión 

de información para la acción contra las minas, es recomendado por las Naciones 

Unidas para la recolección de información de los programas contra minas anti persona 

en el mundo. Este sistema de información es implementado en Colombia, en los 

procesos de desminado humanitario. 

 

Cuando se registra en el sistema de información un evento IMSMA, los datos se 

diligencian en una plataforma manejada por el Ejército, Gobernaciones, Alcaldías, 

Bomberos y Hospitales. Los datos llegan a una central de datos que es direccionada y 

custodiada por el Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Anti 

Persona (PAICMA), quien se encarga de procesar los datos y manejar las estadísticas 

a nivel nacional. 

 

Para el análisis de las afectaciones al territorio en el municipio de San Francisco, 

cuando se hable de un evento IMSMA estamos haciendo referencia a una porción de 

territorio en su estado material donde se encontraron una mina, un grupo de minas, se 
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destruyó una mina, o un campo con explosivos; también, puede referirse a información 

relacionada con una persona que fue víctima de mina antipersona, que quedó mutilada 

o  perdió la vida. 

 

Según bases de datos suministrada por el Pelotón de desminado humanitario, a 

noviembre del 2012, el municipio de San Francisco, se habían presentado 111 eventos 

IMSMA distribuidos de la siguiente manera: 21 casos, en los que hubo presencia de 

minas anti persona (MAP), municiones sin explotar (MUSE), o artefactos explosivos 

improvisados (AEI); se presentaron 78 casos, intervenidos por el pelotón de desminado 

humanitario; 6 áreas sospechosa de presencia de minas, pendientes por intervenir; y 6 

campos minados donde hubo personas mutiladas o muertas.  

Tabla 4. Eventos IMSMA Municipio de San Francisco 

Tipo de evento Cantidad 

Accidente por MAP, MUSE o AEI 21 

Desminado militar en operaciones 78 

Presencia de área peligrosa/sospechosa 6 

Sospecha de campo minado 6 

Total general 111 

Fuente: Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No 60 Coronel Gabino Gutiérrez 

 

Este total de eventos tuvo una representación de 1046 minas en el territorio, lo cual 

significa que las veredas del municipio en su mayoría tuvieron siembra de estos 

artefactos explosivos mutilantes, evidenciando la difícil situación de la población víctima 

de desplazamiento, ya que por un lado estaba el haber sido desplazado por amenaza, 

homicidio o desaparición de algún familiar, y por el otro estaba la problemática del 

territorio minado, que en muchos de los casos, correspondía a caminos veredales, 

centros poblados, escuelas y terrenos con cultivos de pan coger, lo que ciertamente 

genera zozobra, miedo, riesgo y peligro en la población produciendo el desplazamiento 

en las zonas de influencia de estos artefactos. 
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Figura 2. Centro Educativo Rural minado a su alrededor  

 

Fuente: Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No 60 Coronel Gabino Gutiérrez 

 

4.2 Territorio minado  

 

Es importante describir la distribución veredal de los eventos en los que hubo minas 

antipersonas involucrados, para entender la afectación del territorio por este hecho, y 

las implicaciones para la población, ya que en 25 de las 41 veredas del municipio se 

presentaron problemáticas de desplazamiento asociados a campos minados. Esto 

quiere decir que el 60,97% de las veredas estaban minadas, evidenciando la crisis 

humanitaria y las problemáticas socioterritorielaes como consecuencia de este hecho. 

Además, teniendo en cuenta que el municipio de San Francisco es de vocación 

agrícola,  sus campos altamente minados, impedían que la población realizara esta 

actividad en zonas rurales. 
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Tabla 5. Distribución de eventos IMSMA por vereda 

VEREDAS
EVENTO  

IMSMA

Aquintania 5

Boquerón 30

Brillante - San Agustín 1

Cañada Honda 2

Comejenes 2

El Castillo ïVenecia2

El Jardín- Buenos Aires 18

El Jardín de Aquitania 2

El Portón 1

El Porvenir 6

El Tagual 1

El Venado Chumurro 2

Farallones 2

Guacales 2

La Arauca 1

La Honda 3

La Loma 2

La Lora 2

La Nutria - Caunzalez 1

Pailanía 1

Pocitos - La Florida 2

Rancho Largo 9

San Francisco Urbano 6

San Isidro 1

Sin dato de Vereda 7

Total evento IMSMA 111  

Fuente: Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No 60 Coronel Gabino Gutiérrez 

 

Es importante resaltar que la vereda que mayor cantidad de minas presentó fue El 

Boquerón, con un total de 30 minas; seguido por la vereda El Jardín- Buenos Aires con 

un total de 18 minas. La Verdad Boquerón, por ser un lugar estratégico para la 

circulación y control de panóptico, les servía a los grupos al margen de la ley para 

repeler el ataque de las fuerzas del Estado, y por esta razón usaban las minas como 

medida de protección. . 

 

El siguiente mapa de división política, muestra cada una de las veredas del municipio 

de San Francisco en las cuales se evidencia la presencia de campos minados; cada 

vereda coloreada de rojo, representa la vereda afectada por minas  
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Mapa 4. Veredas con presencia de campos minados  

 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos suministrados por el Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No 60 

Coronel Gabino Gutiérrez  

 

Este mapa permite evidenciar de manera gráfica, el impacto de las minas en el territorio 

del municipio de San Francisco, puesto que se convierte en una estrategia de control 

territorial por parte de los grupos al margen de la ley. Además, las veredas minadas 

están en las zonas fronterizas con otros municipios como Cocorná, San Luis y Sonsón 

que también sufrieron la problemática del desplazamiento, lo que hizo que muchas de 

personas de esas zonas migraran a esos municipios o que de esos municipios 

migraran a San Francisco. 
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La siguiente imagen muestra el tipo de artefactos explosivos improvisados encontrados 

en el municipio de san Francisco, por el batallón de desminado humanitario, y que 

fueron sembradas por grupos al margen de la ley en caminos verdales y en zonas de 

libre circulación lo que generaba zozobra, temor de la población y desplazamiento. 

 

Figura 3. Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) 

 

Fuente: Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No 60 Coronel Gabino Gutiérrez 

 

4.3 Problemáticas socioterritoriales asociadas a las minas 

 

El territorio que tiene presencia de minas trae consigo otras problemáticas 

socioterritoriales, asociadas a la dificultad de la población para trabajar en el campo; se 

afectan las actividades diarias de agricultura de las cuales las personas obtiene el 

sustento; no se pueden realizar prácticas de cacería como medio de subsistencia; no 

es viable tener potreros donde se establecen algunas prácticas de ganadería ni 

caballos para el transporte de personas y productos agrícolas. Todas estas situaciones 

afectan de manera directa el ingreso de las familias, lo que los lleva a unos condiciones 

de pobreza y mayor vulnerabilidad. 
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Cuando se habla de territorios minados que generan desplazamiento, se dice que la 

población es víctima porque las personas se ven obligadas a huir, con el propósito de 

salvaguardar la vida y la integridad. No solo las personas son víctimas; también el 

territorio adquiere la condición de víctima:  

 

ñComo dicen por ah², la tierra no tiene la culpa (é) de ser utilizada para la 

siembra de las minas, pero es un hecho muy realò (testimonio militar responsable 

de desminado humanitario) 

 

Que San Francisco haya tenido territorios minados como estrategia de control territorial 

que genera desplazamiento, también genera topofobia en la población, lo que conlleva 

a la reconfiguración territorial.  

 

Fue tan aguda la problemática de las minas en el municipio de San Francisco que, para 

ilustrar esta situación, nos enfocaremos en un sector denominado Alto de Boquerón, el 

cual por su excelente pan·ptico donde ñel prop·sito de la vigilancia constante, era 

asegurarseò (Bauman, 2008:147) el control territorial, ya que esta zona servían de 

conexión con la zona montañosa donde se albergaban los grupos al margen de la ley. 

Allí, se encontraron 33 minas tipo artefactos explosivos improvisados (AEI) en envases 

de vidrio y de plástico. Lo que hace característico a este tipo de minas es que se hacen 

indetectables a los detectores de metales para minas, lo que no permite su ubicación y 

desactivación y por consiguiente se convierten en un peligro para la población. 
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Figura 4. Ubicación campo minado 

 

Fuente: Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No 60 Coronel Gabino Gutiérrez 

 

Esta fotografía muestra las montañas de la Vereda Boquerón y un trazo de camino con 

longitud de 7 kilómetros, donde se instauró un campamento, trampas y minas 

antipersonas. Estas condiciones hacían que el control territorial fuera más agudo y más 

complejo para la libre circulación de la población. Esta zona minada era la entrada para 

las veredas La Lora, Cañada Honda y Boquerón, lo cual aislaba a tres veredas con 

gran cantidad de gente que debían ir al casco urbano a abastecerse de víveres para 

sus familias; este aislamiento, genera un tipo de ñconfinamiento espacial (é) con 

diverso grado de severidad y rigidez, siempre ha sido el principal m®todoò (Bauman, 

2008: 138) de los grupos al margen de la ley para sembrar el terror en la población  
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Figura 5. Trampas tipo Vietnam 

 

Fuente: Pelotón de Desminado Humanitario Batallón No 60 Coronel Gabino Gutiérrez 

 

Las trampas tipo Vietnam identificadas en el camino del Alto de Boquerón, estaban 

ubicadas en los laterales del camino y tenía como objetivo que quien cayera en ellas 

muriera por las heridas ocasionas por las varillas instaladas en los laterales y en el 

fondo de la excavación, o por la onda explosiva de las minas que generalmente 

colocaban en al fondo de estas. La complejidad del conflicto armado en el territorio de 

San Francisco, la siembra de minas antipersonas y las diferentes estrategias de 

coacción nos avizoran un panorama de terror para la población, que en últimas tenían 

que desplazarse como una forma de salvaguarda su vida. 

 

4.4 Territorialidad y construcción social 

 

Las vinculaciones socioterritoriales que los desplazados establecen con el espacio 

geográfico son parte de las relaciones humanas que las personas van construyendo, lo 

que les permite definir una nueva territorialidad. Esas nuevas prácticas sociales y 

vínculos espaciales dan cuenta de una resignificación del espacio y de la vida misma. 

De ahí que, la territorialidad es el significado que surge en un espacio de dominación, 
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propiedad y pertenencia de los individuos o las colectividades, porque se somete el 

territorio a acciones en doble sentido, en el que las relaciones humanas generan un 

significado y código cultural que permite validar esas relaciones, y que estas a su vez 

dan sentido a los sujetos.  

 

El lugar donde vivía desde mi nacimiento y desde mi crianza y toda; y todo el 

tiempo que estuve hasta el desplazamiento, a mí me parecía súper bueno. Era 

un lugar acogedor, en una vereda muy amañadora para nosotros, que siempre 

vivíamos allá. Teníamos el campo, teníamos los vecinos que nos distinguíamos 

todos, que uno salía aquí donde un vecino, y allá estaban los amigos, allá estaba 

la familia, allá estaba los compañeros de estudio, las personas con que uno se 

(é) o sea, que se ama¶aba uno, que se ca²a tan bien, que quería estar allí con 

ellos, y que uno se sentía muy acompañado y muy protegido, y se sentía uno 

muy bien en esa parte. (Madre cabeza de familia víctima de desplazamiento) 

 

Esto quiere decir que, la territorialidad entendida como las semantización de las 

prácticas sociales por parte de los sujetos en el espacio geográfico, ayuda a 

comprender que los territorios donde llegan los desplazados les obligan a establecer 

vínculos espaciales que modifican sus estilos de vida. La relación sujeto ï territorio se 

ve afectada cuando el fenómeno de desplazamiento hace que las poblaciones no 

quieran regresar a sus lugares de origen como consecuencia del miedo o temor, ya sea 

por el hecho de ser desplazado o por los territorios minados que en ultimas representa 

una amenaza directa a las personas y a su integridad. 

 

La apropiación del territorio por parte de las personas desplazadas puede analizarse en 

dos perspectivas, una, desde el vínculo o relación topofílica que la población de San 

Francisco tiene con su municipio y lo que representa para cada uno; y la segunda, está 

definida desde las nuevas relaciones de las personas que salieron y no han regresado. 

Lo primero, tiene que ver con lo que plantea Echeverría et al (2000), ñla construcci·n 

del sujeto individual, colectivo y social es un requisito indispensable del habitarò, de la 

forma en que cada San Franciscano permanece en su territorio y como lo vive. Esto es 
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lo que les permite arraigarse y sentir que pertenecen a un determinado lugar. La 

segunda perspectiva es más compleja, porque quienes salieron desplazados dejando 

todo lo que habían construido están en una disyuntiva, entre volver o quedarse donde 

ya han establecido unos patrones de vida que les permiten reanudar su proyecto de 

vida. Quienes regresan traen consigo nueva cultura desde la ciudad, lo cual implica un 

trabajo fuerte de sensibilización para que haya un arraigo de nuevo al territorio; es 

buscar la manera en que esa experiencia negativa sea revertida y potencializarla de 

manera positiva y buscar estrategias de desarrollo para el territorio, que pueden estar 

representadas en infraestructura, vías de acceso, y ´proyectos que generen beneficio 

para la sociedad en general. 

 

La vivencia de la población desplazada como elemento estructurante en la construcción 

del territorio, desde la cual es necesario encontrar un nuevo sentido, significado 

costumbres, ritmos y hábitos en los que se define las formas de habitar el espacio. De 

manera que, la relaciones socioterritoriales sean vistas como costumbres, ya que a 

través del día a día, se construye una relación vinculante que permite adaptarse y 

generar una costumbre; las actividades diarias como hábitos, pues son los que definen 

la capacidad del desplazado para adaptarse y poder vivir el espacio; la entrega y 

dedicación como ritmos, ´que constituyen los elementos básicos de nuevas formas de 

habitar y entender el territorio en su sentido fáctico y simbólico. 

 

Por consiguiente, el territorio es el contenedor de todas las acciones que la sociedad 

puede generar en él. La población desplazada, las fuerzas militares, los grupos al 

margen de la ley, hacen parte de ese conglomerado social que influye de alguna 

manera para que el territorio sea susceptible de trasformaciones, a tal punto que San 

Francisco, tiene reconfiguraciones espaciales producto de esas acciones que 

generaron desplazamiento; por ejemplo, los campos minados fue una de las 

situaciones que más genero desplazamiento, y al ser San Francisco un municipio 

altamente minado, hace que el territorio pierda valor e importancia para la población. 
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Los cultivos ilícitos son otro fenómeno característico del desplazamiento en San 

Francisco y de la reconfiguración socioterritorial, ya que muchos de los campos que se 

usaban para cultivar productos agrícolas pasaron a ser campos para cultivar droga, lo 

cual hizo que las personas dueñas esas tierras fueran expropiadas y obligadas a 

abandonarlas. Esto tiene una lógica dentro del control territorial, ya que esos cultivos 

pertenecían a los grupos al margen de la ley, quienes los usaban como fuentes de 

financiación. 

 

Bajo esta perspectiva, en San Francisco se presentó una triada bastante compleja, 

definida por: desplazamiento forzado, territorios minados y cultivos ilícitos. Esto hace 

que haya una correlación entre ellos, y que tengan un orden de acontecer en un lapso 

de tiempo específico, primero estarían los cultivos ilícitos, porque los grupos armados 

usan éstos como mecanismo de financiación; luego sería la incorporación de jóvenes 

para convertirlos en grupos delincuenciales que van a generar el desplazamiento de 

esas zonas que se requiere controlar, y posterior, se daría los campos minados, como 

estrategia de control territorial, como sistema de protección y forma de defender los 

cultivos ilícitos. 

 

Es evidente que no solo los cultivos ilícitos y las minas antipersonas son elementos que 

influyen en la afectación de territorio, sino que la presencia de grupos al margen de la 

ley se convirtió en una amenaza directa, ya que estos eran los encargados de 

materializar las acciones con las que se pretendía impactar de manera negativa el 

territorio y generar desplazamiento. Así, en el corregimiento de Aquitania y sus veredas 

que representan el 33% del territorio del San Francisco, hubo presencia de grupos al 

margen de la Ley, cultivos ilícitos y minas antipersonas, llevando a que el fenómeno de 

desplazamiento y los impactos en el territorio fueran más agudos en esa zona. 

 

Ahora San Francisco busca recuperar su territorio y la confianza de su población con el 

firme propósito de que quienes salieron vuelvan. Por eso .llevan casi siete años con un 

desminado humanitario, que es exageradamente lento, pero que busca dar las 

garantías y condiciones de seguridad para el retorno de la población. También, se 
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quiere emprender campañas de prevención y difusión en las comunidades sobre el 

riesgo de las minas, ya que en algunas zonas por fuerza mayor, las personas han 

manipulado, movido o trasladado de artefactos explosivos, lo cual los pone en un 

riesgo bastante alto. 
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Capítulo 5 

 

Afectaciones a la población desplazada en el Municipio de San Francisco. 

 

En este capítulo se aborda las afectaciones que padeció la población desplazada del 

municipio de San Francisco, como consecuencia del conflicto armado que se presentó 

en la zona. Se hace una descripción y análisis de todas las problemáticas sociales que 

surgieron como resultado del desplazamiento, ya que abandonar su lugar de origen, 

representó una tragedia para aquellos hombres y mujeres que tuvieron que salir de su 

territorio y dejarlo todo para empezar de nuevo en otro lugar. 

 

5.1 Problemáticas asociadas al desplazamiento forzado 

 

El conflicto armado ha sido el factor determinante reciente en los procesos de 

reconfiguración territorial de San Francisco, a tal punto que su población total ha tenido 

que afrontar fenómenos de desplazamiento forzado acompañados de unos 

preocupantes indicadores de pobreza. Este fenómeno, no es para nada aislado de lo 

que pasa en el contexto nacional. Bajo esta mirada, la identificación de las afectaciones 

socio territoriales a causa del desplazamiento forzado constituye un factor importante a 

la hora de entender los efectos reales de la problemática del desplazamiento y como 

impactan esos factores la población y el territorio. 

 

Las victimas de desplazamiento son personas que lo pierden todo, abandonan sus 

hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea porque puede 

ser objeto de represalias, o porque un nuevo brote de violencia se presente y sea 

necesario desplazarse nuevamente. 

 

Para hablar de los desplazados, es necesario hacer un acercamiento al término de 

sociedad, que en palabras de Castells (1972), manifiesta que ñtoda sociedad, no 

importa su tipo, ni el tiempo, ni las características consideradas, requiere de un lugar, 

de un escenario físico, de un hito material o de un espacio para gestarse.ò 
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Comprendido de esta manera, los desplazados del municipio de San Francisco, 

tuvieron como hito para gestarse, los episodios de conflicto, violencia, intimidación, 

terrorismo, que los obligó a establecer vínculos; quizás, no eran los vínculos que 

desearon tener, el de víctimas de desplazamiento, pero fue el que les correspondió 

compartir y asumir a lo largo de sus vidas. 

 

El fenómeno del desplazamiento afecta a la población, la cual de inmediato se 

convierte en víctima directa, de tal manera que no existe la posibilidad de buscar otra 

opción, más que la de emigrar de su lugar de origen o residencia con el firme propósito 

de salvaguardar su vida y su integridad. No hay alternativa que pueda ayudar al 

desplazado y su familia cuando el fenómeno es evidente. Quien está bajo la amenaza e 

intimidación, tiene que salir con lo poco o mucho que pueda coger a su paso, ya que no 

existen tiempos prolongados que le permitan recoger sus pertenecías; de ahí que, en 

estas salidas de manera abrupta, se generen pérdidas significativas para la población, 

porque aquello por lo que trabajaron durante toda su vida lo pierden en cuestión de 

segundos. 

 

Cuando me desplacé, tenía por lo menos, por poquito 40 animales de pluma, 

patos, piscos, gallinas; de todo. Bien que mal, tenía por ahí, dos hectáreas de 

tierra para trabajar, fuera de la casita, que la casa era bien ampliecita, tenía dos 

piezas de dormida, la sala, la cocina, el baño, un patio bien bueno, que si bien 

era en tierra, pero era un espacio donde uno podía estar con los niños jugando, 

con el esposo, con los mismos animales(é) y todas esas cosas nosotros 

prácticamente nosotros lo perdimos. (Entrevista a mujer víctima de 

desplazamiento) 

 

Entender lo que se fragmenta con el desplazamiento es adentrarse en la vivencia y 

experiencia de cada sujeto que se convierte en desplazado, porque es bajo esta 

perspectiva que se puede establecer que no solo hay una ruptura del vínculo de las 

personas con el territorio, sino que las rupturas también se dan en las familias. La 

desarticulación de la familia, quizá es la más clara y evidente de las afectaciones del 
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desplazamiento, puesto que la coacción se da inicialmente a los hombres cabeza de 

hogar, quienes en la mayoría son amenazados o asesinados como estrategia de 

dominación e intimidación, lo cual genera una migración inmediata de las demás 

personas de su lugar de origen; en otras ocasiones, la visibilidad que representa una 

persona dentro de la familia constituye un problema, porque el liderazgo que pueda 

poseer esa persona lo hace más vulnerable, entonces obligan a las familia a 

desplazarse de manera inmediata.  

 

Los desplazados de San Francisco llevan consigo secuelas físicas, psicológicas y 

morales. Las primeras, están enmarcadas en lo individual y como consecuencia de las 

acciones bélicas, cuando las personas, en su afán de salir de su lugar de origen, ven 

afectado su estado físico y pierden alguna parte de su cuerpo o resultan heridas; las 

segundas son un reflejo de su estado anímico, porque el desplazamiento trae asuntos 

que son dolorosos para la población, además de situaciones que no desean volver a 

vivir, ni recordar, y lo tercero, es la representación de la perdida de la tranquilidad, 

puesto que las personas sienten miedo de estar y permanecer en los lugares donde 

fueron obligados a salir. 

 

Cuando las familias desplazadas del municipio de San Francisco lograban ubicarse en 

algún lugar, se reunían varias de ellas para compartir la misma vivienda con el fin de 

poder compartir los costos de arrendamiento y así mitigar la crisis económica a la que 

se veían sometidos; pero esto traía dificultades de convivencia como consecuencia del 

hacinamiento crítico, puesto que los lugares que encontraban para vivir no eran los 

suficientemente amplios, y tenían que adaptar los diferentes espacios para 

acomodarse, por ejemplo: en la sala se ubicaban varias personas, y para dormir hacían 

un tendido en el piso, en el que la primer persona era el papá, la mamá y los hijos; 

seguía la mamá de los niños, el papá y los otros niños; era una forma práctica de 

optimizar el espacio y suplir las necesidades habitacionales, pero una práctica poco 

propicia para convivencia y la privacidad. 

 

 



 

86 
 

5.2 Relación sujeto-espacio y desterritorialización 

 

La vinculación que la sociedad tiene con el territorio, depende de la relación afectiva y 

de emociones positivas que se tiene con un lugar específico. La población desplazada 

de San Francisco tenía fuertes lazos construidos con el espacio geográfico y con el 

espacio vivido. Las actividades decembrinas, las rituales religiosos, las relaciones 

vecinales, los amigos, la familia, el haber nacido en ese lugar, los compañeros de 

estudio, son factores determinantes para querer estar allí, sentirse acompañado y 

protegido; pero, el desplazamiento los obligó a salir del lugar que consideraban suyo, y 

hoy están inmersos en nuevos procesos territoriales, donde todo es diferente, donde 

todo es distinto. 

 

(é) Ya uno irse a conocer donde no lo conocen a uno, para uno ir a conocer 

gente por allá, pues qué, que no lo conocen a uno, ni uno los conoce a ellos. Eso 

es muy duro para uno, ese cambio; donde uno tiene la confianza, de que 

necesito algo y fue y lo buscó prestado mientras tanto; a uno ir a una parte que 

no tiene confianza con nadie (é.) eso es muchísimo cambio. (Testimonio de 

desplazado) 

 

 

El desplazamiento obliga a las personas a romper el vínculo con el espacio geográfico 

y a perder parte de la relación topofílica. Esa relación es la que mantiene el vínculo de 

la población de San Francisco con el espacio. Razón por la cual, el desplazado siempre 

desea volver a su lugar de origen, a buscar sus raíces, donde sienten que pertenecen y 

son acogidos. Allí, donde ellos se amañaban, donde se sentían protegidos. Siempre se 

conserva la posibilidad de volver, y esperan cualquier oportunidad para que las cosas 

mejoren con el fin de regresar al lugar del cual nunca debieron salir. La población de 

San Francisco, vivió varios episodios de desplazamiento, lo cual los obligó a salir del 

municipio, y posteriormente quisieron regresar, ese deseo de retornar estaba 

enmarcado en el arraigo que la gente tenía por el territorio, a tal punto que:  
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El lugar donde vivía desde mi nacimiento me parecía súper bueno, era un lugar 

acogedor, en una vereda muy amañadora (é) ya cuando vimos las cosas 

mejores, que decían que estaban mejores por allá en Aquitania, nos  

regresamos para el corregimiento de nuevo (é) pero luego volvieron a ponerse 

pues las cosas peores de lo que estaban normalmente. Entonces ya nos tocó 

volvernos a desplazar. (Entrevista a población desplazada) 

 

La problemática del desplazamiento implica también una ruptura con las prácticas 

sociales, actividades de la vida cotidiana de las personas, abandono de los lugares de 

residencia, amigos, vecinos, compañeros de estudio y familia. Hablar de este proceso 

como una fragmentación, es hablar de aspectos desterritorializantes, es hacer 

referencia a aspectos fragmentados a nivel individual y colectivo, ya que se afectan 

proyectos productivos, bienes materiales, tejido social, escuelas, profesores, alumnos 

dinámicas organizativas, transporte público, afectación de los liderazgos, 

desconfianzas entre otras; en sí, el desplazamiento conlleva a aspectos negativos en el 

individuo, la familia y la sociedad en general.  

 

5.3 Implicaciones culturales y lazos construidos 

  

Para el desplazado, el lugar de origen tiene un significado especial, ya que los rituales 

y los factores culturales son los que le permiten a cada persona establecer un vínculo 

directo con el territorio, el cual puede estar expresado en sentimiento, agrado, felicidad, 

puesto que permite una dimensión poética del estar y del habitar el espacio en el que 

subyacen las relaciones socioterritoriales. 

 

El lugar donde viv²a desde mi nacimiento y (é) mi crianza (é) a mí me parecía 

súper bueno (é) ten²amos el campo, ten²amos los vecinos que nos 

distingu²amos todos, que uno sal²a aqu² donde un vecino, (é) Allá estaban los 

amigos, (é)  la familia, (é) los compa¶eros de estudio, las personas con que 

uno (é) se ama¶aba (é) se caía tan bien, que quería estar allí con ellos, y que 
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uno se sentía muy acompañado y muy protegido. (Testimonio de persona 

víctima de desplazamiento) 

 

El desplazamiento del municipio de San Francisco afectó en su mayoría a población 

campesina y deterioró la cultura rural, ya que cuando los campesinos dejaban su 

territorio rural y se desplazan a zonas urbanas, a ambientes totalmente nuevos se 

tenían que adaptar a ellos y modificar toda su idiosincrasia. El desplazamiento obliga a 

las personas a adaptarse a nuevos procesos socioterritoriales que implica modificar su 

relación con el territorio, lo que hace surgir nuevas territorialidades. 

 

Lógicamente el desplazamiento influye mucho en el cambio de la cultura, ya que 

si en una comunidad determinada que convive con específicas costumbres 

(cultura), se da este fenómeno (desplazamiento), quizá sus costumbres 

culturales tienden a desaparecer, adoptándose o adaptándose al cambio, a su 

nuevo ambiente. (Testimonio de joven desplazado) 

 

El entramado sociocultural es el eje a través del cual la sociedad puede permanecer 

vigente en el tiempo. Según lo planteado por la población juvenil de San Francisco que 

está en condición de desplazamiento, la cultura  

 

ñes aquel grupo de costumbres y/o actividades comportamentales que asume un 

grupo poblacional determinado; ya sea comunidad pequeña, una región o país. 

De igual manera, consideran la cultura como la base y el fundamento de lo que 

somos, se plasma en las formas de vida, organización social, idioma, literatura, 

normatividad, ética, arte, identidad, creencias, valores y comportamientos. 

Tambi®n, se considera como cultura lo producido por el hombreò (concepto 

elaborado por jóvenes en condición de desplazamiento, participantes en talleres 

de cartografía social). 

 

Bajo este enfoque, se concibe y define una cultura para la población San Franciscana, 

la cual tuvo una involución de aproximadamente 15 años en su desarrollo cultural, 
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como consecuencia de los cambios generados por el desplazamiento forzado y sus 

efectos en la población y el territorio.  

 

El cambiar las costumbres o estilos de vida no era una opción que se pudiera discutir, 

sino una situación forzada que tenían que asumir las personas niñas, jóvenes y adultas 

desplazadas, muchos de ellos llegaron a los casco urbanos de municipios como 

Rionegro y Marinilla, ó ciudades como Medellín, allí tenían una nueva vinculación 

socioterritorial, lo que hizo que los hogares se volvieran disfuncionales como 

consecuencia de esos nuevos patrones de diversión como: discotecas y drogas, que 

permearon la cotidianidad de las personas, en especial los jóvenes. Además, la 

carencia de ingresos económicos que no permite satisfacer las necesidades básicas, 

hace que mujeres jóvenes y adultas opten por la prostitución como mecanismo de 

sobrevivencia. 

 

(é) los cascos urbanos se les muestra otro panorama a las personas, (é) la 

diversi·n, (é) las discotecas, el del vicio (é) los hogares en su mayoría se 

volvieron disfuncionales (é) empiezan a crecer con otras costumbre y es donde 

se degenera un poquito la sociedad. Si miramos (é) la cultura los absorbi· y 

ellos ya no quieren retornar, (é) el desplazamiento es un fen·meno 

exageradamente negativo en todas sus dimensiones, (é) las familias (é) 

tuvieron una evolución negativa. (Entrevista a víctima de desplazamiento) 

 

Bajo estas circunstancias, la población desplazada del municipio de San Francisco que 

migró a ciudades intermedias o capitales, clasifica como ñcosas malasò, estos 

acontecimientos en los cuales los niños y jóvenes se ven expuestos a nuevos patrones 

sociales, lo que genera preocupación de los adultos para establecer pautas que 

permitan una crianza adecuada.  

 

Si bien, la cultura subyace en las coexistencia de realidades de la población, el territorio 

que habita y las practicas socioterritoriales; la pérdida de recursos naturales y materias 

primas como semillas, arcilla y barro que servían como base para la elaboración de 
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artesanías, eran de gran valor, puesto que se deja de explotar todo la riqueza del 

espacio y conlleva al abandono de la identidad. La pérdida de tradiciones y actividades 

sociales como la fiesta del niño, la fiesta de disfraces, la vara de premios, que les 

permitían integrarse y generar espacios de sano esparcimiento, hacen que la sociedad 

haya dejado a un lado parte de su idiosincrasia y ahora estemos asistiendo a una 

nueva concepción de sociedad, o mejor dicho, a nuevas formas de acoplarse, vivir y 

sentir el territorio 

 

5.4 Grupos poblacionales afectados  

 

En la travesía que emprende la población desplazada, mucha de las familias no 

encuentra una salida fácil, ya que los niños y los adultos mayores, son los más 

afectados por su nivel de vulnerabilidad al que quedan expuestas bajo la inminente 

amenaza. A veces, es tan abrupta y latente la amenaza del desplazamiento que las 

personas no creen que sea cierto lo que les está pasando, y más aún, cuando no 

cuentan con el apoyo de redes que les permitan tener una atención inmediata. 

 

(é) La primera vez, uno como que no la cre²a, me parec²a como que eso era un 

paseo, como que sí, pero como que no es tan mala la cosa, pero ya pues, 

fuimos desplazados (é) la familia no la crey·, que sí era cierto que nos 

desplazábamos, que nos tocaba quedarnos por allá mucho tiempo. Entonces ya 

la familia no nos daba el mismo apoyo, ¡¡¡ me entiende !!!, nos daba la espalda, 

como que no, como que tanta gente aquí, como que horror, como que no, que 

problema. (Testimonio mujer de la zona rural en condición de desplazamiento) 

 

Aunque el desplazamiento como fenómeno socio territorial, impacta a cualquier grupo 

poblacional; para el caso de San Francisco, sí existe evidencia de que los hombres 

fueron los más afectados por dos razones: la primera, fue el reclutamiento de menores 

de edad por parte de grupos al margen de la ley; la segunda fue la obligación que 

tuvieron que asumir los hombres entre 18 y 35 años para convertirse en colaboradores 

de las guerrillas de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares, lo que hizo que 
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aumentara la cifra de homicidios, como consecuencia de la confrontación armada en el 

territorio. Esta situación amenazante ocasiono cambios en las estructuras familiares, 

puesto que muchos hombres fueron reclutados lo cual obligo a las mujeres a asumir el 

liderazgo de sus hogares, la manutención de los hijos y a asumir responsabilidades que 

antes realizaban sus esposos.   

 

En el proceso de desplazamiento fue difícil la movilidad, en especial los niños fueron 

muy vulnerables, puesto que salir de inmediato con ellos, era un problema, ya que 

algunas familias tenían tres o cuatro menores de edad, lo que se les hacía más difícil 

su movilización. En su mayoría, estos hogares no tenían recursos económicos que les 

permitieran una libre circulación, entonces tenían que recurrir al ingenio o ayuda de 

otras personas para poder movilizase y salir sin tener el riesgo de perder algún 

integrante. Otras familias, optaban por enviar a un adulto primero a buscar un posible 

lugar de llegada, y posteriormente, los demás integrantes se reencontraban. Son 

evidentes las múltiples variaciones que puede generar el desplazamiento frente a la 

desarticulación de familias y las acciones que les correspondió emprender a las 

personas para conservar todos sus integrantes, aunque muchas de esas familias 

perdieron integrantes y no alcanzaron su objetivo 

 

5.5 Economía poblacional  

 

El territorio de San Francisco, en la mayoría de sus veredas tenía parcelas que eran 

designadas al cultivo de productos agrícolas de pan coger y algunas generaban 

excedentes para la comercialización, pero el desplazamiento cambio esa relación 

económica en el territorio; ya que fue necesario importar desde el municipio de 

Rionegro productos agrícolas como plátano, yuca y otros que se cultivaban en el 

municipio. Este cambio surge como consecuencia de varias problemáticas territoriales, 

como el desplazamiento, el despojo de tierras y la siembra de minas en los campos 

aptos para el cultivo, lo que obligó a que la población dejara de cultivar lo que estaba 

acostumbrado y abandonar las tierras, esto hizo que la población cambiara su 

percepción frente a su territorio 
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(é) Lo más importante es que la población retome su vida normalmente en el 

campo, porque San Francisco llegó a ser un municipio donde cualquier producto 

agrícola había que ir al municipio de Rionegro para comprarlo allá, entonces se 

volvió la vida un poquito costosa en el municipio. (Entrevista a funcionario 

público) 

 

El desplazamiento fue tan agudo que generó una fragmentación socioterritorial. Hubo 

cambios en la dinámica productiva del municipio y en las forma como la población en 

general se relacionó con el espacio geográfico, donde se evidenciaron las acciones 

colectivas e individuales.  

 

(é) Yo trabajaba pues all§ en la tierra, ten²a sembrados, animales, ten²a por 

ejemplo un solar de panela ya casi montado en mi casa, que ya estaba sacando 

20, 25 parcitos de panela cada ocho días, y con eso pues compraba la ropita, las 

cositas que necesitaba. (Entrevista víctima de desplazamiento) 

 

Además, la economía de la familia, se vio afectada por el desplazamiento, porque las 

personas debían abandonar sus trabajos, cuando están vinculados a alguna empresa o 

actividad económica; dejar sus fincas o parcelas en las que tiene cultivos, huertas, 

aves, cerdos, que se pueden vender o para el auto consumo; este panorama, hace que 

el poder adquisitivo de la familia desplazada disminuya y tengan dificultades para 

satisfacer las necesidades básicas. Salir de manera abrupta sin los recursos 

económicos necesarios, hace que la población defina esta situaci·n como ñduraò, o sea 

difícil de afrontar y sobrellevar. La falta del dinero impide que las personas puedan 

ubicarse en lugares dignos y seguros, pues los costos son demasiados elevados y los 

presupuestos que manejan no les permiten gozar de beneficios. 

 

Es por ello, que la población busca alternativas en la economía informal, algunas 

personas se vinculan al servicio doméstico, eso es principalmente para las mujeres de 

edad intermedia, ya que las mayores muy pocas veces tienen esa oportunidad; 

mientras tanto, los hombres consiguen trabajo como coteros en las plazas de mercado 
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y en almacenes, labores que en últimas son mal remuneras y no tiene otra opción más 

que aceptar lo que les ofrecen. 

 

Es así como la economía constituye un aspecto bastante importante para la población 

desplazada, ya que cuando falta la fuente de ingresos económicos, se ven afectados 

aspectos tan importantes como la vivienda, la alimentación y los servicios públicos. La 

población que antes tenía la capacidad de auto sostenerse en sus territorios, porque 

cultivaban, tenían animales que les servían de alimento o buscaba en el bosque otras 

alternativas de alimentación, y de esta manera siempre había alimentación para la 

familia, ahora deben, recurrir al ingenio y la informalidad como única estrategia de 

sobrevivencia. 

 

5.6 Formas de intimidación y pérdidas  

 

Si bien, fueron varias las problemáticas socioterritoriales, también fue visible la 

coacción, como estrategia de dominación y de acción que intimidaba a la población 

para obligarla a desplazarse, y fue un hecho significativo en el municipio de San 

Francisco, puesto que los grupos al margen de la ley que se disputaban el control 

territorial, la utilizaban como una forma efectiva de lograr que la sociedad en general 

sintiera miedo y abandonara sus casas y fincas, a tal punto que muchas veces la 

población era citada y le informaban de lo que debían hacer 

 

(é) entonces ya ese d²a hicieron una reuni·n y vinieron a decirnos es que tiene 

que salir ya, no se pueden quedar aquí, es que todos tiene que salir ya, 

entonces todos empezaron a sacar cosas, y yo pues a mirar que todos salían de 

la casa (Madre cabeza de familia víctima de desplazamiento) 

 

En muchos de los casos, las órdenes en las que se les indicaba a la población que 

debía salir iban a acompañadas de presencia de personas armadas, amenazas de 

muerte, homicidios, masacres selectivas, desapariciones forzadas, secuestro, tortura lo 

cual hacía que el desplazamiento fuera más complejo, intimidante y humillante para la 
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población. Además, en algunos casos se presentaron violaciones a las mujeres, y el 

reclutamiento de menores de edad lo que hacía más degradante la problemática.  

 

La percepción de los jóvenes sobre el desplazamiento forzado es significativo en la 

medida que el fenómeno ha dejado huellas en su memoria, a tal punto que los relatos e 

imágenes plasmadas, dan cuenta de una crisis social. La cartografía social construida 

por jóvenes desplazados del municipio, deje ver las afectaciones del desplazamiento 

en el territorio. 

 

Figura 6. Cartografía social jóvenes desplazados 

 

 

La anterior fotografía muestra la percepción de los jóvenes frente al tema del 

desplazamiento y las problemáticas socioterritoriales que este trae. Plasmaron la 

problemática de las minas; la mutilación y muerte de personas a causa artefactos 

explosivos; el despojo de tierras y la quema de viviendas; todas estas formas de 

intimidación usadas para generar desplazamiento, generaron fragmentación 

socioterritorial y pérdida de identidad con el espacio vivido. 
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Si bien es cierto que el tema de las minas genera para la comunidad zozobra, 

riesgo, miedo, peligro; pues sabemos muy bien que todos estos artefactos 

generan pánico en la población y hace que genere desplazamiento forzado por 

parte de las comunidades que viven en estos sectores precisamente derivados 

por esto de las minas (Entrevista a integrante del desminado humanitario). 

 

Figura 7. Factores generadores de desplazamiento 

 

 

Esta fotografía muestra de manera explícita la mirada sobre las amenazas por parte de 

los grupos al margen de la ley, los atentados a la población y las minas como factores 

que determinaban procesos de desplazamiento. Por eso,  

 

En el año 2003 se generó un desplazamiento masivo del 80% de sus veredas 

donde estos grupos se disputaban el poder y el territorio, utilizando las minas 

antipersonales como estrategia de guerra, por este motivo  minaron 

indiscriminadamente ñcaminos, casas, escuelas, acueductos, partes altas para 

tener la defensa y control de la zona. (Entrevista  funcionario público) 
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De otra parte, las acciones de intimidación no solo generan desplazamiento, sino, que 

generan pérdidas de sentido, las cuales en la población desplazadas, van desde lo 

material, pasando por lo simbólico, hasta lo emocional; a tal punto que cuando las 

personas manifiestan que quedaron como ñsin sentidoò, es una afirmaci·n que desde el 

aspecto social y sicológico, tiene una connotación de tragedia, ya que el hecho del 

desplazamiento hace que la población tenga incorporado miedo y desconfianza. 

Adem§s, el desplazado considera como ñduraò el tener que salir abruptamente bajo 

amenazas e intimidación, ya que en estas circunstancias no se tienen los medios 

físicos ni financieros para asumir esta nueva condición de víctima que les corresponde 

afrontar con todas sus necesidades y nuevos retos. 

 

(é) perd² la tranquilidad que es muy importante en una persona (é) uno como 

(...) que lleva la procesi·n por dentro (é)  pero la tranquilidad es una cosa que 

no se recupera f§cil (é)  que se pierde y que uno ya no tiene la misma confianza 

(é) uno pierde la confianza, la tranquilidad, la confianza en s² mismo y en las 

otras personas. (Mujer víctima de desplazamiento) 

 

Hablar de pérdidas implica mencionar lo tangible y lo significativo para el desplazado, 

en esta perspectiva vale la pena mencionar la pérdida de vidas humanas, lo que hace 

que la tragedia sea más difícil para quien afronta el desplazamiento. También, dentro 

de las pérdidas que hay al momento del desplazamiento está la pérdida de la 

capacidad institucional para atender la demanda educativa, como consecuencia de la 

siembra de minas antipersonas en los campos aledaños a las escuelas rurales del 

municipio, lo que impide que estos centros cumplan con su función, y obliga a que los 

alumnos tengan que desplazarse y dejar esos centros educativos, lo que constituye un 

factor negativo para la población, puesto que se rompe con ese proyecto que se tiene a 

corto plazo, lo cual repercute de manera negativa en el desarrollo del sujeto 

 

(é)  ya uno tiene que sacar los ni¶os de estudiar; el muchacho que estaba en 

noveno, y el pobre muchacho salir e irse y tener que perder ese a¶o (é) eso es 

una pérdida grande, tanto para el muchacho que estaba estudiando, como los 
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que estaban comenzando, entonces usted sabe que eso es una pérdida grande. 

(Testimonio madre cabeza de familia víctima de desplazamiento) 

 

El desplazamiento afecta la población y el territorio, este último en su aspecto fáctico 

constituye el escenario en el cual suceden todas las acciones humanas. San Francisco, 

por su topografía y características espaciales de zona montañosa, se convirtió en el 

corredor estratégico de los grupos armados al margen de la ley que les permitía tener 

control territorial, para la circulación de drogas, armas y secuestrados, a la vez que 

generaban desplazamiento e intimidación a los campesinos; estas acciones se 

convirtieron en una constante, lo que hizo que las población desplazada estuviera 

sumergida en un escenario de incertidumbre y acomodamiento a nuevas formas de 

vida, ya que los integrantes de los hogares desplazados invirtieron sus roles dentro de 

la familia para dar respuestas a las condiciones de vida y necesidades que se 

presentaban en este escenario de hostilidad. 

 

5.7 Ganancia en medio de la crisis 

 

Si bien el desplazamiento es un episodio victimízante que trae consigo aspectos 

negativos que deterioran la calidad de vida de las personas, también se puede decir 

que hay quienes en medio de la crisis buscan sobreponerse y obtener ganancias. La 

población desplazada busca alternativas que les permitan continuar con su proyecto de 

vida cuando se tiene, o empezar a construir uno desde esas vivencias. En este orden 

de ideas, la educación constituye una opción en la que algunas víctimas de 

desplazamiento deciden inscribirse, como medio que les permita reconstruir el orgullo, 

el reconocimiento y tener otra opción de vida.  

 

Dado que las oportunidades en medio de la crisis se hacen más difíciles, las victimas 

de desplazamiento que desean avanzar y ser autogestores de su propio desarrollo; 

incorporan el estudio, la capacitación para el trabajo y la gestión del conocimiento, 

como estrategias que les permitan tener una ganancia en medio de tantas pérdidas. De 

ahí, la importancia de inculcarles  la necesidad de adquirir nuevos conocimientos que 
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les permitan desarrollar habilidades que puedan poner en práctica y vincularse al 

sistema productivo. Por eso, muchos en medio de esa situación tomaron cursos de 

manualidades, panadería, carpintería, recreación, bordados, los cuales a posterior les 

sirvieron como base para desarrollar una actividad económica remunerada. 

 

El reto está en la búsqueda de la autonomía, que la familia sea sostenible en el tiempo, 

que puedan sacar adelante a sus hijos, que empiecen a soñar, que pongan en práctica 

los nuevos conocimientos; de tal manera que transformen en aspectos positivos, toda 

la adversidad y las cosas negativas que han tenido que experimentar en sus vidas.  
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6 Conclusiones y aportes a los estudios Urbano-Regionales 

 

El desplazamiento forzado del municipio de San Francisco fue consecuencia del 

conflicto armado y la confrontación entre las fuerzas del Estado, los grupos guerrilleros 

de las FARC, el ELN, y los grupos paramilitares, en una disputa y control territorial cada 

vez más aguda; convirtiendo a San Francisco en expulsor y receptor de su propia 

población, ya que la población rural migró al casco urbano donde fue recibida y 

atendida; y la población urbana migró a ciudades intermedias y ciudades capitales. La 

poca capacidad institucional del municipio de San Francisco, para la atención y 

mitigación del desplazamiento fueron factores determinantes en la crisis humanitaria 

que allí se vivió, por eso se requirió de la atención de organismos como la Cruz Roja. 

 

Las características socioespaciales de la región de oriente, y en especial del municipio 

de San Francisco, donde existe una densa zona boscosa hizo que el territorio fuera 

propicio para la circulación de secuestrado y cultivos de drogas, lo que agudizó la 

confrontación armada, generando altos índices de desplazamiento, vulnerabilidad y 

pobreza para la población víctima. 

 

La familia como eje básico de la sociedad fue la más afectada por el fenómeno de 

desplazamiento en el municipio de San Francisco, ya que la desarticulación de familias 

fue una constante durante las migraciones, muchas veces esa desarticulación se dio 

porque asesinaron al padre o responsable del hogar, por la intimidación a quien 

representaban un liderazgo o la amenaza directa sobre algún integrante de la familia. 

Además, la incorporación de la población joven al conflicto armado, aumento los 

índices de homicidios.  

 

El fenómeno de desplazamiento tuvo un impacto en toda la población y en especial en 

la rural, puesto que la migración rural-urbano representó más del 100% de la población, 

lo cual trajo un proceso de involución sociocultural de aproximadamente 15 años, ya 

que las personas abandonaron sus prácticas agrarias, invirtieron roles dentro de las 

familias, hubo nuevas estilos de vida y de diversión, perdieron el deseo de estar en su 
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lugar de origen, entre otras; lo cual implica ahondar en estrategias que permitan una 

recuperación social y territorial, buscando redes de apoyo que permitan mitigar los 

niveles de vulnerabilidad e inestabilidad socioterritorial a causa del desplazamiento 

forzado.  

 

San Francisco tuvo un desplazamiento del 100% de la población, lo que es catalogado 

como una crisis humanitaria, en el cual no solo se presentó desplazamiento, sino otros 

hechos de victimización de la población, como secuestro, extorsión, minas, 

desapariciones forzadas y homicidio. Estos acontecimientos marcaron de manera 

negativa la vida de la población, ya que perdieron lo que habían construido y tuvieron 

que salir a reconstruir sus vidas y sus sueños; en términos prácticos, la territorialidad 

de la población de San Francisco, tuvo una resignificación. 

 

La mayoría de las veredas del municipio de San Francisco, fueron afectadas por la 

siembra de minas antipersonas, lo que obligó a la población de estas zonas a 

desplazarse y sentir miedo de volver a esos territorios. La convergencia de cultivos 

ilícitos con campos minados alteraba drásticamente las condiciones territoriales lo que 

hacía que el fenómeno de desplazamiento fuera más agudo para las comunidades 

rurales, ya que en los campos era donde se libraban las confrontaciones armadas y 

disputas territoriales de los grupos armados al margen de la ley. 

 

Recuperar el territorio y la confianza de la sociedad en general es la principal tarea del 

Municipio de San Francisco, ahora que se preparan para finalizar los procesos de 

desminado humanitario y pasar a la etapa del retorno de la población desplazada; en lo 

cual deben invertir tiempo, dinero y capacidad institucional para albergar aquella 

población y generarles oportunidades, que hoy está dispuesta a volver, puesto que 

mucha de esa población es joven y el reto está en que todos ellos lleven consigo el 

deseo y la necesidad de arraigarse nuevamente al territorio.  

 

El territorio como escenario estratégico para las actividades delictivas de los grupos al 

margen de la ley, y como espacio en el que se materializaban las amenazas, 
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secuestros, campos minados, cultivos ilícitos y otras formas de intimidación, permite 

que se establezca una relación negativa con el lugar donde sucedían estos hechos y 

que se pueda plantear el concepto de víctima, no solo en términos humanos, sino, que 

el territorio es una víctima directa del desplazamiento y de los hechos victimízantes. 

 

La afectación a la infraestructura comunitaria como: acueductos, caminos veredales y 

escuelas, generó retroceso en el proceso de desarrollo, ya que la capacidad económica 

del ente territorial para los procesos de reconstrucción física y social, superaban los 

ingresos que tenía el municipio. 

 

Las búsquedas expresadas en este trabajo, pretenden aportar al campo del 

conocimiento urbano-regional nuevas interpretaciones que surgen de la población 

víctima del desplazamiento forzado, como respuesta a sus necesidades de 

incorporación y ocupación del espacio donde acontecieron los hechos de 

desplazamiento y victimización. Además, el territorio como espacio y soporte material, 

es susceptible de transformase mediante acciones de la población, y las acciones 

resultantes como consecuencia del conflicto armado que generó el desplazamiento 

forzado. Esto conlleva a otras relaciones entre población-territorio, ya que la población 

siente miedo y no desea volver a esos lugares donde acontecieron los hechos de 

victimización, lo cual deben ser comprendidas como nuevas dinámicas socioterritoriales 

que ayuden a los procesos de planificación en los territorios de conflicto y 

desplazamiento forzado y los proceso de planificación urbano-regional. 
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Anexo A 

 

Maestría en estudios Urbano-Regionales 

 

Protocolo para la realización de las entrevistas en la investigación 

 

Objetivo de la investigación  

Identificar las afectaciones socio-territoriales en el municipio de San Francisco, 

producto del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el periodo 1997-

2012. 

Método entrevista: No estructurada  

Sujeto entrevistado: población desplazada 

Las preguntas a tener cuenta en el proceso de entrevista son: 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Qué nivel de escolaridad tiene? 

3. ¿Cómo está conformado su grupo familiar? 

4. ¿Cómo fue la experiencia de desplazarse? 

5. ¿Cómo ha afrontado la situación del desplazamiento? 

6. ¿Cómo era el lugar donde vivía? 

7. ¿Cómo es el lugar donde vive hoy? 

8. ¿Cuáles son las diferencias de estar allá y estar aquí? 

9. ¿De qué manera lo afecto el desplazamiento? 

10. ¿Qué otras cosas le afectado el desplazamiento? 

11. ¿Cómo le afectó el trabajo? 

12. ¿Cómo le afectó el estudio? 

13. ¿Qué gano con en ésta situación?  

14. ¿Qué perdió con en ésta situación?? 

15. ¿Qué opina de la situación que está viviendo? 
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Anexo B 

 

Maestría en estudios Urbano-Regionales 

 

Protocolo para la realización de las entrevistas en la investigación 

 

Objetivo de la investigación  

Identificar las afectaciones socio-territoriales en el municipio de San Francisco, 

producto del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el periodo 1997-

2012. 

Método entrevista: profundidad 

Sujeto entrevistado: funcionario público encargado de la unidad de víctimas del 

Municipio de San Francisco. 

Las preguntas varían de acuerdo a su contenido y objetivo, es válido tener en cuenta 

las variables de la investigación que ayudan a  profundizar en algunos aspectos que 

puedan resultar o validar información recolectada dentro de la investigación. 

1. Cuáles son las acciones bélicas o hechos violentos que provocan 

desplazamiento? 

2. ¿Cuánta población fue desplazada? 

3. ¿Qué características tiene la población?  

4. ¿Qué modalidad del desplazamiento? 

5. ¿Cuál es el número de familias desplazadas y viviendas abandonadas? 

6. ¿Qué territorios tiene presencia de grupos al margen de la ley? 

7. ¿Cuál es el papel del territorio dentro de la problemática del desplazamiento? 

8. ¿Cómo se da la recuperación del territorio? 

9. ¿Cuáles son las formas de intimidación a la población? 

10. ¿Qué tipo de migración se dio en el municipio? 

11. ¿Cómo es la forma de vida de los desplazados? 

12. ¿Qué costumbres tiene la población desplazada? 

13. ¿Qué tipología familiar existe? 

14. ¿Cuáles son los usos del suelo en el municipio? 
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Anexo C 

 

Maestría en estudios Urbano-Regionales 

 

Protocolo para la realización de las entrevistas en la investigación 

 

Objetivo de la investigación  

Identificar las afectaciones socio-territoriales en el municipio de San Francisco, 

producto del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el periodo 1997-

2012. 

Método entrevista: profundidad 

Sujeto entrevistado: militar encargado de los procesos de desminado humanitario 

Las preguntas se orientan en aspectos claves que ayudan a la recolección de la  

información. 

 

1. ¿Qué es un evento IMSMA? 

2. ¿Cuál es el objetivo de definir polígonos en los procesos de desminado? 

3. ¿Qué tan frecuentes son los accidentes con minas? 

4. ¿Qué información se registra cuando ocurre un evento IMSMA? 

5. ¿Cuál es la vida útil de un artefacto explosivo? 

6. ¿Cuál es la relación entre territorios minados y desplazamiento forzado? 

7. ¿Cuál es la relación entre cultivos ilícitos, territorios minados y desplazamiento 

forzado? 

8. ¿Las minas son un sistema de protección? 

9. ¿Cómo afecta las minas el territorio? 

10. ¿Cómo afecta las minas la población? 
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Anexo D 

 

Ficha de observación y registro de información de cartografía social y talleres 

con población desplazada 

 

 

 

Fecha: Hora: Grupo: 

Nº de Mujeres: Nº de Hombres: 

Nombre del facilitador:   

Actividad: cartografía social y talleres con población  desplazada 

Técnicas utilizadas: trayectos históricos, mural de opinión, grupos de discusión 

Preguntas claves: 
Conceptualización de desplazamiento  
¿Cómo era el territorio antes? 
¿Cómo es el territorio ahora? 
¿Cuáles son las afectaciones del desplazamiento en el territorio? 
¿Cuáles son las afectaciones del desplazamiento en la población 
¿Cómo incide el desplazamiento en la cultura? 
¿Cómo se evidencia la incidencia del desplazamiento en la cultura? 
¿Qué pasa con la cultura rural? 
¿Qué pasa con la cultura urbana? 
¿Qué pasa con las costumbres? 
¿Qué cambios ocurren con el desplazamiento? 
 
Nota: las actividades varían dependiendo de la información que se desee recolectar y las preguntas 
orientadoras.  

Resultado final del ejercicio grupal: 

Conceptos relevantes resultantes del trabajo realizado. 
 

Afectaciones del desplazamiento en la población 
 

Afectaciones del desplazamiento en el territorio 
 

Argumentos y conclusiones frente a la cultura y los cambios producto del desplazamiento 
 

Resultados final. 
 

Información extra, que no tiene que ver con las preguntas clave. 
 

Evaluación  
¿Qué me gustó?; ¿Qué no me gustó?; ¿Qué dejo?; ¿Qué me llevo?; ¿Qué le cambiaria a la actividad?; ¿Qué 
recordaré del trabajo realizado?; ¿Con qué expectativas quedo?; ¿Qué más puedo aportar al trabajo 
realizado? 
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Anexo E 

 

REPORTAJE GRÁFICO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 

Ordenanza No 57, del 17 de febrero de 1986, por medio de la cual se crea el Municipio de San 

Francisco. Ubicación espacial Municipio de San Francisco 

     

FOTO 1: Panorámica del kiosco municipal, parque e iglesia, año de 1978. Para la fecha, San Francisco, 

aún era Corregimiento de Cocorná. Sólo hasta febrero 17 de 1986, es erigido como Municipio. 

 

FOTO 2: Desfile por las calles de San Francisco, Marzo 28 de 1987, a un año de haber sido declarado 

como Municipio, a través de la Ordenanza No 57, del 17 de febrero de 1986 
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FOTO 3: San Francisco, una parte del parque y la iglesia principal, 24 febrero 1995, a nueve años de ser 

declarado Municipio. 

 

FOTO 4: Explosión de carro bomba y utilización de armas no convencionales, en dicha incursión 

murieron 14 personas, hechos ocurridos en 1998 

 

FOTO 5: Panorámica del comando y calle principal de San Francisco, después de 15 años, de la 

explosión del carro bomba que dejo 14 personas muertas.   

 

FOTO 6: Toma guerrillera en la cual se introduce una bomba en el alcantarillado contiguo al comando de 

policía y la onda explosiva afectó las viviendas y locales comerciales, acontecimiento en 1999 
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FOTO 7: Zona reconstruida 14 años después (1999-2013), después de explosión de la bomba que se 

introdujo en el alcantarillado.  

 

FOTO 8: Incursión armada contra las fuerzas del estado y de policía, la cual dejó tres menores de edad 

muertos y las viviendas aledañas a la parte posterior del comando destruidas, año 2001. 

 

FOTO 9 y 10: Incursión armada contra las fuerzas del estado y de policía, se introduce explosivos por 

túnel construido a través de una vivienda cercana al comando de la policía. Año 2001. 

  

FOTOS 11 y 12: Zonas reconstruidas, después de 12 años de la explosión de bomba introducida en 

túnel a través de vivienda cercana al comando de la Policía.  
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FOTOS  13, 14 Y 15: En el 2003, se destruye campamento y cementerio del ELN y bombardeos en 

zonas rurales. 

   

FOTO 16: Trabajo realizado con jóvenes víctimas de desplazamiento y atentados terroristas, en el que 

plasmaron lo que aconteció  

 

FOTO 17: Trabajo de cartogafia social con jóvenes víctimas de desplazamiento y atentados terroristas, 

en el que plasmaron las afectaciones de la guerra 

 

FOTO 18 Percepción de los jóvenes de San Francisco, de lo que implica el conflicto armado, el 

desplazamiento y los campos minados  

 

FOTO 19: Cómo creen los jóvenes que incide el desplazamiento en la población y el territorio. 
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FOTO 20: Mapa que identifica los territorios minados en el Municipio de San Francisco 

 

FOTOS 21 y 22: Celebracion del 5 de abril , en el que se conmemora el día interncional de 

sensibilización contra minas antipersonas en el Municipio de San Francisco. 

  

FOTO 23: Panorámica de San Francisco, año 2013 

 

Si no sale de este territorio 

en 5 días, lo mato 


