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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  analiza los impactos del conflicto político militar en  la 

vida cotidiana, las subjetividades y consolidación de Sociedad Civil. Para ello se presenta un 

estudio de los habitantes en las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz de la ciudad de 

Bogotá D.C., con el fin de establecer cómo los impactos del conflicto político militar 

transforman las subjetividades, y la vida cotidiana, así como las formas en que se ha 

consolidado o deconstruido la sociedad civil.  

 

La presente investigación hace parte de un proyecto Macro denominado “Impactos del 

Conflicto Político Militar en la Vida Cotidiana Colombiana entre 1991 y 2007”, financiado por 

COLCIENCIAS en convenio entre las Universidades Surcolombiana, Tolima, Caldas, Caldas 

Y Pontificia Universidad Javeriana1.     

 

Para este caso, se consideró pertinente, tener como centro del  análisis de  la investigación a 

la ciudad de Bogotá D.C. y sus localidades # 19 Ciudad Bolívar y # 20 Sumapaz, debido a la 

gran diversidad en términos de dinámicas sociales y diferentes escenarios en una misma 

ciudad a la hora de hablar de impactos singulares que el conflicto político militar tiene en los 

colombianos, y por las características de las localidades una como receptora de 

desplazamiento y la otra con gran influencia de las FARC y presencia actual de las Fuerzas 

armadas de Colombia.  

Adicionalmente, se concibe que las dos localidades representan dimensiones micro con 

contrastes importantes entre ellas tales como la transformación de subjetividades, efectos en 

la vida cotidiana, y consolidación o no de sociedad civil que son útiles y que permiten  tener 

una comprensión de las transformaciones para el caso rural y urbano. 

 

                                                 
1
  COLCIENCIAS-Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Surcolombiana (Neiva), Universidad del 

Tolima (Ibagué) y Universidad de Caldas (Manizales). Proyecto: Impactos del conflicto político militar en la vida 
cotidiana colombiana entre 1991 y 2007. 
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El trabajo se divide en tres partes: en el primer capítulo se hace referencia a la presentación 

de la problemática de investigación, en donde de manera general presenta el estado del arte 

o estudios previos sobre la temática, haciendo énfasis en algunas investigaciones sobre 

conflicto armado colombiano. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico a través del 

cual se establecen las definiciones de las categorías conceptuales que sustentan el abordaje 

y el análisis de la problemática de investigación. En el tercer capítulo, se desarrolla el 

resultado del análisis de la problemática en las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz. 

Finalmente se plantea a manera de conclusiones, una síntesis de los principales hallazgos del 

trabajo de investigación.  

 

Cabe aclarar que el proyecto macro del cual hace parte este trabajo de grado, aún no ha sido 

culminado, y teniendo en cuenta que es un proceso de formación de investigadores el autor 

del mismo, continuará adelantando trabajo de campo hasta el mes de agosto de 2010, con el 

fin de profundizar en las distintas dimensiones. Igualmente es importante señalar que desde 

dicho proyecto emergen categorías que permiten ir redefiniendo los conceptos mencionados 

como son subjetividades, Sociedad Civil, vida cotidiana y el mismo conflicto existente en 

Colombia. Lo interesante de este trabajo surge allí, en la apuesta de un trabajo de grado que 

trascienda hacia un proyecto  macro donde cuatro universidades se piensan el conflicto 

político militar en la vida cotidiana. 
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1. LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Estado del arte del conflicto armado en Colombia: Estudios previos 

De acuerdo a la búsqueda realizada con respecto a los estudios existentes sobre el tema y 

en concordancia con el proyecto macro2,  no existe una línea clara de investigación acerca 

de los impactos del conflicto armado en Colombia en las subjetividades y la vida cotidiana 

de las personas. Sin embargo existen algunos estudios que dan cuenta de los diversos 

enfoques con los que se aborda este tema; así como las categorías que se pretenden 

explorar, estudiar y analizar en la presente investigación.  

 

Al hacer una amplia revisión sobre el tema, se encuentra una amplia literatura sobre el 

conflicto armado en Colombia que nos permite establecer una panorámica general. En un 

primer momento resultan de gran importancia para la investigación los estudios de Sánchez 

y Peñaranda, 19863; CES, 19984; PNUD, 20035; Sousa Santos y Villegas García, 20046, 

Leal Buitrago, 20067, los trabajos de María Victoria Uribe 20048, y las compilaciones de 

Martha Nubia Bello y otros sobre el desplazamiento 20049.  

                                                 
2
COLCIENCIAS-Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Surcolombiana (Neiva), Universidad del 

Tolima (Ibagué) y Universidad de Caldas (Manizales). Proyecto: Impactos del conflicto político militar en la vida 
cotidiana colombiana entre 1991 y 2007. 
3
 Sánchez, Gonzalo; Peñaranda, Ricardo. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Medellín. Editorial la 

Carreta histórica. 1986 
4
 AROCHA, Jaime; Cubides, Fernando; Jimeno, Myriam. Las violencias: inclusión creciente. Bogotá. CES, 

Universidad Nacional.1998. 
5
 PNUD. El conflicto, callejón con salida. Informe nacional de desarrollo humano para Colombia. Bogotá. Editorial 

El Malpensante 2003. 
6
 GARCÍA, Mauricio; BOAVENTURA DE SOUSA, Santos. Colombia, ¿el grado Cero de la emancipación social? 

entre los fascismos sociales y la emancipación social. En: García Villegas, Mauricio; Boaventura de Sousa 
Santos. Emancipación social y violencia en Colombia. Grupo Editorial Norma. Bogotá. 2004. 
7
 BUITRAGO LEAL, Francisco. La inseguridad de la seguridad Colombia: 1958-2005. Bogotá. Editorial Planeta. 

2006. 
8
 URIBE, María Victoria. Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia. 

Bogotá. Norma. 2004. 
9
  BELLO, Martha; MARTÍN, Elena; ARIAS, Fernando. Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. 

Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 2004.      
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En específico, respecto a la revisión de estudios ya sea en fuentes primarias o secundarias 

acerca de la problemática de investigación del impacto del conflicto armado en la 

reconfiguración de las subjetividades y la vida cotidiana de los colombianos, llama la 

atención el vacio frente al tema, por la centralidad de  problemas como el desplazamiento, 

actores armados, derechos humanos;  que no desconocen la vida de la gente, pero que se 

centran los actores del conflicto y los desplazamientos o masacres entre otros. Es decir, la 

gran mayoría de las investigaciones sobre conflicto armado en Colombia, se centran en los 

temas de violencia, estrategias de los actores, medidas de resolución, salidas negociadas, 

entre otros.  

 

Con referencia a los impactos del conflicto armado, lo explorado remite principalmente a 

impactos económicos expresados en términos monetarios, efectos sociales o 

socioeconómicos como el desplazamiento, tasas de mortalidad, costos en infraestructura, 

entre otros. Así, se concluye que en relación a la correlación de las dos categorías 

(conflicto e impactos en la vida cotidiana) el vacio es significativo, lo anterior no significa 

que no se puedan construir categorías de análisis o ideas fuerza que sean capaz de 

articularse en orden a desarrollar una comprensión diferente en torno a la temática de 

investigación.  

 

En referencia a los estudios que más se acercan a la temática, la universidad en los Andes 

en Asociación con INDEPAZ, ha elaborado dos encuestas denominadas ciudadanía y 

conflicto: II encuesta de percepciones desde la cotidianidad, en los años 2005 y 2006, las 

cuales forman parte de un seguimiento iniciado desde 2005 por INDEPAZ acerca de las 

percepciones de los colombianos sobre el impacto del conflicto violento en la cotidianidad.  

 

Los resultados que arrojan las encuestas, son comentados y  analizados por varios 

especialistas participantes en la construcción de la encuesta. Entre dichos artículos se 

encuentran: “escepticismo o fatalidad” de Camilo González, “Herramientas para entender el 

conflicto” de Carlos Angulo, “percepciones ciudadanas y negociaciones de paz” de Carlos 

Nasi (articulo que recoge de forma precisa los resultados), “sombras de la cotidianidad: 

conflicto armado y sociedad en colombia” de Angelika Rettberg, “el conflicto impacta en las 
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ciudades” de Camilo González  y “consecuencias de un conflicto armado normal” de 

Angelika Rettberg.  

 

1.1.1 Dinámicas generales del conflicto armado colombiano 

El conflicto armado colombiano ha tenido distintas líneas de estudio que describen y 

analizan sus dinámicas, procesos, lógicas, actores, causas y consecuencias que lo 

caracterizan; a su vez, describen particularidades e impactos bajo las dimensiones política, 

económica, social, de seguridad y por su puesto histórico. Dentro de estos estudios se 

destaca  el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el cual establece que “para  entender 

los caracteres que entraña el conflicto armado colombiano, se hace necesario aludir a sus 

orígenes más profundos, los cuales, más allá de todo el asunto de la violencia y las 

desigualdades, han hecho su aparición ante todo en las periferias campesinas…….. 

Periferias en el sentido de zonas menos pobladas, poco integradas al mercado interno 

nacional, generalmente campesinas y explotadas por el centro”10. 

 

A este respecto, en el informe se manejan dos hipótesis que se constituyen como premisas 

guía de entendimiento del conflicto armado colombiano. Con la primera se afirma que el 

Frente Nacional terminó con el periodo “Violencia”, no obstante, dejó rezagos de incipientes 

guerrillas sociales en el campo. Con la segunda, se afirma que guerrillas como la guerrilla 

de las FARC, surgieron de tales rezagos, con proyectos revolucionarios de impacto político 

y demográfico marginal.11  

 

Ahora bien, el informe sigue describiendo que el escenario bajo el cual se gesta y se 

desarrolla el conflicto armado, tiene su foco en las tierras de colonización, en donde la 

característica principal es la ausencia de autoridad estatal. Dicha ausencia no estaría 

simplemente remitida a falta de presencia pública, manifestada en obras públicas, 

                                                 
10

 PNUD. El conflicto, callejón con salida. Informe nacional de desarrollo humano para Colombia. Bogotá. 
Editorial El Malpensante. 2003. 
. Capitulo 1. 
11

  Ibíd. P. 21 



15 

 

escuelas, policía, ejército, etc., en zonas de frontera, sino en distintas zonas periféricas en 

donde dominaría una forma de vida de incertidumbre y el orden político, económico y social 

se negocia entre los diferentes actores armados o, se impone el orden del actor 

preponderante.   

 

Por tanto, vale la pena resaltar que los primeros focos de gestación del conflicto a lo largo 

del siglo XX, están en “los denominados márgenes cercanos correspondientes a las 

llanuras del Caribe y las Vertientes internas de los Andes, las llanuras costeñas y del 

magdalena medio entran allí. En los llamados márgenes lejanos, se encuentran las llanuras 

y bosques de la costa pacífica, la Orinoquia y la Amazonía”12.  

  

1.1.2  Precisiones y premisas generales sobre la estructura del conflicto 

Después de describir algunas características que atañen a la complejidad del conflicto 

colombiano, el informe del PNUD deduce una premisa general: el conflicto fue marginal o 

periférico al margen de acción del Estado,  desde sus inicios hasta el día de hoy. No 

obstante, las razones estructurales son mucho más profundas y merecen un trato más 

minucioso.   

 

 La sociedad colombiana es altamente fragmentada debido a su geografía particular que 

conlleva a la formación de provincias que de por sí se aíslan del centro; y a la debilidad del 

Estado en términos de políticas fiscales, reformas agrarias inclusivas, capacidad reguladora 

y lo más importante: monopolio de la coacción física legítima13. Adicionalmente por la pobre 

incorporación de las diferentes tendencias ideológicas a un proyecto político consistente, y 

                                                 
12

 Ibíd. P.23 
13

 Weber define al Estado de la siguiente manera: “por Estado debe entenderse un instituto político de 
actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la 
pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 2002: 
43-44, 1056; 2000: 83). Por tanto, el monopolio del uso de la fuerza en un territorio tiene que ser un carácter 
natural del cual debe estar dotado únicamente el Estado.  
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finalmente por un papel marginal de unas elites políticas fragmentadas incapaces de dirigir 

una nación que promueva la inclusión, el pluralismo y unidad nacional14.  

 

Bajo una perspectiva complementaria, Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, compilan 

una serie de análisis elaborados por varios estudiosos de los conflictos, acerca de diversos 

temas  que tienen que ver con el conflicto armado en Colombia. Gonzalo Sánchez, afirma 

que Colombia ha sido un país con una guerra endémica permanente, en tanto que vivió 

durante el siglo XIX ocho guerras civiles generales, catorce guerras civiles locales, dos 

guerras internacionales con Ecuador, tres golpes de cuartel y una insurrección sin 

precedentes en 1948. Según Sánchez, Colombia ha sido a travesado por tres tipos 

diferentes de guerra desde su guerra de independencia, las cuales se han caracterizado 

por poseer diversos actores, motivaciones, intereses, objetivos y contextos. El primer tipo 

de guerra, es de las guerras civiles en el siglo XIX, con las cuales básicamente se 

perseguía limar las asperezas existentes al interior de las clases dominantes de la época. 

No obstante dicho motivo fundamental era enmascarado por numerosos pretextos tales 

como, el lugar que debía tener la iglesia con respecto al Estado, abolición de la esclavitud o 

su perpetuación, el federalismo o el centralismo como mejor sistema de organización 

político-administrativa, entre otros. Las clases dominantes participaban en la guerra no 

solamente con orientación política, sino también militar15.  

 

El segundo tipo de guerra hace referencia a la época de “la violencia” que se llevó a cabo 

en el siglo XX. Es la clase de guerra que se origina y se mantiene debido a la crisis 

permanente que desde los años cuarenta aqueja al país y es puesta en marcha por la 

lucha entre las clases dominantes y las clases subalternas. La dirección ideológica es dada 

por las clases dominantes a través de los partidos tradicionales Liberal y Conservador, pero 

los direccionamientos en el plano militar los hace el campesinado y el pueblo en general. 

                                                 
14

 Ibíd. P.32 
15

  SÁNCHEZ, Gonzalo. Los estudios sobre la violencia en Colombia, balance y perspectivas. En: Sánchez, 
Gonzalo; Peñaranda, Ricardo. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Medellín. Editorial la Carreta 
histórica. 1986. P.12 
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Así, se produce un desfase entre dirección ideológica y producción militar, desestabilizando 

y aquejando a todo el conjunto de la sociedad, acompañado por expresiones anárquicas16.  

 

El tercer tipo se origina en el curso del desarrollo del segundo tipo de guerra, pero 

especialmente a partir de los años setenta. Las orientaciones ideológicas, la dirección 

militar y el liderazgo político militar, no están bajo el control de las clases dominantes. El 

objetivo no es simplemente la captura del Estado, sino la abolición del régimen imperante a 

través de la lucha armada de grupos político- militares que se erigen como estandartes de 

las clases dominadas17.  

 

1.1.3 Hitos en las variaciones de opinión frente al conflicto 

Como se cita en el proyecto macro: “Pese a la existencia de foros, exposiciones y hasta un 

comercial de televisión, la opinión pública colombiana -que es convocada a expresarse en 

encuestas divulgadas por la prensa nacional y en los foros de los medios- parece 

desconocer lo que ocurre con víctimas, familiares de víctimas, desplazados, traumados. Así 

lo sugieren las siguientes variaciones de la opinión pública entre 1991 y 200718”: 

 

1) A partir de la aprobación de la Carta Fundamental se suscitó un clima de esperanza que 

llevó a suponer que el narcoterrorismo y el exterminio de opositores al gobierno eran cosa 

del pasado. 

2) Este clima pronto dio paso a una atmósfera de incertidumbre debido a las concesiones 

hechas a Pablo Escobar durante su breve permanencia en la cárcel de Envigado (1992-

1993).  

3) De ahí se transitó a un momento de escepticismo entre 1994 y 1998 cuando fue evidente 

que el Cartel de Cali financió y decidió las elecciones presidenciales de 1994. 

                                                 
16

 Ibíd. P.13 
17

 Ibíd. P.14  
18

 COLCIENCIAS-Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Surcolombiana (Neiva), Universidad 
del Tolima (Ibagué) y Universidad de Caldas (Manizales). Proyecto: Impactos del conflicto político militar en la 
vida cotidiana colombiana entre 1991 y 2007. 
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4) A partir de 1999 -con la apertura de una zona de despeje en el Caguán para avanzar en 

diálogos entre el Gobierno y Farc- hubo un ambiente de expectativa. 

5) Sin embargo, la ausencia de pactos concretos y las comprobación de que las Farc 

seguían realizando acciones cruentas - como el asesinato de la familia Turbay en la vía 

Florencia San Vicente en diciembre de 2001- o secuestrando candidatos presidenciales -

como Ingrid Betancourt en 2002- o parlamentarios -como Jorge Eduardo Gechem en 

febrero de 2002-, desataron una atmósfera de repudio a las negociaciones que dieron pie 

para que circularan voces que llamaban a la aniquilación de la guerrilla y se cerrara la zona 

de distensión. 

 

6) Desde 2002, la opinión pública consultada por los grandes encuestadores pendula entre 

la abierta complacencia -por los logros de las fuerzas armadas contra las Farc-, la tensión -

por el fracaso en el rescate militar de los secuestrados y las crisis imprevistas en la 

negociación con los paramilitares-, la confrontación -en torno al acuerdo humanitario-, la 

indignación -frente a la aparición de pruebas de supervivencia de los secuestrados-, la 

expectación y alivio por la entrega de algunos de ellos, y la zozobra por la forma como 

pueden resolverse los procesos judiciales a los parlamentarios vinculados con la 

"parapolítica"19. 

 

1.1.4 Algunas Implicaciones del estudio del conflicto armado y la vida cotidiana 

en Colombia  

De esta manera, con la descripción de los estudios y análisis del conflicto armado en 

Colombia presentada, se concluye que la amplia literatura que existe sobre el conflicto 

armado y  las diferentes dimensiones que entraña en términos políticos, económicos, 

sociales de seguridad y específicamente con respecto a los estudios aquí tratados, han 

explorado sus posibles causas y efectos bajo diversas perspectivas, e incluso han llegado a 

proponer alternativas para superarlo. Pero como también se anota desde el proyecto 

macro, se resalta que las investigaciones y esfuerzos académicos, no han desarrollado una 

                                                 
19

 Ibíd.P.2 
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línea de investigación consolidada sobre los impactos del conflicto armado colombiano en 

la vida cotidiana, las subjetividades y la consolidación o no de Sociedad Civil de los 

habitantes y, en particular, en las zonas donde este ha tenido altos costos tanto en pérdida 

de vidas, como en desplazamiento de los pobladores y destrucción de la riqueza social 

acumulada20.  

 

Todo lo anterior ha llevado a mostrar que, al lado de estas circunstancias tan mutantes y 

complejas, dirigentes políticos y medios masivos tampoco se ocupan de lo que en el futuro 

próximo puedan generar las subjetividades que están emergiendo en medio del conflicto y 

la globalización, como pueden ser otros nuevos ciclos de violencia, otras" nuevas 

guerras"21.  

 

En lugar de enfrentar el asunto, políticos y medios insisten en buscarle salida al conflicto 

mediante el diálogo. Pero, con frecuencia estas búsquedas lo entienden como el que se da 

sólo entre los protagonistas de la confrontación. En su conjunto, estas peticiones resultan 

verticales y coyunturales. Verticales, por cuanto suponen que los acuerdos y pactos hechos 

"desde arriba" serán acogidos por la población de manera inmediata y obediente; 

coyunturales porque carecen de una mirada de largo plazo22. Es decir, no avizoran cómo 

se puede ir aclimatando ese diálogo entre gobernantes, ejércitos ilegales, políticos y 

pobladores para que haya una comunicación ciudadana clara, fluida y eficaz que detenga 

la guerra de manera cierta y perdurable.  

 

Por consiguiente, esas propuestas de diálogo no se interrogan sobre cómo se comunican 

entre sí los habitantes de a pie, tampoco se preguntan, si para construir ese diálogo se 

necesitaría apoyar o generar acciones, en especial, entre quienes han sufrido traumas por 

la violación de los derechos humanos, por la pérdida de familiares, de las redes de afecto y 

los espacios para el encuentro que habían construido. 

                                                 
20

 COLCIENCIAS-Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Surcolombiana (Neiva), Universidad 
del Tolima (Ibagué) y Universidad de Caldas (Manizales). Proyecto: Impactos del conflicto político militar en la 
vida cotidiana colombiana entre 1991 y 2007. 
21

 Ibíd. P.4 
22

 Ibíd. P.4 
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De igual manera, resulta importante, establecer como la situación de conflicto armado que 

vive el país, inunda, embiste y hasta reproduce ciertos patrones de interacción social y 

políticos en la sociedad colombiana, afectando la sociedad civil. Por tanto, además de la 

exploración de las subjetividades que se generan como consecuencia de un impacto del 

conflicto armado en la vida cotidiana, resulta importante dilucidar la posible consolidación o 

no de la sociedad civil que entraña dicho impacto, es decir, como el conflicto impacta la 

dimensión del reparto terminante de valores en la sociedad, y como a partir de ello se 

reconfiguran la vida cotidiana y las subjetividades con características particulares en la 

sociedad colombiana.  

 

Para ello, se hace necesario preguntarse por los impactos del conflicto político militar en la 

vida cotidiana, las subjetividades, y como se consolida la sociedad civil para el caso, en los 

habitantes de Sumapaz, localidad  #20 de Bogotá y Ciudad Bolívar, localidad #19 de 

Bogotá.  

De esa manera, la pregunta que guía los criterios de investigación es: ¿Cuál es el impacto 

del conflicto político militar colombiano en la vida cotidiana de la gente,  cómo reconfigura 

las subjetividades y cómo se consolida o no la sociedad civil, para el caso de Bogotá D.C., 

en las localidades de Sumapaz y Ciudad Bolívar? Esta pregunta puede desagregarse en 

varios interrogantes: 

1) Las practicas del conflicto como la amenaza, la difamación, la extorsión, el chantaje, el 

secuestro, la toma militar de localidades, la destrucción de bienes públicos y privados, el 

homicidio, la masacre, ¿crearon atmósferas de zozobra que afectan la vida cotidiana de los 

habitantes y las redes sociales que ellos tenían, fragmentaron las comunidades y 

enmudecieron sus grupos? En resumen: ¿se transformaron las subjetividades? 

2) ¿Cuáles son las implicaciones de las dinámicas del conflicto en las localidades que 

llevan o no a consolidar la sociedad civil? 
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1.2. Justificación 

La problemática de investigación del impacto del conflicto armado en la reconfiguración de 

las subjetividades de los colombianos y en la vida cotidiana, presenta un vacío importante 

debido a la poca exploración de  investigaciones que desde la ciencia política proporcionen 

herramientas de base para así iniciar nuevos estudios. Desde la Ciencia política no ha 

habido intentos específicos por explicar como un conflicto armado cambia las 

subjetividades y pueda llegar o no a consolidar sociedad civil. La mayoría de estudios sobre  

el conflicto armado en Colombia, centran su atención en las dinámicas del conflicto en 

términos estratégicos. Las temáticas de dichas investigaciones  sobre conflicto armado en 

Colombia, giran en torno a fenómenos como el de la violencia, estrategias de los actores, 

medidas de resolución, salidas negociadas, violación de Derechos humanos entre otros. 

Con referencia a los impactos del conflicto armado, lo encontrado se remite básicamente a 

impactos económicos expresados en términos monetarios o a efectos sociales o 

socioeconómicos tales como el desplazamiento, las tasas de mortalidad, los costos en 

infraestructura, asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre 

otros23.  Así, se concluye que en el campo de investigación sobre los impactos del conflicto 

sobre la vida cotidiana, subjetividades y consolidación de la sociedad civil de las personas, 

existen muchas dinámicas tanto individuales como colectivas que merece la pena explorar 

y describir debido al vacio que hay sobre ello. Resulta preciso decir que con la literatura 

existente en conflicto armado y subjetividades, es posible desde el campo de la Ciencia 

                                                 
23

Con respecto a dichos estudios, se encuentran trabajos como: BARAJAS, Ana María. Efectos y 
consecuencias del conflicto armado interno en la frontera Colombo Venezolana. Pontificia universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y relaciones internacionales. Bogotá. 2002.; PINTO, María; 
VERGARA, Andrés. Costos generados por la violencia armada en Colombia 1993-2003. Pontificia universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y relaciones internacionales. Bogotá. 2004.; ÁLVARES, Stephannie. 
RETTBERG, Angelika. Cuantificando los efectos económicos del conflicto. Revista Colombia Internacional, # 
67. P.14-37. Bogotá. Universidad de los Andes.; TORRES, Fabio. Los efectos del conflicto armado sobre el 
desarrollo social colombiano. Documentos CEDE. Universidad de los Andes. 2005/58.; VARGAS CASTAÑO, 
Alfredo. El desplazamiento violento en Colombia: efectos de la violación de derechos humanos y conflicto 
interno. Comisión andina de Juristas. En: Desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado, CODHES, 
Bogotá, 1993. 
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Política profundizar en los impactos en la propia vida de las personas y como se consolida 

la Sociedad Civil.      

 

1.3. Objetivos 

 

 Objetivo General  

Determinar cuál es el impacto del conflicto político militar en la vida cotidiana colombiana, 

desde la reconfiguración de las subjetividades y la consolidación de la sociedad civil, para 

el caso de las localidades de Sumapaz y Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá D.C. 

caracterizadas por la presencia de las FARC, en el primer caso, y la recepción de 

desplazados en el segundo.  

  

 Objetivos Específicos 

1) Caracterizar las localidades y establecer los impactos del conflicto político militar en la 

vida cotidiana, en las subjetividades y en la construcción de Sociedad Civil de los 

habitantes de las de Sumapaz y Ciudad Bolívar        

2) Establecer las respuestas de los habitantes de las localidades en estudio a los impactos 

del conflicto político militar. 

3) Contrastar los tipos de impacto del conflicto político militar con las respuestas dadas por 

los habitantes a los mismos, en las localidades en estudio. Con el fin de precisar cuáles de 

estas fueron más eficaces para consolidar la sociedad civil.   

 

1.4 Metodología 

La metodología que se utiliza en la presente investigación es documental y cualitativa, en 

tanto que los fenómenos a los que se aproxima, así como las categorías de análisis que se 

construyen alrededor de los mismos exigen un análisis donde se hace un estudio 

bibliográfico, a la vez que se explora etnográficamente sobre los impactos del  conflicto 

colombiano en las subjetividades y las respuestas que consolidan o no, sociedad civil. 
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Además, debido a que las unidades de análisis comprenden al sujeto y los impactos de una 

realidad presente en su entorno inmediato, sobre sus relaciones e interacciones con los 

otros, así como  su propia subjetividad; resulta por esto pertinente usar herramientas 

cualitativas de análisis y procesamiento de información. (Ver anexo A: Matriz de procesos 

Locales).   

 

Las metodologías a aplicar en la investigación son en primer lugar la etnografía, utilizada 

para realizar aproximaciones a los patrones sociales, políticos y socioculturales de grupos 

de personas, teniendo en cuenta sus dimensiones históricas y las de entorno. Significa 

descubrir y redescrubrir la vida cotidiana, desentrañando sus aspectos fundamentales24. En 

segundo lugar se aplicará la observación como instrumento,  el cual consiste en la 

vigilancia y registro directo de las características de los fenómenos de estudio. Lo anterior, 

no se refiere únicamente al sentido de la vista, sino a todos los medios de percepción25. 

Por ejemplo, en este caso no significa observar y registrar un acontecimiento en particular, 

sino percibir sus detalles y caracteres que la singularizan.  

Para la obtención de información acerca de la cotidianidad de las comunidades receptoras, 

además de la observación, se han de aplicar entrevistas semiestructuradas a diferentes 

líderes de las comunidades y funcionarios públicos de las localidades y gente que habita en 

ellas, como desplazados o que han tenido influencia de grupos en zona rural como es el 

caso de Sumapaz.  

 

Adicionalmente, el uso de fuentes secundarias tales como artículos académicos, 

documentos oficiales y distintas obras, hacen parte de la revisión documental necesaria 

para hacer una  aproximación a los fenómenos que se pretenden abordar.     

 

 

 

                                                 
24

 RAMÍREZ, Alberto. Metodología de la investigación científica. Bogotá. Facultad de Estudios ambiéntales y 
rurales. Pontificia universidad Javeriana Año 2004. P. 44. en :   
http://www.javeriana.edu.co/fear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGA
CIONCIENTIFICA.pdf  
25

 Ibíd. P.44 
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2. PROPUESTA TEÓRICA: CONFLICTO POLÍTICO MILITAR Y SU IMPACTO EN 

LA VIDA COTIDIANA 

 

Para el desarrollo del marco teórico- conceptual,  se toma como base la propuesta de Ruth 

Sautu sobre los fundamentos de la elaboración de un marco en el cual se combina lo 

correspondiente a lo conceptual (Marco teórico general) y el enfoque específico (Marco 

teórico sustantivo)26. Desde el punto de vista general definen los conceptos marco, 

utilizados en el proyecto general y desde la perspectiva sustantiva se recurre a los casos 

estudiados bajo la comprensión de los conceptos desarrollados, lo cual se verá como 

producto del estudio en las localidades. 

 

2.1 El conflicto político militar 

Desde la elaboración del proyecto macro27, se buscaron distintas perspectivas o enfoques 

de abordaje del conflicto político-militar en Colombia tales como las de las nuevas guerras 

desarrollada por Mary Kaldor, el informe del PNUD sobre desarrollo humano, y otra serie 

de propuestas elaboradas por otros autores, tales como Francisco Gutiérrez, Alfredo 

Rangel, Alejo Vargas, Mauricio García Villegas, Camilo Echandía, entre otros, que intentan 

describir las dinámicas al interior del conflicto. Para este segmento de la conceptualización 

y en aras de enmarcar el conflicto político-militar colombiano, en una perspectiva específica 

para la comprensión de la guerra y la violencia en Colombia, se han escogido los trabajos 

desarrollados por Gonzalo Sánchez Gómez, y se complementa con otros autores que se 

especializan en el conflicto colombiano específicamente, destacando que la pertinencia de 

Sánchez se debe a las precisiones conceptuales que desarrolla en torno al conflicto 

colombiano; además, el autor logra construir un vínculo entre lo político y lo militar en la 

comprensión del conflicto. 

                                                 
26

 SAUTO, Ruth: Todo es Teoría. Objetivos y métodos de investigación. Cap. II. Ed. 
Lumiere. Bs As. 2005. 
27

 COLCIENCIAS-Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Surcolombiana (Neiva), Universidad 
del Tolima (Ibagué) y Universidad de Caldas (Manizales). Proyecto: Impactos del conflicto político militar en la 
vida cotidiana colombiana entre 1991 y 2007. 
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2.1.1 Guerra y conflicto político militar en Colombia 

Según Gonzalo Sánchez, los conflictos políticos, ideológicos así como entre partidos 

políticos o grupos sociales diferentes, procesos, dinámicas, y  cifras de acontecimientos 

violentos, dan cuenta de la existencia de una guerra en el caso del conflicto colombiano. 

Dicha categoría teórica, es ampliamente desarrollada en su obra y a través de ella, dilucida 

muchos procesos que entraña el conflicto político militar en Colombia. La pregunta que 

despliega la discusión al respecto refiere, ¿Bajo qué categorización de guerra, se enmarca 

el conflicto político militar en Colombia? Y en tal sentido busca responder con hipótesis 

como las de las nuevas guerras Kaldorianas, o las explicaciones a través de guerras 

civiles, guerras criminales o conflictos apolíticos 28, es decir que no tienen por motivo más 

que la depredación económica .  

 

Sánchez enfatiza que la definición del concepto de “guerra”, está atravesado por diferentes 

significaciones que van de la mano de las circunstancias y contextos de los eventos en 

particular. A este respecto, alude a elementos diferenciadores que permiten distinguir entre 

guerras de emancipación, de independencia, de revolución y con fenómenos arduos de 

violencia29. Aclara que no existe una sola guerra, sino que en toda guerra hay múltiples 

dinámicas, o guerras entrelazadas, como por ejemplo una guerra por la nación se puede 

convertir en una guerra dentro de la nación30. En ese orden de ideas, Sánchez hace 

algunas aclaraciones acerca de la categoría de las  guerras civiles, las cuales nos permiten 

inferir cómo dicha categoría sería muy parcialmente a la realidad colombiana y por tanto 

insuficiente para explicar las complejidades y dinámicas de la guerra en Colombia. A su 

juicio, las guerras civiles son aquellas que se hacen entre los miembros pertenecientes a 

una misma sociedad política, lo cual permite inferir que las responsabilidades son 

compartidas por los actores en contienda. De igual manera, las guerras civiles, 

                                                 
28

 SÁNCHEZ, Gonzalo. Guerra y política en la sociedad colombiana. Bogotá. Áncora editores. 1991. P.17 
29

 SÁNCHEZ, Gonzalo. Guerras, memoria e historia. Medellín. Editorial La Carreta Histórica 2006. P.41.  
30

 Ibíd. P.46 
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especialmente las latinoamericanas eran concebidas como luchas entre los poderes 

establecidos, el poder público y distintas insurrecciones31.  

 

2.1.2 Conflicto político militar en Colombia ¿Es una  guerra civil? 

El primer segmento de la definición de guerra civil dada por Sánchez, es evidente en el 

caso colombiano, en tanto que la guerra en Colombia es una guerra entre miembros de la 

misma sociedad política. No obstante si se considera un segundo segmento donde se 

afirma que las responsabilidades son compartidas, se debe tener en cuenta que esto no es 

totalmente aplicable a la guerra en Colombia, en tanto que si bien es claro que los actores 

armados en contienda (FARC, ELN, paramilitares, fuerzas armadas colombianas), tienen 

lugar en la toma de responsabilidades por las acciones cometidas en contra de la población 

civil, ello no significa que siempre haya sido así; o que los bandos constituyen simples 

competidores que luchan con las mismas posibilidades y condiciones para alcanzar el 

poder en medio de una guerra.  

 

La guerra en Colombia no se puede concebir simplemente como una lucha entre los 

poderes establecidos y distintas insurrecciones que buscan reivindicarse o tomarse el 

poder,  va mucho más allá y son mucho más complejos los procesos y dinámicas que se 

dan al interior de dicha guerra. Por ejemplo, en el caso de la guerrilla de las FARC, no se 

trata meramente de una insurrección en busca del control del régimen, pues dado el 

análisis de la composición social de este grupo, se afirma que desde su origen este grupo 

ha estado compuesto por campesinos organizados en pro de la defensa de la tierra, de 

esta forma, el programa agrario es su principal caballo de batalla32. Desde una perspectiva 

complementaria, Daniel Pécaut afirma que para categorizar la guerra y los procesos de 

conflicto en Colombia, lo primero que se debe decir es que el país no presenta una guerra 

civil, sino más bien una guerra contra la sociedad33. Los argumentos que sustentan lo 

                                                 
31

 Ibíd. P.42 
32

 FERRO, Juan; URIBE Graciela. El orden de la Guerra. Las FARC -EP entre la organización y la Política. 
Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 2002. 
33

 Pécaut, Daniel. Guerra contra la sociedad. Bogotá. Espasa editores. 2001. P.12.  
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anterior, atañen a que, en primer lugar, las actividades de los grupos armados fueron y han 

sido periféricas y no amenazaban con hacer tambalear el régimen central. Adicionalmente, 

un  argumento importante tiene que ver con la actitud de la población con respecto a los 

actores armados y viceversa34. En ese sentido, es claro que existen segmentos de la 

población que apoya a uno u otro actor armado debido a que dicho actor les brinda 

protección ya sea a su integridad física como a sus actividades económicas o están de 

acuerdo con los ordenes locales que instauran en varias poblaciones, o porque tienen 

afinidad con algunos de los objetivos políticos que proclaman en sus luchas, o por la fuerza 

coercitiva que ejercen, o huyen ya sea de manera obligada o por decisión. 

 

Ahora bien, con respecto a los actores armados y su actitud frente a las poblaciones, los 

primeros al poseer fuertes recursos de poder económico sobre todo, dan prioridad a la 

consecución de los objetivos militares por sobre la satisfacción de las demandas sociales, 

lo cual implica el ejercicio de la violencia, el terror y el secuestro a las poblaciones35. Así, se 

denota una clara insuficiencia entre la definición simple de la guerra en Colombia como una 

guerra civil.   

 

Bajo esa línea descriptiva y analítica aplicada desde la investigación macro, se considera al 

fenómeno de la guerra en Colombia como un conflicto político-militar degradado36. Se 

caracteriza por contener dinámicas y procesos en términos políticos, militares y en niveles 

de degradación particulares que si bien se han esbozado con la línea investigativa de 

Sánchez, es necesario profundizar un poco más acerca de esos elementos claves que le 

dan forma al conflicto.  

En tal sentido la categoría de degradación del conflicto en Colombia no puede separarse 

del aspecto político, así como del concepto militar, en tanto que desde el principio del siglo 

XIX y durante todo el curso de la guerra desde la formación de las guerrillas, pasando por 

la creación de los paramilitares, los asuntos políticos y militares han sido el motor de la 

                                                 
34

 Ibid. P.14. 
35

 Ibíd. P.15  
36

 COLCIENCIAS-Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Surcolombiana (Neiva), Universidad 
del Tolima (Ibagué) y Universidad de Caldas (Manizales). Proyecto: Impactos del conflicto político militar en la 
vida cotidiana colombiana entre 1991 y 2007. 
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guerra en muchos sentidos; es decir de las formas como esta se desarrolla e infringe 

derechos, como de la forma en que cambia o transforma, tanto como dispositivo, como de 

estrategia. 

 

2.1.3  El control poblacional de los grupos armados y la degradación a finales 

del siglo XX y comienzos del XXI. Condicionamiento de la vida cotidiana 

 
Al referirse a los acontecimientos que rodearon la constitución de 1991 y el conflicto, se 

destaca que fue gracias a este hito nacional que se dio la posibilidad de romper la 

exclusividad bipartidista y se puso fin a la alternancia prácticamente automática que se 

presentaba desde el siglo XIX37. Sin embargo, a pesar de las intenciones de crear un 

sistema político con oportunidades de participación para nuevos movimientos y tendencias 

políticas, y así crear un país pluricultural y multiétnico, la violencia no se pudo revertir, de 

manera que se siguió presentando, generando problemáticas crudas como el 

desplazamiento masivo. La problemática del narcotráfico, que se empezó a filtrar en la vida 

nacional a partir de 1980, contribuyó a una mayor fragmentación del territorio nacional y se 

constituyó como principal fuente de financiación de grupos insurgentes38. Dicha 

fragmentación ha alimentado estructuras autónomas de instauración de poder en los 

niveles locales dadas por los actores armados.  

 

Especialmente en los territorios rurales, los diferentes grupos armados han consolidado sus 

ejércitos y han reemplazado en términos funcionales al Estado central, y allí, compiten de 

forma devastadora por el control de la población, la tenencia de los recursos y 

especialmente del narcotráfico39. De esa forma, la población civil por obligación se 

circunscribe a las reglas dictaminadas por los actores armados, lo cual condiciona la vida 

cotidiana y las subjetividades, en el sentido que el entorno inmediato siempre estará 

atravesado por la violencia, las armas y la incertidumbre y desazón que produce la guerra.  

                                                 
37

 URIBE, María Victoria. Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en 
Colombia. Bogotá. Norma. 2004. P.108. 
38

 Ibíd. P. 109. 
39

 Ibíd. P.110. 
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La guerra sucia continua presentándose tal y como lo hacía en la época de La Violencia, 

pero se han adicionado otros mecanismos. Se secuestra masivamente grupos de 

ciudadanos de cualquiera los estratos sociales, se extorsionan hacendados, comerciantes, 

empresarios y tenderos. El reclutamiento de menores es recurrente en los distintos grupos 

armados40. 

 

Ahora bien, los rasgos comunes entre las masacres de la segunda mitad del siglo XX y las 

masacres de comienzos del siglo XXI resultan sorprendentes. Los espacios siguen siendo 

rurales y los actores que las perpetran continúan siendo tan atroces y desafiantes con 

respecto a los valores y condiciones humanas de las poblaciones. Los perpetradores 

vestidos con prendas militares irrumpen en la cotidianidad, trastocan los entornos, las 

construcciones culturales, las prácticas cotidianas41 y las subjetividades.  

 

2.2 La vida cotidiana y su entendimiento alrededor del conflicto 

Esta segunda categoría conceptual de la investigación, estará enlazada con el fenómeno 

de conflicto político-militar, en la medida en que permite dilucidar aspectos importantes al 

interior de las dinámicas de la guerra desde la mirada de la población civil, lo cual traerá 

como consecuencia y en últimas hará posible la inferencia de los impactos del conflicto en 

la sociedad.  

 

La “vida cotidiana” constituye un fenómeno en el cual se integran muchos eventos del 

acontecer del ser humano en todas sus dimensiones. De esta forma, al ser una categoría 

clave para el desarrollo de esta investigación y teniendo en cuenta que dicha categoría 

será percibida en relación trasversal con el contexto del conflicto político militar en 

Colombia; se hará una aproximación conceptual a la “vida cotidiana” a través de los 

desarrollos teóricos de la investigadora en asuntos sociales, Ágnes Heller, quien elabora 

toda una disertación sobre las dimensiones y características que contiene la vida cotidiana. 

                                                 
40

 Ibíd. P.111 
41

 Ibíd. P.113 
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Como se explicará a continuación, el ámbito de la vida cotidiana corresponde al entorno 

inmediato, el cual constituirá la realidad misma de los hombres particulares y los cuerpos 

sociales42. En ese sentido, la pertinencia de la categoría explicada por Heller, se enlaza 

con las explicaciones del entorno inmediato de los colombianos, construido bajo dinámicas 

de guerra de acuerdo a las investigaciones de Sánchez y otros autores tratados. De esta 

forma, la vida cotidiana se ve influida, impactada por los entornos de guerra en los que se 

desenvuelve. Adicionalmente, las transformaciones de la guerra dan cuenta de esos 

impactos en la vida cotidiana de los colombianos. Teniendo ello como referencia, se 

procederá a la explicación de Heller sobre esta categoría en la búsqueda de hallazgos de 

esta investigación.            

 

2.2.1 Vida cotidiana en su definición 

En primer lugar, Heller afirma que la vida cotidiana está constituida por todo ese conjunto 

de actividades que definen e impulsan la reproducción de los hombres particulares, los 

cuales, a través de ello posibilitarán la reproducción social como un todo43. En ese sentido, 

¿qué significado tiene la reproducción del hombre particular?. Cualquier hombre cuando 

nace se encuentra con un mundo ya constituido, por tanto, el hombre debe dar cuenta de sí 

mismo ante ese mundo, demostrando capacidad y habilidad para conservarse; es decir, 

debe aprender a apropiarse de los sistemas de expectativas, de usos, de permanencia en 

entornos institucionales específicos, con ámbitos sociales y económicos determinados44. A 

pesar de ello, cabe aclarar que la apropiación de dichos sistemas no acaba cuando el 

hombre llega a ser adulto, ni mucho menos cuando se trata de sociedades tan dinámicas, 

complejas y con procesos tan cambiantes en múltiples dimensiones. Las circunstancias ya 

no son estáticas, como por ejemplo en la alta edad media en comunidades de siervos de la 

gleba. Adicionalmente, se entiende que entre más dinámica es una sociedad, más casual 

                                                 
42

 El cuerpo social se refiere no simplemente a la suma de las actividades individuales de los hombres 
particulares.  El cuerpo social se refiere a la reproducción de los hombres particulares a nivel agregado, es 
decir, se tiene en cuenta que la reproducción social de un hombre va a afectar al cuerpo en su conjunto y si el 
cuerpo se comporta de cierta manera, va a afectar al hombre particular.  
43

 HELLER, Agnes. Sociología de la vida cotidiana. 5ta edición. Barcelona. Ediciones Península.1998. P.19  
44

 Ibíd. P.21-22.  
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es la relación del hombre particular con el ambiente en el que se encuentra  al nacer, 

especialmente en sociedades capitalistas45. De esa forma se denota: 

 

-El ámbito de lo cotidiano: El hombre cuando está formando su mundo (la inmediatez de su 

ambiente), está interiorizando de manera adaptativa su entorno inmediato.46 Con la 

experiencia, se está auto-educando y adaptándose a un entorno que determinará las 

actividades de su vida cotidiana. De las consideraciones anteriores, es posible inferir que el 

particular construye su mundo en relación, a través y, como su entorno inmediato. Los 

desarrollos de la vida cotidiana tienen lugar y se refieren siempre al entorno o ambiente 

inmediato. Los diferentes ambientes, entornos, circunstancias o acontecimientos que no se 

refieren al ámbito inmediato del hombre particular, van más allá de lo cotidiano. No 

obstante, cabe hacer la aclaración que el rango de acción de lo cotidiano puede extenderse 

a otras esferas del entorno del particular, pero dichos eventos serán tenidos en cuenta a 

manera de repercusiones o efectos ondulatorios del ámbito de lo cotidiano, es decir, si no 

son propiamente “vida cotidiana”, la afectan y la condicionan de tal manera que la pueden 

transformar en sus periferias. Cuando se trasciende la vida cotidiana y el entorno 

inmediato, tuvo que haber sido necesaria una apropiación previa mediada por la vida 

cotidiana. Por ello, se afirma que la vida cotidiana es la mediadora hacia lo no cotidiano47. 

 

-Lo que conforma lo cotidiano: el mundo de las objetivaciones: Los elementos 

fundamentales en la vida cotidiana de los hombres particulares, hacen parte del llamado 

mundo de las objetivaciones. La idea fundamental que circunda el mundo de las 

objetivaciones, es que existen distintos niveles de objetivaciones en la vida del hombre. 

Para el propósito de la presente investigación, es necesario centrar la atención en el 

primero de los niveles. Dicho nivel lo constituyen el lenguaje, el sistema de hábitos y el uso 

de objetos. Sin la apropiación activa de estos elementos, no existe vida cotidiana, en tanto 

no existe ningún tipo de socialización48.  
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 Ibíd. P.22. 
46

 Ibíd. P.24 
47

 Ibíd. P.25 
48

 Ibíd. P.7 
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Otro de los elementos importantes de la vida cotidiana, que a su vez es carácter de la 

misma, es la heterogeneidad, en la vida cotidiana, existen diferentes tipos de actividades 

así como habilidades, percepciones, capacidades, afectos; lo anterior se da por obligación 

en tanto que la vida cotidiana requiere de percepciones, habilidades, aptitudes y afectos 

bien diferenciados dadas las características políticas, económicas, sociales y culturales de 

las diferentes sociedades49. 

 

De esa manera, muchas de las actividades de la vida cotidiana tales como el trabajo, el 

tráfico, la comida, la sexualidad, el juego, el esparcimiento, la limpieza, el reposo, etc., van 

a estar atravesadas en gran medida por fenómenos como el estrato social o la época 

específica de tiempo. Por tanto, la mentalidad y el pensamiento cotidiano, se derivará en 

última instancia de las funciones o actividades cotidianas, por lo cual no se considera sujeto 

al cambio, pues según esta perspectiva  lo que cambia es el contenido y formas de dichas 

actividades50. 

 

Ahora bien, la estructuración de los elementos de la vida cotidiana, se hace explícita a 

través de dos criterios diferentes: las objetivaciones en-sí y las objetivaciones para-sí. El 

primer criterio obedece a todo aquello que no ha sido tocado por la praxis ni por el 

conocimiento51. El segundo criterio hace referencia a todo aquello que tiene que ver con la 

praxis del hombre; de esa forma, el ámbito del “en-sí”, es el de la pura necesidad, pero no 

solo la necesidad biológica o económica, sino también, y en las sociedades actuales, son 

necesidades morales, dentro de este grupo de objetivaciones, se encuentran los 

instrumentos de usos, por ejemplo los procesos del trabajo, el mundo de los objetos, las 

formas o usos de esos procesos, los usos particulares, los usos comunes, los hábitos y 

hasta el mismo lenguaje52.                  

 

            

 

                                                 
49

 Ibíd. P.95. 
50

 Ibíd. P.102  
51

 Ibíd. P.231 
52

 Ibíd. P.239.  
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2.3 La configuración de las subjetividades y la consolidación de la sociedad 

civil 

La subjetividad humana es un fenómeno que se construye gracias a la constante 

interacción entre el individuo y su contexto social y natural a medida que se desenvuelve en 

las actividades de la vida cotidiana. Por ende, es un producto socio-histórico y cultural. Las 

subjetividades sociales se dan y se reproducen al interior de las relaciones de poder social, 

político, ideológico económico y cultural del en entorno inmediato como no inmediato que lo 

circunda53.  Por ello, resulta muy importante indagar acerca de qué características tienen 

las subjetividades en aquellas comunidades o individuos que son impactados por las 

atrocidades de un conflicto político-militar como el colombiano, y qué subjetividades se 

están construyendo a partir de ciertas relaciones de poder político y cultural que contiene el 

conflicto. 

 

Para efectos del presente análisis de investigación, la subjetividad está enmarcada tanto en 

los procesos sociales, como en lo sicológico, pero no se profundiza en los factores 

fisiológicos54, aunque se reconoce la importancia del mismo, luego afecta según el impacto.    

Como se mencionó anteriormente, para configurar las subjetividades, los procesos no se 

dan de forma automática, más bien, el entorno los va moldeando, las circunstancias del 

ambiente los construye. La coyuntura hace que los procesos no sean del todo voluntarios, 

en tanto que las configuraciones creadas presionan para crear unas nuevas con distintos 

significados, las estructuras del mundo externo también condicionan. Así, dichas 

configuraciones de la subjetividad, generan visiones de mundo, de realidad y de 

significaciones sobre el entorno inmediato y no inmediato55.  

 

En relación al abordaje de la consolidación o no de Sociedad Civil  con respecto a los 

impactos del conflicto, se adoptará la de manera general la definición de Norberto Bobbio, 

                                                 
53

 D´ANGELO HERNÁNDEZ, Ovidio. La Psicología y la dimensión compleja de la emancipación humana. En: 
II Congreso Latinoamericano de Psicología –ULAPSI- La Habana- 2007. CIPS, Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas, La Habana: Cuba.2007. [Citado: 10/4/2010]. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cips/ulapsi.doc 
54

 DE LA GARZA TOLEDO, Enrique. Subjetividad, Cultura y Estructura. Colección DCSH MX México. 2008. 
Citado: 10/4/2010]. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cuba/cips/ulapsi.doc 
55

 Ibíd.  
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que se refiere a la sociedad civil como aquel lugar en el cual tienen lugar los asuntos o 

conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, culturales, etc., que las 

instituciones estatales deben resolver a través de la mediación o la represión. Así, dentro 

de la Sociedad civil se encuentran las distintas clases sociales, las asociaciones, las 

organizaciones que representan sus asuntos o buscan determinados fines en términos 

políticos, de emancipación, derechos civiles, cuestiones de género o de juventudes, etc.56. 

Adicionalmente, bajo la misma perspectiva, Jesús Bejarano propone unas funciones de la 

Sociedad Civil que generan procesos de consolidación. Entre estas se destacan: 

contrabalance de poder con respecto al Estado, potenciador de la participación ciudadana 

en diversos asuntos, promoción de la cohesión y la igualdad sociales, promoción de la 

capacidad de acción y fortalecimiento del sentido de comunidad57. En ese sentido, el 

conflicto político militar impacta la consolidación de una Sociedad Civil, mermando su 

accionar, obstaculizando sus funciones o, en el caso contrario, puede llegar a generar 

dinámicas que inciten a la acción o a la reacción de esta Sociedad frente a los procesos 

que imponen los procesos del conflicto.         

 

2.4 La categoría de impactos desde un enfoque analítico desde el conflicto 

El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene de la voz  

impactus, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto muy 

intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso58.  

 

Según Gloria Amparo Camilo, la palabra impacto remite a la imagen de un choque entre 

dos elementos y con respecto al impacto del conflicto armado sobre las poblaciones, la 

misma autora se articula el impacto al desplazamiento. “En este caso el hecho violento es 

el elemento que embiste a una o unas personas, que a su vez, responden al trauma de una 

manera más o menos universal, pero indudablemente diferente para cada quien, según las 

                                                 
56

 BOBBIO, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. México. Fondo de Cultura Económica. 1989. P.43-45. 
57

 BEJARANO, Jesús. El papel de la Sociedad Civil en el proceso de paz. En: Leal, Francisco. Los laberintos 
de la guerra. 1999. Bogotá. p.286.  
58

 Asociación de academias de la lengua española. Diccionario de la lengua española. Real academia 
Española. Vigésima segunda edición. 2001. Versión online. En: http://buscon.rae.es/draeI/  

http://buscon.rae.es/draeI/
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variables que rodean las circunstancias del desplazamiento y como se conjugan. El 

impacto y sus efectos serán entonces el producto del balance final entre los factores 

protectores y los que suponen riesgo” 59. Así, tomando como base la definición las 

consideraciones de Camilo con respecto a la categoría de “impacto”, se entenderá que 

impacto atañe a dos fenómenos en choque, y que el hecho violento o en este caso, las 

dinámicas del conflicto embisten o arremeten contra las personas o los grupos, las cuales 

responden de maneras diferentes dependiendo de los diferentes fenómenos o variables 

que entraña el conflicto armado en particular y los contextos o circunstancias en los que se 

encuentran y de cómo interactúan e interrelacionan entre ellas.   

 

Ahora bien, teniendo claridad en las categorías que se van a utilizar para adelantar la 

investigación, así como las perspectivas a través de las cuales se van a abordar los 

fenómenos particulares a estudiar, se presenta de forma esquemática una caracterización 

general de las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz en aras de plantear sobre qué 

espacios particulares se observan los fenómenos a estudiar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
59

 CAMILO, Gloria Amparo. Impacto psicológico del desplazamiento forzoso: estrategia de intervención. En:   
Bello, Martha; Martín, Elena; Arias, Fernando. Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. 
Universidad Nacional de Colombia. 2004. P.30 
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3.  IMPACTO DEL CONFLICTO POLÍTICO MILITAR EN LA VIDA COTIDIANA, 

LAS SUBJETIVIDADES Y LA CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL DE LAS 

LOCALIDADES: CIUDAD BOLÍVAR Y SUMAPAZ EN EL DISTRITO CAPITAL. 

 

3.1 LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 

3.1.1 Caracterización general de la localidad 

Como características generales de la localidad que muestran un primer acercamiento de la 

vida cotidiana de los habitantes, se afirma que Ciudad Bolívar (Ver Anexo B: Mapa 

localidad Ciudad Bolívar), conformada por 252 barrios, de los cuales 176 han sido 

legalizados por el DAPD (actualmente el SPD) y ocho veredas en la zona rural. La localidad 

tiene una división territorial compuesta por 6 territorios: Lucero, Tesoro, Jerusalén-San 

Francisco, Perdomo alto, Perdomo bajo y Ruralidad60. Con respecto a la estratificación, el 

59.7% se encuentra en el estrato 1, el 35.7 %. Se encuentra en el estrato 2 y el 4.6% se 

encuentra en el estrato 361. 

 

Algunos indicadores del NBI muestran que los hogares pobres son aproximadamente 

13.9%, las personas pobres corresponden al 17.4%, los hogares en miseria son 3.2% y las 

personas en miseria corresponden al 4.3%; adicionalmente los indicadores por línea de 

pobreza muestran que los hogares en pobreza son el 44.7%, las personas en pobreza son 

46.7%, los hogares en indigencia son 15.9% y las personas en indigencia son 16.1%62. De 

esa forma, algunos aspectos relevantes que caracterizan a la localidad refieren que Ciudad 

Bolívar posee el mayor porcentaje de hogares en miseria de acuerdo a indicadores del NBI. 

Si se observa la composición por edades de los habitantes se denota una localidad con el 

66 % de la población joven (menor de 30 años) y el 32.6% es menor de 15 años. 

                                                 
60

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. DAPD. Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2000 y 
Mapa Único. Observatorio local de la localidad Ciudad Bolívar. Secretaría de Integración social. Alcaldía local.  
61

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. DAPD. Subdirección de Desarrollo Social. Área de Desarrollo Humano y 
Progreso Social. Bogotá, D.C., 2002. Observatorio local de la localidad Ciudad Bolívar. Secretaría de 
Integración Social Alcaldía local. 
62

 DANE-SDP. Encuesta de Calidad de Vida, Bogotá, D.C., 2007. En: Observatorio local de la localidad de 
Ciudad Bolívar. 
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Adicionalmente, la tasa de desocupación en la localidad es de 11.94%, siendo la más alta 

entre todas las localidades63. 

 

Ciudad Bolívar muestra los mayores registros de población desplazada, siendo receptora 

del 26.3% de todos los desplazados que llegan a la capital del país. Así mismo, se afirma 

que existen 4650 manzanas en zona de altor riesgo por remoción de masa64. El índice de 

analfabetismo se encuentra en segundo lugar en las 20 localidades y es del 8 %65.   Dentro 

de algunas problemáticas de los diferentes territorios de la localidad que se priorizan en los 

encuentros ciudadanos se encuentran: viviendas construidas en zonas de alto riesgo, 

viviendas con zonas de habitabilidad inadecuadas, el empleo informal como principal fuente 

de ingresos, la deserción escolar, la presencia de pandillas, el expendio y consumo de PSA 

(sustancias psicoactivas), la violencia intrafamiliar y sexual, insuficiencia de espacios y 

actividades recreativas, gran porcentaje de desempleo, delitos de alto impacto, excesiva 

recepción de población en situación de desplazamiento, inseguridad y presencia de grupos 

armados ilegales, manejo inadecuado de basuras y presencia del habitante de la calle; en 

el territorio rural, se presentan problemáticas como la alta dinámica migratoria, producción 

agropecuaria muy limitada, problemas de salubridad debido a la alteración del entorno 

dado el relleno sanitario y el trabajo infantil66.  

 

3.1.2 Caracterización del conflicto político militar en la localidad 

La Ciudad Bogotá tiene una importancia estratégica como centro de poder económico, 

político y militar del país, de manera que muchos de los planes estratégicos de los grupos 

armados ilegales que tienen como foco de acción a la Capital, generan dinámicas de riesgo 

que conllevan a que el conflicto político militar colombiano tenga una incidencia significativa 

en determinado número de población en localidades determinadas del Distrito. De esa 

                                                 
63

 SECRETARÍA DE HACIENDA-DAP. Recorriendo Ciudad Bolívar, Secretaría de Hacienda-DAP, Bogotá, 
D.C., 2004. En: Observatorio local de la localidad de Ciudad Bolívar. 
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 DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. Bogotá, D.C., 
2002. En: Observatorio local de la localidad de Ciudad Bolívar. 
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 DANE-SDP. Encuesta de Calidad de Vida, Bogotá, D.C., 2007. En: Observatorio local de la localidad de 
Ciudad Bolívar. 
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forma, las dinámicas del conflicto y su impacto en la localidad de Ciudad Bolívar deben ser 

analizadas de acuerdo a diversos intereses en términos geoestratégicos, económicos y 

sobre la población de los grupos armados ilegales. 

 

En relación con los grupos paramilitares y la presencia de las AUC en Ciudad Bolívar, 

genera impactos a partir de determinados fenómenos delincuenciales y de violencia social 

y política que se enmarcan en los procesos de urbanización del conflicto político-militar. Las 

distintas acciones de las AUC en Ciudad Bolívar que se han presentado en el periodo 

2000-2007, dejan en evidencia una intencionalidad estratégica de ejercer control territorial y 

poblacional en la localidad67. El Frente Capital Bloque Centauros empieza su accionar en 

contra de la guerrilla en la localidad hacia mediados del 2001, generando dinámicas que 

irrumpen en la vida cotidiana de sus pobladores, causando miedo, angustia e incertidumbre 

en muchos jóvenes debido al fuerte reclutamiento de estos grupos68. Cabe resaltar que 

estos grupos han buscado el reclutamiento especialmente de jóvenes pertenecientes a 

pandillas o bandas del sector a quienes se les da cierto armamento y un pago entre 

300.000 y 600.000 pesos.  

 

Posterior a ello, hasta el año 2003 el accionar de estos grupos se basaba en la intimidación 

a través de amenazas, proliferación y circulación de listas negras de personas 

sospechosas de apoyar a las FARC y homicidios selectivos como medios que obligaran a 

las milicias urbanas de las FARC a replegarse. Para las AUC, la incursión en esta localidad 

hacía parte de una estrategia de expansión que se inicia desde el departamento del 

Casanare hasta los departamentos de Meta y Cundinamarca69. Posteriormente, a partir de 

finales de 2003, se origina un proceso de consolidación territorial de los paramilitares en la 

localidad70, en donde se presenta un incremento en accionares particulares de estos 

grupos, que producen impactos en el entorno inmediato de los habitantes traducidos en 
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 CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. La seguridad en 
Ciudad Bolívar, Localidad 19. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007. P.93-94.    
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 Entrevista a joven de 22 años perteneciente a la Pandilla La Continental en el barrio Vista Hermosa en 
Ciudad Bolívar y en curso de un pacto de desarme con la secretaría de Gobierno. 
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 CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. La seguridad en 
Ciudad Bolívar, Localidad 19. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007. P.94.    
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mayores sensaciones de terror. Lo anterior se reflejó en distintas manifestaciones de 

amenazas públicas plasmadas a través de graffitis que comunicaban acciones de limpieza 

social, o anuncios de homicidios a aquellos relacionados con el consumo de drogas, 

expendio de las mismas, el hurto o la extorsión. De igual forma, era habitual la circulación 

de numerosas listas contra jóvenes en barrios como Caracolí, Santa Viviana, Santo 

Domingo, El Paraíso, Los Alpes, Perdomo Alto, Potosí, Sierra Morena, Tres esquinas y 

Vista Hermosa, debido a la presunta participación de sus habitantes en proveer información 

a milicias urbanas de las Farc71. 

 

A pesar del repliegue de las FARC  a partir del 2003, las milicias urbanas Antonio Nariño de 

las FARC, siguieron reclutando jóvenes y alimentando redes subterfugias en orden a evitar 

la influencia territorial del Bloque Capital de los paramilitares. Todo ello producía dinámicas 

y tensiones caracterizadas por ataques indiscriminados, homicidios selectivos y amenazas 

para pobladores sospechosos de colaborar con los paramilitares72. Además de las 

prácticas antes mencionadas, los paramilitares acudían a las amenazas a líderes sociales y 

comunitarios de la localidad, con el objetivo de permear todas las esferas de la vida 

cotidiana de la localidad, entre las que se encuentran el espacio de trabajo social y cultural 

con los jóvenes, promovido por los líderes. De esa forma, los paramilitares buscaban 

resquebrajar cualquier proceso que fortaleciera las comunidades y disminuyera la 

vulnerabilidad de la población. La población desplazada ha sido desde los inicios del 

control paramilitar, la más afectada y sobre la cual el control poblacional ha sido más 

acentuado73. De esa forma, se denota una clara dinámica del conflicto en el cual la 

población civil de la localidad está en medio y hace parte de los procesos, de manera que 

se ve fuertemente impactada e incluso se instituye como objetivo político y militar de estos 

grupos ilegales. Las persecuciones a los jóvenes por presuntamente participar en alguno 

de los bandos, a través de distintos slogans como el de la limpieza social, buscaron ante 

todo ejercer terror para después ejercer un control territorial que desembocaría en 

propósitos de adquisición de legitimidad y control social en las distintas comunidades.  
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En el primer semestre del 2005 y con base en las denuncias de la Personería local y de las 

organizaciones de derechos humanos de la localidad se señala presencia de grupos 

paramilitares y en algunos casos de Milicias de las FARC en diferentes barrios que 

conforman Ciudad Bolívar74. 

 

Desde finales del año 2005, el accionar de los paramilitares se orientó hacia una captura 

creciente de los negocios ilegales como el micro-tráfico o el narcomenudeo, más que de la 

lucha armada contra las FARC. Hasta el año 2007, la presencia de los paramilitares en la 

localidad se fue fortaleciendo, adquiriendo dimensiones que les dan la posibilidad de 

ejercer un control poblacional muy fuerte. La prestación de servicios de seguridad en 

simultáneo con la extorsión a comerciantes, el monopolio de ventas de drogas y la 

vinculación de pandillas, bandas y bandolas para ejecutar tareas criminales corresponden a 

todos esos procesos de fortalecimiento. Un ejemplo de ello se ilustra con una pandilla-

banda denominada los Tomasitos, la cual fue cooptada por grupos paramilitares en 

operación en Ciudad Bolívar y Soacha. Dicho grupo se encargó de acciones como 

homicidios selectivos y sistemas de seguridad privada a barrios y a Juntas de acción 

comunal paralela a las acciones del Estado. También eran empleados por estos grupos, 

ejercicios de limpieza social como manifestación del outsourcing informal del que 

empezaron a hacer uso los paramilitares75. 

 

Ahora bien, Con respecto a la guerrilla de las FARC, históricamente las localidades de 

Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz han tenido presencia las Milicias Urbanas Antonio Nariño 
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  Los barrios son: El Espino, Caracolí, Santo Domingo II, Sierra Morena, Perdomo Alto, Tres Reyes, santa 
Viviana, Casa Loma (CAI Perdomo); Potosí, Arbolizadora Baja y Alta, Candelaria La Nueva, Candelaria I y II, 
Candelaria III y IV y Jerusalén (CAI Candelaria); Juan José Rondón (CAI San Francisco); Arabia, El Tesoro, 
Nueva Colombia, El Paraíso, Los Alpes, Bella Flor, El Recuerdo Lucero Alto, El Tesorito, Limonar, Villas del 
Diamante, el Mirador Sur, Concepción, Cedritos Sur, El Consuelo, Nutibara, Brisas del Volador, Urapanes, La 
Esmeralda Sur.  Esmeralda, Estrella, Naciones Unidas, Quiba, Vereda el Mochuelo, Villa del Progreso, Vista 
Hermosa, Villas de San Joaquín, Alfa, Duques, Ciudad Bogotá, Barrios Unidos (CAI Vista Hermosa). En: 
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Localidad 19. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007. 97p 
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seguridad, Miembro del comité de víctimas en política social, asistente activo en los diferentes concejos de 
seguridad de la localidad.  
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de las FARC, lo que ha obligado a procesos de convivencia forzada con los pobladores de 

las localidades. Para las FARC la localidad de Ciudad Bolívar tiene una importancia en 

términos geoestratégicos, porque se constituye como el sector de expansión de las 

actividades de los Frentes 41, 42 y 44 que operan en las zonas rurales de las localidades 

de Ciudad Bolívar, Sumapaz y Usme y, porque permite el control del corredor de movilidad 

desde el Distrito Capital hacía zonas de los departamentos de Cundinamarca (Provincia del 

Sumapaz), Meta, Tolima y Huila. La lucha por el control territorial y poblacional que se dio 

entre las FARC y los paramilitares durante los años 2001 hasta mitad del año 2003, se 

genera por los propósitos de las FARC de conservar sus corredores de movilidad y redes 

de apoyo en la localidad, y por la intención de los paramilitares por copar el corredor de 

entrada y salida al Distrito que tiene las FARC, dado que la zona urbana de Ciudad Bolívar 

se considera como un punto geoestratégico para el control de la zona rural de la localidad y 

de las áreas adyacentes como el Municipio de Soacha (Cundinamarca), y de las 

localidades de Usme y Sumapaz y de allí expandirse hacia otras localidades como Bosa, 

Kennedy, San Cristóbal y Tunjuelito.76  

 

3.1.3 La vida cotidiana, las subjetividades y las formas de consolidación de 

Sociedad Civil: Ciudad Bolívar 

Previamente en el segmento en el que se presentan algunas circunstancias 

socioeconómicas que caracterizan a la localidad 19 del Distrito, se realiza un primer 

acercamiento al entorno inmediato en el que se ve contenida la vida cotidiana de la 

población de ciudad Bolívar. De allí, cabe resaltar el gran porcentaje de jóvenes que 

habitan la localidad y las precarias condiciones en las que tienen que desenvolverse más 

allá de los impactos directos del conflicto político militar tienen que ver con la sujeción a la 

sospecha de pertenecer a uno o a otro bando, las amenazas, la violencia indiscriminada 

producidas por la llamada limpieza social y los fenómenos de reclutamiento de los grupos 

armados ilegales. Gran parte de este segmento de la población, ha sido testigo de cómo 

desde su infancia, sus entornos inmediatos en la vida cotidiana se les han presentado 
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como hostiles desde cualquier dimensión, ya sea política, económica, social y cultural. 

Desde el entorno familiar, se empiezan a generar dinámicas que desembocan finalmente 

en procesos que alimentan la violencia y la introducen al ámbito de lo cotidiano, de manera 

que el mundo construido en la mente de las personas será un mundo hostil en todos los 

sentidos.  

 

De esa forma, La familia representa un punto álgido en todo este tipo de problemáticas. 

Muchos de los jóvenes resultan ser padres prematuros que no tienen ni las capacidades 

económicas ni las capacidades formativas necesarias para hacerlo. Muchos otros, resultan 

ser jóvenes huérfanos que carecen de un modelo de familia con dotaciones en términos 

económicos, afectivos y emocionales estables. En un informe de medicina legal quedaba 

en evidencia como un rasgo psicosocial de los homicidas la inexistencia de una figura 

materna en sus vidas77. Un testimonio de un joven de la localidad, ilustra como los 

habitantes de Ciudad Bolívar, especialmente los jóvenes construyen su mundo a través de 

entornos particulares en la vida cotidiana mediados por el conflicto político militar y otras 

circunstancias socioeconómicas. “Guillermo”, afirma como el ejemplo de las madres 

solteras es un fenómeno que desencadena situaciones de violencia que empiezan en el 

núcleo familiar, en la medida que esos niños crecen con un desamparo y un vacío que 

después será solventado a través de diversos entornos en los que se mezclan vicios y más 

violencias78.  

 

Adicionalmente se refiere a duras realidades que tienen que ver con el conflicto y que 

impactan a las personas de la localidad, tales como la limpieza social. Dice que por lo 

general en las matanzas que provienen de estos grupos siempre caen más inocentes que 

verdaderos culpables. En una ocasión, unos vecinos hicieron un reten por sus medios para 

darle una lección a algunos jóvenes que supuestamente vendían drogas y robaban a la 

gente, pero de los seis que hostigaron, cinco no tenían nada que ver79. De esa forma, es 
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 Entrevista a  Coordinador de seguridad, funcionario de la alcaldía de ciudad Bolívar en la oficina de 
seguridad, Miembro del comité de víctimas en política social y asistente activo en los diferentes concejos de 
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claro como la misma población civil de la localidad vive en un entorno de zozobra, de 

incertidumbre y angustia constante debido a las circunstancias en las que se ve envuelta la 

localidad, además, al igual que sucede en todos los territorios del país en donde el conflicto 

es manifiesto, los civiles inocentes están en medio, de manera que sus vidas cotidianas se 

ven inmersas en sospechas, amenazas, señalamientos y demás acciones que los 

involucran presuntamente quieran o no a uno de los bandos en contienda.  

 

El testimonio de un joven del barrio Vista hermosa, ilustra como ha sido esa interacción con 

su entorno en su vida cotidiana: “Desde mis 10 años, he intentado trabajar pero por la edad 

era muy difícil salir adelante. Mi mamá siempre quiso que yo estudiara porque decía que 

esa era la única manera si algún día queríamos salir de pobres o irnos a vivir para algún 

barrio mejor. Cuando cumplí los 15 años, por esa época había diferentes grupos reclutando 

jóvenes en los barrios para hacer parte de algo que llamaban cuadrillas de seguridad. Eso 

hacía sentir miedo y angustia. Uno no sabía que podría pasar con esos tipos.  A algunos 

les daban opción, prometiendo cualquier cantidad de beneficios, a otros simplemente los 

obligaban con amenazas de matar a algún miembro de la familia si no se hacía lo que ellos 

decían. De repente amanecían jóvenes asesinados, o uno no volvía a ver personas que 

antes caminaban libremente por el barrio a cualquier hora del día…….. El miedo de que 

podría ser uno el día de mañana el que estuviera tirado en el piso con cinco balas en la 

cabeza, era muy angustiante”80. Bajo esa misma dinámica, el testimonio de una madre de 

dos jóvenes “Doña María” con 43 años de edad y habitante del barrio Vista Hermosa, 

muestra como grupos paramilitares hacían circular panfletos de limpieza social, que según 

ella, se ve como “algo así como asesinar a nuestros jóvenes que por el hecho de andar en 

grupos de 3 o más, son asesinados o eran asesinados, por unos grupos que se ofrecían a 

dar vigilancia sobre todo a la gente que tenía negocios. Una de mis amigas que se mudó la 

localidad porque le mataron al esposo, tenía una miscelánea, y ella me contaba todo este 

tipo de cosas que más que una opción, estaba uno obligado porque si no lo mataban a uno 

o a un familiar...muchas veces en las noches se rumoraba que dichos grupos de seguridad 
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 Entrevista  “Mario Gonzales”(nombre ficticio). Joven de 25 años perteneciente a la pandilla La Continental 
del barrio Vista Hermosa; en proceso de un pacto de desarme.  
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paramilitar iban a matar personas, especialmente jóvenes que estuvieran en las noches 

dando señales de inseguridad o algo sospechoso”81.  

 

Con respecto a cómo afectaba todo esto sus vidas en la cotidianidad y cómo hacían para 

lidiar con todo ello, afirmaba “Era difícil vivir con ellos ahí, lo mejor era salir a buscar trabajo 

a otras partes, hablar con personas que trabajaran afuera del barrio para ver si se 

conseguía algo... Se vivía con angustia, muchas veces no se sabía que podría pasar, si a 

uno o alguno de nuestros hijos, después de ir por la leche o el pan, lo baleaban por solo 

pensar que era sospechoso, pandillero o le hacía favores a los guerrilleros, o porque 

alguien del barrio se quejaba de la inseguridad del barrio en las noches o en el día”82. De 

esta forma, se revela como en esta localidad muchos de los contextos sociales, políticos, 

culturales e históricos con los cuales interactúan sus habitantes, están atravesados por el 

conflicto político-militar, dando como resultado la construcción de una vida cotidiana y unas 

subjetividades marcadas por una convivencia resignada con la violencia y los grupos 

armados: “al final, o uno se acostumbra o vive angustiado en toda su vida pensando que 

mañana uno se queda sin hijos o pierde su propia vida. Además, así como ellos lo decían, 

mucha gente creía que la localidad era mucho más segura con esa gente”83. 

 

 A fin de cuentas, la presencia de los grupos armados paramilitares era permanente, 

cooptando todas las esferas de la población a medida que pasaban los meses y los años, y 

como se menciona en segmentos anteriores sus acciones se reflejaban en la cooptación de 

liderazgos locales y de esa forma en gran medida han sido miembros legitimados por la 

misma población de la localidad dado que estos grupos a través de la limpieza social 

exterminan lo que denominaban “hoyas”,  y todo esto con la finalidad de apropiarse de las 

actividades ilegales como el narcomenudeo, así mismo se daba el reclutamiento de 

jóvenes con promesas de beneficios si apoyaban el ejercicio de sus actividades. 
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 Entrevista a “Doña María”(nombre ficticio). Habitante del barrio Vista Hermosa en la localidad de Ciudad 
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 Entrevista a “Doña María”(nombre ficticio). Habitante del barrio Vista Hermosa en la localidad de Ciudad 
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Igualmente empezaron a hacer parte del modus vivendi de la comunidad, a traer a sus 

familias, a establecerse en la localidad. Se hicieron parte de la localidad y de las 

comunidades desde la base a pesar de que su accionar armado empezó a decrecer 

considerablemente desde el 200784.  

 

Los procesos de consolidación de Sociedad Civil en esta localidad, han dependido en gran 

medida de la connivencia entre las dinámicas y procesos que el conflicto político militar ha 

generado, y la manera en la cual han respondido los habitantes a dichos procesos. Por 

ejemplo, manifestaciones culturales como el grupo Chispas (grupo de expandilleros que 

hoy día conforman un grupo cultural) y otros grupos que impulsan y promueven actividades 

culturales como el teatro, los festivales, las ferias, entre otros, dan muestra de alternativas 

a la violencia y al conflicto que han sido promovidas en principio por organizaciones como 

las Juntas de Acción Comunal o diversas Organizaciones No Gubernamentales85. Además, 

cabe resaltar cómo la inserción especialmente de los paramilitares en las estructuras de las 

comunidades de la localidad, han generado procesos de cooptación de muchas estructuras 

que podrían generar iniciativas tales como las Juntas Administradoras Locales. Con la 

dinámica anterior, dichos grupos armados han buscado y han conseguido en gran parte, 

que no se den procesos de cohesión fuerte en las comunidades, sino más bien 

desarticulación comunitaria y un profundo desinterés por llevar a cabo iniciativas que lleven 

a un mejoramiento de la calidad de vida.      

 

                                                 
84 Entrevista a  Coordinador de seguridad, funcionario de la alcaldía de ciudad Bolívar en la oficina de 
seguridad, Miembro del comité de víctimas en política social, asistente activo en los diferentes concejos de 
seguridad de la localidad.  
85 Entrevista a  Coordinador de seguridad, funcionario de la alcaldía de ciudad Bolívar en la oficina de 
seguridad, Miembro del comité de víctimas en política social, asistente activo en los diferentes concejos de 
seguridad de la localidad. 
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3.2 LOCALIDAD DE SUMAPAZ 

3.2.1 Caracterización general de la localidad 

La localidad de Sumapaz (Ver Anexo C: Mapa localidad Sumapaz), está ubicada sobre la 

cordillera Oriental, entre los 2.600 y los 4.320 metros de altura sobre el nivel del mar, a 31 

kilómetros de la zona urbana de Bogotá, hacia el sur de la Capital del país. Sus límites son: 

al norte, con las localidades de Ciudad Bolívar y Usme; al sur, con el departamento del 

Huila; al oriente, con los municipios de Chipaque, Une, Gutiérrez y San Juan de Cubarral; y 

al occidente, con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera. Sumapaz 

tiene aproximadamente 78.096 hectáreas, de las cuales todas son suelo rural y 46.812 

(59,9%) se clasifican como áreas protegidas. De esta forma, se constituye como la 

localidad más extensa del Distrito, representando el 42.6% aprox. del área total del D.C. 

ocupando cerca del 80% del total de su área rural86.  

 

En términos ambientales, el Parque Nacional natural de Sumapaz está dotado de la mayor 

extensión de ecosistema de páramo conocida en el mundo, además de la gran 

biodiversidad debido a los diferentes pisos térmicos que van desde los 1.600 hasta 4.000 

metros de altitud. El 45.6% de la localidad de Sumapaz fue establecida como Parque 

Natural de Sumapaz por medio del decreto 2811 de 1974 del gobierno nacional87. Con 

respecto a la división administrativa de la localidad, esta se divide en 3 corregimientos y 28 

veredas88.  

 

                                                 
86 CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.  La seguridad en Sumapaz, 
Localidad 20. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007. P.4-6.    
87

 Ibíd. P.8.    
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 Las veredas oscilan entre 28 y 30. La división es: Corregimiento de San Juan de Sumapaz. Veredas: San 
Juan de Sumapaz, La Unión, Chorreras, Tunal Alto, Tunal Bajo, San Antonio, Las Vegas, Capitolio, San José, 
Concepción, El Toldo, Santo Domingo, Lagunitas, Nueva Granada. Corregimiento de Nazareth: Veredas: 
Nazareth, Los Ríos, Las Auras, Las Palmas, Las Sopas, Taquecitos, Las Animas, Santa Rosa. Corregimiento 
de Betania. Veredas: Betania, El Istmo, Tabaco, Raizal, Peñaliza, Laguna Verde. El Barrio Carvajal, lugar 
donde está la sede de la Alcaldía Local de Sumapaz, y que está ubicado dentro del área del perímetro urbano 
de la ciudad de Bogotá, administrativamente corresponde a la localidad de Sumapaz, aunque 
geográficamente queda dentro de la localidad de Kennedy. En: Secretaría de gobierno. Localidad de 
Sumapaz. En: http://www.gobiernobogota.gov.co/content/view/130/338/. Fecha: 14 Octubre 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
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Además de las características anteriormente mencionadas, resulta pertinente mencionar 

algunas características particulares de la localidad 20 de Bogotá que la diferencian de las 

demás localidades del Distrito. Sumapaz es el territorio más extenso entre todas las 

localidades del Distrito Capital. El área más cercana  al área urbana de la Capital se 

encuentra a dos horas, y el área más lejana a siete horas por carretera recebada. La 

localidad cuenta con el menor número de habitantes en comparación con las demás 

localidades, debido a que su población va aproximadamente de 2.450 a 2.500 habitantes 

según un censo del hospital de Nazareth89. La población de Sumapaz carece de problemas 

sociales tales como la indigencia, la prostitución, la miseria y la delincuencia común, 

además, la presencia institucional es fuerte a la hora del apoyo en la prestación de los 

servicios a la población90. No obstante, las encuestas SISBEN gestionadas por la 

secretaría Distrital de Planeación en 2002, se estableció que el 82.6% de la población es 

pobre, pero hay que tener en cuenta que se trata de una localidad rural, de manera que las 

cifras de pobreza que se presentan no pueden ser comparables con las demás localidades 

urbanas del Distrito, sino más bien deben ser consideradas con criterios diferentes y 

particulares que influyen en la calidad de vida de las personas91.  

 

3.2.2 Caracterización del conflicto político militar en  la localidad 

A lo largo de su historia el Sumapaz ha atravesado por varios conflictos. Entre 1928 y 1934, 

la provincia fue víctima de pugnas entre latifundistas y campesinos por la propiedad de la 

tierra. En el contexto de la violencia se dieron tres guerras: la primera (1949-1953), en la 

cual se organizó la resistencia campesina liberal y comunista contra los hostigamientos de 

los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. La segunda 

(1955-1957, en la cual la resistencia campesina se reactiva para hacer frente a los ataques 

del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla contra el comunismo de la zona (Guerra de 
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Villarrica)92. La tercera (1960-1972), En la cual tanto terratenientes como gamonales de la 

zona, apoyados en exguerrilleros liberales, dirigen una ofensiva contra los dirigentes y las 

organizaciones comunistas. 

 

Ahora bien, haciendo énfasis especialmente en accionar de la guerrilla de las FARC, la 

región del Sumapaz, constituyó un corredor geoestratégico muy importante para esta 

guerrilla,  el cual se inicia desde el Sumapaz, atraviesa los parques de La Macarena, Los 

Picachos y Tinigua y termina en el Putumayo, en el parque La Paya. Dado lo anterior, esta 

área geográfica albergaba buena parte de los campamentos de los frentes 51,52, 55, 26 y 

17, además de algunos caminos que comunican directamente a la antigua zona de 

distensión con la periferia de Bogotá. La localidad de Sumapaz  está bajo la jurisdicción de 

la Decimotercera Brigada del Ejército, y el Comando operativo de acción integral del 

Sumapaz (Coasu), con sede en Fusagasugá. El Ejército Nacional ha llevado a cabo un 

proceso de establecimiento de operaciones militares en la zona, que tiene su punto más 

fuerte en la construcción del primer batallón de alta montaña en el país, ubicado en el sitio 

Los Pueblos, vereda Las Águilas, en el municipio de Cabrera (Cundinamarca). Este 

batallón inició su accionar a partir del 2001 con la finalidad de mantener el control sobre la 

región del Sumapaz. Los resultados de la Operación Libertad y el golpe estratégico 

ocasionado a la guerrilla de las FARC al dar de baja a sus principales comandantes de 

frente y desmantelar los principales campamentos llevó a la recuperación del territorio por 

parte del Ejército Nacional y al repliegue de la guerrilla. Desde la instauración de este 

batallón, los combates empezaron a disminuir. A partir del año 2003 no se registran 

combates en la localidad93.  

 

No obstante, si bien no se presentan combates, a partir de ese mismo año se empezó a 

observar con más fuerza que con la presencia del Ejército surgieron distintas tensiones y 

enfrentamientos con sectores de la población. Prueba de ello es la existencia de denuncias 

por abusos en la pérdida de ganado y maltrato verbal hacia la comunidad, “montajes” y 
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acusaciones de ser guerrilleros, uso de medios de transporte civil para transportar militares, 

daños en las cercas, contaminación ambiental (basuras y agua)94. 

 

 3.2.3 La vida cotidiana, las subjetividades y las formas de consolidación de la 

Sociedad civil: Sumapaz. 

Como se explica en el aparte anterior, La región del Sumapaz ha sido un punto 

geoestratégico importante para la guerrilla de las FARC con respecto a sus objetivos de 

expansión militar y político. Por tanto, especialmente desde la década de los años noventa 

el control territorial y poblacional de la guerrilla de las FARC en la localidad 20 del Distrito 

Capital, alcanzaba todas las esferas de la vida cotidiana de sus habitantes, configurando 

determinado tipo de subjetividades. Posteriormente, en tanto su control militar decreció 

considerablemente, el accionar de las FARC se ha centrado en la influencia poblacional a 

partir de las milicias urbanas. No obstante, como se presenta en el segmento de 

características generales, dadas las particularidades y grandes diferencias de la localidad 

de Sumapaz con las demás localidades del Distrito, especialmente en aspectos como la 

ruralidad, las condiciones socioeconómicas de vida, la fuerte presencia institucional 

especialmente desde el año 2000 en adelante etc., además de las diferencias en la 

dinámica del conflicto político-militar, se debe tener en cuenta que el análisis de este caso 

resulta muy diferente al caso de Ciudad Bolívar.  

 

Con la presencia de la guerrilla, el entorno inmediato en el que se desenvolvía la vida 

cotidiana de sus habitantes, se caracterizaba por ser un entorno de zozobra, miedo e 

incertidumbre debido al fuerte control poblacional ya mencionado. Esto se reflejaba en 

aspectos de la cotidianidad como el trabajo, el mundo de los objetos, los usos de esos 

objetos, los hábitos y hasta en la expresión del lenguaje. Las FARC ejercían una presencia 

sistemática en todos los corregimientos de la localidad, a través del ejerció de la influencia 

desde la base social hasta las instituciones atravesando la vida social, comunitaria, 

económica y política. Estaban presentes en las tiendas, en las fiestas y se creían con el 
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derecho de irrumpir en las casas provocando miedo e incertidumbre.  Por ejemplo, de 

acuerdo a testimonios recogidos, Los guerrilleros de las FARC se la pasaban patrullando la 

zona, se establecían en los distintos corregimientos como cualquier otro habitante de la 

localidad, obligaban a sus habitantes a entregar los productos de su trabajo si ellos lo 

requerían y se llevaban las gallinas o el ganado sin ninguna posibilidad de reproches por 

parte de sus dueños95.  

 

Entre los habitantes reinaba el silencio, era muy pocos los espacios para compartir las 

vivencias cotidianas o conversar sobre temas políticos o las noticias de la radio y la 

televisión. Adicionalmente, en cuestiones como las votaciones, las jornadas transcurrían 

con un clima de tensión general y absoluto silencio, es decir, no se debatía ni se 

conversaba acerca de las propuestas de los candidatos debido al miedo96. En este mismo 

ámbito, las FARC buscaban a toda costa ejercer presión en la constitución de las Juntas 

Administradoras locales y otras candidaturas. Para ilustrar ello, se presentan varios hechos 

en el año de 1997, en los cuales la guerrilla de las FARC a través de diversas 

interpelaciones y hostigamientos a diferentes ediles de la localidad, dijeron que no iban a 

permitir hacer ninguna campaña, ni ninguna elección en la localidad97.  

 

Por ende, los candidatos a la alcaldía de la Capital se mostraron impedidos para hacer 

campaña en la localidad 20 del Distrito debido a falta de garantías. Las elecciones del 26 

de Octubre quedaron aplazadas para el 28 de Diciembre, pero aún así, los habitantes se 

mostraban profundamente temerosos de salir a votar. “Doña Ana”, una mujer de 60 años, 

afirmó que ni siquiera iba a salir de la casa ese día de la votación. Los pobladores estaban 

muy temerosos, no querían hablar y menos que los identificaran. Esto, a pesar de que 

desde la semana previa a las elecciones llegaron a la región tres batallones contraguerrilla 

del Ejército Nacional. Según los pobladores, ellos tenían sus razones para no querer 

hablar, pues mientras los batallones del ejército hacían presencia en la zona, los 
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 Entrevista  a  Funcionaria pública.  Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010 
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 Entrevista a “Don Luis”(nombre ficticio). Adulto Mayor. Habitante del corregimiento de Betania  y miembro 
de la Junta de Acción comunal.   
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guerrilleros continuaron haciendo retenes y comunicando el mensaje que no iban a haber 

elecciones98. Los hechos presentados anteriormente, sirven para ilustrar como el conflicto 

atravesaba las distintas dimensiones de la vida cotidiana de los habitantes, construyendo 

subjetividades bajo entornos de miedo e incertidumbre.  

 

Ahora bien, a partir de comienzos del presente siglo, y con el replegamiento de la guerrilla 

de las FARC, los habitantes han experimentado cambios significativos en sus vidas 

cotidianas. Según el testimonio de un habitante del corregimiento de Betania, la situación 

ha mejorado, es más tranquilo, la violencia es menor, o no es tan manifiesta como antes, y 

prácticamente no hay desplazamiento. Ya es posible asistir a diferentes festividades 

públicas y privadas sin el temor de antes, además a partir del mantenimiento del orden 

público dado por ejército, las votaciones se dan sin ningún problema, y hasta es posible 

debatir entre vecinos y conocidos obre los candidatos99. No obstante, existe un miedo 

generalizado a denunciar y el silencio continúa siendo el lenguaje de los pobladores de 

Sumapaz. Ellos comentan las noticias, hablan de sus trabajos, de sus parcelas, de sus 

familiares, pero solo entre vecinos o conocidos, debido a que afirman que deben ser lo más 

neutrales posibles para evitar ser asesinados por uno u otro bando. Además, como se 

expresa en segmentos anteriores, ha habido algunas denuncias y tensiones entre 

pobladores y el ejército, debido malos tratos, hostigamientos o robos de animales. De 

hecho, En la localidad se reparten panfletos y volantes con las fotos y los nombres de 

ciertos líderes de Juntas de Acción Comunal, buscados por presunta pertenencia a frentes 

de las Farc, de manera que se impone el miedo y la amenaza creando subjetividades en 

torno a ambientes de zozobra e incertidumbre. Adicionalmente, a todas esas tensiones –y 

por ello se explica el silencio existente- se suma la presencia de milicias urbanas Antonio 

Nariño de las FARC que se manifiesta en amenazas a líderes y candidatos en época de 

                                                 
98

 EL TIEMPO. Archivo del diario. El temor reina en Sumapaz.  Sección de información general. Fecha de 
publicación: 23 de Octubre de 1997. 
99

 Entrevista a “Don Carlos” (nombre ficticio). Adulto Mayor. Habitante del corregimiento de Betania  y 
miembro de la Junta de Acción comunal.   
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elecciones, como las del 26 de Octubre de 2003 en las que se amenazaron a candidatos a 

las Juntas Administradoras Locales100.  

 

En referencia a la consolidación o no de Sociedad Civil, debido a las tensiones que han  

existido desde el periodo en el cual  se ejerció un control territorial y poblacional por parte 

de las FARC, y posteriormente con el aumento del pie de fuerza del Ejército que obligó a 

las FARC a  replegarse, resulta complicado desarrollar procesos de consolidación de una 

Sociedad Civil que se manifieste a través de acciones concretas que reivindiquen temas 

como la propiedad de la tierra, las desigualdades, el territorio, la expropiación de tierras, los 

derechos humanos, la libertad de pensamiento, etc. Por ejemplo, se menciona en 

segmentos anteriores cómo las tensiones entre  las Fuerzas Militares y la población, 

genera procesos en los cuales muchos líderes de diferentes Juntas de Acción comunal son 

señalados como colaboradores de las FARC y puestos en listas de “Procesos de 

judicialización por pertenecer a las FARC”. Adicionalmente, Instituciones como el Sindicato 

de Trabajadores Agrícolas, también es visto con recelo debido a su pugna por la 

reivindación por los asuntos del acoso a los derechos humanos, la propiedad de las tierras 

y la expropiación de tierras que generan los megaproyectos como el de la represa en el 

corregimiento de San Juan en la vereda La Unión101 . Finalmente, la amplia presencia 

institucional ha ocasionado, a medida que esta se va fortaleciendo, una actitud de espera, 

disminuyendo la capacidad de iniciativa de la Sociedad Civil, especialmente en las Juntas 

de Acción Comunal102. En ese sentido, la consolidación de la Sociedad Civil en la localidad 

20 del Distrito no se ha manifestado con fuerza.                             
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 EL TIEMPO. Archivo del diario.  Sumapaz sin candidatos. Sección Bogotá. Fecha de publicación: 25 de 
septiembre de 2003. 
101

 Entrevista a “Andrés”. Joven ex funcionario del distrito en la localidad de Sumapaz.  
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 Entrevista a “Don Carlos” (nombre ficticio). Adulto Mayor. Habitante del corregimiento de Betania  y 
miembro de la Junta de Acción comunal. 
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4. CONCLUSIONES 

 
-En la localidad de Ciudad Bolívar se ha presentado una serie de manifestaciones del 

conflicto político militar que van mucho más allá de la mera sensación de inseguridad en la 

vida cotidiana de sus habitantes. Fenómenos como el de la amenaza, la sospecha, las 

denominadas limpiezas sociales, los grafittis intimidantes, los panfletos, el ejercicio de la 

violencia selectiva entre otros, hacen parte de estrategias empleadas por grupos armados 

paramilitares y en menor medida por la guerrilla de las FARC, que buscaron un control 

territorial y poblacional sobre los habitantes de la localidad. 

-Lo anterior produjo varios impactos sobre la vida cotidiana de los habitantes de la 

localidad, en el sentido que se tenía que convivir con el control de dichos grupos, lo cual 

generaba terror, angustia, sentimientos de desesperación y desesperanza debido a la 

exposición constante a posibles señalamientos de colaborar con uno u otro grupo. Los 

jóvenes se constituyeron como la población más afectada por dichos fenómenos en tanto 

estuvieron sujetos a estrategias de reclutamiento empleadas por paramilitares y guerrilla, 

sumados a la cooptación o subcontratación de pandillas que incrementaban los niveles de 

violencia. 

-Debido a ese control tanto territorial como poblacional que ejercieron los paramilitares, 

especialmente a partir del año 2003, manifestado en términos militares y con su presencia 

desde la base de las comunidades y grupos de la Sociedad Civil como las Juntas de Acción 

Comunal, las subjetividades de los habitantes se transformaron, dado que los fenómenos 

que ocurrían en sus entornos inmediatos de la vida cotidiana, les llevaban a percibir como 

primer agente de prestación de seguridad a esos grupos armados, a pesar del 

conocimiento de la existencia de la Policía o el Ejército. En últimas, dichos grupos eran 

considerados por los habitantes como aquel que ejercía las funciones que debía ejercer el 

Estado. Además, a través de su infiltración en la base social de la localidad y en 

organizaciones de la Sociedad Civil, se desarticuló el posible accionar de la Sociedad Civil, 

trayendo como consecuencia una pobre consolidación de esta última. 
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- Para el caso de la localidad de Sumapaz, sobre todo en la década de los noventas, la 

guerrilla de las FARC ejerció un control territorial y poblacional que tuvo un impacto en los 

diferentes entornos de la vida cotidiana en términos sociales, políticos, económicos y 

culturales. 

-De manera similar al caso de Ciudad Bolívar, las subjetividades de los habitantes se 

configuraron a partir de percibir a la guerrilla de las FARC como aquel agente que imponía 

las condiciones de la vida cotidiana debido que no se percibía en el entorno inmediato una 

presencia institucional del Estado a través de la Policía o el Ejército.  

-Después del repliegue de las FARC en la localidad dada la incursión de los efectivos del 

Ejército Nacional a principios del presente siglo, se empezaron a evidenciar tensiones entre 

dichos efectivos y varios sectores de la población civil. Cabe aclarar que si bien las FARC 

abandonaron de manera significativa la zona de términos militares, su accionar a través de 

las milicias urbanas Antonio Nariño, han seguido con su accionar, especialmente a través 

de propaganda política. Por tanto, las demandas de muchos habitantes en contra del 

ejército, en lo concerniente a los malos tratos, sospechas, amenazas y otras prácticas que 

generan miedo, incertidumbre y zozobra en los habitantes, se dan por presunciones de que 

muchos habitantes aún colaboran con las FARC. En este punto, se evidencia una dinámica 

similar a los ambientes de tensión y zozobra presentados en Ciudad Bolívar dadas las 

sospechas de los grupos armados ilegales dirigidas hacia los habitantes por el hecho que 

presuntamente colaboraban con el bando contrario. Sin embargo. Cabe aclarar que en la 

localidad de Sumpaz está presente de forma significativa la acción del Estado a través del 

Ejército Nacional.  

-La consolidación de la Sociedad Civil en la localidad de Sumapaz se ha visto 

obstaculizada en principio por el control de la guerrilla de las FARC, pero en segundo 

término por las sospechas dirigidas por parte de la población.         

 

Es Importante anotar que para el caso de Sumapaz, se infiere  el tejido comunicativo aún 

sigue roto, es decir, el cambio de un ejército (subversivo), a un ejército regular (Fuerzas 

militares de Colombia), no se percibe en lo fundamental; las formas de comunicación, 

continúan bajo el miedo y la zozobra, ya que la permanencia del ejercito sólo ha implicado 

tener una población que es señalada desde algunas instituciones gubernamentales como 
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“muda”, es decir, los pobladores no hablan de lo que sucede en las localidades,  sólo se 

expresan como ellos mismos señalan de manera “neutra”, para evitar señalamientos y para 

evitar la muerte.   

 

Los pocos tejidos comunicativos, los logran expresar a través de las redes organizadas 

como la Junta de Acción Comunal, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, y algunos 

grupos de jóvenes que siguen tratando de sobrellevar las tensiones en la zona, a pesar de 

que quien trate de investigar más allá de lo inmediato, pueda resultar asesinado, como fue 

el caso de una joven que inquieta por los problemas que se avecinan con la 

implementación de los megaproyectos planeados para la construcción de represas y  el 

posible desplazamiento que traerá para los campesinos, ella fue silenciada (asesinada).. 

 

La Sociedad Civil en el caso de la localidad de Sumapaz trae históricamente una alta 

formación política por la influencia de las FARC es decir, a pesar de la misma tensión que 

se vivió durante los años de presencia de las FARC, algunos pobladores precisan que hubo 

una fuerte consolidación en sus estructuras organizativas. El panorama ha cambiado con la 

presencia de batallón de alta montaña, pues la gente afirma que existe allí un bunquer 

donde han llevado a ciertas personas acusadas de colaboradores de la guerrilla y que esto 

mismo impide que la gente se reúna sin recelo, lo que de cierta manera se refleja en una 

desarticulación de la sociedad civil. 

 

De otra parte con respecto a Ciudad Bolívar, las condiciones son un tanto difíciles para 

consolidar sociedad civil organizada, sin embargo, existen muchos logros por la presencia 

de Organizaciones No gubernamentales que promueven la creación de grupos juveniles 

artísticos, quienes han desarrollado actividades locales de denuncia, frente a las muertes 

de varios jóvenes, en asuntos conocido como “limpieza social”, así como de los jóvenes 

que se han llevado engañados con opciones de trabajo, y que luego aparecían en otras 

ciudades acusados de ser guerrilleros caídos en combate, lo mal nombrado como “falsos 

positivos”. Cabe destacar finalmente entonces que los tejidos en Ciudad Bolívar, se 

mueven principalmente a través de las Juntas de Acción Comunal,  y los grupos juveniles. 
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ANEXO A 

 

ANEXO A: MATRIZ PROCESOS LOCALES                                                                                                
Área Antecedentes Procesos Problemas Problema eje 

municipio 

Análisis 

 

Economía   

Procesos económicos relevantes      

 

 

 

Política 

Impactos globalización    
Impactos políticas nacionales 

Procesos descentralización 

Movimientos sociales 

 

Sociedad 

Transformación organizaciones locales de base    

Colonizaciones, migraciones, desplazamientos 

Otros procesos sociales relevantes 

 

 

Cultura 

Tejidos comunicativos  
Festividades 

Producciones culturales 

   

 

Medioambiente 

Transformaciones ecosistemas estratégicos 

Impactos megaproyectos 
   



62 

 

 

Dinámicas del conflicto 

 

Procesos e hitos relevantes 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ CONFLICTO Y COMUNICACIÓN 

 
Áreas Hechos Memorias Impactos Resistencias 

 

 

 

 

 

Conflicto político 

militar 

Intimidación     
Extorsión 

Pescas mila-

grosas 

Detenciones 

masivas 

Tomas de 

pueblos 

Secuestros 

Homicidios 

Masacres 
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Otros 

(Crímenes de 

Estado) 

 

 

 

Comunicación 

vecinal e 

intergeneracional 

en vida cotidiana 

 

 

Tejidos 

comunicativos 

orales 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                             

 

T. cs. Escritos 

 

 

Ts. cs. 

audivisuales 

digitales 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ ACTORES 
Generación Cantidad Procedencia Oficio Uso del tiempo libre  

(Comunicación con otros) 

Consumos  

mediáticos 

Valores 

 

Ancianas 

 

      

 

Ancianos 
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Adultas 

 

      

 

Adultos 

 

      

 

Jóvenes mujeres 

 

      

 

Jóvenes hombres 

 

      

 

Niñas 

 

      

 

Niños 
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ANEXO B: MAPA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR 

 

 

 
  
Ciudad Bolívar, localidad nº 19 del Distrito capital de Colombia, Se encuentra en el suroccidente de 
la ciudad de Bogotá. La localidad de Ciudad Bolívar posee una extensión territorial de 12998.46 
hectáreas, de las cuales pertenecen a la zona rural el 73.52% (9.555.94)  distribuidas en 5.574.43 
en suelo rural y 3.981.51 Ha en áreas de expansión. Por otra parte, el 24.91% (3.237.87) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Bogota_Capital_District_-_Ciudad_Bolivar.png
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corresponden al área urbana y solamente el 1.57% (204.65) se encuentra ubicado en suelo de 
expansión lo que la ubica en el séptimo lugar entre las Localidades del Distrito Capital103. 

 

ANEXO C: MAPA LOCALIDAD SUMAPAZ 

 

La localidad de Sumapaz cubre la mayor parte del sur del Distrito, completamente al sur de la 
ciudad y por fuera del perímetro urbano. La Localidad de Sumapaz tiene los siguientes límites, 
según el Acuerdo 9 de 1986 del Concejo del Distrito Capital: Norte: Con el Alto de los Tunjos, el 

                                                 
103

 Alcaldía mayor de Bogotá. Localidad Ciudad Bolívar. Mi ciudad Bolívar. En: 
http://www.ciudadbolivar.gov.co//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=83&Itemid=389       

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Bogota_Capital_District_-_Sumapaz.png
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sitio Bocagrande, con las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Sur: Con el Alto de las Oseras, con 
Cundinamarca y el Departamento del Huila. Oriente: Con el Alto de las Oseras, Cundinamarca y el 
Departamento del Meta. Occidente: Con el Alto de los Juncos, Departamento del Huila104. 
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 Secretaría de gobierno. Localidad de Sumapaz. En: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/content/view/130/338/  
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