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FRA.J'.JCO ''Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: el caso de la ciudad Medellín en la década del 
, En: Vinlf'.lll~illt<: conflictos urbanos: tm reto políticas públicas. IPC, Medeilín. 2004. p. 60. 

El texto aparece como ponencia en presente libro y el lector puede a continuación abordarlo. 
2 !bíd p. 61. 



un 
y énfasis, a su resolución. 

3 lbíd. p.l09 
4 !bid. p. 109 
5 /bid. p 109 
6 !bid. p. 109 
7 /bid. p. p. 109- 110. 





centenares todos en una absoluta soledad. 
lo estamos sometidos a todo lo que pueda suceder» 

---- --------------------· 

En esta definición se propone a partir d,e la discusión entre Castells y Lojkine sobre la noción del espacio urbano. 
Véase CASTELLS, Manuel. La urbana. Madrid: Siglo XXI, 1979; LOJKINE, Jean. El marxismo, el Estado y ia 
cuestión urbana. México: Siglo XXI, 1979. 



como una facciones armadas la y que 
fractura del cuerpo político, es, la naturaleza del objeto de independiente 
conflictos urbanos, aunque adquiera una relación de coimplicación con ellos o pueda 

sus ejes. Ésta supone, por supuesto, un ejercicio y 
determinado, las como un desplegar 

2 Es decir, lo característico de la economía del país han sido los altos grados de dependencia en cuanto a adquisición de 
in sumos y maquinaria para la producción del sector externo, una frágil estructura comercial y una balanza de pagos deficitaria 
cuya financiación condujo a la crisis de la deuda externa. Véase RODRÍGUEZ, Octavio. La Teoría del Subdesarrollo de la 
CEPAL. Siglo XXI Editores, Octava Edición, 1993. 

3 Sobre la idea de la soberanía en disputa véase: URIBE, María Teresa. Nación, ciudadano y soberano. Medellín: Corporación 
Región, 200la. 



6 Por el bajo grado de consonancia entre los ritmos de la difusión conductiva de la cultura y velocidad de los cambios 
sociales. 

7 Para el caso de la familia se llegó a argumentar que su fracaso en la función de preparar a niños y jóvenes para su ingreso en 
sociedad, es causa de un cambio de roles partir del aumento del madresolterismo, la inserción de las: mujeres en el mercado 
laboral, la disminución de la importancia de la función del hombre. Véase SALAZAR, Alonso; JAR.-\MILLO, Ana María. 
Medellín: las subculturas del narcotráfico. Santa fe de Bogotá: CINEP, 1992. 

8 TORRES, Mi !ton. Mesa sobre justicia, derechos humanos y convivencia ciudadana. En : CONSEJEPJA presidencial 
Medellín y su área Metropolitana: Tercer seminario Alternativas y estrateg1ías de futuro para Medellín y su área metropolitana. 
Medellin: Consejería presidencial para Medellín y su área Metropolitana, 1992. p. 245. 

9 El agotamiento del proyecto político y económico y del ethos cultural- basado en el trabajo, el ahorro, la familia y reiigíónt
que permitió cierto nivel de cohesión de la sociedad. Dicho agotamiento se ha leído como una crisis cultural que ha conllevado 
a la pérdida de mecanismos de control social y de referentes de pertenencia colec.tiva en un contexto más urbano. 

1 O Se considera una evielelltCia de «legitimación» de la «justicia privada>} a la proliferación del ajuste de cuentas a través del 
homicidio. 

VILLA, Inés; Luz Amparo; JARAMILLO, Maria: Mitologías urbanas: la construcción social 
del miedo. El caso de Mede!lin. , ............ ,., ... Corporación Región-Colciencias, 2002; JARAMILLO, Ana María; CEBALLOS 
M, Ramiro y 
Región: 1998. 

Encrucijada: conflicto y cultura política en el Medellín de los años 90's. Corporación 

Véase como uno de los trabajos más repres~~ntativos a este respecto SALAZAR, Alonso; JARAMILLO, Ana María. Medellín: 
subculturas del narcotráfico. Santa de Bogotá: CINEP, 1992. 

13 RES TREPO YUSTI, Manuel: Medellín: una ciudad en crisis En :Consejería presidencial para Medellin y su área Metropolitana. 
Medellín: alternativas de Medel!ín: Consejería presidencial para Medellín y su área Metropolitana, 1992. p. 309-314. 

14 SALAZAR, et. al. op.cit p. 31. 



15 Véase INSTITUTO DE ESTUDIOS 
5. Instituto de Estudios Pollticos _ Universidad Mod~miz.aclón Y conflicto urbano. :Revista Estudios Pollticos. 

16 Véase URIBE, 200la op.cit. AnttOqma, diciembre de 1994. 9-23. 

17 INSTITUTO DE ESTUDIOS op.cit. p.184 
18 Véase D~ ROUX RENGIFO, Francisco: El ciudadano .en un contexto de art· · · 

presidencial para Medellín y su área Metropolitana Med,.ll!'". al•e t. p IC!pac¡ón -hoy y 
M d 11 , · ...- "· 'ma 1vas Medel!¡'..,. e , · , eemysuárea 1992.p.l7J-l?S. u.~Ort:;,e¡ena para 

19 ~or falta de omnipotencia se entiende, según María Teresa Uribe · 
S!d~ raz~nablemente acatada o violentamente impuesta. Véase URIB~u~ P.esar de la presencia del Es.tado su. autoridad ha 
de Identidades o de derechos7 En :Nación ciud d b ' an~ ~eresa 1999: Las soberaruas en disputa: ¿conflicto 

, a ano y so erano. Medellm. Corporación Región, 2001. p. 249-270. 

20 Alonso Sal azar, intentarán relacionar la ineficacia del Estado la administración de justicia con el proceso de 
urbaniza,ción. No vano, dice este analista que «El Estado, y especialmente sistema jurisdiccional, no estaba preparado 

los delincuencia propios del urbanismo» SALAZAR, Alonso: La criminalidad urbana: actores 
visibles e mvisibles. En: Revista Foro. Bogotá, noviembre de 1993. p. 39. 

21 Véase GONZÁLEZ Femán: Vi&ión política de las violencias urbanas. En: Consejería presidencial para Medellín 
y su área Metropolitana. Medel!ín: alternativas de futuro. Medellín: Consejeria presidencial para Medellín y su área 
Metropolitana, 1992. 299-307. 

22 Ei Estado había sido suplido hasta mediados siglo XX por ia importancia social y política de la iglesia y ei bipartidismo 
respectivamente, en términos de lo simbólico, la sociabilidad y la integración física. 

23 Véase URIBE, María Teresa 1995. El malestar con la representación política en la Colombia de hoy. En :Nación, ciudadano 
soberano. Medellín: Corporación Región, 200 l. p. 143-158. 



y monopolio la b) su 
disposición a representar 

El lugar donde se produce la 
y caracterizado de 

la primacía 
alejamiento de la sociedad; la 
público societal; y la borrosidad la relación 

sido identificado por en la 
la y la baja \IJUIJI.AviUIUIU 

la formación del vviJIUviV 

un momento y lugar de la 
acción, tales como la brecha modernizadora, la '-'"'"'' ... '"''V' 

público estatal y social. Pero, a se produjo el nRsniiP.,mlF! 

evolutivos -en la prolongación esos mismos 
punto de auge y uno de declive. Lo particular del segundo 
es sólo externa sino también endógena, es decir, que uno de 

y e) su 

ascendente o sostenida de violencia tiene su germen en el ciclo tl'HY\Orlli<:l+,.,.n-\Cl•n+.n Plni·,... ... ," .. 

24 Véase INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS. op.cit. 
25 Véase ~RANDA MARÍN, Alberto:, RAMÍREZ ADARVE, Iván Darío. «Contexto general de la violencia en Medellín». En : 

BALBIN, Jesus William (comp.). Movimiento social Pueblos hermanos ... lazos visibles. Medellin: 
IPC, 2001. p. 39-81. 

en 
urbana, o a 
se optó 

fácilmente se 
nuevas sociales y la 

se omitió que en el ámbito de las 
'roAII"\11"\1"'""" física también las 

de conflictos 

26 CADAVID GONIMA, Hemán. <<Violencia y derechos humanos en Medellím>. Balance 1995 y perspectivas. En : 
Relecturas No. 22: Derechos Humanos y solución de conflictos: perspectivas. Medellín, Instituto Popular de Capacitación, 
1996. p. 57-64. 

Transformación 



27 En una relación ~e conflicto no se participa solamente con el frío cálculo 
supo~e un confltc~o cuando no es un acto intencionado hacia el 1 . p~e~e anotarse que la acción violenta no 
relactón entre víctima y victimario sino hasta que es ejecuta la a re~f~~ de lo~ obJe~tvos c,ontrapuestos, pues existe una 

mh:nciomldalmerlte -mediada obviamente por sustratos ~ult l. La VIolencia es solo relativa al conflicto cuando es 
pueda ?~tener un cambio en sus objetivos y la consecuc.ión d j ura es- co.n el fin afectar al otro de manera tal que se 

28 El análisis expuesto en esta sesión se a . e os suyos propios. 
y otros para la poya en cuatro estudio~ .d~ caso realizados unos para el 
4 l y 3 E t ll sollcttud de Públicas d 

' . S OS se evaron a cabo en distintos momentos d 1 , d .. , e e sobre las comunas 13, 
contar?n con la partic~pación de Diego Herrera o Hemando ~~~~~ S~l~~mprendldü entre los 2000 2003 y algunos 

29 Se ent~ende por co~fhct?s urbanos de territorialidad las polémicas sobr. . . . . 
~xpreslón y marcación, mstauración y consolidación rotecci, . e dommiO.s t~rntonales que acciones de 
mvolucrar un grado significativo de experiencia y m;n~jo dire~~y defensa de temtonos que suelen ser de menor escala 

30 Manuel Ca~tells refinéndose al concepto y com onentes d . . 
consumo, Circulación y gestión) que pueden reto~ 1 e la estm~tura urbana c.hstmgue cuatro espacios. {pn)dW~cíón. 
CASTELLS, 1979, op.cit. arse en a construcción de una de los conflictos urbanos. Véase 

31 Ello nos como interrogante no por qué se resuelven los conflictos de manera violenta sino por qué el territorio se 
constituye en de antagonismos entre jóvenes y qué es la violencia el principal medio de marcación. 

32 Obviamente dicho debilitamiento es tanto producto las estrategias por la contraparte -con el papel facilitador 
del Estado- como producto de procesos internos relativos a la despolitízación, etc. 

33 Véase BETANCUR, Maria Soledad; STlENEN, URAN, Ornar Alonso. Globa!ización: cadenas y redes 
de acción ·colectiva; reconfiguración territorial y nuevas formas de pobreza y riqueza en Medellin y Valle de Aburrá. 
Medellín: Instituto Popular de Capacitación; Bogotá: tercer Mundo, 200 l. 
Tales grupos están unificados por varios valores y significaciones. Véase sobre este concepto SOROK.IN, Pitirim A. Sociedad, 
cultura y personalidad; su estructura y su dinámica. Madrid: Aguilar, 1966. 

35 Tanto bajo la forma bandas como de milicias. Véase sobre este tema: GUTIERREZ S.t\NÍN, Francisco. ¿Ciudadanos en 
armas'1 En : AROCHA, Jaime; CUBlDES, mvtENO, Miriam. Las violencias: inclusión creciente. Bogotá: CES, 
1998. p. 186-203. 

36 Una de las particularidades de los conflictos por territorio es que las partes desaparecen por el exterminio paulatino de los 
miembros de los grupos, pero el eje permanece al tiempo que emergen nuevos antagonistas. · 

37 Dentro de los elementos contormanlas condiciones de vida urbana tenemos los medios de consumo colectivo: equipamiento, 
redes viales y servidos públicos, entre otros. 



38 El nuevo marco constitucional fue visto como una apertura política y por lo tanto como una oportunidad 
de las restricciones en materia de participación, que hasta entonces habían caracterizado el régimen político como cerrado y 
excluyente. 

39 Estas modificaciones hacen parte de lo que Christopher Mitchell denomina «comportamiento conflictivo indirectm). 
MITCHELL, Christopher. The structure of intemational conflict. Londres: Macmillan, 1981. 

40 Ello coincidió con el inicio del proceso de reorganización espacial en el marco dt~ la relación ciudad-economía 
impulso de procesos de reconversión industrial y desindustrialización y de reconstitución de las relaciones Estado-régir.1en 
político-régimen de acumulación. 

41 MEDELLÍN TORRES, Pedro. «La modernización del Estado en América Latina: enrre ia reestructuración y reformismo>>. 
En : Reforma y Democracia, CLAD, Caracas, No Julio de 1994; (Comp.) La reforma del Estado América 
Latina. Bogotá: Fescol, 1989. 

42 Dicha pérdida de relevancia se entiende desde el punto de vista !as representaciones cole,ctivas, como tal nunca 
desactivó. 

43 El Estado no ha desempeñado 
pre!;u¡:nJestales y abandonando proceso de construcción de la ciudad a los pobladores, pero 
allí en ejercicio de su función represiva y como agente de extracción via tributación. 

44 Con «sentido instrumental>> de la violencia se subrayar la intención de inducir un abandono de los objetivos en el 
entenderse aquella dirigida a imponer altos costos en el oponente por las posiciones 



resolver el problema de la 

por el tanto, 
el derecho a la ciudad asistían unas a su desaparición y a la institucionalización 
procesos movilización social45 y cedían su lugar a acciones colectivas motivadas 
del derecho a la vida. la solución negociada de conflictos y la convivencia pacífica. 

Los conflictos por el uso suelo y de 
contención a del impulso procesos de organización 
nivel barrial y zonal, amparados por el nuevo marco l'f'1nc>'l'¡,., 

nnt''An·rrrr.-¡r~n el mecanismo 

partir de una resignificación de los derechos sociales y económicos bajo el espectro de lo que se denominó el derecho al desarrollo. 

46 Véase URIBE, María Teresa. Las promesas incumplidas de la democracia En : l99I-200I Diez años de ia 
constitución colombiana. Seminario de evaluación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia- ILSA., 2001 b. P. 143-156. 

47 Éstas tienen que ver con un conjunto de conocimientos técnicos relativos a !a fom1Ulación de proyectos, los prm:e·~ :llffiJient<)s, 
las competencias, el marco legislativo, la no planeación de las acciones, bajos niveles de coordinación entre org<mtzac¡ones, 
fallas en los canales de comunicación, faJta de formación, entre otros. 

48 BETANCUR, et.al. op.cit. p. 324. 

----------------·-----e-n-m~il~üa_r_u __ e-=fu=n~ci=on=a~n:como una forma de descentralización 
49 Por mercenartsmo corporativo se entiende las estructuras de ?rd t ;ontraguerrillera pero que además cuentan con la 

del monopolio de la fuerza en función de la lucha _contramsurg~~ e y ~ eservación de.l poder estatal sino también en el 
Participación de sectores corporativos privados con mtereses no s o en a ~r FRANCO Vilma Liiiana. El mercenarismo 

Ó · pecíficos Véase sobre este concep 0 ' . U · ,·dad resguardo de intereses econ mtcos es . . ¡·. 21 Medellín Institutodeestudiospol!hcos, mversL 
"' . d d t · s gente En · Estudws. po thcos no. · ' . h AÍI · En · corporativo y la s~c¡e. a_ con ram ur . ·_ . HIEN Bernedette. Corporate mercenarism m S out ern nca. . deAntioquia,juho-d!Ciembre de 2002, pp. 55 82, MUT ' 



50 Las estrategias coercitivas impositivas inicio 
el los que ejercen 

la desarticulación de la abstención 
de las demandas ante el estado o de estrategias de presión). Véase Mitcheil, 

51 En este caso esta expresión no involucra aquellas acciones coercitivas que desenvuelven dentro 
collttralinsaarge:nte, sino sólo las que tienen que el proceso ocupación del suelo urbano. 

la 

Ni\RA.NJO, Entre luces y sombras: Medellín: espacio y políticas urbanas .. Medellín: Corporación 
Región, 1997. p. 

53 Esto es, en los sesenta y 
A través, por ejemplo, de una política de reasentamíento en la ciudad en zonas urbanizables y con subsidio estatal, como 

cautelar estado de 
55 Cuando se da inicio proceso territorial según Ley 388 del 18 de julio de 1997 ya se había hecho 

irrupción fenómeno de de~plazamiento forzado de carácter masivo. 



más que a reprimir, los asentamientos en zonas de alto riesgo; esto se entre otras razones 
a la existencia de otras prioridades en la intervención -como la adecuación •nT.-':IC!<'Tif'l 

en el marco de la conexión economía-mundo- por 
,.,.....,,.,,,..,'1"1"\ al modelo 

El antagonismo con el 

56 Otros ejes de tensión entre estas partes son: reconocimiento de ciudadanía y garantía a libertades individuales, provisión de 
derechos sociales y económicos reconocidos en la constitución de 1991 y relación con el conflicto político armado. 

57 Esta estigmatización se deriva de dos elementos: a) el lugar de procedencia del desplazado era una zona de predominio del 
orden insurgente que luego se convirtió en zona de disputa con la irrupción paramilitar; b) el lugar emplazamiento en la 
ciudad es zona de refugio resistencia de influencia insurgente o miliciana. 

58 Entendido éste como derecho a un lugar libremente escogido, al espacio público, a la movilidad, la accesibilidad y la centralidad. 
59 Dichas estrategias se constituyen en un factor desencadenante de procesos de re-desplazamiento, en el marco del escenario 

urbano. 



61 URIBE, 200lb op.cit., p. 155. 
62 Ibíd., p. 155. 
63 Es_to en~?ntró como vía privilegiada, en los noventa, el debate fragmentario sobre los procesos de pianeación 

as•gnac10n del gasto público. 
64 Véase URIBE, 2001a, op.cit. 

y la 

65 ~éase URIBE, Maria Teresa 1993. Ordenes complejos y ciudadanías mestizas: una mirada al caso c.olombiano. En: Nación 
cmdadano y soberano. Medellín: Corporación Región, 2001. ' 

66 como 
67 Véase CASTELLS, Manuel. 

sus fines, de sus acciones, sus alcances y ámbitos. 
ofmillennium. The information age: economy, society and culture. Vol. HI. Oxford: Blackwell 

Publishers, 1998. 
68 definición se realiza 

constructores, etc.- han tenido 

el marco 
peso determinante. 



Por su la por 
menos desaventajados en la ingreso, son una 
violencia prolongada y al .,.. ..... , .... """~",.·" con la democracia 
opresión política estructural tenido como telón 
f"'l"r'"lnTI''"'II"' rn.-.nnnnn tanto al lnt"\1'"\•'">"''i"f'\ 

69 Por violencia molecular se entiende aquella que no es aplicada organizada y sistemáticamente. Véase URIBE, 1999, op.cit. 
70 Véase FRANCO, op.cit. 2002. 
71 Dicha contención se opera por medio de la ruptura de la relación población civil-insurgente. 
72 No obstante, es de señalar que la persistencia de la violencia condujo en muchos casos a la configuración de una aprendizaje ciudadano, 

según el cual se producen un reconocimiento mutuo y acuerdos tácitos entre organizaciones civiles y orgamzaciones armadas sobre la 
no interferencia en sus ámbitos de actuación, como una forma de garantizar la supervivencia en un escenario de confrontación. 

73 Inicialmente el impacto politico de las violencias moleculares que han sido consideradas de naturaleza eminentemente social, 
está referido a la determinación de las prioridades de la agenda de discusión público, que marcó el paso de, un debate sobre la 
pobreza y la construcción de condiciones de vida urbana a la preocupación por la violencia y la convivencia. 

los se 

BETANCUR, p. 59. 
75 Dichos cambios se opera a través de medidas como exp:tusu)n de trabajadores Y reducción de salarios, 

otros. 

76 Ibíd. p. 92. 
77 lbid. p. 184. 



de i"'f"\n"l"llf"'T.f'H' 

compuestos, 
desaparición por eliminación 
no sólo el mismo ciclo sino 

78 Ello se resuelve a través del incremento de la •capacidad de consumo y ostentación de símbolos de 
relaciones de dominación basadas en el uso de la fuerza física 

y participación en 

79 Nueve de cada 

grupos armados 
o por búsqueda de referentes 

cornet11dos con arma de fuego; segundo, las personas más victimizadas tienen una edad 
los s1guientes rangos: 18-21 y 22-25; población más vulnerable es la masculina 

varones (predominantemente jóvenes) y 6 son mujeres; el proceso de vinculación a 
nueve años (base de sustentación de dicha afirmación) favorecido por cadenas de venganza 
identificación; confrontación entre bandas por control territorial; la fragmentación territorial; 

incidencia del narcotráfico; im¡mn1da,d, 
80 Véase CADAVID GONIMA, «Violencia y derechos humanos en Medellím>. Balance 1995 y perspectivas. En : 

Relecturas No. 22: Derechos Humanos. y solución conflictos: perspectivas. Medellín, Instituto Popular de Capacitación, 
1996. p. 57-64. 

81 Desde fines de los ochenta, dicha espiral ha estado alimentada en cada una de sus fases por diversos factores agravantes que 
aunque son constantes varían su importancia de ciclo a ciclo. Por ejemplo, han sido agravantes el carácter eminentemente 
ilegal del proceso de urbanización, la irrupción e imbricación social del narcotráfico, la segregación socioeconómica Y 
espacial, la 1ucha contrainsurgente. 



82 Por ello toman decisiones buscando justicia por mano propia o la protección de cualquier poder que le 
seguridad precaria y transitoria pero eficiente y expedita. 

83 Véase sobre la relación miedo, violencia y tenitorio VILLA, Marta Inés; '-'""L'"'--''-"''-'-L
María: Mitologías urbanas: la construcción social del miedo. El caso de MedeiHn. 
2002 s.p. 

84 Dicha desestructuración se da a partir de la fragmentación territorial. 

Amparo; JARAlvHLLO, Ana 
Corporación Región~Colciencías, 

por territorio y 
''"''""''"""rn de la en 

"nHnnl"'l'=l articulada a la 
de 

No. 13. Medellín, 

y 



86 Sólo a la los cambios en el de intervención lo<: 1' · 
cambios en los dominios , 1 , 1 "' . . . po.lt!co, es . , . Y a zas Y ocahzadas los índices de homícidms en la ue 
cuenta dmám1ca del enfrentamiento. Pues dada ia dificultad t~stablecer todos los · • ·q' 
escenario violento (vi f · 1 .6 . ~ 1 

• ctrc¡.ms,anc 1a1es 
d . e Im~o, re act n, motivo, contexto, etc ), los flujos y reflujos en la tasa de homicadíos en 

eben mterpre~~rse a partir de la presencia~ no de ciertos actores y del desenvolvümento 0 110 de dinámicas de r.nnf,_,,,~,.,,...;;~.,.. 
en tan

1
to la constdderac1ón d~ tales datos perm1te sustraer las cifras de homicidios de la cotidmnetdad de la violencia y relacionarlos 

con e proceso e escalamtento. 
87 El ~scalamiento ha sid~ entendido co~~ el incremento en el nivel de violencia y coerción asumidas por las conflicto 

~:p:~i~:e~:~,:~ti:~ciOne:.¿u; ~e d~n~en entr.e si. En tal senti~o, sólo dimensión cuantitativa de la violencia, t:sto es, 
. . . , c~n 1 a e Vlctlma~, nu~er? de combatientes, etc., sería suficiente para identificar cambios la 

dmá
1
mtca fld.el confltcto. S m embargo, enten~tdo a~1 d1cho concepto pierde utilidad cuando debe discriminar transformaciones 

en e con teto en co?textos en los que la vwlenc1a ha sido vivída como continuidad. 
88 E~tetde~ed sder entendido como el tránsito de un patrón repetitivo de acción a uno de intensificación en términos de fire•~"f.""'. cl·a 

o m erm a que puede supone · 1 · 1 · ' '"'"'"''·' d . . r, por eJemp o, un mvo ucramtento de formas de comportamiento cualitativamente distintas y 
n:u~a~or 1~6padctol con ~~ obVJeto de ~cercarse al .logro de los objetivos establecidos en tém1inos de disuasión definitiva 0 

a zact n e enem1go. éase M1tchell,. op.clt. 
~~ N~~;:~teJ dic~a decis~ón sufr~ ~n replanteamiento Y tiene lugar nuevamente un repliegue de fuerzas hacia áreas colindantes 

: o~. ?~nom1cs: anáhs1s de la interacción entre racionalidad, emoción, la econ~m~~ 
de la acc1ón mdmdual y sus desviaciones. México: Gedisa, 1997. 

guerra, reconocen la ciudad como un eje articulador de otros niveles subregionales de significación 
geoestratégica91 , se llegó a considerar como valioso el ejercicio del dominio de este espacio de 
aglomeración. Ello dio lugar a apareciera como objetivo la viabilización de dícho proceso en 
términos de la creación de condiciones de seguridad y estabilidad para la inversión o la obstrucción 
y resistencia a sus impactos. Por eso, se dio paso al desarrollo de acciones dirigidas a ejercer 
control las áreas de conexión vial interregional o a cortar el acceso del adversario a otras 
subregiones en a prevenir su emplazamiento en áreas de importancia militar y económica 
dentro de la ciudad, a crear redes de control y ejercicio de la coerción y a establecer 
dominios territoriales, entre otros. resignificación territorial hizo de la ciudad un objeto de 

llevó la confrontación se desenvolviera allí como una lucha por 
se manifiesta como una continuidad 92

, supone una significación 
se los mismos espacios de violencia. 

el escalamiento ha estado estrechamente vinculado al afianzamiento de la 
y a la reorientación de la estrategia contra insurgente, si 

en distintos y formas sobre este escenario desde 
restringido a acciones guerrilla 1 y 

insurgentes, con excepción de las Fuerzas 
centrada en tener presencia en la ciudad en términos políticos 

el primer sentido se trata de creación de organización 
en el último campo se trata 

u•·'-'"'uLI•·•u a actividades de gestión y .... v .... vv 

y de los 
y milicias93 la égida 

encontró un terreno 

Ull"\!1"\1'"\,..,·l'"> iniciado como 
no constituyó el escalamiento de la guerra propiamente dicha. 

y un proceso de expansión en espacios considerados vacíos, 
estatal. Es decir, el escalamiento no se produjo en la 

y lugares delimitados de la polémica milicias-

91 Bien sea por su dotación en recursos naturales o función comercial. 
92 Dada la de los conflictos por el territorio entre grupos armados urbanos por más de una década. 
93 El antecedente de ello las milicias bolivarianas del Movimiento 19 de abril -M-19-, que obedecían a la apuesta de 

masificación de la guerra en la ciudad. 
94 El agotamiento temprano de dicho proceso se le ha atribuido entre otros factores a: la incapacidad para propiciar un proyecto 

politico y social reivindicativo; disputas por el poder y contradicciones internas en el marco de procesos de desmovilización; 
y despolitización e ingerencia en asuntos de la vida cotidiana, sin tener capacidad institucional y cultural para enfrentar la 

regulación social. 
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95 Todo ~llo se~a traducido de manera específica en: formación y accionar de milicias urbanas: Prolíferación de de 
segur~dad_ pnvada y creaci?n de grupos asociativos o cooperados de información y segu~idad; incursión de de 
orgamza~10n~s de mercenano~ corporativos; incursión y repliegue de combatientes insurgentes profesionales; 
y consohdac1ón del mercenansmo. 

96 La irrupción del la ciudad estuvo antecedida ponm esfue....,o 1 · · . . . . . . •... a expenencta 
mthcmna por pa_rte d~ las orgamzaciOn~s.ms~rgentes, en.p_a~icular del Ejército de Liberación Nacional. Entre 1995 y 1996 
tuvo lugar una d1scus~~n .sobre la ~espohhzac1ó~ de las m1hcms, el crecimiento incontrolado de tales organizaciones y se crea 
el Bloque Popular M1hcmno, ai tiempo que ex1sten otros grupos milicianos en la ciudad como !os Comandos Armados 
Pueblo. 

97 Las coopera~ivas ?e. seguridad constituyeron involucramiento 
de la pob_lación ctv1l e~ el conflicto y afianzaron las estrategias de vigilancia y control soc1al y la subsiguiente militarización 
de la_ sociedad -entendida ~omo la proliferación de cuerpos armados, informantes, policía secreta, grupos de choque, etc.- en 
funcaón de la lucha contramsurgente, con fines tanto de seguridad como de dominación. 

armadas y la importancia social 
contrainsurgente y la del 

una sociedad delirante, r>r.nnnl'li"'OI"1>n1"n 

en la compartido la mayoría de los patrones asumidos 
presentado algunas especificidades. dadas por la densidad 
conflictos violentos por el territorio. relación con los 

en primer que dinámica ha sido localizada. 
las hostilidades o un generalizado de la 

nnnnof"\"T'"' con la concentración e 
con e! rln<"'n<"'r•'"'l'"'nn',..,,n'l:"n 

y la ........ ...,,_,...,,...,, 

98 El carácter combinado significa que se puede presentar una aplicación simultánea de varias de ellas o una vez se aminora el 
empleo de una se intensifica el uso de otra. 

99 No obstante, cada actor acentúa el11..1so de estrategias diferentes, si bien no exclusivas. Por eso, mientras que la modalidad más 
recurrente que se observado en la última década en las organizaciones de contrainsurgencia ilegal ha sido la masacre, la 
desaparición forzada y el desplazamiento forzado, en el caso de las organizaciones insurgentes ha sido el daño de bienes 
públicos y privados, el homicidio selectivo y la amenaza de muerte y el secuestro. 

l 00 El caso más representativo en términos de la combinación de estrategias es el de la comuna centrooccídental de la ciudad en 
período comprendido entre los años 2002 y 2003. 

lO l Las fases de la lucha contrainsurgente son: concentración de fuerzas, establecimiento de contactos locales, control de la 
población, destrucción de la base social de la insurgencia, organización de unidades locales con pobladores, ocupación del 
area, cooptación de políticos y autoridades locales y establecimiento del orden. 

102 Dicho término ha sido acuñado por Hobbes para referirse al batallar propiamente dicho y diferenciarlo del 
estado de guerra y es retomado posteriormente por Carl Schmítt. La guerra como acción es. «cuando hay una batalla o una 
operación militar, esto es, la acción misma, en la hostilidad, el enemigo está tan inmediata y visiblemente presente como 
adversario (como lo que se enfrenta con uno), que no hace falta además presuponerlo» SCHMITT, Carl. El concepto de lo 
político. Madrid: Alianza Universidad, 1987. p. 131. 



103 Es importante señalar que conceptualmente es pmlt>len1.áti~~o establecer las categorías violencia política y violencia social, 
como categorías diferenciadas y que es hablar de la dimensión política y social la violencia su conjunto,. para 
denotar su complejidad. 

104 Dicha característica da lugar a edificios ubicados muy cerca el uno del otro Y calles delgadas, ciegas Y de trazo irregular Y 

discontinuo. 



la segregación, 
la \111"\1..,,,..,...,.._ 

y menos violentos. 
pacificación de unos y la ... ~UUI& ...... '"'.v' y de 

105 El problema del reconocimiento en este caso es colectivo sino social, es decir no es relativo a la condición de género, 
generacional o étnico sino del ser un alguien social. 

y 



en un país productor hoja coca a 
1 y 1 cuando se incrementan 

1 

del año a raíz del 
'"''""'"'"',.. . .,,., .... a relacionarse más la 

embargo, hacia el año 2001, inclusive 
las torres gemelas, aparecieron algunos documentos 

respecto, sobre uno de la Rand Corporation, bajo el título Colombia en el Laberinto, se 
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ocupa de abordar la discusión de esa relación; este documento puede complementarse con otro, 
contratado por el Departamento de Defensa con el Instituto de Estudios Estratégicos, en el cual 
el profesor Thomas Marks hace un balance sobre la dinámica del plan Colombia en relación con el 
conflicto interno colombiano. 

Van a continuación a presentarse algunos de los elementos de estos documentos, que parecen 
fundamentales para entender lo que pasó en éste período. Los textos cuestionan, sobre todo el 
del profesor Marks, la diferenciación de la lucha antidrogas y la estrategia contra insurgente. Este 
autor señala que esta diferenciación, favorece a los grupos armados y sobre todo a las FARC en 
Colombia, hecho al cual se debe agregar la serie de condicionamientos que aprobó el Congreso 
de Estados Unidos en relación con los paquetes de ayudas, condicionamientos, sobre todo, en 
materia de derechos humanos y la serie de veedurías que sectores del partido demócrata 
establecieron alrededor de la orientación estas ayudas tan significativas. Y la ayuda es tan 
controlada porque Colombia pasó a ser el tercer país a nivel mundial en recibir ayuda de 
después de Israel y Egipto. posicionó el tema en Estados 
"~"'"'n"'"''nn el tema en el Congreso y 
hicieran preguntas a cerca como se orientaban estos recursos. 

este debate el profesor Marks "Existe un Las FARC, tomaron la 
financiarse económicamente con las drogas, a de Séptima Conferencia, lo que 
hicieran un cálculo racional acerca lo que el 

el incremento del número de hombres y esto se soportó 
encomia de las drogas". Más aún, no solo sucedió esto, sino que -según 

año 96 al 98 de las FARC con a los acontHcimientos El 
Paris, la destrucción de la base en el entre otros, tuvo ver 
con el empoderamiento que efectivamente adquirió esa Por tanto 
directa entre la incorporación las drogas al conflicto interno 
poder de la guerrilla. Estos son elementos fundamentales cuestionar la separación 
había al comienzo entre lo que es la lucha antidrogas y guerra contra insurgente. 

Marks centra aquí su análisis y por otro lado señala como en ese contexto las fuerzas 
estaban en una situación muy crítica. Se trata de los acontecimientos militares entre los 
y 1998 en los cuales para entonces. de 145 mil miembros solamente treinta mil eran profesionales,: 
de estos veinte mil eran los que estaban directamente involucrados en el terreno de la confrontación. 

mismo, el nivel educativo combatientes era pobre como resultado fina! la 
presencia de una fuerza muy débil, hecho explica, en medida, la serie derrotas 
sufrió el ejército en ese período; por eso Marks considera si la de Estados Unidos 
orientada en los términos originales del Plan Colombia, esto es, hacia una .... u..,·uuu•...au 

la oferta de drogas, terminaba desconociendo el problema principal es decir el 
la guerrilla. Esto para el investigador estadounidense constituyó un error estratégico. Este 
profundizó entre sectores de los Departamentos Defensa y del Departamento Estado. 

Así mismo se señala como las FARC entran en una dinámica en la cual, si bien es cierto es 
una guerrilla involucrada en áreas marginales, no por eso puede despreciarse la magnitud de su 

importante: la economía 
en una globalización a 

r"IVI(~'to.r"'t"l~ de un precio diario del dólar por ejemplo 
la de una especie de bolsa en la 

tan alejado como estas zonas, pone en 

siempre marginalidad implica la imposibilidad 
.• .., .... ,-~,....,,,....,..., '"'' ..... '"''""·r·"l'l"l\l':l en con la nación. Pero la dinámica en 

"""'""''""'TI"'II"f'n~ -digámoslo así-, nueva situación, 
en la en relación con el Estado 

inserción, trayendo como consecuencia 
f'Hf"\r'i!"'On el sobre esas áreas y 



Mientras estaba sucediendo esa articulación con la guerra en relación con las zonas 
productoras del sur de Colombia, aparece el involucra miento importante de los grupos paramilitares 
a esa dinámica. 

En necesario señalar algunos elementos iniciales, teniendo en cuenta la alta complejidad 
esa articulación y el hecho de que sólo comienzan hasta ahora a desarrollarse más 
de fondo. Una las hipótesis es ésta: 

El origen del fenómeno de las autodefensas se desarrolla inicialmente cuando Colombia es 
un país procesador y exportador drogas, continua su desarrollo mediante la .n,..., ...... ,""''"'"'r",..,,... 

de sus intereses en la siembra, producción y comercialización de drogas ilícitas. 

El surgimiento las básicamente cuando Colombia es 
procesador y exportador de 
exportador drogas. Una 
de tierras generando una 
en país productor hay su 
retornaba luego de las exportaciones, sino en la norv""""'"'"''"' 

1 hectáreas hacia el 2000. 

En este sentido hay un nuevo posicionamiento de 
estratégico en la dinámica en el 
solamente se planteó en 

una dinámica 

,,... .. .._,......,,.,...,"",..,. directo 
...,,..,.,.,nnoio+.-.rn"" Son 

pública, uno de ellos señala 
Buenaventura. 

Una dinámica de control ias rutas de salida 
Marta, por parte de los grupos asentados allí, y, 

drogas la 
todo los controlados por 

La estrategia de empoderamiento paramilitar en la costa pacifica, para ,..,,.,,..,.,,.,.¡.,..,,., 

de la zona limítrofe con el Ecuador y hasta Gua pi en el Cauca. se articuló con una ""i"""""'H"'"'"' 

control de toda la vía Panamericana que quería impedir el uso de la 
estratégicos de traslado de droga desde la Amazon fa hasta el 
una de las principales fuentes de salida de drogas. 
Autodefensas Unidas de Colombia, quince mensuales 
apareció también involucrado el famoso Don Diego, que como se sabe, parte 
los diez delincuentes los más buscados del mundo. 

Contexto 

se sabe- financió el Bloque Calima y tuvo una conexión con los paramilitares 
del prueba está en que allí fueron tomados prisioneros dos de sus familiares 
que se replegaron a zona en el contexto de una convivencia en donde también se conectó el 
cartel del r~orte con los grupos de los Llanos Orientales. 

De otro lado José Vicente Castaño es acusado de haber vendido territorios que abrieron la 
posibilidad el Norte de Valle utilizase la ruta de Arauca, por la cual se pagaron cerca de un 

millón de 
está todo el empoderamiento actual, al rededor del tema del poder paramil_ita~ Y 

narcotraficante en la Guajira, Cesar, en relación con la articulación entre poder ter,nt~nal 
aparece el reciente lo que se ha denunciado en la Costa Atl~nt1ca, 

2. 

3. Ellavado 

........ ~ . ..,.,.,....,.. que se acercan a dos billones pesos, en lo cual se ha denunc1ado la 
porcentaje paramilitarismo en cabeza del líder 40. 

muchos otros casos, como el control paramilitar y narcotraficante de los puertos 
~~+"'v'"'""''""'"' por el Golfo Urabá, a través el de 

por tres mil mil 
• ...... ,..,.l ..... ".r~~,"' empresas israelíes con 

el proceso 
el condicionamiento un~uiOU, .. n 

vUII.,U!UIUV! por lo menos en 
contabilizando 

en con lo 
en 

es necesario señalar unos 
en relación con los grupos 

procesamiento, rutas de salida v transacciones con organizaciones 

,.,,...n, ..... or;+r~·'"'•nn de la propiedad de la tierra. 

ahora en el marco de la dinámica conversaciones, 
otros son realmente muy complejos y no sido 

discusión. Se esconde asf un problema estructural. 

---·--·~--~~en el conflicto armado colombiano han en una lógica 
por ejemplo, que grupos paramilitares ingresaran 

laboratorios e incluso en una erradicación de cultivos, 
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este he~ho repercutiría a~to.mática,mente sobre el sur de Colombia en las zonas controladas por los 
grup.os Insurgentes. La perd1da de areas en el norte se compensaría a su vez con un crecimiento de 
prec1os de pasta básica en el sur y por tanto le entregaría a los grupos insurgentes, el control de un 
factor que genera deseq~ilibrios est~~tégicos en relación con lo que es en estos momentos la guerra. 
La guerra, en alguna med1da, se eqUilibra en estos momentos alrededor del tema de! narcotráfico y si 
se rompe ese equilibrio se produciría una pérdida estratégica los grupos paramilitares en relación 
con esta economía. Significaría nuevamente el empoderamiento de la insurgencia y las posibilidades 
de reestablecer por lo menos su control en buena parte del 

Esta situación fue anticipada efectivamente por el Bloque en un 
muy i~teresante recopilado texto verdad de los paramilitares, bajo el subtítuio 
sea d1cha, do_nde piensan este escenario. El documento en el conte.><to la propuesta de 
Carlos Casta no de desarrollar negoctac1on tema del narcotráfico con Estados 
que era uno de los dos propósitos del jefe paramilitar darle una 
involucra miento de los paramilitares con esta economía. 

A esta propuesta el .la •nn.nl..-.. ., .......... -~-~ 
efectiva de sustitución de finanzas con miras a asegurar e! equilibrio 

billonarios la no y creen 
la respetable y reiterada posición del comandante Castaño -decía el Central-
el narcotráfico, no podrá a la de !a lucha''"""""'"" 

y 
al 

reducen los ingresos, se reducen ostensiblemente el tamaño y gastos la,.,~,....,.... ..... ~~.~;-:..~ 
la contundencia al enemigo debilitada y las la 

confrontación se tornarían en favorables al poderoso enemigo 
par~ ei.Bioque Centr~L convertiría en carne de cañón a la indefensa población civil asentada en su 
terntono, lo cual sena una fatalidad. 

Esa afirmación que hizo tempranamente este documento se vio confirmada efectivamente 
~or: la masacre de treinta y cuatro jornaleros en el sector de Filo de en La Gabarra, el15 
JUniO 2004. 

El documento es muy en relación con dificultades 
parcial del tema de las drogas en la mesa de San José de Ralito. 

la capacidad de los organismos de seguridad del Estado para controlar recuperadas 
~orlas autodefensas es un asunto sobre el que se llama la atención. Y justamente este es el 
Interrogante: ¿s¡ el Plan Patriota se propone incrementar en diez y siete mil hombres el control 
todo e! sur del paí~, en un área ta~ ,extensa de 300.000 existe la por 
esta v1a se garantice la recuperacu)n de lo se 
manera un control de otros 300.000 kilómetros? 

. C~ndición difícil en términos del número hombres que se requerirían el control 
terntono tan vasto como el colombiano. Algunos consideran un chiste se 
en die.z, Y ~iete mil hombres para controlar 300.000 kilómetros. Un coronel -cuando tuvo que 
del eJercito porque la guerrilla tumbó un puente que estaba bajo su control-

contundentemente: "Requerimos por lo menos de un millón de hombres para poder asegurar ese 
control". En tal sentido la conclusión a la que se puede llegar es que, definitivamente, la participación 
privada del uso de la fuerza sigue siendo, en el mediano plazo, un elemento indispensable para 
garantizar la contención de los grupos insurgentes. 

En este contexto pueden señalarse dos posibilidades: una, es la continuidad de la alianza 
con el narcotráfico, como efectívamente sigue sucediendo, que va a continuar, no por un problema 
voluntarista sino por la razones esbozadas. La otra posibilidad, que la plantea el. Bloque Centau~os 
de las .AUC tiene relación con la consolidación de modelos latifundistas de agncultura comerc1al, 
como por ~emplo. con la siembra 30.000 hectáreas de palma afrí?ana en el ~eta; Posibi!idad 
que a su vez se constituye en un mecanismo privatizante para garan~1zar la segundad a tra~es de 

con e! Estado. Allí se incorporarían personas que contnbuyeran a ser extens1vas la 
de estas áreas arrebatadas al control insurgente. 

El la fuerza en del Estado y la democratización al acceso de la tierra, 
tan importantes en con la construcción de paz, se perciben como muy difíciles 

no se ve una Estado para ejercer un control 
entonces, la dinámica de la privatización a través de 

esta zona. Este es un tema crucial al cual habría 

la posición asumen los Unidos 
regionaL solicitándolos en extradición, también constituiría 

hoy en día e.iercen, como una extensión del 
Colombia. 

El tema abordado se con el posconflicto, dentro del cual se observan 
creen con la finalización del conflicto armado se establece un 
cosas pueden recomponerse. Cuando se observa la historia de 

~~·~,.. .......... con este tipo de situaciones, se encuentran efectivamente 
condujeron a un posconflicto de manera 

Se en el caso a un modelo de articulación entre violencia ilegitima y 
económica, alrededor de una estrategia política, vistas en la perspectiva las 

transformaciones económicas y en las nuevas configuraciones internacionales que 
~~~ ..... ,., ... ,.,. ... un carácter político. 

cara, no tanto frente a un problema desactivar las armas de un grupo ilegal 
- que es el problema menor-. sino frente al problema fundamental de definir cuál es el tipo ?e 
Estado -dada la práctica-, de es el modelo pactos que se están construyendo en Colombia, 
sobre todo en el nivel regional. De qué manera el país observa en silencio, este tipo de 
situaciones que se verán agravadas sí no se empodera debidamente la sociedad ?ivil ~ no se 
hace participe .. en últimas, del tipo de soluciones que se deben implementar. Esto: ~~-se t1ene en 
cuenta que dependiendo del tipo manejo de la negociación, va a marcarse def1n1t1vamente el 
rumbo de muchas las regiones y en general del país para los próximos años. 

V 
.1 

Transformación 



E~ decir, se est~ gen~ralizando un lenguaje centrado en el problema del cese del fuego y hay 
que m1rar mucho mas alla: esto es, es necesario formular la pregunta por el modelo económico, 
por el ernpoderamiento privado regional al que está conducíendo esta dinámica de la guerra. 

A su vez el modelo de Washington frente a las drogas, es un modelo estrecho en relación 
con. el r~c.onocimient~ de la se;ie de consecuenc!as que se derivan en parte de sus políticas 
antmarcot1cos. Ademas, se estan yendo por una v1a en la cual no se observan las dinámicas de 
empoderamiento mafioso .. sino en la la estrategia se extiende a la criminalízación de los 
usu~rios de dro~as, cuando se afirma usuarios son fínanciadores del terrorismo y este 
ca~mo - del m1smo modo lo hace el Uribe-, se reclama una legislación más 
rad1cal frente a los usuarios de 

Se requiere un tratamiento r~.,.,..¡.,,.....¡.,., 

las drogas. ese sentido -nos 
es la inserción de las drogas en el '"'"""'''~- 11 '"'"'" 

separen claramente las esferas la 
no habrá la capacidad de ................. ,..,,. .. ~.,...~ .. 

producción y consumo 
de la problemática urbana en 
IJV"'~"""'-'v de concertación con 
uso, como en relación con 

Hoy la presencia del 
finanzas los 
económico y social; las 

consumidores y 
la de ..... " ... ~.,....,... .... 

dicho mercado, el peso que 

hacer un 
una redefinición del no se 

el tráfico y problemas asociados al consumo, 
fenómeno que hacerle 

una dimensión social muy compleja. 
asociados al consumo. 

•!J•n.,uu•lhJ en con asuntos U·~"L"·'"'" •. , 
producción. 

flujo de contrabando de armas y insumas en estos y 
este modelo de corresponsabilidad. 

... ~ara" los estadounide~ses, y estratégicamente, es muy ornn,..-.n-->n'l"l"' 

div1s1on: nosotros consumtmos y ustedes producen". También nosotros somos 
importantes de drogas. En efecto. América tiene 
México hasta Argentina. 

El país necesita redefinir inclusive convenciones internacionales alrededor 
problemática. Se necesita un total en relación con el que ha sido el 
drogas, porque encubre toda una serie de complejidades. las que tratado de en esta 
conferencia. 

Contexto 

los colombianos compartimos un marco contextua! común de 
social, política y armada, no sobra recordar o destacar 

este contexto que permitan ubicar el hacer y el hacer la 
uUvlvi ... H.II.J civil y los Estado para transformar las dinámicas violentas e 
mediante las cuales se asumen y resuelven los conflictos, y por qué no, las dinámicas perversas 

y 

y que originan, igual que originan las vías armadas y violentas 

una condición colonia feudal a ser formalmente una república 
una y social feudal agraria a una 

un pocos enlos 
los pocos señores feudales criollos 

sus orígenes republicanos se presentan en 
y política" 

en pocas manos. A 
instaurando una 

con mayor potencial desarrollo en América latina, en los albores 
,..,,.,,.,,,...'"',.,+,.."'"",..,...el. capital, las empresas e industrias en esas pocas familias que 

pública, el poder político y el alto estatus social. 

su carrera desarrol!ista, los dueños de bienes de capital y grandes latifundistas fueron 
n.v..-'"'"""'"'n,, su y sus proyectos económicos a las fértiles tierras que poseían los indígenas 
y campesinos, generando tortuosos, y muchas veces violentos, de desplazamiento y 
despojo de dichas tierras, de manera que esto incrementó el índice de concentración de 
riqueza y al mismo tiempo la inequidad en la nación. 

Conflictos de Transformación 



y 

muy .... ,...,._,IJ .. , 

económicos ni que rnnt"\rln.n•.-,~ 

estancamiento y retroceso .urnnnn ..... ,....,., 

es un país 

En los empresarios les va bien/ pero al país le va mal en términos de crecimiento 
desarrollo. 

En la esta situación de decrecimiento económico y empobrecimiento creciente, se 
encuentra el neoliberal con todas sus estrategias de ajustes implementado en Colombia 
desde la de la década los ochenta hasta el presente. Medidas como las reiteradas 
reformas el peso de los ajustes macroeconómicos a la base de la pirámide 
socia! y económica, esto es al sector obrero y popular, hace que sean ellos quienes paguen una 
importante déficit fiscal y que sean quienes asuman el costo más alto de las políticas 
de ajuste. 

ln"\I""IIC•n,ont<Jri·'ll' reformas laborales, con un alto ingrediente de flexibilización 
y desvinculación laboral, depreciación de la mano de obra y perdida de la 

el problema del empobrecimiento del sector laboral 
el país se encamina a una nueva estructura 

dos clases sociales: la empresarial y la de los e 

se suma el proceso privatizaciones del 
y privatizando mediante una estrategia 

de los organismos y 
Hl!P\nfl'~<' con la consecuente NOC'n"\Oir\l""l 

A la en que se está sumiendo la base social 
Estado y país, porque al privatizarse 

o con su reestructuración. sus dividendos o utilidades pasan a fortalecer el patrimonio del capital 

nnl"uf"\n~n confrontación 
la nación, la 

I"'!I'Oi"\l'l"lf'• ... 'l'nln 20% el nivel 

el país, que venía siendo soportado económicamente por la pequeña y 
con un sector poblacional que subsistía mediante el recurso de la economía 
amenazado las económicas que se han tomado para preparar el 

Tratados de Libre Comercio (TLC) con el coloso del norte. 

hemos hecho como iglesia en Barrancabermeja, ha llevado al Obispo, Monseñor 
Amaya, a advertir vivimos hoy una crítica emergencia social, que se convierte 

en una bomba que puede estallar en un colapso social. Colombia avanza peligrosamente 
a un proceso inviabilidad económica, debido a que ya se están tocando las reservas monetarias 
y reservas naturales del 

n-.n.rl•rl·l.-. han llevado a: 



al mínimo la 

como 

Incrementar los niveles 
extranjera aún sobre el 
y medianos empresarios y 

en 
los derechos 

Estado. 

Se aprobado en el 
seguridad nonnf'"lf"r.-.'f"o,ro .... 

ciudadana, 
convirtiendo a los '"'''-''""u""' 

los bandos ':ll""nt'l"'lrl'"" 

a 

o iJUU'IUviiUI ':\('""li'"'l,ro.-.,~,.,. 

las empresas transnacionales para atraer la 
la muerte económica 

nacionales. 

De paso, la ley de Seguridad Democrática contenía artículos que permitían reprimir 
la protesta y sindical bajo la sospecha de vinculación subversiva armada; las 
civiles se amenazadas con esta ley que daba facultades policía Judicial al 
ejército y le realizar levantamientos de cadáveres, allanamientos e interceptación de 
comunicaciones sin orden judicial. No obstante, estas prácticas siguen en vigencia en el accionar 
de la 

Conflictos Urbanos y 

Derecho que posee una legislación muy desarrollada; 
,_,..,.., .... ..,""''"' de participación comunitaria, permitirían no 

remresE.mranva sino también impulsar la democracia participativa; 
como el clientelismo y el gamonalismo, 

de participación ciudadana. 

confrontación ...,,..,... .... 1"11 ... 

un bando al otro, en que continúan las 
ser colaboradores del 

de las 

más empleados por los llamados paramilitares o 
atacar objetivos civiles y militares 

armados izquierda, y, se reconoce 
'""'.,..,,,..~...,.,"' ... ,.~.m""''"'" minados como mecanismo de 

Transformación 



Tanto guerrilla corno paramilitares imponen sus normas de convivencia a los pobladores 
sobre los cuales ejercen su hegemonía militar; mientras tanto se camuflan entre la y 
fortalecen su proceso de transición de movimiento social y político con 
toma de poder político en los municipios y en los como lo nyn·rnn.nnn 

Autodefensas de Colombia, AUC, o paramilitares y lo en su 
guerrillas. 

A las prácticas de guerra actores armados han sumado prácticas ilegales 
financiación, incrementando la anticultura o descultura y 
comercialización ilegal de gasolina, de 
involucrar, incluso la 
dinero a miembros de 

de las diversas ramas 
prefieren el 

* Nota del editor. El autor utilizó el vocablo desculturas, por considerar que la cultura siempre lo es en términos positivos. 

Barrancabermeja viene impulsando, a través de las Comisiones 
conforman el Pastoral Social, las siguientes acciones pastorales que tocan 

este aspecto la realidad social, en esa región de Colombia 

Para. la dinámica económica la Comisión Promoción Humana Y Socia~ vie~~ des~r~ollando 
promoción humana en Economía de la Solidaridad, 1.~ comumcac1on ~~~s~1ana 

la en perspectiva género, Formac1on para el fortalec1m1en.to . 
.............. ,...,, .. , ..... ,.,,, ..... YHJJC' ",.,,.,':!!.OC' entre los que se encuentra la Escuela de Formación Con:um~ana, 

emprendimientos económicos y acompañamiento orgamzactonal 
.--v.-.r-.rll"'lnf"'I':IC' nr·,hrl•"''"'"" en diversos de la economía. 



El rol de se asume 
VliLUUlld en armas y el 

el gobierno y con los mismos 

1. 

2. Acompañar a todos los 
la superación la fragmentación y 

3. Acompañar y aportar a la uuv•UUu\JO 

los vacíos y errores perversos del m,.,, .. ,...,,._ ................. "~~ 

a 

sus 

4. Aportar nuevas iniciativas que fortalezcan el tejido social en la búsqueda superación de la 

5. 

6. 

7. 

8. 

lo/UdO,h31\JI y 
procesos democráticos, participativos y no armados para la resolución 

._,UIICI\.''-' y militar. 

"""'R"' de las culturas dentro de la dinámica del diálogo de la con el mundo. 

sectores como género, jóvenes, y desplazados, 
uun ... cvu sociales dignos y participativos, que rompan la dinámica 

la recuperación de la gobernabilidad, la la 
y política, tanto en el sector público como en el 



KURT 

que se conoce con otros nombres en 
países, se los llamaría gangue o 

embarqo, a !a misma estructura institucional: un 
sus recursos por la organización crimen y el control social. 

1 Dato compilado por la ONG Taller de Vida. Comunicación personal, 9 de septiembre, 2003. 



general se cree que estos 
El caso que relato, en Cazuca, 
terror en la comunidad para 

1. 

2. 

3. 

las pandillas, o 

4. El grupo armado se 
igual a 

5. nuevo 
reestablecer el orden; 

su poder a través las armas y el 
con sentido común: la masacre 

vUUIUUiul amenaza a la hegemonía la 

en se 

1. 

se 

6. El proceso se reproduce .... , .... l,,r.,.,..,,.'"',..,.¡."' 

2 En este e~1sayo, usaré .la palabra "banda" para referir a los actores armados organizados y bastante grandes: los que tienen 
hegemom~ en los barnos. Las agrupaciones pequeñas armadas, sean criminales o no, serán denominadas "parches " 
uso de la Jerga en Colombia. ' 

3 Conver~aci~n sostenida ~on Hernan.do Roldán Salas, Mónica VergaraArías y Gerardo VásquezArenas: integrantes del Centro 
de Med¡acJon Y ResolucJón de Conflictos de Medellín. 19 de Julio de 2.004 

afuera_,,.4 

la organización del Cartel de Medel!ín, que emergió 
milicias, el control de la guerrilla, y la actual 

entre etapas 2 y 3-. Lo es reconocer 
el que, por lo general, entusiasma la imposición 

un contexto de violencia anárquica, el público 
pueda brindarle una alternativa. Es necesario 

una banda sobre otras- no oculte el 
la población al proceso. 

milicianos y otros líderes armados, para 
sus conclusiones así: 

hacen hincapié en su instauración de un orden 
en nociones de reciprocidad, educación cívica, defensa de valores 

por ejemplo) y estados de ánimo (tranquilidad) perturbados 

se manifiesta de acuerdo con el statu qua es casi veces 

en el de mayores ingresos.» 5 

4 Gutiérrez, Francisco, «¿Ciudadanos en Armas?» en Centro de Estudios Sociales, Las Violencias: inclus;ón creciente. Bogotá: 
Universidad Nacional (Ciencias Humanas): 1998, p. 190. También dice: «No dejará de notar esta inflexión de (proto) 
ciudadanos y pedagogos en armas, que quisieran mirarse o principalmente como una policía cívica.» (Ibíd., p. 189) 

5 Ver Cuellar, María Mercedes, «Valores, instituciones, y capital social,» Estrategia# 268 ( 1997). Citado en Rubio, Mauricio, 
«Rebeldes y Criminales.» Centro de Estudios Sociales, Las Violencias.· inclusión crec1ente. Bogotá: Universidad Nacional 

(Ciencias Humanas): 1998, p. l25 (nota a pie de página) 
6 No quiero exagerar aquí: hay pobres en áreas bajo el control del gobierno (por ejemplo, en el sur de Bogotá al norte 

de las montañas) tanto como ricos viven en áreas controladas por los paramilitares (ganaderos en Córdoba, por ejemplo), 
pero la regla general, más es que un pobre vive mejor en una región bajo el control de un actor para-estatal que en 

una región controlada por el Estado. 

Transformación 



Es fácil pensar en las 
las de asesinatos en los 
embargo, no eso la 
los impactan. En 

A propósito 
y la policía. 

colaboración estrecha 
inteligencia a la 

7 Gutiérrez, p. 200 
8 Ramos, Leandro Formas de violencia urbana pop 1 · B t' u · · 
9 Entrevistas con niños y jóvenes en Altos de CazucauJ:;;slO~¡o ~~ . ~IVerstdad Nacional (tesñs, socioíogia) 200 I, p. 269 

a matar. Es él que caiga." (Entrevista con Carlos Corté~ 17 d .. ~~o J02v0e0n4~10 estuvo de acuerdo: "Aquí ni avisan a quien van 
10 E t . t . ' , e JU w, ) 

n rev1s as con mños y jóvenes en Altos de Cazuca Junio 2004 L d · - · 
paramilitares en Berlín, Suba, Bogotá. Ramos, p. 219 . ean ro Ramos noto la misma relación entre policía y 

evidencia según la cual muchos integrantes de los grupos paramilitares son policías o militares, 
trabajando sin uniforme .11 En otros barrios se pueden escuchar historias opuestas, donde las 
bandas se !egitiman por su oposición a la policía; situación que sugiere la necesidad de una 
mayor investigación sobre el tipo de relaciones entres bandas y policía y la manera como unas y 

otras obtienen o no simpatías en la comunidad. 

es un recurso escaso en los barrios marginales, también debe pensarse 
y consumo12 . En Cazuca. tanto como en muchos barrios margínales 

la en la economía informal, como domésticas, 
13 , ganando salarios de miseria. En 

en los paramilitares cuatrocientos 

para 
mencionarse que los 

el punto de vista 
de transporte. los jóvenes que 

sabe quienes son los de la banda", así que entienden 
servicios y bienes de consumo al Esta dinámica 

con los negocios de los paramilitares llevado algunos a llamarlos 

la inseguridad16
• 

ll Véase especialmente Colombia Nunca Más: crímenes de lesa humanidad. Bogotá: (varias ONGs), noviembre 2000. 
12 En esta sección, mi análisis depende mucho de las herramientas desarrolladas en Luke Dowdney,. Niños en el Tráfico de 

Drogas. Río de Janeiro: COAV y Save the Children, 2003. 
13 Para un estudio de las formas de empleo de la población de Cazuca, véase González, Celinda y Rey, Oiga. Niñez y 

Desplazamiento. Bogotá: Universndad Nacional (tesis, trabajo social) 2001 
14 Enhevista con jóvenes Altos de Cazuca, 19 de Mayo y 26 de Junio, 2004. Otros fuentes sugieren que este 

salario es normal para un joven reclutado. 
Para una análisis de las consecuencias de esta véase mi "Calle de la Agonía'' 2004 ), disponible en 

"Ensayos para entender la calle" de www.shinealight.org. 
16 Cubides, Fernando, "De lo privado y lo público.» en Centro de Estudios Sociales, Las Violencias: inclusión creciente. 

Bogotá: Universidad Nacional (Ciencias Humanas): 1998, P- 25 

V 
./ 



Este hecho en los la economía para vincularse con la 
Latina 17

. Se revisará población no es nuevo en la 
cómo este fenómeno aumenta el nnr,nnnnrlr>f'_] cliente/ista utilizan los n"'r"'nolid•'l¡f"("'•<' 

y las bandas y cómo llega esto a subvertir la posJhilidad una sociedaa civil. 

La figura de Robín Hood, o el bandido social como lo llama Eric Hobswarn, es muy 
para entender la legitimización la Las historias de las obras sociales 
aún tienen resonancia en la construcción de casas, mercados para los pobres, 
de fútbol, etc. Puede verse el mismo fenómeno en barrios marginales de muchos 
por ejemplo, aún forma parte la mitología de la mafia norteamericana, como puede verse en 
un sinnúmero de películas de Scorcese. 

Un jefe de sicarios, de nombre de Marcos, dijo lo siguiente a Alonso Salazar: 
mundo los quiere -[a los jefes de bandas]- porque nunca han dejado querer al 
colaborarle con la gente necesitada."18 La de la .... .., .... IVVI 

que el jefe compra la lealtad pueblo con sus 
los la 

mamagallismo -(en Colombia, a lo menos)-. 
hace referencia a los 

servicios 
o asistencialismo 

recibido por 

En 

canchas de o ff"\nnr.nr•"\n 

y grandes 
importantes. pero forman 

En Medellín, en los últimos las paramilitares 
ONGs para brindar servicios sociales a la gente: hay grupos 
organizan mujeres o jóvenes, otros que prometen 
allá, los paras ofrecen recursos a los grupos juveniles 

17 Bello, Marta et al. Relatos de la Violencia: impacto del desplazamzento forzado en la niñez y juventud Bogotá, Universidad 
Nacional, 2000, p. 55 

18 Salazar, Alonso. No nacimos pa 'semilla. Bogotá, CINEP, 1994, p. 112 

reciben menos 

verse, en este aspecto, que la meta de los paramilitares no 
+,...,.,..,¡-.,,r,n acabar con los espacios sociales independientes. 

Cazuca, los paramilitares no han tomado este camino a la 
•n&i"'lln':l!llri~ll y no la la construyó el parque y las ONGs las que 

populares. Puede ser por ello, que entre los jóvenes en Cazuca los paramilitares 
grupos sociales. 

valores los grupos armados urbanos colombianos se distinguen20
: 

-tanto como en los barrios populares Medellín- saben que serán 
,.,.,.....n .. .-~..,.,.,.,nc- no por la ni por activismo en contra de las sino también 

" ...... .,l"'!f"\n de normas sociales. A las como ejemplo, no se el uso de la 
...... '"'..,.,...,,...., usar aretes o llevar su cabello Cazuca, en 

porque se acostó con una 

es el subdesarrollo r>nlrHTinl':lnl"l surge 

al problema es la u""'""""' 

f'cntr:lr1n en el autocontro! y lo que Foucault llama la gobernab!'lidad lautogobierno), 
manejar y ordenar las pasiones.»>22 

''""''"'~'"',...,.. ... ,...,,"l"n el 

un porcentaje 
nn':l:niTII:lC'T':I la superioridad 

el 

19 Entrevista con integrantes de la Corporación Picacho con Futuro, Medellín, 21 julio, 2004 . . 
20 No es decir que otras bandas en otros paises no manejan un discurso de valores, sino que este dtscurso es part1culannente 

exagerado Colombia. . . . 
21 Entrevista con Carlos Cortés, 17 de julio. 2004. Sr. Cortés señaló que hubo un elemento de ractsmo en esta lmtona, que la 

pandilla no toleró la manera más abierta que los negros y costeños manejan el coqueteo Y el sexo. 

22 Gutiérrez, pp. 196-7 
23 Ibíd., p. 197 . . 
24 No he podido confirmar esta cifra; sin embargo, aunque mientan, su orgullo muestra su importancia en el Sistema de valores. 



cuestión del desarrollo de destrezas intelectuales, sino de disciplina de comportamiento (cómo 
arreglar la cama, la postura correcta, doctrina, etc.). La pedagog/a armada de los paramilitares 
surge de esta definición de la educación, intentado disciplinar pasiones en un contexto 
secular. 

Francisco Gutiérrez descubrió que los policías y militares operaban con el mismo discurso: 

«La solución ofrecida en ambos casos, tanto del miliciano como del policía, era someterse a la 
pedagogía armada; es decir, que la organización armada se revindica como educador cívico en 
condiciones particularmente difíciles.» 25 

Se trata de una pedagogía armada que en su forma perfecta no tiene pedagogos. Gutiérrez 
cuenta una historia terrible de una muchacha asesinada por los paramilitares, que cuando se les 
preguntó por qué la habían matado, respondieron: "Nosotros lo la matamos. se mató." 
que hacía un mes, la habían amenazado por vestirse de ombliguera. Volvió a vestirse y se le 
castigó físicamente. Cuando una vez más volvió a vestirse la mataron: «Fueron sus 

su incapacidad aprender, los que la mataron". No hubo en el ni 
víctima. 26 

Estos valores sirven como auto-justificación, como una manera lavar la conciencia 
':lof:'n,"•nn,c-· sin embargo, también sirve como papel legitimización frente al público. Los 

marginales de tanto como sufrido 
campo y viven en un contexto liminal entre los valores posmodernos-urbanos y 

tradicionales-campesinos. Los valores que los grupos armados -tanto 
como las milicias o guerrillas de ayer - son campesinos: 
formas de vestir, reciprocidad/7 respeto a autoridad, honor, venganza ... 28 También mantiene una 
forma del igualitarismo campesino; una líder comunitaria en Cazuca lamentó, briega a 
adelante -[pero]-la gente es envidiosa. "29 Aunque integrantes de la suben en la escala 
social, mantienen todos los demás en una condición igualitaria, evitando los celos y envidia 
siempre se asocian con la transición a la modernidad y capitalismo. 

este sistema de pedagogía armada que pretende los valores 
frente a los del capitalismo y la modernidad sirve como mecanismo legitimación de la 
La banda queda de/lado del pueblo, compartiendo sus valores e identificándose con él. La actividad 
de la banda perjudica a los intereses de la comunidad, pero esta identificación 
supera la lucha material.30 

25 Gutiérrez, p. 192 

26 Ibíd., p. 197. Muchos jóvenes de Cazuca contaron una historia parecida, indicando que este proceso ya se ha generalizado. 
27 Bello Marta et al. Relatos de la Violencia: impacto del desplazamiento forzado en la niñez y juventud. Bogotá, Universidad 

Nacional, 2000, p. 219 
28 Ramos, p. 419 

29 González, Celinda y Rey, Oiga. Niñez y Desplazamiento. Bogotá: Universidad Nacional (tesis, trabajo social) 2001, p. 131 
30 El proceso es igual en la política norteamericana, donde los Republicanos han usado un discurso de "valores de familia" 

(anti-aborto, anti-feminismo, anti-homosexual) para ganar los votos de la clase trabajadora. 

bandas no basta reconocer que son actores 
beneficios que brindan a la comunidad, también debe 

tradicíón ibero-americana del clíentelismo, mecanismo ideológico 
político y social, que tiende el puente entre el actor armado 

comenzando en el imperio romano, 
beneficios que brindaban a los 

""'"' 1 '-~-''"''""'" y armadas un poderoso 
relaciones más 

al 

estatal no se ejerce a través de instituciones modernas de carácter impersonal, sino 
mediante la estructura de poder previamente existente en la sociedad local o regiona/.» 33 

31 González, Femán. í<La violencia política y la construcción de lo público en Colombia. (en Las Violencias), p. 167 
32 Idea de Ligia Inés Vélez Ceballos, comunicación personal, 22 de Junio, 2004. · . , . 
33 Gonzále7, 173. mejor análisis que yo he visto de este proceso se encuentra en Cien Años de Soledad, cuando el pohtl~o 

Apolinar Moscote intenta ejercer su autoridad (cedida por el Estado, pero sin base real) encima de Macondo Y los Buend1a. 
Garcia Márquez, Gabriel. Cien Años de Soledad. Barcelona: Argos Vergara, 1981. pp. 53 y adelante. 



Así, en vez de incorporar la población a un Estado de Derecho Moderno, con sistemas de ley 
y autoridad impersonal, el en Colombia seguía ejercido los mecanismos 
tradicionales, centrados en el intercambio de favores o beneficios por iealtad. 

Los partidos políticos tradicionales -liberal y Conservador-, también intentaron ..... ..-. ..,. ....... ," ... ,.., .. 
las estructuras tradicionales poder, utilizando el del Estado para apoyar a 
leales y para punir a los del contrario. dinámica llevó al desastre de la violencia 
siguió al asesinato de Jorge Gaitán; no sólo por la violencia misma, sino también 

una nueva dinámica el cliente/ismo ............ ,..rlr, . .:JL¡ 

patrones locales no eran ni los partidos políticos, 
guerrillas conservadoras y del los sistemas 

a centrarse en paramilitares, los ""·"' ........ "'""'"'"'"''"'""""' .. "''"' 
armados, etc. En este nuevo era sólo uno de varios ....,,._'fr, ....... ,..., ,... .. ,.,.,,.,,..¡¡,.,.,, 

podrían un - y en 
la perspectiva I.J!VIU'UIUI 

ciientelismo. 

((Lo curioso es que imputan creo que con al Estado y sus agentes un f"'fin·~·,,....,rl-'3,..,."'"'"+.--. 

similar. El Estado no juega limpio, puesto que fluctúa entre el adentro y el afuera .. .>J 35 

Es interesante notar que la retórica del 
que pierda legitimidad en los marginales. gobierno dice que es 
ayuda a los del Norte -[la parte rica de Bogotá]-," un de Cazuca. 
usted no puede confiar en nada de lo que "36 En contraste, el cinismo 

34 Cubides, p. 25 
35 Gutiérrez, p. 198 
36 Conversación con jóvenes de Cazuca, 29 Mayo, 2004 

Contexto 

armados es pocas veces se le acusa de hipocresía: todos entienden que sus acciones 
son plenamente clientelistas. mientras que las acciones clientelistas del gobierno -cuando ejercidos 
a favor otro- como corrupción 37

. 

1. 

2. 

políticos en el barrio Berlín, en la localidad de Suba, Bogotá, 
legalización de la propiedad- pasaban sólo a través de la politiquería38

. 

la intervención de sus representantes con votos, pero también saben 
Si una hubiera ofrecido los mismos servicios, la lealtad del pueblo 

y es anotar que en muchas ciudades las bandas 
, agua40 y servicio recolección de basura, tanto como 

este segmento del análisis que la ideología 
un patrón 

.................. ~ .... ~.-" .. las 

ideológico, cómo 
tiene volverse a la 

en 

en una solución al caos y al 
crea el caos que solucionará. 

la 

37 Vea también sección sobre hipocresía clientelismo, abajo. 
38 Ramos, pp. 40-49 
39 En Julio, 2004, algunos de los conflictos atendidos por el Centro de Mediación y ResoluQión de Conflictos tenían 

que ver con el control que los paramiiítares ejercían sobre la piratería del sistema eléctrico en las comunas. 
40 La no lleva agua en tubos a los Altos Cazuca, así que la industria privada (en muchos casos afiliada con los 

oaramili1tares la lleva a los Altos en grandes camiones. 



3. Los excesos de la banda serán perdonados sólo cuando parecen la única solución. La banda 
será la única solución sólo mientras el pueblo no actué, así será menester analizar cómo 
la banda mantiene la pasividad y silencio de la comunidad. 

4. Por fin, notamos arriba que el cinismo del público ayuda la banda a legitimizarse; en la última 
sección veremos los mecanismos necesarios para construir el cinismo. 

1. 

2. 

Estas etapas deben conducir a entender la cuestión fundamental 
el apoyo importante del público. En otro sentido, a entender la función (y 

y a empezar a pensar nuevas intervenciones en 

el Estado sea ........ ..,.1"\Tl"l.nTn e lnf"'-:lll"'\':1"7 

un enemigo, o 

41 La misma dialéctica exíste entre Georg e Bush y los "terroristas": Bush necesita Osama Bin-Laden para justificar y esconder 
la tiranía que impone sobre los ciudadanos norteamericanos y el mundo. Por eso tiene sentido ontológico que los Estados 
Unidos creó a Bin-Laden y su banda durante la guerra anti-soviética en Afganistán. 

banda no actúa sólo en su lucha para des legitimar el Estado; tiene muchos aliados, desde 
el Banco. Mundial, el FMI y el norteamericano hasta los mismos funcionarios corru~tos 
del gobierno. Todos actores constituyen un sistema que abre espacios para que sur¡a la 

armada como legft¡mo. 

la es la política no sirve, que las soluciones a los 
en el escenario público. Para los líderes armados la política 

ideología al público, se desarrollan varias 
la como un 

t">l"\ln.nrn.-,~ a los políticos, 

UvLIULI<-'<4'"'''-'' "'"''~"'TII"'-:1 y a la vez crea los 
lo 

42 Gutiérrez, p. 192 
43 Ramos, p. 54 s h 

Duque, Haidy. El Papel de la Escuela en el contexto de guerra. una mirada al contexto urbano ruur;,:tr~u" Bogotá: ave t e 

Children, 2004, p. 22 
45 Gutiérrez, p. 197 
46 Gutierrez, p. 199 

y 



Este proceso a la vez constituye y es constituyente del Estado Faltón 47 , un término 
del dialecto las pandillas, donde faltoníar es traicionar, prometer y no cumplir. es 
la hipocresía del Estado legítima la banda, sino «increíblemente, trágicamente, en un 
juego de espejos, el Estado imita a sus imitadores, y justifica sus ilegalidades, atropellos y !1/"\l.-.n,..,,r,.., 

sobre la base de que '/os otros lo hacen .»48 

47 véase también Cubides, p. 22 
48 Gutiérrez, p. 200 

como se conocen en VUL.UI.JU 

es 

una 

49 Entrevista con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Moravia, Medellín, 22 de julio, 2004. 

""'~··~.,.~. es un grupo, que los une la amistad y que tiene la misma manera de pensa0 es deci0 
que solamente robando es que pueden tener las cosas que ellos necesitan y lo del vicio que los 
une a todos.» 50 

parches el mismo fenómeno- el vicio que los une 
'"''"',..''''"''

1
'"' en quién brinda e! vicio. En Cazuca como en Río o 

la la droga forma la base su riqueza. La banda 
.... l"\ .. ..,..,,"l",""n'1 "' su uso sólo en los autorizados, porque 

saben muchos 
y los adictos que 

la que 
producirán 

50 Ardilla Pedraza, Amparo et al, Pandillas Juveniles: historia de amor y desamor. Bogotá: Secretaria de Educación, 1995, 
p.37 

51 Foucault, Michel. "Truth and Power" en The Foucault Reader (ed. Paul Rabinow), NY: Random House, 1984, pp. 51-76 
52 Véase el ensayo sobre Taller de Vida en www.shinealight.org 



Casi todos los habitantes de Cazuca han sufrido de desplazamiento forzado; en la mayoría de 
los casos llegan del campo y han sufrido la violencia generada por el conflicto interno armado. Si 
pensamos en las favelas de Río, las comunas Medellín, o los San 
veremos un fenómeno parecido, causado, tal vez, no tanto por la guerra, sino por 
campesina, la urbanización y la deportación desde los Estados Unidos. En todos los casos, son 
migrantes que han perdido gran su comunidad y perdido en las 
relaciones humanas. Son las humanas, 
la convivencia en las comunidades -pero T'"ln'\11'"\it.,n 

al control de la pandilla. Si la 
encontrar recursos económicos y '-''""'-'''""''"''-'• 

Así que la banda 
a la ciudad. 

asesinatos ocurren 
faltoníado' un i"'('\F"1I'I"Ior.·l"n 

crea una subjetividad 
cuales sólo con 

traicionar, 
entrevistado por Salazar, referido con '"ln+.nro,-,,nr~-~r~ 

<<Por eso es que uno piensa que cada uno busca salvarse como pueda. A 
que va a ayudar al próximo. íOué va! Oue se salve el que pueda.>J 56 

El capitalismo 
seguridad del mercado y el 
recursos como la policía y los 
lazos de confianza y se presenta como el único 

se la va a creer 

53 Duque, Haidy. «Niños y niñas víctimas de la guerra de los adultos.» en Éxodo, patrimonio, e identidad. Bogotá: Museo 
Nacional, 2001. p. 339 

54 Véase Ramos, p. 260 et seq. El equipo del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos confirma esta información. 
55 Restrepo, Manuel. Escuela y Desplazamiento: un propuesta pedagógica. Bogotá, Ministerio de Educación, sín fecha, p. 116 
56 Salazar, p. 117 
57 Ramos, entrevista con "N", p. 61 
58 Molano, Alfredo. Desterrados: crónicas del desarraigo. Bogotá: El Áncora, 2001, p. 96 

su casa encima de tu terreno? Así que le damos 
'1".-. •• -.n.r---." tradicionales para resolver los conflictos, y con sólo el Estado 

para orden y justicia. El egoísmo - cultivado 
en -forma la base ideológica del de la banda. 

se presenta una paradoja- o a lo menos una contradicción- interesante en la 
en los controlados por los actores armados. Para mantener su 

valores capitalistas, como el egoísmo y el individualismo, pero 
de valores premodernos: honor, venganza, pudor, 

de matar a las personas que violen 
honor y matan en pero, al mismo tiempo, borran la 

valores: la solidaridad, la confianza, los vínculos comunitarios. 

como la la 
nn ... "'i.rtn sus raíces V han entrado plenamente en 

han sus valores. Así la 

v sus la lógica su 
""',.."· ..... nt"\1:' en que la comunidad se 

59 Aquí también es importante notar falta de perspectíva de los actores armados, la disonancia entre causa y efecto. Ramos 
cuenta la historia del presidente de la Junta de Acción Comunitaria de BerHn (Suba, Bogotá), quien recibió cuatro amenazas 
de muerte durante un año. Todas las amenazas era por bobadas: l. huecos en las vías, 2. arreglo de un tubo, 3. chantaje 4. 
ubicación de paradero de bus. La única solución a un problema p~queño pareció amenazar la muerte, Ramos, p. 56 

60 Ramos, p. 419 
6 [ Entrevista con educador de la ACJ-"Yo amo la vida" (Sede Cazuca), 8 junio, 2004 
62 Ramos nota que en Berlin, durante el verano que hizo su investigación de campo, cada fiesta tenía un asesinato, y muchas 

tenían dos. Ramos, pp. 62-62. 



reconstituir. Algunos habitantes barrio, particularmente los jóvenes, se cuenta la 
paradoja, así que critican la hipocresía de los paramilitares63

, pero aún la mayoría la 
gente no es conciente de la contradicción. 

no puede olvidarse su aspecto 
que la a la 

con 
el mismo cuerpo 

control, en vez un de goce - una diferencia 

63 Véase abajo en la sección sobre cinismo. 
64 Molano, p. 41 
65 Taller con jóvenes de Taller de Vida, 25 de Julio, 2004 

Caribe y el Pacífico-. También decían 
que fueran que no hicieran 

Contexto 

la construcción de la pasividad, a través del miedo tanto como de la dádiva, 
la legitimación de la banda. La banda se define como el único protagonista capaz 

la comunidad y en algún sentido tiene razón, porque ha destruido la 
capacidad de la comunidad actuar por sí mismo. 

Sin es necesario volver a otro punto de la filosofía política de Foucault, que parece 
el ejercicio de poder puede generar una resistencia eficaz. Una niña en situación 

"Es todo el mundo aquí dice tú no puedes, así que tengo que hacerlo, 
" 66 Entre los jóvenes, la pasividad que la banda intenta 

rebeldía y de protagonismo. Promete otra relación de poder, no 
con bocas cerradas. Es por esto que la hegemonía de la banda 

barrios marginales de Colombia: los jóvenes no 

y la 
son cosas 'n el barrio nos perjudicar 
st 

aesma~~acJ¡Js de la guerra sin fin 
que mata es un ruin. "67 

y activistas jóvenes. que la hipocresía 
la comunidad. pensarse _¿por 

como en la estructura inconciente la ideología. 

66 Taller con jóvenes de Taller de Vida, 22 de Mayo, 2004 
67 Combo Negro. "La hipocresía." Del disco No a la Guerra, 2004. 

del pensamiento del barrio marginal 
Entre las más importantes se encuentra 



la oposición entre el parche sano y e/ parche duro, 68 una distinción mediada por la categoría de lo 
serio. Dos de los líderes armados entrevistadospor captaron bien la idea: 

"En el barrio hay muchos niños que quieren meterse en la delincuencia. Yo lo único que les digo 
es, si lo quieren hacer, que lo hagan seriamente. "69 

"El gremio mío es muy distinto al de las bandas de esquina. 
casa, con gente seria, a lo correcto. '70 

entiendes? 

El uso de lo serio enseña algo sobre la ética y la 
si sólo; existe sólo en contradicción al 
dicotomía, con la idea de que no hay mejor 

bandas, la distinción bueno/malo casi no 

Si alguien se 

los la banda están 
buenos como 

en 
parece 

de serio/poco 
modo que e/ 

es "será legítima. 

mantenemos en 

que se ie atribuye, porque no se buenos contra los malos, sino como 

68 Ramos, p. 208 
69 Salazar, p. 30 
70 Salazar, p. 114 

serios. Su delincuencia y IUI!Jii n-•u son legítimas son 

71 Aquí, claramente, estoy haciendo referencia a la antropología y lingüística estructural, tanto Saussure como Levi-Strauss. 
72 Duque, Papel, p. 18 
73 Énfasis del autor. 
74 Ramos, p. 60 
75 "Parcero", en la jerga bogotana, es un integrante del parche. 
76 Salazar, p. 27 

La segunda etapa de la legitimación de la hipocresía depende del cinismo generalizado 
pueblo. Tanto EH como la le enseñado que todos son corruptos y violentos, que 

jamás dice la esperar nada mejor y no hay una firme en donde 
una crítica. Si todos son malos, mejor los malos que tenemos que los posibles 

todos !os prometen un futuro mejor sólo caerán en una hipocresía más 
77 La tampoco es una alternativa, porque también es hipócrita; como cuando 

un informante en un barrio le a Gutiérrez, "El pueblo está cansado de la violencia ... pero 
es violento."78 El filósofo Esloveno Slavoj dice que la verdadera ideología la postmodernidad 

~--,...,,.¡....,,·,,...,..,..,., neolibera!, el cinismo. porque es la postura cínica que mantiene los 
ntnt">Tnr"'" "''ni'T'C'ln':> tanto en los marginales América como 

-------··------------------

77 Véase Peter Sloterdijk, Critique of Cynica! Reason (Theory and History of Literature, Vol 40) Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1988 
78 Gutiérrez, p. 191 
79 Véase Slavoj Revolution aí the G(Jtes. London: Verso, 2003. Profundizo la reflexión sobre este tema en mi Calle de la 

Agonía, disponible en vvww.shinealightorg 
80 Y ahora después de las elecciones un porcentaje mucho mayor. 
81 Slavok Zizek, Entrevista con 'Th.e Left Business Observer'' (show de radio), Apri\17, 2003 
82 Botero, Femando «El arte como testimonio.» Una exhibición en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá: April- Junio 2004 

y Transformación 



jóvenes 
La hipocresía, citado en un 
pero después concluye con una 

"El mundo es también nuestro 
la vida es una sola 
al otro lado de la esperanza 
haremos una ola. "83 

La intervención que 
parte de la comunidad otorga su 
en el desarrollo del ensayo que la 

la banda depende una 
generalizado hasta los servicios 
Sin el motivo de 

la 

1. Promover el protagonismo 

2. 

civil 

enseñando 
de la banda.84 

3. Renovar sistemas tradicionales de 
versiones de las mismas 

4. Atacar la ideología del sea ejercida el 
-o la reproducida por nosotros mismos-. 

83 Combo Negro, "La hipocresía" del disco No a la Guerra. 

nuevas 

la mismas 

84 Esta idea surge de una entrevista con los coordinadores de la ONG de base Picacho con Futuro, Medellín, 21 de julio, 2004. 

Contexto 

5. 

6. 

mecanismos de construcción de enemigos y de 
ia legitimación de la banda. 

y movilizar movimientos sociales que cumplen sus promesas 
los habitantes de los barrios marginales sean protagonistas sociales. 

otras estrategias, siempre adecuadas los contextos particulares. Es 

y 

la legitimidad, que abre nuevas puertas para actuar en los 
un mejor las que sufrido injusticia, 

de 





se puede confundir la reconciliación con el silencio, 
el perdón con e! olvido, la justicia con la conveniencia política. 

(Ética de los Derechos Humanos. Ton y Mifsud S. J. El Salvador, 2000.) 

Programas 

Vallejuelos, me permiten dar cuenta una 
comprender: 

de procesos y sostenibilidad en los Programas Sociales es desbordada por los 
ritmos de transformación los fenómenos. 

la insistencia de realizados entre la comunidad y la ac~ión coordinada 
convencidas de su responsabilidad social, puede llegar a impactar la realidad 

los actores involucrados. 

de Transformación 



Que mientras las diferentes realidades de los no a ser aceptadas y a ser 
asumidas como otras realidades legítimas, la defensa por la "-''"'~· .... ·~-~"'propia se basará en la 
negación del otro, y ello constituye el principal obstáculo concertar y adelantar 
comunes. 

siempre se aprende y siempre hay nuevos retos y propuestas. 

visibles de la violencia: 
asentamiento al desalojo, 

silenciosas de la violencia: 

QUE COMPm~EN EL 

Problema: Roto su tejido 
presencia de actores armados y 

desplazamiento al ~<:;:c;,nr::!finl(:;fl,ff1 
desplazamiento 

vida cotidiana en un asP.ntAr:mp(¡irn 

y hacinados entre 
de una sociedad 

en 
los margina. 

con 

Logros: Una comunidad organizada con apoyo institucional permanente que logró: 
desalojo, construir propuesta de reubicación, hacer censo de permanencia, atender desastres, 
adelantar conciliaciones comunitarias, desarrollar autonomía ante los actores armados, recibir 

atención de la Administración Municipal, formar comités y grupos permanentes de trabajo, movilizar 
la opínión pública. 

DificultaQ_es~Población que no se vive como comunidad, sin formación para elegir sus líderes, 
que reproducen los vicios de corrupción y escasos conocimientos para la administración y 

gestión; mentalidad "sobrevivir al día" que impide ver los procesos; incumplimiento de 
compromisos por el Municipio; tensión permanente por la vigilancia de los actores armados; 
escasos recursos y tiempo la dimensión del proyecto y las emergencias.; exceso de trabajo 
por emergencias deslizamientos e incendio; declarado enfrentamiento armado en la zona 

el y el2003 con el instituciones y generación de desplazamiento 

riesgo geológico, en viviendas infrahumanas, sin 

L.'-''"'''"''"'''-' "''-'"''"'"-""''u .... quien abrió sus a más 
v ..... r,r.r:-r\l"l'll al menor en condiciones de 

,_,,...,,'"lYl"\1:' comunitarios 

Dificultades: numerosa con efectos muy graves su de 
marginación, pobreza y desplazamiento y en su est~ucturación psicosocial, situación hizo 
imposible lograr la cobertura y calidad necesaria; familias fragmentadas; pérdidas no elaboradas; 
peligro y miedo constante; carencias extremas; ref~rentes antisociales de autoridad. 



1 

Problema: Sin protección en salud, sin recursos acceder a centros fuera 
en condiciones de insalubridad, con conductas de y pérdidas la violencia y el 
desplazamiento. no resueltos. 

.: Construcción de la Casa de salud y vida, gestión para ingresar al SISBEN, 
durante los desastres, jornadas de salud v servicios psicología y medicina de instituciones 
privadas, capacitaciones diversas. 

. Dificultades: Permanecer 
afecciones respiratorias, 
psicoafectivas, cuya atención 

en 
3 meses durante 

ase,nra.mu~~nro ser U'-'"''1-J'U.LUUV, 

su consecuente incapacidad 

Problema: Proveniencias 
indígenas) generaron un gran 

negocio, sus proyectos 
""·c"'"''"'''J¡ cotidiana. 

una de socialización, creación, y 

Dificultades: Las instituciones de apoyo nnnrn'lr-.an·tn 

con perspectiva cultural; sin ...,...,..., .... ,_,..,,~ .... '"' 
de Antioquia, en general, ni de Cultura Ciudadana del Municipio, este '"""""''"'"'~V 
muy descuidado. 

Casos 

.:....:...:::::=.:..=:..:...:..:.=.:...-- reubicación le implica enfrentar el reto de aprender a territorializar, vivir 
bloques de apartamentos, pagar cuotas de vivienda, servicios e impuestos. 

logros: 2 hogares trasladados y 480 a trasladar, a Mirador de Calasanz; nuevas formas de 
organización por bloques; dos instituciones de apoyo permanente; traslados de estudiantes al 
colegio y escuelas de Blanquizal; creación de 7 hogares comunitarios deiiCBF y una ludoteca de 
la UPB y Social; cursos en la parroquia; exención de impuestos; demanda de arreglo de 

1 

de teléfonos públicos; construcción de caseta 
la y en el Pesebre; recreaciones con el 

consulta psicológicas y diversos orientados por 

SIGNIFICATIVOS: 

el conflicto armado riOirHIIT':lt'"nn de 
ello no sido posible 

plazos 

en 

alto 

y 
y 

y ganar un terreno firme en 

en zona de alto riesgo geológico y en condiciones 
que aprendió a vivir en medio del choque cultural 

necesidades insatisfechas; una comunidad que a defender su 
un terreno legal donde vivir. 

Urbanos y Transformación 



1-

La fundación de la tierra un camino firme 
paso más, a pesar de tener que lidiar con los cambios de políticas la nueva 
Municipal, de asumir la pérdida la unión de instituciones ami~gas por los cambios de directrices 
que señalaron los nuevos franciscanos a la organización, en medio del/"\·-·+-•rnni·'"'m'"..,'"'"' 
armado que se en la zona entre guerrillas y hecho el"'l"nnT-,rnonn·rn 
en un campo de batalla. 

Entre las balas y los ............. IJIUL .... , 

cambios costumbres y 
un nuevo reto, más on't~ ..... ,..,,,t"\ll'\ 

por su desarrollo. 

Si estamos dispuestos a acompañar, estamos llamados a creer más en la 
en el poder destructor que inmoviliza y disgrega a los seres humanos". 

(Ética de los Derechos Humanos. Tony Mifsud S.J El Salvador, 2000.) 

DESDE LA 

los diálogos de 
populares de 

suspender muchas de sus 'l>t"TI1clln.-.nnl"' 

seguimiento al desde 

ENTRE INSTITUCIONES 
el nnnt ..... ,.,..,,.,. 

para saber cómo moverse en zonas de antran,r...,,..,..,,¡,... ....... n ,..,.....,.. .... , .. _.. 

que el sentido del trabajo con la comunidad consistía en 
otros. 

Hacer pronunciamientos unificados 
pobreza y marginación estructural. 

el conflicto, vinculando los fenómenos 

Trabajar manera coordinada, complementando recursos e entf'l,F'I'Y'I'll"',,..,.,,..." 

Después de los enfrentamientos y para recuperar poco a poco la 
los pobladores, se estableció una de apoyo lnterinstitucional a fa organización 
presencia conjunta en los momentos de participación comunitaria~ motivar el ...,r,, .. ,.,.,."'"''"' 

organización sin coacción directa los armados dominantes, y se pudo: 

Hacer de .la presencia interinstitucional permanente un mensaje de organización comunitaria 
para la población y los actores armados, mostrando alternativas de cambio frente a la 
imposición normas el intimidador de las armas. 

Favorecer la gobernabilidad en estas comunidades mediando entre ellas y buscando respuesta 
efectiva Estado a sus demandas. 

sus casas, disminuyendo el miedo a reunirse y organizarse 

visibles muertos, hablar de los chismes, manejar el 
construyendo una ética de cotidiana en el auto 

independiente mediante coalición 
y los eventos 

respecto a los 

presencia 
como la 

\ 

gestión con presencia, insistencia y permanencia, ante la Administració~ 

la experiencia de organización comunitaria en otros asentamientos, barrios 
y municipios, como referente a tener en cuenta. 

las familias y los líderes hacia las instituciones con presencia permanente, 
un grupo instituciones amigas para apoyar la gestión y hacer vida en 

y 



1 

comunidad, recuperar la 
propias soluciones, 
luchar por un suelo 

. A diferencia 
conflicto armado 

DESDE LA DE LA 

Uno de los retos que debe superar la Universidad es la de un orden 
dada la evidencia que de nada el progreso económico contaminado por la aes¡·qua1aaa 
severa, la marginalidad y la violencia social. 

(Secretario de Educación Departamental). 

.................... V su formación, 
a la vez y 

""·"'"" ·'"" de un orden armónico se está convirtiendo en discurso universitario del 
ser garantes en las prácticas cotidianas, desde lo micro de la vida doméstica en la 

conferencias u oficinas, pasando por el entendimiento entre expresiones 
culturales, científicas y humanas, con la necesaria reflexión acerca del ser social v político, hasta 
el en escenarios de exclusión social para promover alternativas de inclusión necesaria . 

de docencia, investigación v proyección que debe empezar a ofrecer evidencias de 
incluyente, humana y en desarrollo. 

la veeduría la al proceso de 
!a ampliación de plazos en el vencimiento de 

el cumplimiento la de 

dificultades cuando hubo de hacerse llamados a la corrección varias 
noticias, por imprecisiones u al cubrimiento del conflicto Se cree 

y Transformación 



el trabajó que se adelantó se noticia responsablemente, pudo 
a la población en medio del conflicto 

DE LOS PROGR/l.MAS SOCIALES CON 

'1 DE LOS ACTORES ARMADOS. 

La intención de los actores de 
comunitarias. 

• El riesgo 

DE LA COMUNIDAD. 

la 

DE LAS INSTITUCIONES 

la 

Er~ MEDIO DEL cm~FUCTO, 

el a 

Los celos y protagonismos las instituciones, sus prioridades 
al trabajo conjunto centrado en la problemática de las 

se 

la universidad, si bien se está en el empeño de construir una política clara y coherente de 
proyección social, persiste la desarticulación de algunas unidades académicas que siguen 
centrando su proyección social en los intereses de aprendizaje y por períodos académicos~ 

DEL 

Las campañas /denuncie! que hacen del otro un potencial enemigo, efecto que desmorona 
la confianza, condición psicosocial básica la construcción del lazo social, núcleo del tejido. 

rnl"'C:lC'r\C' de reubicación son largo plazo y están atravesados por diferentes períodos 
nralrr•r·ln administrativo la y las alcaldías; ello implica procesos de 

ra':lli"'fln"\nrl':lf'lr'n a presupuestos, entidades. 

con escasas excepciones, que 
los comunitarios. 

servicios públicos, en unos 
municipaL lo que representa un obstáculo, dada la 

.-.c.""''"nr-.c- cortos, los años dura una Alcaldía, 
los convenios y presupuestos requeridos; el caso 

de si con condiciones muy difíciles de cumplir en situación 
desplazamiento, como ocurre con la nueva política de subsidios y la prohibición 

en y en bloques de apartamentos. 



y 

Los retos que se han planteado son tanto políticos como psicosociales; porque se 
las raíces de la violencia en la desigualdad crónica, en los efectos de un conflicto 

armado prolongado cuyas transformaciones han fundamentalmente a la sociedad, en el 
debilitamiento de la legitimidad institucional con la consecuente emergencia de 

de socialización opuestas a la en una educación la obediencia 
autoridad suprema, para la 

otros nos digan lo tenemos 
con las causas, son del 

En el macro 
rn+r·n"\lirnr•n+... los discursos 

comprensiones 
María 

sociales y la defensa 

la experiencia concreta de 
al caos que generan los 

urgencias que se derivan de 
con motivo de la crisis de la presencia instituciones 
UPB y parroquias aledañas a la cuenca 
Cadena la vida' consi.stente en realizar una r"ll"f"IJr!l"':ll"n':li"'B()n oni"r.rm-:~cl"l\l':l 

en los medios de comunicación en 
defensoras de los derechos humanos, en la que se 

de las personas que viven en los barrios de Medeilín 
propuesta sigue vigente y creemos que puede funcionar. 

civil que motive hacia el compromiso con la vida de estas personas 
y contenga a los violentos en sus abusos a civiles. 

e investigación de las ciencias sociales en la construcción de 
sobre los conflictos armados urbanos y la población civil 

en contra de los abusos grupos armados. 
conflicto diferentes a 

comunitarias. Iglesia, 
armada, para se respete su 

intereses de los grupos armados. 

.,,.,,.,,-..,,., a los Derechos con nrn·tof"I'Dnn lonsi·arn'l 

vividas son: 

frágiles vínculos 
sin por la escuela, 

de la casa, familias para la ciudad se 
oficios domésticos. 

por la de alternativas, el incremento de su actividad 
a los grupos armados, la drogadicción desde niños. 

con los desplazados, empezar por recorrer la ciudad, quitar 
el miedo a lo urbano, reconocer sus símbolos: Los adultos no la conocen, los niños sólo 
conocen en cantar o pedir, los indígenas los ascensores, 

de Transformación 1 



los campesinos temen hablar y salir, los del rebusque no 
les quitan sus carretas o cajetillas. Van y vienen a pié 
ellos la imagen espacial de barrio, comuna y'"'''""~· .... '-'· 

el maltrato de 
empleo. Es 

Revisar los efectos de la política de seguridad ciudadana: idenuncie!, que puede estar 
generando una ciudad panóptica, donde los otros son presuntos enemigos, se cree 
que el otro es un ojo me mira. Si esto es del 
social, de la confianza en el otro, de caerse en el 
individualismo, el encierro y el silencio como carta 

rehacer proyecto 
consenso, reconstrucción 

El Programa Social 
hacerlo es necesario 
desplazada apenas 

conflictos, 
más amable, más 

un modelo construido 
expresiones, en donde la 
y, la solidaridad, no sea un 

Después de estos años en Vallejuelos se corroboran 
nuestro trabajo allí: 

con las que se 

• Se cree en la capacidad las comunidades para producir desarrollo; 
trabajando, teniendo claro, corno lo expresara Hernán Henao, volver a vivir la 
de construir el futuro no es tarea fácil. 

No puede convertirse al desplazado en artificio de esperanza. La verdadera esperanza debe 
surgir después que el dolor brote v se elabore el duelo, que el desarraigo encuentre otros 
lazos con el entorno y que de nuevo surja la producción simbólica que alimenta las identidades 
perdidas y las relaciones sociales truncadas por la lógica de la inequidad y de la guerra. 

Todavía no se sabe cuál es la mejor acción a emprender, no se pueden calcular los efectos de 
permanecer donde están dándose enfrentamientos armados, no se sabe quiénes siguen 
empeñados en acompañar estas comunidades permaneciendo del lado de la vida, pero se sabe 
que juntos pueden encontrarse alternativas que mitiguen y prevengan la muerte, el desplazamiento, 
la ansiedad y la angustia familias enteras, los síntomas de gran malestar psíquico y social, el 
rln+,,..,n.-..-.n de la voluntad de en las organizaciones comunitarias, el terror y la desesperanza 

todos hemos observado. 



o 
dominante, 
conserJar relevancia después 

social. Muchas 
son 

..... f"'l"'ll"'lnlt:H' sobre UlHAl•"U 

por motivos 
ser factores coyunturales que detonan la 

la conducta de los contendientes agudiza o los mitiga 

importantes a es el conflicto dominante. 
por los intereses en juego, su extensión, formas 

Mientras más prolongado sea el conflicto 
sus en la socíedad; sus formas lucha pueden 

se haya extinto. 

* Ponencia para el Seminario internacional sobre coriflictividades urbanas, Medellín, septiembre 2004. Los criterios sustentados 
son responsabilidad exclusiva del autor. 
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Cuando cambia alguna condición en la sociedad,. se modifican sus conflictos. El, hasta 
entonces, conflicto dominante pierde centralidad social; aunque ello puede ser insuficiente para 
ponerle fin a corto plazo. 

Al ser distintos los conflictos se necesitan nuevas configuraciones institucionales, un nuevo 
software relacional para procesarlos. 

Guatemala pasa por una transición de esta fndole. El nrn'l.rti'Tln 

aniversario de la firma de la paz con la que se fin al conflicto 
desde 1960. ¿cómo cambió la conflictividad LQué 
urbanitas, con ella? 

del proscrito partido comunista, 
guerrilla. Divisiones y la 
a su derrota a fines de 

a 
a la ilegal tarea de perseguir a sus 

En la ciudad de Guatemala, el principal núcleo urbano del país, se concentraba la v~.~ ............. ,u. 

política, en lucha por espacios en el sistema institucional que asediada por las de seguridad 
y grupos paramilitares, cuyas rutinas incluían las prácticas del secuestro, la tortura y el asesinato. 
A pesar la violencia represiva, el movimiento social se desarrollo en paralelo con los procesos 
industrialización y crecimiento urbano de los sesenta y setenta. Protestas y 
convirtieron en el modo de obtener reivindicaciones Estado y del Comandos 
urbanos realizaban actividades propaganda, y 
mientras sus cuadros pugnaban por el control los movimientos 

El escenario estaba puesto. El conflicto armado llegó al paroxismo entre 1 
con una severa crisis económica. Aislado internacionalmente, por violar los 
incapaz de contener a la oposición, el régimen intensificó !a guerra sucia con una 
exterminio de líderes políticos y sociales .. en zonas urbanas y pasó de la violencia 

presencia insurgente. Desde allí, la guerrilla alentada 
1"\"l"f"lr~C""''"::C' insurrecciona!es que terminaron en desastres. Control 

la conseguirlo. Se vaiió del recurso 
o potenciales y en e~ área añadió el uso 

civil (PAC) bajo su mano. 
sus comunidades, la mayoría sólo 

la distribución étnica establecida 
siglo XIX. Comisión para el 

1982 se perpetraron 



1 

guión una VV\JIVU<..OU 

empecinaron en monopolizar la uv~•uuv•v• 

Mientras las élites ,_, ......... """' negociaciones y nuevos 
conflictivos en las agendas de el la 
se debate con el síndrome 

bancos y al secuestro con 
electoral hace sospechar que nvll'•+nn 

11"1"\n'l'"lnnlni"l'\<" del militar. 

de la emigración a Norteamérica es el 
como m aras, irrumpieron en la escena 

a la provincia y 
Una es la mara 
salvadoreños. 

vUUHUI. y realizan actividades 
ser estigmatizadas por la .JUvivU( . .H.JI 

que no haya espacios y padece la 

se 

la contra insurgencia y no para proteger a la 
IU\.•IIIIUL~U la o toman parte en 

administración just1c1a la impunidad criminal. En estas 
común, organizada y transnacional, implican un nuevo conflicto 

porque es la transgresión normas establecidas en ia 
internamente por códigos inciertos la gente. 

se pueden 
al agresor 

la lógica carcelaria, las 
frecuente en zonas 

va desde la de la comunidad, 
se esté utilizando saldar nnn·l-lot">-1-.n .... nr, ...... ,.,.,., ... ,, .... ,., 

y la 
... ",-~-'"''""'"~~" en 2003 a solicitud 

avances en la reforma y 
la convivencia pacífica y el desarrollo 

y 

se reproduce y cambia a través 
tanto la los 

y potencialidades de autoaprendizaje. Dichos procesos 
en la escuela una agencia específica, pero no se circunscriben a ella, sino 

y los otros ámbitos en los que las personas entablan 



De esa premisa se deriva el ni':llnírO'lll'"niOn·tn realizar 
vU~Av'UUVV como con la sociedad civil. 

desarrolla tres 
participativa y 

la línea innovación curricular el está 
didáctica. Para el efecto están en curso acciones. 
programa Salvemos el primer grado que impulsa el Ministerio 
mejorar el aprendizaje de la niñez en 
valores y evaluación educativa. trabaja con 
promover cambios actitudinales y capacitar a los en 

la formación en valores. segunda acción es el proyecto 
la del •-nnsarnn 

la 

inventario las acciones realizadas o comentadas los entrevistados demuestra 
manera la IJVIJ ..... 'IJ.V, espera con que sean el Estado o terceras 

1 
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les resuelvan los problemas de inseguridad. Y embargo, existe una cierta resignación, 
de una gran frustración por las falencias sistémicas que obstaculizan la búsqueda respuestas 
colectivas. Estas falencias entre vecinos una profunda sensación de 

instrumento que, para muchos, no 
de un encuentro con los 
entonces, la gente prefiere I.JUII<.41 vi.J 

explicada desde la mala 
ahí les importa un comino lo 
económico: "Ese policía que 
desayuno, para el almuerzo y voz ¡.JUIJU''""' 

complicidad del aparato con el crimen organizado: 
de altos mandos están inmersos en la U'-'ll''""~,~....,,, ..... ,u 

La falta de protección por la Policía también conlleva una 
vulnerabilidad en aquellas vV!'~IviVU a la Honlnnl"',l-:1 

comenta ella 
fueron violados por el marido: " .. " a la 
salido el hombre arresto-, y 
no meterse en los asuntos ajenos: 

van a y cualquier rato te 

A veces hacen ··'"'"'"'~ .. ,....,,...~. 
a los pobladores organizarse 
Una educadora Valle 1-!nrrnn,,,._ 

muchos los dueños han Plrl,.,r#Yrn,.-,rlr\ 

a un ratero. 

La desconfianza que muestran los entrevistados hacia la Policía no es menor para el 
de Justicia y sus operadores, cuya es percibida como dependiente 

el delincuente se cuatro, cinco profesionales pero para un 
no n1 

Código Procedimiento Penal (en 
ha aumentado: leyes empeorado en vez 

la delincuencia ha llegado a crecer". mencionan dos motivos, 
UUoJ'I..tU\.;UU de una administración la Justicia que 

ver con el control más estricto a procedimientos 
de llegar ahí a la Comisaría, ahora ya no se 

relacionado con los legales la 
,,. .. ~~..,,..,.,.,"",.., ... un caso. Todos libres". 

dirigentes locales. El caso de la venta 
debido ser los años cuando la coca 

, con que la gente es humilde, vendían un lote a dos, tres 
rH<JU/UIU1 con los arquitectos, los mismos dirigentes se a 

que la situación persiste debido a la complicidad 



con estructuras del aparato estatal: "Los dirigentes están siendo elegidos a dedo. No dejan aqur 
[surgir] líderes jóvenes, a los muchachos los amenazan". 

De las múltiples iniciativas de vigilancia comunitaria surgieron a partir del 2001 con el 
apoyo de la Municipalidad, pocas funcionado aunque sea un de meses. Por un lado, el 
mismo abuso de poder ya actuó como un el 
señora, a su hijo, a su sobrino, 
Pero en muchos casos, los IJU!..IIUUUI 

autoridades desde~s 

pocas conocen los 

Existe conciencia sobre 
eficiencia: "Querían matar a un muchacho la gente se 
metido en sus casas y no ha salir". hay escepticismo 
este instrumento: "Esas cosas se han solucionado en la Cancha [pero] en 
lugares a/ejaditos van a robar". 

estuvo en manos la turba, de nada sirvieron súplicas 
sus hermanos lo liberen enojo la gente. De acuerdo al relato 

se hallaban en estado de ebriedad debido a el hecho ocurrió cerca 
vecinos llevó a que los instigadores de/linchamiento amarren al 
sus extremidades superiores y el cuello con alambres. Una vez 

lo y ladrillos. ferocidad de los 
al muchacho en presencia 

características 

II"H"u.,,nnn rru lr'Y.,T"\f"' veces. lf Sin nmlh.-.rt"U"\ 

linchamientos, aunque se emotivo del momento, a 
r<l'ln\llrTinnrlnC'o en un verdadero ajusticiamiento de las 

este proceso se utilice gasolina y fuego quemar. en vida o 
muerto, al existe la premeditación: por eso el linchamiento, pues 
porque siempre andan amenazando, o vuelven al mismo lugar y hacen más fechorías". 

Un testimonio de Villa Sebastián Pagador señala a las mujeres corno las autoras principales 
los linchamientos de su 'f\ eso de las diez, once de la mañana, están las mujeres, 

niños también están; son los proveedores de piedras los niños". Hay referencias a un posible 

y de 
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factor cultural: ':41/á en Primero mayo, son Achacachi, si vas a no 
pasas, te matan y te comen". 

Estas referencias a la vez establecen un supuesto vínculo directo del linchamiento con la 
Justicia Comunitaria: es una tradición .. , 
ellos han buscado una manera 
linchamiento". Sin ser acompañada 
Comunitaria ha ,.,.,,.,.,. ... ~, ..... "'1"' ...... ,., .• ,.., .......... 

manera ofrece un halo 
Penal dice que está autorizada 
la justicia de esas leyes~ 
representantes del Estado que contribuir a la 
". . . lo entregamos a la Policía, y en esa ocasión 
no lo mataron? Nosotros con éste va no podemos 

En 

como .... u UUL<..J~U 

calma, 

comentar los 
sido presentados por los 
éstos no están dirigidos a resolver los nrnlhlnr-n,.., ... 

Estado se va a ir a los efectos y los efectos le plantear esas propuestas". 

Sin embargo, amplios sectores de la sociedad aceptan nociones 11"\l.-. .. ,+n ..... r! .. " 

poder político que son reproducidas más por los medios comunicación. 
definición estrecha de la Seguridad Ciudadana dirigida a eliminar la 
marginal y la violencia que ésta genera. Se trata una visión absolutista que habla de la 
de la delincuencia, que además se asienta en una suposición falsa: lucha de 

Casos 

ia noción de un enemigo interno, es el 
para discriminarlo, despersonalizarlo y cosificarlo, 

al resto de la sociedad. 

Transformación 

comentarios vinculan 
como a la necesidad 



De las muchas críticas de los entrevistados dirigidas a los ámbitos del Estado surgen 
propuestas concretas para mejorar su funcionamiento. Algunas ideas son 
específicamente. A nivel de los barrios, los vecinos reclaman espacios públicos y "escuelas 
de deportes, de arte y tantas otras cosas". Los jóvenes reclaman su participación activa en 
actividades y decisiones del municipio. En un nivel superior, la primera necesidad que surge con 
fuerza es "implementar políticas sociales que puedan defendernos de esta masa delincuencia", 
en particular se menciona el trabajo, también para los delincuentes: "Hacerles trabajar que 
tengan que estar bien rehabilitados". Se transparencia sobre el de 
estatales, en particular la Policía, "Como población no conocemos lo pasa con la Policía': e 
influencia en su destino, "Que la Policía y la Justicia cumplan su es parte nuestra 
responsabilidad". 

Septiembre de 2004 



tan en serio en la Municipalidad este delicado asunto; hoy la 
planes estratégicos y operativos, un observatorio 

'"'"'~-'''"''"'''-'IIL'UUU del Concejo una Dirección 
un Consejo de Seguridad. 

tanto a la Policía, que ha los más 
hecho de un helicóptero, camionetas, 

comunicación, instalación de 
para emergencias, para citar los más 

a demás instituciones por la 
llevar estos servicios lo más cerca del ciudadano; casas de 

de Transformación 



protección para personas víctimas del maltrato intrafamiliar; sistemas de protección a grupos 
vulnerables, entre otros de los proyectos implementados. 

Pero, lo más importante, la participación ciudadana con policía comunitaria, sistemas de 
alarmas comunitarias, organizaciones barriales, cursos de capacitación para líderes y ciudadanía 
en general; en fin, apoyo a la comunicad para que pueda ser par1e de la solución de este terrible 
azote que afecta a la humanidad entera a de siglo. 

Lo 'importante de las políticas de seguridad vigentes es la comprensión caba~ la 
seguridad es un problema de todos y que todos deben ser parte de la solución; por eso, con el 
apoyo de las Naciones Unidas, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Medellín y de 
expertos de diversas partes del mundo, se ha establecido un pacto por la que 
compromete a todos los quiteños y quiteñas a ser parte de esta lucha 
quienes atentan en contra paz y convivencia solidaria. Este es un ejemplo lo que se puede 
lograr con la participación cívica de instituciones y personas dispuestas a sumar 
evitar confrontaciones por el protagonismo y a actuar enérgicamente mejorar la 
vida en la ciudad. 

Han quedado atrás los días en que las instituciones públicas respondían 
propia lógica de funcionamiento, su gestión problemas y su de 
seguridad ciudadana no incumbe exclusivamente a la Polída l\l.-.r,.,.,..,,"'. 

del fenómeno ha hecho que los 
Sin un trabajo común frente a la 
hacer y los resultados no satisfarán a 
público vigente. 

El Municipio Distrito Metropolitano 
papel de facilitador y coordinador de esfuerzos tanto públicos como 
ejecutar un Plan Estratégico consensuado con los actores de la 
de Quito, DMQ; a la vez que se fortalece y complementa el plan ha venido '-'1'-''-···ULUI 

la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Corposeguridad. Para 
se apoya sobre la normativa vigente relativa al control de la violencia siguiente que lo 
intervenir: 

Constitución Política del Estado de Ecuador (Artículos 228 y 230) 

• Ordenanza que crea la Tasa de Seguridad 

Ordenanza que establece las políticas tendientes a e!Tadicar la violencia lntrafamiliar y 
género en el OMQ 

Ordenanza de profesionalización de la Policía Metropolitana. 

Resolución de Regulación de horarios de funcionamiento de actividades comerciales 
que expenden bebidas alcohólicas. 

A finales. del 2002 el MOMO se firmó un Convenio de Cooperación Técnica con la OPS para 
facilitar el intercambi(J de experiencias entre los Municipios de Quito y Bogotá, con la finalidad de 
lograr la transferencia de conocimientos permitan la construcción de la política pública relativa 
a seguridad y convivencia ciudadana en su circunscripción geográfica. Producto de este proceso 
se propuso la crea,cíón del Observatorio Metropolitano para la Seguridad y se conocieron los 
programas y proyectos de dos ciudades. 

En el 2003, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), y su 
proyecto de Gobernabilidad Local se firmó una asistencia preparatoria con la finalidad de continuar 
el proceso con la cooperación de la OPS y consolidar la política pública en seguridad en el 

2. 

3. 

4. Control de la 

5. 

el de Seguridad DMQ con la participación de los actores del 

se realizó un taller Análisis de la Situación de Seguridad 
y se trabajó en Mesas Discusión Temática a lo 

funcionarios diferentes áreas 

una u otra manera están 
colectivo se 

género y maltrato infantíl 

,,._H'-'"" a lo largo de tres sesiones específicas y una plenaria. 
la y los proyectos se presentan a 

del en dichas mesas. priorización de 
actores. A estos ejes se añadieron dos sugeridos 

indigentes) 

específicos a y mediano 

'"""J"\,..r''"'"' se realizó un acercamiento con otras 
Sistema Seguridad para el tales el 

1 !vlimsterio de Gobierno, Intendencia de la Provincia de Pichincha, Po licia Nacional y sus diferentes ramas, Ministerio Público, 
Defensa Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar Social entre otras. 

2 Marcha Blanca, AVISE, etc. 

y 
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la Corte Superior de Justicia y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social que manifestaron su 
profundo interés por participar este pacto aportando con los proyectos que son inherentes 
su misión organizaciona!; además dejar planteada la necesidad de continuar trabajando en 
coordinación para formular los proyectos permitan fortalecer v consolidar el Sistema 
Metropolitano de Seguridad donde la ciudadanía es el eslabón que cierra el círculo. 

El desarrollo de las Políticas Públicas en Seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito 
como principios la corresponsabilidad, equidad e inclusión y se conforma por pilares fundamentales 
como el desarrollo de capacidades, la reacción de oportunidades, el ejercicio de la 
construcción de ciudadanía. 

visión estratégica para el 

Sistema de Seguridad y 
consolida y actúa coordinadamente 

los índices de violencia, 
mínimos, ejecutando acciones y 

a prevenir y enfrentar las amenazas. La 
municipios del país y otros la 

Las políticas públicas planteadas se a 

1. Propender alcanzar el 

2. Alcanzar y ajustar el la 

de Quito 

Y ~a 
3. Realizar la Gestión de la y Comunicación Oficial 

4. Adelantar el Fortalecimiento Institucional 

5. Hacer esfuerzos importantes en Promoción de Cultura Ciudadana. 

6. Trabajar en la Prevención la Accidentalidad Vial. 

7. Recuperar el Espacio Público. 

8. Descentralizar de la Administración de Justicia. 

3 Varios Autores, "Pacto por la Seguridad en el DMQ", Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección de Seguridad, 
Mayo del 2.004, Pág. 35 

Políticas Públicas 

9. Brindar "l"nn•'"'•nn a los Grupos Vulnerables. 

10. Prevención y Atención a la Violencia lntrafamiliar, de Género y al 
Maltrato Infantil. 

11. en wnh•"'h''1 '"~"'lt''lnn y Reinserción Social. 

'J J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ciudadana con la participación y financiera de 
y Convivencia Ciudadana, está ejecutando una de 

nnlii"lr"''lC' públicas que en el marco de un proceso participativo 
nnn~nn•:H.' representantes la sociedad civil hacen seguridad 

sustancialmente los índices de en el Distrito y 
mencionarse 

y medioambiente- que es la expresión el 

y 

manera que mejore su desempeño en las labores 

Transformación 



9. En cuanto a la Recuperación Espacios la 
espacio físico, esta Dirección con las distintas Instituciones 
han implementado los proyectos: Recuperacíón en el Histórico y en 
la finalidad de reducir el índice delincuencia!, y a punto tu casa, cuyo 
que las fachadas de las casas tengan un mejor ornamento. 

1 O. En el tema de Descentralización la Administración 
de Equidad y Justicia (CEMEJ), en el norte y sur 
Corposeguridad, Fiscalía, Nacional y Dirección 
ciudadanía pueda denunciar actos de otros. 

11. Se tiene previsto '-'1'-'""'u''""' 

dirigidos a solucionar en forma efectiva su condición 

12. la prevención y 
previsto ...... '-'..., ..... u. 

y 

3. ver con la rehabilitación y reinserción social 
'"'""'~'"·'"''"'if"H' del Distrito, en la uv~'UIUIU'~.§UU 

esta la manera como se en ei 
Quito. 

Como pandillas, mendigos, alcohólicos, niños/as maltratadas, niños/as de la caBe, ancianos, mendigos, 

específico de las realidades 
en un tema central 

pa11e de las agendas 
derrmcrático, al 

Paraná, cuenta con un millón setecientos mil habitantes, 

está 
los municipios que hacen parte de la 

cuadrados y es polo de desarrollo un conjunto 
,,...,. .. ~.,...,.,,.,,.,T.,,n.-. de Curitiba 

por la cercanía al polo. 
presentan el mismo desbordamiento urbano 

·------------------------·------

MARJUA ISFER RAVANELLO. Designer. Miembro del Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba 
IPPUC. Magíster en Dirección y Gestión Pública Local. 
Consultora en Planeamiento Urbano y Gestión Local. 

2 Seguridad Ciudadana y Gestión Local -Sismond, Ana Rosai 



de Curitiba. Según los datos de 1996, Curitiba acomodaba en su perímetro urbano 60,68% de los 
habitantes da RMC3

. 

La mancha urbana casi continua, formada por Curitiba y sus municipios vecinos, absorbe 
89,69% de la población de la RMC, cerca de dos millones ciento sesentas mil de habitantes4

. 

En la década de 1970, cuando el planea miento urbano en el país -Brasil- tenía la perspectiva 
de ser un instrumento fundamental para revertir el caos en que vivían la mayoría de las capitales 
brasileras, Curitiba tenía ya un Plan Director5

, que presentaba mecanismos que disciplinaban y 
organizaban el proceso urbanístico y tenían como objetivo mejorar la calidad de vida la población. 

No obstante, con el paso del tiempo las inversiones públicas provocaron el aumento 
precio del suelo, haciéndolo inaccesible a la población con ingresos. Esta franja desfavorecida 
de la población pasó a ocupar áreas periféricas la ciudad, inadecuadas !a 
áreas que eran bien humedales o destinados a protección ambiental. 

La ocupación se caracterizó como un desvío directrices y objetivos 
del planeamiento urbano. entonces, tuvo que adaptarse a la nueva 
incorporó áreas verdes a la parques, ciclo áreas especiales 
descentralizó la administración integró servicios públicos a la Región 
continúa en un proceso de la nueva a través la reformulación 
el nuevo Plan Director, cuyos , documento ruta 
ciudad. 

creciente presenta 
La capacidad de construcción 
básicas la población 

ocasiona el surgimiento 

contener ese crecimiento no 
tiempo, mediante instrumentos de 

en la u!U\.AUU. 

Con el crecimiento de la población en las ciudades, surgieron problemas que 
preocupación de los gobiernos en últimas décadas. El 

3 instrumento de Planejamento e Gestao Urbana- IPPUC 1 !PEA- Curitiba 2002 
4 IBGE - censo demográfico 2000. 
5 Entiéndase como Estatuto de Usos del suelo, parte del Plan de Desarrollo 
6 Instrumentos de Gestao e Planejamento Urbano- serie gestao do uso do solo disfun<;:oes do crescim1cnto urbano. IPPUC 1 

IPEA- Brasília 2002 

Políticas Públicas 

y 

y el 

7 Linhao do Ernprego - Supervisao de Inforrna~oes 1 IPPUC 2004 



de en 

y riesgo y 

de preservación del 

y regularización de lotes. 
l"'l<"'l"...,.t"\lt"\,.,11"1-:IC" tres rtl""l,nlil:l.C' OC:<'I'II""l'I"OI"'IB':IC'" 

1. 

3. 

COLABORATIVO 

en 

es es 
corresponsable en la decisión y ,_, .............. "' ..... , 

8 Participación = decisiones compartidas = modelo colaborativo 
9 Linhíio do Emprego - Supervisao de Informa<;oes 1 IPPUC 2004 

y 
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cuencas 

a) 

y 



1 

complejos lagunares más importantes país, además constituyen importantes corredores 
fluviales de comunicación con las estribaciones de la SNSM, el río Magdalena y el 
Departamento del Atlántico. 

e) Los ríos y arroyos que vierten sus aguas a la Ciénaga y esta a su vez al río Magdalena, dentro 
de esta cuenca se encuentra la Depresión Momposina, que se extiende de la ciénaga 
Zapatosa hasta el delta río un colectora grandes afluentes la 
confluencia de los ríos Cauca, San Jorge y Cesar. 

d) La cuenca del río Ariguaní, de! Cesar a través del cual se v• .. HU!UI''·"'"''"' 

una importante conectividad con la Serranía del Perija y en la se encuentra la 
Zapatosa que desemboca al las centrales de los 
de Magdalena y Cesar y 
país. 

Adicionalmente, el Departamento del '"'U'-IUUI\JI 

atractivos turísticos, riquezas 

Se destaca entre ellos, la 
importante del planeta 

perpetuas a 5 .. 800 metros 
ancestral e histórica de pueblos 
los Chimilas asentados en el 
Chivolo y Pivijay, además se 

De igual manera la Sierra conserva 
y >IIJVLIUn.Jv 

rltV"'!>.tn>rr"\<' ecosistemas rH"<i"r'"li"r>t.., 

patrimonio cultural, histórico y 
además se interconecta a través 
caen al complejo 
declarado igualmente 

Junto a lo anterior, la infraestructura 
hacia la Costa Norte, el ferrocarril la 
minas del Cerrejón para ser a los 
conecta en su último tramo el centro del país con la Costa 
ensenadas en la vertiente norte la Sierra en la acceso 
terrestre a Venezuela y marítimo a Centroamérica y Norteamérica, !a infraestructura 
vial, fluvial y marítima hacia el resto de los departamentos la Costa Norte, el y 
Noroccidente del país le agregan al territorío del un valor y estratégico en 
lo económico y militar de trascendental importancia para su desarrollo regional, pero así mismo 
para mantener el equilibrio o contrapeso estratégico en el desenlace del conflicto armado interno 
en el mediano y largo plazo. 

conflictos 

el 

e 

Transformación 



y el 

1 



actores armados: 
manera diferencial a la 

de 

a 



que recorre el El terrorismo, 

Magdalena 
imponer su proyecto a 

lesa humanidad contra la nnhl"''"'""'"' 

sectores del ejército y !a 

El territorio 

nvi-r, ... ,..,... y centro del país a 
ingreso 

grupos de autodefensa en 
u .............. ,., Giralda localizadas en la 

de la troncal del Caribe que une a 
extorsiones y secuestros la 
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Lo antes dicho, explica la 
población, la apropiación de 

las rentas y presupuestos 
correlación y desequilibrio 
los colombianos. 

disputa por el control, dominio y hegemonía la región, la 
ilegales, el control de la institucionalidad pública, !a vHU\J'LdVI 

"'"''"'''-''""""'o departamentales, el papel estratégico 
en el desenlace del conflicto armado interno que 

La presencia de las fuerzas guerrilleras y configuran 
representación. ocupación y geográfica: 

19, la 

el 

conflictos 

social y el control que la guerrilla tuvo 
comunica a Santa Marta con Valledupar, 

exportación l H'éll'",'élnn 

1 



Departamento, conoció 
la población civil de 

de los municipios 
por los 

innumerables ,..,.¡.,..,,.. ... , .... ,., 

son capaces los 
'"''"'"''"'"'"" la '"'"""""'""'"' ,..,...,..,,"~"'•,...",..,r.-.'t.""''~"'~ 



en 

1 



e 
..... ,.., .. 'l",,.,., ..... ,..,r .. rtn o exclusión, en una ,..,..,....., ... ,.,-tt"lr'\1"\i"'ll 

en 

!El equipo del Centro Mediación y Resolución de Conflictos está conformado de ~;;., siguiente manera: HERNANDO ROLDAN 
SALAS, Director; AoRIANA MARÍA RoDRíGUEZ ÜONZÁLEZ, Unidad De Seguimiento Y Evaluación; ÜERARDO V ÁSQUEZ ARENAS, 
Coordinador de Mediación; DENlS SIERRA URREGO, Pedagogía E Investigación; MARCELA MARÍA VERGARA ARIAS, Secretaría 
Político Administrativa; FRANcrsco JosÉ SALDARRIAGA, Unidad de Mediación; LYz DoRANCY ÜIRALDO YEPES, Pedagogía e 
investigación; SANDRA MILENA PUERTA, Comunicación, MÓNICA MARÍA VERGARA ARIAS, Asistente Contable, CAROLINA AcOSTA, 
Diseño Gráfico. 

y 



1 



espacios mediatorios o 
son el doméstico 1 

en el conflicto 

2. de afectividad por las 
relaciones de amistad 

de familia y figuras 
autoridad (padre, madre u otros) 

Amigos y familiares cercanos 

Auto-regulación 

~--------------------+-------------------------4-----------~ 
3. lnstitucionalidad social Conciliadores en equidad, jueces de paz, 

4. lnstitucionalidad estatal 

5. Coercitiva, Violenta. 

líderes comunitarios 

ICBF, comisarías de 
y otros. 

Actores armados 

costumbres, creencias y 
del familiar. 

estos actores 

de trabajo, líderes comunitarios, 
centros de conciliación, Juntas de Acción Comunal. 

-~~-~---Autoridades judiciales, Inspecciones de Policía, 
administración municipal. Hetera-regulación 

Milicias, bandas, o paramilitares .. 



1 

contradicción y de antagonismo, como 
sociales en búsqueda de un mejor futuro. 

identificar el de los actores en la definición política 
la organización social o desde la intervención 

la fuerza, otros desde la legitimidad y 

'ir,. ... c,r.rn~rllnl,... ......... entre lo lo 
ii'"nll'"\,..,.f"'íl"<~n otros ámbitos como el ámbito UUUII\.JU 

justicia presentes en los 

sociales,consejos 

laboratorios paz 
Hetera-regulación 



cuanto a la manifestación conflicto urbano, éste se 
territorial a escala local. En este sentido, la regulación de los conflictos estarfa la 
construcción de espacios mediatorios de planeación, en donde se permita decidir sobre los conflictos 

apropiación, producción y consumo del territorio, sentando bases respeto los rtl'l.lrl"'\l"'hl"\('\ 

y, a la todos y 

son 

y 



1 conflictos 

la 

a 
y 



en 
y prepositiva encontrar 
construir ciudadanía. 
culturales y la inclusión 

una 

con: 

un nuevo 

de Paz Urbano, porque factores 
política no avance al ritmo U\.1\J'vU\.AV 

por ejemplo, de un fragmentado que 
un acuerdo político de firmado y que sólo 

ejecutivo; una empresa discriminadora, 
con su papel facilitador la 

la dejación de las armas; una <.JUvlvUt..H.I 

del proceso. 

del 

'"'IJ'""'"''-'"" en el Bloque Cacique Nutibara. grupo 
... ..., ... .., ... '!", ..... ""'"'nn, .... l como las 
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Un hecho importante 
embargo, como ya 
acompañamiento, veeduría y 

QUÉ SIRVIERON ESTOS PROCESOS: 

no recuperó las zonas 
los acuerdos y nuevos 

se sistematizaron las nvnnnl"' ............ "lt" de 
mismas. 

en 

al 

procesos y 

estos 

en 

organizaciones 
v...J!J'Uvi\..JVI dejados. 

se el 

y 

la 

no no se la a la 

política de paz Estado y 



no pudo 
política del Ministerio 

el proceso. Tampoco se 
el desconocimiento que hizo 

tanto, el Bloque Cacique 
en las comunas de Medellín y 

de de Acción 

la 
le reconoce al 

ie reconoce a este el 

social y 
Locales y en 

U.l..U..I!..!J...I.'I...J..u.v de , .... ,....,nTI1f"'rruc-

Lü SOCit-\L: 

la Convwencia generó algunas obras de beneficio 
;"V);'"''""'"'"' terminaron siendo incumplidas y las que se realizaron nunca se 

hechas por los acuerdos .. 

sociales, la reinserción de las Milicias fue de carácter netamente individual 
y no proOUJO en las zonas que tenían bajo su control. 

• 

El acuerdo con el no contempló obras físicas para las comunidades donde hacia 
Corpades, la participación empresarial, el desarrollo de 

viuuuu, la participación en la vida pública y el desarrollo de la propuesta 
........ "'"',.,.," resultados de impacto social que trascienden el simple hecho de 

Olornnln un puente o un edificio comunitario. 

no Agresión generaron expectativas y algunos proyectos para la comunidad, 
programa hizo fracasar la construcción de las redes 

a la comunidad y a ésta con la Administración 

noviembre de 2003 con el BCN, apenas avanza y no se conoce 
en el acuerdo. 

............ n.-t.-..ni"o tener en siguientes 

la convivencia 

nniltlí''.l{' como 1 vvUH.UUU un 

tener un nuevo una nueva concepción antes 

+,-,-,.¡.,.,n;"r'ntn "''"'+Am•f'n al conflicto atacar las causas lo 

una nnru·.,-.t'"lri'"l al conflicto, en el marco de una política de 

tJUUIIvU~J coherentes y de largo aliento. 

la de orden público porque la actual no consulta realmente la 

y de 



• 
• y 

y 

i'r••:>'l-•'":11'"11"111'11ni'.n al f'nnthl"'tn 

y ¡. .. nJ<JifiUIIIUUUIJ\J 

.m ....... ,...," el 

y 



IL!CU . .!LV.JI )l 

se 
la por !o menos 

marcharon manera ininterrumpida durante 4 horas, 
a los Humanos y la participación de la sociedad 

'"''"''"' rln seguridad y objetivos. 

la Vida, como coordinadora e impulsora 
la en la marcó el desarrollo 

........ IJ''""'"'''"' respetado, y 
a 

al 



el mismo l"l'\n+onn nnrfn ....... ,..,.. ....... ,... .... ,..,,,......,...,. .. 

Semilleros de 

1 y 

.-.mh!n,..,..r.+'""' carcelaria en nuestro 
y el alto 

la formación en 
unas 3.000 familias 

ha merecido 
desarrollar 

cuya proporción 
hacinamiento 



1 

existente que se desarrolla en condiciones inhumanas, de corrupción y de actividad delictiva, 
desde las cárceles se sigue ejerciendo, la Iglesia ha puesto en marcha una vigorosa Pastoral 
Penitenciaria, que ha promovido desde Mesas por la paz en !os diferentes centros carcelarios, 
disminuyendo drásticamente los hechos violencia en el interior. pasando por el acompañamiento 
pastoral a centenares de personas privadas la libertad. La Pastoral Penitenciaria es uno de 
programas que ofrece servicios de evangelización en los Centros carcelarios, lidera procesos de 
sensibilización, toma de conciencia y prevención del delito, que motiven a personas, familias y 
organizaciones a cumplir el compromiso que tienen la Iglesia Católica. el estado y la Sociedad con 
las personas privadas de la libertad, 

El Movimiento Solidario Por la y el Desarme No matarás, creado y acompañado 
Pastoral Social, constituye en la la experiencias 
importantes de muchos jóvenes, escucha a! llamado 
realidad misma nos hace Dios a la violencia y a la de la Paz. El 
menos 500 jóvenes que hacen parte de este movimiento y otras expresiones 
acompañamos desde la Formación para la Convivencia, su crecimiento personal y 
como la proyección social van habla si de los se 
con una evangelización cercana al. sufrimiento del ser humano en nuestro contexto 

y 

De otra parte, la 
Jmanos. la Pastoral Social ha l"'nmnn:mrlu"~'"' 

a los derechos humanos es la 
da el ':ll"'nmn':lñ-:~miantn l"'rlnl"'ratn 

La Pastoral Social de Medellín se esfuerza ser testímonio la Iglesia preocupada los 
graves problemas sociales que al ser humano, privilegiado del amor de Dios. 
Especialmente claro es para la Pastoral responder al clamor se escucha desde el sufrimiento 
de los pobres y las víctimas de la Fruto de esta preocupación la en 
marcha programas y proyectos que contribuyen a la salidas a tales situaciones. 
Pastoral Social, en suma, quiere ser signo de una iglesia, que como la colombiana. camina en 
cada vez mayor sintonía con los signos de los tiempos. 

Experiencias de conflictos 

con en 

la IJUV\.PY.-.JhJ 

en 

a de la 



colombiano, Presbítero, Subdirector la Pastoral 
Justicia y Paz; y 

colombiano, Director del Departamento Centro de 
Pastoral Social de Medellín. 

y del Departamento 

Social, AECI-CIDEAL; Presentación 5 

LOué es y cómo surge la red andina de reflexión y acción sobre el conflicto urbano? 7 

Introducción 11 

vaunuiu L 

Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: el caso de la ciudad de Medellín 
en la década de los noventa 

y en Colombia 

¡a y labor La Diócesis de Barrancabermeja 

Legitimidad en la comuna. como actor soc1al y constructor de ideología 

v<.J.UIIbUiV 11. 

Armado Desde El Soc!al Valleiuelos ( 1998 -

acerca ae la 

,,::::. .... , !nr!~li en Cochabamba -

en 

posbé!ica en Guatemala 

"'"'1'"'hrw-:.+"""' en Curitiba 

- Rural en el Departamento 
a representantes del Estado 

1'"'+"""w·""'"'ém Los Conflictos: 
Conflictos ios Ámbitos Sociales 

Conflictos urbanos en Medellín y experiencias negociación política urbana 

La Pastoral Social Arquidiocesana y el Conflicto En Medel!ín 

17 

61 

71 

1 3 

1 9 

Breve reseña de autores 183 



de erratas 

1. 83. Se lee, en el la banda no actúa sólo en su lucha para ... 
Lo correcto es la banda no actúa sola ... 

2 129. Tercer Se lee: Nadie más convencido que el .Alcalde Ouito 
de la necesidad de luchar ésta sea una ciudad de paz ... 
Faltan los vocablos para que, debiendo Nadie más convencido que el Alcalde 
de Quito de la necesidad de luchar para que ésta sea una ciudad de paz ... 

3. Página 181. Párrafo 2. La presencia de la Pastoral Social en decenas de barrios de 
la ciudad no es existencialista ni paternalista. 
Lo correcto no es existencialista sino asistencialista. 
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