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Resumen 

Este artículo presenta hallazgos importantes con relación a dos proyectos 
de investigación, el primero relacionado con la Sistematización de 
Experiencias de Memoria Histórica y Memoria Colectiva Construida por 
Personas que Integran Organizaciones de Víctimas de los Municipios 
de Caldono Y Cajibio, Cauca, financiado mediante la Convocatoria 872 
de 2020 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional 
de Memoria. Y el segundo, relacionado con la documentación de las 
afectaciones psicosociales del conflicto armado, trauma cultural y efectos 
de la grupalidad curadora en organizaciones indígenas del pueblo nasa 
del norte del Cauca. Los dos proyectos, surgen en el marco de la justicia 
transicional derivada del reto que tiene Colombia en el marco de la 
implementación de los acuerdos de paz, tras su firma en 2016 con el grupo 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP). Como objetivos, las investigaciones buscaron dos propósitos, 
primero, sistematizar los procesos de memoria histórica y su relación con 
la memoria traumática gestada a partir de la experiencia de sufrimiento. 
Segundo, identificar los factores de éxito socio organizativo que han 
tenido estas comunidades para tramitar los efectos del conflicto armado y 
continuar con procesos económicos al interior de los territorios.

Metodológicamente hablando, se realizaron estudios de caso grupales con 
16 organizaciones y comunidades indígenas y campesinas. Se desarrolló un 
diseño narrativo fundamentado en dos fases, la aplicación de técnicas gru-
pales como cartografías sociales y grupos focales, y encuentros individuales 
con líderes y lideresas. La información se procesó mediante el análisis de 
contenido y de discurso utilizando el software ATLAS.ti, como apoyo. Como 
conclusiones, se identifica que existen efectos psicosociales derivados de la 
exposición sistemática al conflicto armado que concuerdan con la configu-
ración de una memoria traumática, que presenta afectaciones al lazo social, 
no obstante, coexisten también factores como la resiliencia, las iniciativas 
de valor agregado, las redes de apoyo y la resiliencia que soportan los facto-
res clave de desempeño socio-organizativo, que representa para las comuni-
dades, una posibilidad de tramitar su experiencia de sufrimiento.

Palabras claves: memoria traumática, resiliencia, lazo social, economía 
solidaria, gestión del conocimiento.
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Abstract

This article presents important findings in relation to two research proj-
ects, the first related to the systematization of historical memory expe-
riences and collective memory constructed by people who make up vic-
tims’ organizations in the municipalities of Caldono and Cajibio, Cauca. 
And the second, related to the documentation of the psychosocial effects 
of the armed conflict, cultural trauma and effects of the healing group in 
indigenous organizations of the Nasa people of northern Cauca. The two 
projects arise within the framework of transitional justice derived from 
the challenge that Colombia faces in the framework of the implementa-
tion of the peace agreements, after its signing in 2016 with the Revolution-
ary Armed Forces of Colombia – People’s Army (FARC-EP). As objectives, 
the research sought two purposes, first, to systematize the processes of 
historical memory and its relationship with the traumatic memory gen-
erated from the experience of suffering. Second, identify the socio-or-
ganizational success factors that these communities have had to process 
the effects of the armed conflict and continue with economic processes 
within the territories.

Methodologically, group case studies were carried out with 16 indigenous 
and peasant organizations and communities. A narrative design was de-
veloped based on two phases, the application of group techniques such 
as social cartographies and focus groups, and individual meetings with 
leaders. The information was processed through content and discourse 
analysis using Atlas ti software as support.
 
As conclusions, it is identified that there are psychosocial effects 
derived from systematic exposure to armed conflict that agree with the 
configuration of a traumatic memory, which presents effects on the 
social bond; however, factors such as resilience, value-added initiatives, 
the support networks and resilience that support the key factors of 
socio-organizational performance, which represent for communities a 
possibility of processing their experience of suffering.
 
Keywords: traumatic memory, resilience, social bond, solidarity 
economy, knowledge management.
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Introducción

En Colombia el conflicto armado interno se configura desde la década 
de los 50, involucrando a actores estatales y no estatales que dejaron 
afectaciones en la sociedad civil que construyen una memoria 
intergeneracional de los efectos psicológicos y sociales, similares a los 
encontrados en sociedades que vivieron el holocausto nazi (Londoño y 
Escallón, 2009). Estos efectos han permanecido en la memoria histórica 
y permanecen en el presente de las personas afectando sus modos de 
vida y los proyectos de vida colectivos. 
 
El departamento del Cauca ha sido epicentro de ataques militares 
debido a su conectividad con el pacífico colombiano, por su riqueza 
agroecológica, su biodiversidad, sus extensiones de tierras y la 
conectividad que favorece con el pacífico colombiano, lo que ha sido 
utilizado por los grupos armados para consolidar rutas de transporte 
para las economías ilegales (PNUD, 2021), generando confluencia 
de distintos actores armados legales e ilegales quienes disputan el 
control del territorial. En este contexto, las comunidades indígenas, 
campesinas y afrodescendientes intentan resistir a las presiones de 
todos los actores armados y consolidar formas de vida dignas, para sí 
mismos, sus familias y sus comunidades. colectivos.
 
En Colombia en 2024, 9.781.883 personas fueron reconocidas como vícti-
mas e incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV, 2024). En el mu-
nicipio de Caldono para el mismo año se registran 12.754 eventos y 3.952 
sujetos de atención, los hechos de mayor afectación son el desplazamiento 
forzado, los actos terroristas, las amenazas, los homicidios y la pérdida de 
bienes e inmuebles. En Cajibio, se reconocen 17.872 víctimas de ocurren-
cia, siendo el hecho de mayor prevalencia el desplazamiento forzado.
 
La firma del acuerdo de paz implicó la oportunidad de fortalecer procesos 
organizativos en los territorios y favorecer acciones de reparación, no 
obstante, esto también suscitó la emergencia de ejercicios colectivos que 
implicaron la reconstrucción de la memoria colectiva y la posibilidad 
de encontrarse de nuevo con la experiencia de sufrimiento. Es así como 
el punto quinto del acuerdo para la construcción de una paz estable y 
duradera firmado en 2016 entre el gobierno nacional con el grupo de las 
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FARC-EP, ubica en un papel de centralidad a las víctimas, 
lo que permitió la creación del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición. 

Según la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] (2019), ante 
la gran cantidad de hechos cometidos en el marco del con-
flicto armado, la Sala de Reconocimiento estableció que la 
JEP no podrá investigar todos los casos y, por eso, seleccio-
nó los más graves y representativos, siendo el Caso 005 el 
que integra los municipios del norte del Cauca, incluyendo 
a Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, 
Caloto, Corinto, Toribio y Caldono. 
 
Situando el problema de investigación en los dos municipios 
donde se desarrollaron estas investigaciones, Caldono se ubi-
ca en el norte del departamento del Cauca; en su composición 
étnica, predomina los pueblos indígenas con una participa-
ción de 70,6%, blancos y mestizos 28,9% y afrocolombianos 
0,5%. La población indígena, se distribuyen en los resguar-
dos de Lorenzo, La Laguna Siberia, Pueblo Nuevo, Pioya, La 
Aguada San Antonio y Cabildo Misak de Ovejas Negras.
 
En el municipio de Caldono hay una variedad de productos 
agrícolas, existiendo algunas cadenas de valor con mayor 
importancia para la economía local, pero, pese a las posibili-
dades de producción y de riquezas naturales en el municipio 
de Caldono, hay poca producción tecnificada y transformada; 
condiciones que no dinamizan el fomento de la economía zo-
nal, reflejando bajos ingresos económicos categorizando en un 
71.5% de pobreza multidimensional, solo caracterizándose por 
generar actividades económicas en pro del autoconsumo y la so-
beranía alimentaria (Plan de Desarrollo Caldono, 2021).
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Cajibio, ubicado también en el norte del departamento del Cauca, cuenta 
con una población de 34.818 habitantes, donde conviven varios grupos ét-
nicos; el 3,7 % se identifica como indígenas nasa y misak, el 15,8% raizal, 
palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. (Plan de 
desarrollo Cajibio, 2021)
 
Al igual que Caldono, el municipio de Cajibio, es rico en recursos natura-
les y en tierra fértil para producir alimentos, No obstante, el conflicto ar-
mado dentro del municipio a generando pobreza, falta de oportunidades 
educativas y laborales, afectaciones en la calidad de vida y desplazamien-
to a otras ciudades. (Charro y Méndez, 2014)
 
En consecuencia, esta investigación buscó como objetivo sistematizar 
las experiencias de memoria histórica e identificar los factores clave que 
sostienen los procesos socio organizativos en organizaciones indígenas y 
campesinas víctimas del conflicto armado de Caldono y Cajibio, Cauca.

Aproximación Conceptual a 
Estudios sobre Memoria Histórica y 
Sistematización de Experiencias en el 
Marco del Conflicto Armado

Esta investigación prestó específica atención a aquellas voces de personas 
víctimas del conflicto social y armado que alzan su voz para procurar la 
búsqueda de su reparación y la construcción de una paz estable y durade-
ra, mediante la búsqueda de oportunidades individuales y colectivas por 
medio de la creación de procesos organizativos.
 
En consecuencia, es importante hablar de sistematización de experien-
cias, justamente ubicando en el centro a aquellos implicados protagonis-
tas de la historia (Jara, 2018). En este caso, las voces de las personas que 
han vivenciado el conflicto social y armado uniéndose para integrar pro-
cesos organizativos en los municipios de Caldono y Cajibio Cauca. De allí 
que resulta sustantivo, desarrollar procesos orientados a:
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La sistematización de experiencias hace referencia al proceso de 
construcción activa de conocimientos por parte de un grupo humano 
o colectivo de personas con respecto a las experiencias individuales y 
colectivas, la trayectoria socio histórica de la organización y los procesos 
de desarrollo comunitario emprendidos por las organizaciones. Dichos 
grupos, buscan generar incidencia en las prácticas sociales, partiendo de 
la concepción subjetiva de la realidad se valoran las acciones emprendidas 
para determinar el impacto en el desarrollo de la sociedad. (Carvajal, 2004 
citado en Bejarano 2017, p. 53).

 
Uno de los procesos más pragmáticos para el abordaje de la memoria his-
tórica es la sistematización, debido a que se abordan las experiencias per-
sonales desde la condición humana y partiendo de un contexto o situa-
ción vivenciada.

La construcción de la memoria histórica, implica escudriñar los diversos 
sentidos (¿qué se dice y cómo?) y los lugares de enunciación (¿quién lo 
dice? y ¿desde qué posición social, histórica y política?) de la memoria, de 
los archivos y de los testimonios, implica avanzar en la comprensión de 
los pasados recientes de violencia, en los procesos fallidos o inconclusos 
de reconciliación y de justicia y en las experiencias exitosas acudiendo 
a los reservorios de memoria (archivos, declaraciones, relatos) y a los 
mantenedores y motores del pasado (expertos, víctimas, organizaciones, 
instituciones, sobrevivientes) (Marín, 2010, p. 12).

 
Desde la sistematización de experiencias se pretendió un acercamiento a 
las vivencias asumidas por las víctimas del conflicto sin llegar a ser la voz 
de aquellos, sino reconociendo los elementos subjetivos, que se pueden 
enmarcar a nivel individual y colectivo. Lo sistematizado es entonces un 
proceso de conocimiento que permite teorizar sobre la práctica vivida y 
la experiencia resignificada. Para Bejarano (2017) la sistematización es un 
proceso dialéctico entre la experiencia y la teoría, que permite reformu-
lar constantemente las concepciones metodológicas, epistemológicas y 
ontológicas para tales fines.

Los estudios internacionales en materia de conflicto armado reconocen 
las investigaciones de Leone (2000), para quien la recuperación de la me-
moria histórica no consiste principalmente en procesos de almacena-
miento y recuperación de información o de imágenes del pasado, sino que 
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implica de forma directa la resignificación de las mismas y la integración 
de esos recuerdos a la vida cotidiana personal, colectiva y presente.

Para Betacurt Echeverry (2004) la memoria está ligada al tiempo, pero 
concebido este no como el medio homogéneo y uniforme donde se 
desarrollan todos los fenómenos humanos, sino que incluye los espacios 
de la experiencia. Romero, Arciga y Mendoza (2012) afirman que los 
grupos se disputan los distintos espacios en los que conviven a través 
de la memoria, ya sea la dinámica entre pequeños grupos o la nación 
como espacio de identidades diversas, lo que permite la confluencia del 
multiplicado temporal de voces, donde unos buscan construirla a través 
de una perspectiva del futuro y otros procuran su perfilación desde la 
interpretación del pasado. 

Los estudios sobre la memoria representan entonces una arena del poder 
donde se juega la búsqueda de la construcción del sentido frente a lo 
vivido, es decir de construir un sentido histórico al presente y de delinear, 
no linealmente un posible futuro. 

La memoria histórica supone la reconstrucción de los datos proporcionados 
por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado, 
la memoria colectiva, es la que recompone mágicamente el pasado, y 
cuyos recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o un 
grupo pueden legar a un individuo o grupos de individuos. Dentro de 
estas dos direcciones de la conciencia colectiva e individual se desarrolla 
otra forma de memoria. La memoria individual, se opone o enfrenta a la 
memoria colectiva, es una condición necesaria y suficiente para llamar al 
reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras, pero 
no es suficiente que ellas nos aporten testimonios (Betancourt, 2004, p. 79).

 
Desde otra perspectiva, la memoria colectiva se relaciona es esa 
reconstrucción de un pasado significativo que se hace desde el presente, 
tiempo que requiere, en ciertos momentos, cierto sentido, encontrar 
brújula cuando se ha perdido, porque cuando el sinsentido hace acto de 
presencia hay que buscarlo en algún sitio y en ocasiones se encuentra en 
el pasado, pero no cualquier pasado sino aquello que ha impactado a una 
sociedad, como sus gestas, sus hazañas, aquello que se celebra, aquello 
que ha dolido, aquello que ha dotado de cierto regocijo al grupo.
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Desde la perspectiva de los estudios nacionales, Molina (2010) afirma que 
la reconstrucción de la memoria colectiva es un proceso que atañe a todos 
los actores sociales que conforman una sociedad, una comunidad o un co-
lectivo. La organización y la comprensión de tales actores dependen del 
contexto, y, en el caso del conflicto político armado colombiano, se pue-
den identificar al menos tres actores: afectados, ofensores y ofendidos; 
clasificación y forma de nominación que se derivan de una perspectiva 
hermenéutica antes que jurídica, con pretensiones de simetría.
 
Para Gonzales (2016) la memoria histórica varía en función de las acciones 
de reparación a los que se hayan expuesto las comunidades, por ejemplo, 
si ha realizado retorno a su tierra, recuperado los cuerpos o ejercido ac-
ciones que mitiguen el impacto negativo del sufrimiento experimentado.
 
Desde otra perspectiva, y tomando como referencia los estudios realiza-
dos por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2016 en el Carmen 
de Bolívar, la memoria histórica, permite a las comunidades procurar 
acciones de no repetición y buscar la eliminación 
de las causas estructurales del conflicto armado.
 
Desde una perspectiva local, Montaño 
y Luna (2019) señalan que la memoria 
preexiste antes de la llegada de un sujeto a 
un grupo, configura el devenir colectivo 
de su comunidad y su sello identitario, 
esto quiere decir que, aunque los sujetos 
no hayan experimentado de manera directa 
las experiencias o los hitos constitutivos 
que han marcado la historia de un grupo, lo 
reactualizan y lo toman como propio al construir 
un significado para sí y su descendencia. En esta 
vía, la memoria teje un puente de temporalidad 
entre el devenir histórico, el presente 
significado y el deseo de futuro que vincula 
lo subjetivo con la dimensión colectiva.

Los mismos autores resaltan el rol de 
las mujeres frente al conflicto social 
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y armado, porque ellas son actores desafortunados en el marco de la 
guerra, en tanto las mujeres ocupan lugares de crianza y de transmisión 
intergeneracional de los hechos fundamentales de la historia y del afecto. 

Balcazar, Jimenes y Palacios (2020), en su investigación realizada en Cal-
dono y Cajibío refieren que las personas victimizadas manifestaron por 
medio de narrativas aquellos recuerdos que resultaban inexistentes por 
acción de mecanismos de defensa que sopesan la experiencia intolerable 
de la guerra, este ejercicio logró su propósito a través de la transferencia 
entre entrevistador y sujeto victimizado donde la palabra misma en oca-
siones no logra abarcar el sufrimiento y el silencio se transforma también 
en expresión de aquello que duele y ha herido la memoria, cuerpo y te-
rritorio, siendo los mecanismos culturales como la tejeduría, el muralis-
mo, las mingas, las asambleas y las tulpas, escenarios fundamentales para 
transitar los efectos emocionales del conflicto armado.
 
En términos de procesos de emprendimiento en organizaciones víc-
timas de Caldono y Cajibio, Cauca, Rivera et al. (2022), afirman que la 
resiliencia, el trabajo en equipo, la generación de capacidades y las al-
ternativas de valor agregado han sido esenciales para la sostenibilidad 
organizacional de las iniciativas económicas que han liderado las comu-
nidades en sus territorios.

Metodología

Las dos investigaciones se desarrollaron desde un enfoque cualitativo, so-
bre un diseño de sistematización de experiencias, reconocido como una 
posibilidad de hacer investigación participativa, que permiten situar co-
nocimientos y sentidos frente un hecho vivido, constituyéndose como un 
vehículo que permite acercarse a la fenomenología, es decir, reconocer el 
sentido de las cosas mismas. (Luna y Montaño, 2019).
 
El alcance fue descriptivo, en tanto se reconoce que ya existen antecedentes 
de investigación realizados desde la perspectiva internacional, nacional y 
local, su método fue narrativo, en tanto se tuvieron en cuenta las historias 
de vida y sistematización de los diálogos con las comunidades víctimas del 
conflicto armado de Caldono y Cajibio, (Blanco y Mercedes, 2011).
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Como técnicas de recolección de información se utilizaron las cartografías 
sociales, el árbol de problemas, la línea de tiempo y las entrevistas a 
profundidad. El muestro fue a conveniencia (Méndez, 2019), tomando 
como criterio de inclusión el pertenecer a una organización campesina 
o indígena, estar reconocido como víctima del conflicto armado en 
la Unidad de Víctimas, estar situado en los municipios de Caldono y 
Cajibio, Cauca y estar formalizados ante Cámara de Comercio.

Como resultado se trabajó con 16 organizaciones de víctimas que 
conformaron los participantes:

1. Pastelería LYL ARTE; 2. Emporio Doce Ciprés; 3. Asociación de 
Pequeños Productores; 4. Lácteos Beley; 5. Asociación Mujeres 
Caficultoras de Pescador; 6. Refresco ÑXUSPA. 7. Casa Comunitaria 
de Semilla Nativas y Criollas; 8. Asociación de Productores y 
Comercialización de Cafés Especiales; 9. Asociación de Productores 
Procesadores y Comercializadores de Caña de Panela de Caldono; 10. 
Asociación Productora de Café Especial la Esperanza; 11. Asociación 
de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado; 12. Asociación de Mujeres 
Empresarias Campesinas Agropecuarias y Víctimas del Conflicto 
Armado de la Vereda la Palma Chaux; 13. Asociación de Mujeres 
Campesinas Empresarias, Caficultoras, Agropecuarias, Ambientalistas 
Víctimas del Conflicto Armado de Cajibío, Cauca; 14. Asociación de 
Mujeres Campesinas Empresarias Agropecuarias Ambientalistas 
y Víctimas del Conflicto Armado de la Vereda Buena Vista del 
Corregimiento la Pedregosa, Municipio de Cajibío. 15. Asociación de 
Víctimas del Conflicto Armado y la Violencia: Construyendo Paz con 
Amor; y 16. Agro café.
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Como categorías analíticas se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:

Tabla 1.
Categorías Analíticas

Objetivo analítico Categoría

Memoria histórica

Factores claves 
del desempeño 

socio-organizativo

Relación con la memoria traumática

Mecanismos de defensa psicológicos

Afectaciones emocionales, comportamentales

Resiliencia

Redes de apoyo

Alternativas de valor agregado

Economía solidaria

La información fue procesada mediante el software ATLAS.ti versión 9, 
quien produjo la asignación de códigos correspondientes a las categorías 
analíticas definidas y a otras que surgieron a partir de la interacción con 
los participantes. En segundo lugar, se aplicó el criterio de triangulación, 
saturación o confluencia de sentido siguiendo la lógica de análisis de dis-
curso, lo que permitió establecer nodos de relación. Finalmente, se esta-
blecieron conectores lógicos entre los códigos y los nodos que facilitaron 
el diseño de redes semánticas que sintetizan los principales hallazgos por 
cada objetivo analítico propuesto (Sánchez et al., (2023).

Resultados y Discusión

En este apartado se presentan los principales hallazgos de los objetivos 
analíticos propuestos, que fueron condensados en dos títulos, primero, el 
relacionado con la memoria histórica y su relación con la memoria trau-
mática y segundo, la identificación de los factores clave para desempeño 
de los factores socio-organizativos. 
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El Perdón no Cambia el Pasado, 
Pero le Da Sentido al Futuro: 
Relación Entre la Memoria Histórica 
y la Memoria Traumática
 
Imagen 1. 
Construcción de Cartografía del Territorio con Organizaciones de Caldono 
y Cajibio, Cauca

Fuente: archivo documental de los investigadores.

En la técnica de la construcción de la cartografía del territorio, las comu-
nidades indígenas y campesinas hicieron una analogía de sus vidas que 
relacionaron con las experiencias vividas sobre el conflicto armado y 
su relación con la memoria histórica y colectiva. Ubicaron en las raíces 
del árbol lo que los sostienen y de dónde vienen, el pasado. En el tronco, 
situaron los sucesos que los han marcado, sus marcas de identidad, sus 
afectaciones emocionales, compromisos y afectaciones a los proyectos de 
vida individual y colectivo. En las hojas y frutos del árbol, consignaron 



Voces de resistencia y escenarios de interpelación:
pre - textos para pensar la construcción de paz88

lo logrado a manera de éxitos, de donde forman parte los procesos socio-
organizativos y la consolidación de iniciativas económicas.
 
Las comunidades indígenas y campesinas de Caldono y Cajibio, Cauca, 
coindicen al afirmar que sus procesos de lucha y resistencia se fundamentan 
en la preservación de la identidad colectiva, la defensa y reivindicación 
de los derechos humanos, los liderazgos femeninos y las relaciones 
intergeneracionales que soportan los procesos de emprendimiento y 
actividades productivas en los territorios, como estrategias claves para la 
construcción de paz, aspectos coincidentes con Sánchez et al., (2023).

A continuación, se presenta la red semántica que mejor expresa los ha-
llazgos de esta categoría analítica: 

Imagen 1. 
Red Semántica con Hallazgos 

Fuente: elaboración de los autores, procesado en el software ATLAS.ti, versión 9
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Desde la vivencia de estas comunidades frente a la experiencia directa del 
conflicto armado, existen en el presente afectaciones emocionales que se 
manifiestan en angustia, temor, rabia, desesperanza, síntomas de ansie-
dad generalizada, dolor, ira, indignación, tristeza, zozobra, duelos no re-
sueltos al territorio asociados de manera directa con el desplazamiento o 
a la imposibilidad de despedir de a sus seres amados. En palabras de los 
participantes: 

“Siento miedo de volver a vivir la violencia, perder, a que recluten a nuestros 
niños y jóvenes”, “no me gustaría que desaparecieran a mis hijos, siento 
miedo de solo pensarlo”, “siento miedo de que vuelva la guerra como nos 
tocó vivirla”, “siento miedo de volver a perder un ser querido, ya perdí a mi 
hijo con grupos armados”, “soy una víctima directa, me daba miedo hablar 
y hacer trabajo comunitario, por los grupos armados en mi territorio”. 
Palabras de líderes y lideres de Caldono y Cajibio, Cauca.

Estas afectaciones emocionales influyen de manera directa e indirecta en el 
lazo social que se instaura y en la consolidación de proyectos económicos, 
de convivencia familiar o de proyecto comunitario en estas comunidades. 
Afectos que se actualizan en el presente, a manera de reviviscencia de lo vi-
vido. La falta de sentido respecto al por qué les ocurrieron estos hechos, in-
crementa la dificultad para resignificar la experiencia y deja a las personas 
frente al horror de lo traumático, configurando una memoria que bordea 
aquello traumático, con mecanismos de defensa que intentan proteger de 
un desbordamiento ante el inmanejable afecto de lo vivido, siendo necesa-
rio establecer procesos de represión o sublimación (Freud, 1923).
 
Los sueños recurrentes presentes en los integrantes de las organizaciones, 
atisban un trasfondo traumático, no resuelto que aqueja la vida cotidiana 
de las personas, aspectos presentes en las víctimas del conflicto armado 
(Matia, 2011). En contextos de conflicto, es necesario entonces interrogar-
se por las condiciones que hacen posible la guerra, por los intereses que se 
disputan, por el papel que desde la lógica militar adquieren las comunida-
des, por la forma como las dinámicas de la guerra afectan los vínculos, los 
lazos, las creencias, las certezas y las seguridades. 

Y es precisamente esta lógica militar la que se encuentra en el 
componente cognitivo de los habitantes de Caldono y Cajibio, situación 
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que no se borra y que es un constante recuerdo el ser despojado de 
sus recursos materiales y simbólicos como es narrado por las mismas 
personas víctimas. El miedo aparece en los relatos de las víctimas como 
un sentimiento común donde se asemeja a lo expuesto por Luna (2019) 
los actores armados han sembrado miedo en las regiones, irrespetando 
a sus gentes, sus espacios, sus costumbres, tradiciones, su cultura, al 
parecer se propusieron poner semillas de sufrimiento al ir actuando en 
contra de la vida, de la dignidad e integridad de sus moradores.
 
En Caldono y Cajibio narran la vivencia de hechos victimizantes, que han 
impactado en su vida, sus dimensiones económicas, familiar y personal, 
se identifica en los relatos de sus historias de vida las difíciles situaciones 
con respecto a hechos victimizantes de diferente índole. Hechos como el 
desplazamiento, ser testigos de asesinatos, desaparición de familiares, 
constantes sentimientos de temor, horror, miedo. Cada uno de ellos tiene 
un relato diferente que se enmarca en el horror de la guerra, impactando 
su memoria histórica y configurando una memoria traumática.
 
A pesar de estos efectos tan dolorosos, los procesos de resistencia se 
soportan es estos elementos vividos y se configuran como una de las 
razones para fortalecer sus procesos de lucha y resistencia, lo que 
motiva sus procesos socio-organizativos (Dosil, 2014, citado por Orozco 
y González, 2021). Es decir que la integración comunitaria se apuntala en 
la identificación con una historia colectiva que ha servido de plataforma 
para generar alternativas y recrear significados desde una perspectiva 
política, donde se busca la movilización y resistencia frente a las 
presiones de los diferentes grupos armados en los territorios.
 
Factores que soportan los procesos socio-organizativos:
 
La siguiente red semántica sintetiza los factores que soportan el proceso 
socio-organizativo en Caldono y Cajibio, Cauca:
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Imagen 2.
Factores que Soportan los Procesos Socio-Organizativos.

Fuente: elaboración de los autores, procesado en el software ATLAS.ti, versión 9.

A pesar de las difíciles situaciones que han vivido las personas que in-
tegran las organizaciones de víctimas, los procesos resistencia civil les 
han permitido comprender que las plataformas de lucha y transforma-
ción tienen mayores alcances si se soportan en procesos de organización 
social, que se sustenten en esfuerzos comunes que coincidan en la bús-
queda del bienestar colectivo, sobre la promesa de no volver a repetir los 
horrores de la guerra. 
 
Esta base, ofrece un referente de identificación compartido que dota de 
sentido la búsqueda de bienestar para las siguientes generaciones, lo que 
permite a estas comunidades narrar el dolor y trascender su impacto apa-
rente en la lucha incansable por transformar la violencia en paz, en es-
peranza, en oportunidad para las siguientes generaciones, en desarrollar 
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resistencias políticas que les permita reconstruir una tierra avasallada en 
un proyecto de vida colectivo. Por ello los factores de éxito socio-organi-
zativo se fundamentan en procesos de profunda resiliencia y en las condi-
ciones que la favorecen como la seguridad en los lazos sociales, la recupe-
ración, las relaciones y la culturización (Cyrulnik, B, 2006), factores que 
se conjugan en los procesos socio-organizativos.

El hecho de pertenecer a una organización hace que las personas en-
cuentren una matriz coincidente y consistente, que acoge el dolor y les 
permite tramitarlo a partir de la consolidación de lazos y redes de apo-
yo. A su vez, estos esfuerzos son los que hacen que sus organizaciones 
que configuran una lucha y resistencia, perduren en el tiempo a través 
de sus actuaciones a favor de lograr un objetivo en común con una vi-
sión a futuro.
 
Estos procesos se soportan también en el diálogo intergeneracional de 
saberes donde coinciden niños, niñas, adolescencias y personas adultas 
que vivieron de manera directa la experiencia del conflicto armado. Los 
propósitos comunes de estas organizaciones coinciden en fortalecer pro-
cesos de producción sobre cafés diferenciales, mejorar la calidad de vida, 
organizar un centro de acopio con condiciones óptimas, tener su propia 
marca de productos en el mercado, acceder a reconocimiento por el valor 
agregado en los procesos de producción, y la adquisición de nueva maqui-
naria, aspectos que en conjunto representan la idea de la sostenibilidad 
social y financiera de las emprendimientos de economía solidaria genera-
dos, a pesar de las difíciles circunstancias en el territorio.
 

Conclusiones

Las voces y relatos de vida de las personas que han vivenciado el conflic-
to armado se consideran de alto valor en cuanto a que son narraciones 
que emergen desde su vivencias personales, sociales y comunitarias, la 
metodología de sistematización de experiencias permitió hacer un acer-
camiento a la memoria histórica, su relación con la memoria traumática 
que emerge en un contexto situado, en este caso son las expresiones de 
conflicto armado de los municipios de Caldono y Cajibio, Cauca.
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La memoria histórica conserva elementos que se relacionan con la me-
moria traumática, al preservar fijaciones emocionales, mecanismos de 
defensa y formas de alteración del lazo social, no obstante, estos mismos 
elementos representan las motivaciones sobre las que sustentan los pro-
cesos socio-organizativos, que permiten a las personas consolidar proce-
sos de resiliencia, en tanto permiten generar lazos sociales que se basan 
en la seguridad, la recuperación, las relaciones y la culturización.
 
Esto permite, fortalecer iniciativas y emprendimientos soportados en la 
economía social y solidaria, que representan valor agregado a las resis-
tencias civiles no armadas que emergen en el territorio como posibilidad 
de preservar la naturaleza y fortalecer la identidad colectiva, desde aque-
llo común que ha configurado una huella identitaria, la vivencia del con-
flicto armado y el intento por construir un futuro más equitativo para las 
generaciones que crecen y se instruyen políticamente en la reivindicación 
de sus derechos como comunidades indígenas y campesinas. 
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