
 
 

 
 

El Sinaí es un espacio de desobediencia, de rebeldía, por encima de todas las cosas (…) quienes 

han impulsado este escenario son los mal llamados malandros, los jóvenes, los nadies, los ñeros, 

las neas dijeron, por eso siempre nea. Este espacio es encontrarse uno con gente inconforme y 

emputada, porque creo que eso podría yo dar muchas vistas, pero en últimas lo que resume estar 

aquí es estar emputados con el Estado, con la sociedad, con la forma de asimilar la vida urbana, y 

terminamos en estos espacios consolidando toda esa furia. 

 

- Omar Payán 
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Resumen 

 
El presente trabajo de sistematización de experiencias se desarrolla con la comunidad que 

posibilitó el escenario del Ecobarrio Sinaí ubicado al norte de la ciudad de Popayán, la capital 

del departamento del Cauca; y se convierte en la representación de las diferentes luchas que 

aquí confluyen. Algunxs desde su ejercicio político y organizativo, otrxs desde la 

construcción de paz, otrxs tantxs desde diferentes expresiones de arte y deporte, mientras 

tanto otrxs lo hacen aterrizando su formación académica para contribuir a la construcción de 

tejido social dentro del barrio. 

 

Por tanto, el documento a continuación, da cuenta la recopilación cronológica de las 

remembranzas de hechos vividos por los y las compañeras fundadoras del Ecobarrio Sinaí, 

un espacio de resistencia, que en su andar a formado líderes y lideresas comunitarias, 

motivadas por la indignación y rabia, encaminan una trabajo colectivo por la vida digna y la 

vivienda popular. A la fecha, han logrado captar a tantas personas por su apuesta política que 

se establece de manera implícita la plataforma política Lxs Sin Techo, quienes han recorrido 

el territorio contando la experiencia de la ocupación y recuperación de un lote baldío de la 

Gobernación del Cauca gracias al alcance de la organización comunitaria. 

 
La comunidad organizada posibilitó la conformación del barrio, que en tan sólo en 

dos años de la ocupación del predio Santa Isabel – Las Piscinas lograran recuperar este 

terreno y adelantar el proceso de legalización para la construcción de vivienda popular, 

impulsada también por el panorama a nivel mundial que se vivía en su momento, 

consecuencia de la pandemia del COVID-19 por lo tanto, agudizó la crisis sanitaria, 

ambiental y económica e impulso a la gente a organizar su rabia y buscar estrategias para 

sobrevivir en épocas donde el gobierno no garantizó las condiciones para vivir el 



11 
 

confinamiento para las familias arrendatarias, que además debían suplir el gasto de servicios 

públicos y la alimentación porque -entre otras cosas- vivían del trabajo informal, lo cual les 

aumentaba el grado de dificultad de habitar en condiciones mínimas de dignidad. 

 
Entonces, surge dentro de la proyección coherentes con sus apuestas políticas, su 

discurso y hacer en el barrio, la propuesta de un modelo alternativo para habitar la ciudad 

nace así: el ecobarrio Sinaí, que se establece desde unas prácticas ambientales y 

agroecológicas que mitiguen el grave daño ambiental con nos enfrentamos como sociedad 

en la actualidad. Sus resistencias hoy, evidencian la pelea por el derecho a la ciudad bajo los 

pilares de la dignificación humana, la soberanía popular y alimentaria. 

 
Palabras clave: Ecobarrio Sinaí, organización comunitaria, proceso organizativo, acciones 

colectivas, recuperación de tierra, vida digna, vivienda popular. 

 
Abstract 

 
The present work of systematization of experiences is developed with the community that 

made possible the scenario of the Ecobarrio Sinai located north of the city of Popayan, the 

capital of the department of Cauca; and becomes the representation of the different struggles 

that converge here. Some from their political and organizational exercise, others from the 

construction of peace, others from different expressions of art and sport, while others do it 

by landing their academic training to contribute to the construction of social fabric within the 

neighborhood. 

Therefore, the following document shows the chronological compilation of the 

memories of events experienced by the founding members of the Ecobarrio Sinai, a space of 

resistance, which in its journey has formed community leaders, motivated by indignation and 

rage, they lead a collective work for a dignified life and popular housing. To date, they have 

managed to attract so many people for their political commitment that the political platform 

Lxs Sin Techo has been implicitly established, who have traveled the territory telling the 

experience of the occupation and recovery of a vacant lot of the Governorate of Cauca thanks 

to the reach of the community organization. 
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The organized community made possible the conformation of the neighborhood, that 

in only two years of the occupation of the Santa Isabel - Las Piscinas land, they were able to 

recover this land and advance the legalization process for the construction of popular 

housing, also driven by the worldwide panorama that was experienced at the time, 

consequence of the COVID-19 pandemic, therefore, it worsened the sanitary crisis, The 

government did not guarantee the conditions to live in confinement for the tenant families, 

who also had to make up for the cost of public services and food because - among other 

things - they lived from informal work, which increased the degree of difficulty to live in 

minimum conditions of dignity. 

Then, the proposal of an alternative model to inhabit the city was born: the eco- 

neighborhood Sinai, which is established from environmental and agro-ecological practices 

that mitigate the serious environmental damage we face as a society today. Its resistances 

today, evidence the fight for the right to the city under the pillars of human dignity, popular 

and food sovereignty. 

Key words: Ecobarrio Sinai, community organization, organizational process, collective 

actions, land recovery, dignified life, popular housing. 
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Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies 

con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto 

la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la 

buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en 

lloviznita cae del cielo la buena suerte, 

por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, 

o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica 

Roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 
Eduardo Galeano 
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HORIZONTE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Lo narrado aquí, pretende recopilar las acciones que posibilitan la conformación del 

Ecobarrio Sinaí a fin de dar cuenta cómo se configura el movimiento social que hoy 

conocemos como “Lxs Sin Techo”. Su horizonte político, está encaminado a responder la 

carencia habitacional de las familias oriundas y migrantes que están asentadas en la ciudad 

de Popayán; el trabajo comunitario con -lxs que se autoproclaman- lxs arrimadxs, lxs 

inquilinxs de Posada, lxs patilimpixs, lxs desgualangadxs, lxs marginadxs, lxs nadies, lxs de 

abajo, crean una juntanza a nivel local para tejer territorios de paz en la periferia, por la vida 

y la vivienda digna. 

Por tanto, florece el interés de sistematizar el proceso organizativo que se gesta en 

torno a la ocupación y recuperación del predio Santa Isabel - Las Piscinas, ubicado en la 

vereda Lame al norte de la ciudad y a su vez, reconocer las acciones colectivas y sus formas 

de resistencia para la defensa y apropiación del territorio; esto, desde una postura ético - 

política del Trabajo Social, en donde, parafraseando a Netto, se comprende lo “ético” como 

los valores, normas y tradiciones que se establecen a partir de la historia personal y a su vez, 

construyen la sujeta política. En cuanto al ejercicio” político”, como aquellas convicciones y 

apuestas que, al ser políticas, se convierten en personales y nutren los proyectos colectivos 

los cuales van a sumar y evidenciarse en la construcción de los proyectos de sociedad 

(Orrego, 2021). 

Así mismo, con esta sistematización se pretende contribuir al debate conceptual de la 

lucha por la recuperación de tierra, los procesos de organización comunitaria y las acciones 

que se dan en torno a la defensa de la vida digna por medio de un ejercicio de memoria social 

y colectiva, narrando la experiencia desde la voz de las y los compañeros, líderes y lideresas 

que posibilitaron este proceso. 
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Es por esto que, se plantea la sistematización de experiencias como una apuesta del 

quehacer profesional del Trabajo Social, que como lo sugiere el y la autora metodológica 

Torres & Barragán es un propuesta de investigación interpretativa crítica (2017), bajo la cual 

nos aproximamos a un ejercicio comprometido con la descolonización del saber, teniendo 

como horizonte político aportar a la producción científica del conocimiento desde los saberes 

y prácticas populares y así, rescatar las vivencias y aprendizajes que se gestan dentro de los 

escenarios populares; siendo la sistematización de experiencias una propuesta investigativa 

enraizada con las epistemologías del sur, la Investigación Acción Participativa (IAP) y la 

Educación Popular, comprendiendo este proceso bajo la perspectiva de Oscar Jara (2018), 

pionero lo define como: 

Un ejercicio intencionado que busca penetrar en la trama próxima compleja de la 

experiencia y recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo de teorización y de 

apropiación consciente de lo vivido. Requiere un empeño de curiosidad 

epistemológica y supone rigor metódico para convertir el saber que proviene de la 

experiencia, a través de su problematización, en un saber crítico, en un conocimiento 

más profundo (p.57). 

En ese sentido, la propuesta metodológica sugerida por los autores (figura 1) se 

desarrolla en el cuerpo del documento configurado por cinco capítulos, que van acorde con 

las nueve etapas que establecen la metodología como “una herramienta indispensable para 

generar conocimiento desde y sobre prácticas sociales y educativas transformadoras y 

alternativas, en diferentes ámbitos y escenarios de acción colectiva e institucional” (Torres 

& Barragán, 2017). 
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Figura 1 

Etapas de la sistematización de experiencias. 
 

 

 

Nota. Etapas de la metodología de sistematización de experiencias del libro como investigación 

crítica (Barragán y Torres, 2017, p.85). Fuente: Adaptación de elaboración propia. 

 

 

De este modo, se precisa que en el primer capítulo se reflejan los antecedentes de la 

experiencia, dando un contexto histórico construido de manera cronológica, seguido a ello, 

se establece el estado del arte con base a referentes teóricos y tópicos conceptuales que 

guiarán y delimitan conceptualmente, ubicando así, los momentos claves que han 

configurado la experiencia del Ecobarrio Sinaí. 

En el segundo capítulo encontramos las condiciones iniciales para sistematizar la 

experiencia, en este apartado se desarrolla el marco legal, geográfico e institucional, con el 

fin de dar un contexto de las acciones jurídicas que han sido relevantes para el caminar 

político del movimiento y comprender las dinámicas geopolíticas del territorio. De igual 

manera, se establece la co-formación del equipo sistematizador y los motivantes para realizar 

la reconstrucción de la historia, a partir de esto, se establecen los ejes/preguntas de 

sistematización. Finalmente, ubicamos el plan de trabajo para la ejecución del proyecto de 

investigación. 
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La re-construcción narrativa de la experiencia, se encontrará en el tercer capítulo, y 

esta se construye dando respuesta a los objetivos de la sistematización, los cuales se sustentan 

desde una teoría crítico social, y un enfoque y paradigma vinculados a la línea crítica, 

reflexiva e interpretativa del ejercicio sistematizador. Así mismo, se evidencian las diferentes 

estrategias y herramientas utilizadas para la recolección de información retomando técnicas 

para la activación de la memoria social y colectiva por medio de la oralidad, la fotografía, 

vídeos, registros de presa, crónicas, el grupo focal, línea del tiempo, la historia de vida y 

entrevistas. 

El cuarto capítulo es la interpretación crítica que surge de los ejes de la 

sistematización y sub-ejes, los cuales corresponden a: las estrategias de movilización social 

dentro de la organización comunitaria; ¿Qué palabra camina la minga? Acciones de 

resistencia para el cuidado colectivo; y recuperar la tierra pa’ recuperarlo todo. Este, es el 

resultado de la interpretación narrativa de la información recolectada a lo largo del proceso 

de sistematización. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo encontramos las ultimas tres etapas de la 

sistematización: la socializa-acción y evaluación del ejercicio sistematizador, la mirada 

desde el Trabajo Social y la incidencia en lo comunitario, se configura también el balance de 

la experiencia y los informes finales donde se abordan las reflexiones, recomendaciones y 

las conclusiones de la sistematización de experiencias. 
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1. LA TIERRA PA’ QUIÉN LA TRABAJA 

 

El presente capítulo refiere a los antecedentes construidos por medio del relato de los y las 

compañeras dinamizadoras del ejercicio organizativo dentro del Ecobarrio Sinaí que dan 

cuenta los hitos que configuran el contexto histórico de la experiencia a fin de comprender 

el problema que atañe la sistematización. De igual manera, encontramos el Estado de Arte, 

el cual se establece a partir de la revisión de referentes bibliográficos para abordar la 

discusión encaminada a los ejes y tópicos conceptuales establecidos para el análisis del 

ejercicio sistematizador como lo son, las acciones colectivas de movimientos sociales sin 

tierra, de arrendatarios y viviendistas; los procesos organizativos y la organización 

comunitaria en torno a la conformación de asentamientos informales o los mal llamados 

barrios de “invasión”; la acumulación, la tenencia y acceso a la tierra; y la defensa y 

apropiación del territorio desde procesos organizativos y barriales que problematizan la 

conformación del Ecobarrio Sinaí. 

1.2 Antecedentes de la experiencia 

 

Establecemos los antecedentes de la experiencia desde hace aproximadamente 39 años, 

donde el proceso de urbanización dentro de la ciudad blanca era proporcional al aumento de 

asentamientos informales. Por ende, la historia de Popayán -específicamente-, se fractura 

consecuencia de dos hechos a considerar: el primero, el terremoto del año 1983 el cual 

destruyó la capital del departamento del Cauca y dejó a más de cinco mil familias 

damnificadas (Mahecha, 2013); acontecimiento que provocó el incremento acelerado del 

área urbana dada a la construcción masiva de los mal llamados “barrios de invasión”. Es 

importante resaltar que, en su momento, no se contemplaba la expansión urbana, sin 

embargo, la alta concentración de la población afectadas por el terremoto obligó a la 

construcción de asentamientos humanos en áreas suburbanas o rurubanas1, esto llevó a 

 

 
 

1 Existe cuando hay una población asentada en franjas rurales-urbanas, bien sea nativa por autonomía o nativa 

por adopción. No deben ser vistas como áreas de transición, éstas se presentan como complejo de lugares con 

dinámicas propias que, en su configuración, correlaciona de una u otra manera tanto a los nativos como a los 

forasteros que llegan a instalarse Lo urbano y lo rural no deben ser vistos como categorías antagónicas. No 

hacen referencia a distinciones estrictamente físicas; por el contrario, son dos mundos paralelos, dos modos de 

vida diferenciados por tradiciones, costumbres y reglas (Vargas, 2010, p.5). 
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expandir el área urbanizada de la ciudad blanca por la creación de barrios informales. 

(Landázury, 2013). 

[…] uno de los momentos donde a Popayán se le fractura la historia, y se comienza 

a transformar lo que antes era un pueblo en una ciudad, es el terremoto del 83, porque 

en esa época del 83 Popayán se expande por las acciones de recuperación de cómo 

se va construyendo la ciudad, el hábitat. A raíz del terremoto, claro, entonces mucha 

gente que viene del campo, que ya estaba digamos dándose una fuerte movilización 

del campo hacia la ciudad, llega y lo que hace es digamos, fortalecerse, con esa mano 

de obra desocupada pues la reconstrucción de la Popayán antigua, y el expandir la 

Popayán moderna (Entrevista Wilson Quijano, Historiador Unicauca, 2021) (Ver 

anexo 7) 

Por tanto, el término recuperación de tierra tiene una fuerte connotación dentro de la 

lucha por la tierra que se presenta no solamente en la ciudad de Popayán, sino en las diferentes 

expresiones que comunidades campesinas, afro e indígenas como lo son los Nasa y Misak, 

están liderando en el territorio haciendo un fuerte ejercicio de resistencia en sus territorios 

contra grandes multinacionales, como el caso puntual de la recuperación de tierras en 

municipio de Cajibío, donde la empresa Smurfit Kappa históricamente ha desplazado 

comunidades con su extensivo monocultivo de pino, lo que ha dejado al campesinado sin 

tierra y al campo sin campesinos, sumándole el grave daño ambiental, generando un 

desabastecimiento de las fuentes hídricas debido a la cantidad de nutrientes que toma este 

monocultivo no nativo. 

Figura 2. 

Recuperación de tierras en Cajibío. 
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Nota. Proceso de recuperación de tierras en el municipio de Cajibio, Cauca. Fuente: Sebastián 

Marmolejo, 2020. 

Un segundo hito importante a resaltar es la ola de violencia a comienzo del siglo XXI, 

la cual trajo consigo un flujo migratorio interno a causa del despojo de tierras por el conflicto 

armado que azota, aún, en la actualidad, al campo colombiano. Dicha problemática, implicó 

grandes consecuencias en términos sociales que marcaron la lucha y la resistencia a partir de 

estos dos hitos, como el flujo migratorio campo-ciudad y la falta políticas públicas que 

respondieron a la demanda habitacional de las personas migrantes que llegaban a las ciudades 

capitales huyendo de la violencia y en busca otras formas de vida. La reconstrucción 

espontánea provocó un crecimiento urbano no planificado y el proceso acelerado de 

acondicionamiento de nuevos espacios para asentamientos ya que, la estructura urbana no 

correspondía a las demandas sociales de la población, lo cual se ve reflejado en la reducción 

de la calidad de vida de sus habitantes, que, en mayoría, se conformaba por población en 

condición de desplazamiento. (Macuacé, 2007). 

La centralidad de la ciudad blanca y la riqueza del territorio en términos de 

producción agrícola ha permitido que sea una constante el flujo migratorio en el epicentro 

del suroccidente del país. La presencia de diferentes grupos armados que se disputan el 

control territorial ha generado, según la Gobernación del Cauca en una publicación emitida 

por la Alcaldía de Popayán (2018), que un alto porcentaje de la población en condición de 

desplazamiento (PCD), llegue a Popayán y estas sean oriundas de los departamentos de 
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Nariño, Putumayo, Huila, Caquetá y de municipios del mismo+ departamento del Cauca 

como: La Vega, Argelia, Caldono, Bolívar, San Sebastián, Florencia, Patía y El Tambo, 

lugares que han sido eje de la violencia por la presencia y fuerte control de diferentes actores 

armados (Dorado y Rodríguez, 2006). 

Es importante referir la manera en que las comunidades se han organizado frente al 

despojo de la tierra, al verse obligados a dejar lo construido en sus territorios y migrar a la 

ciudad para salvaguardar sus vidas y la de sus familias, así, por medio de diferentes ejercicios 

políticos, colectivos y de resistencia, se configura todo un movimiento social arrendatario y 

viviendista, donde surgen organizaciones comunitarias como Los Comuneros, la corporación 

de vivienda La Estrella Roja y la corporación Tejido Popular y semillas de dignidad, fruto 

de la victoria de la conformación y materialización del Ecobarrio Sinaí y su juntanza; lo cual 

hoy se conoce como la plataforma política Lxs Sin Techo, y adelantan acciones de resistencia 

frente a la carencia habitacional de familias que se han beneficiado con el proyecto de 

vivienda del Eco Sinaí y con los campamentos humanitarios que hoy se establecen alrededor 

de la ciudad de Popayán liderado por agentes sociales que buscan construir territorios 

resilientes2 a través de la organización comunitaria, trabajo colectivo y la construcción de 

territorios en paz. 

El trabajo de este movimiento resuena con más fuerza en la actualidad en la ciudad 

blanca, la búsqueda de la dignificación de la vida humana, la justicia social y la construcción 

de una vivienda digna, lo cual -resaltan- está ligado al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 

en específico el punto uno, en donde se hace referencia a la reforma integral agraria y el 

punto tres, el fin al conflicto armado, lo que posibilita condiciones al cumplimiento de su 

agenda política y resolver el problema de la tenencia y acumulación de tierra de raíz. Es por 

lo anterior que, la plataforma Lxs Sin Techo establecen un pliego petitorio de cuatro puntos - 

que sugieren- dar soluciones al déficit de vivienda, en una entrevista con Bremen Hinestroza 

 

2 Al referirse a la Resiliencia Urbana (Bertoux y González (2015),, describen que se trata de la comprensión de 

un proceso lento, no inmediato y cambiante de acuerdo a los riesgos, establecen dos tiempos en su análisis; uno 

referido a la adaptación a la vulnerabilidad inmediata (protección de la población, acceso a salud y alimentos) 

y otro concerniente a la recuperación de las diferentes actividades de la ciudad (capacidad de restablecer la 

conectividad de las diferentes redes, capacidad de movilizar los diferentes actores públicos y privados). Por otra 

parte, el término hace parte de normatividad a nivel internacional a través del Marco de Acción de Sendai (2015- 

2030) y la Campaña Mundial para el Desarrollo de Ciudades Resilientes, que promueve la Estrategia 

Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Naciones Unidas. 
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(Anexo 1), artista y vocero político del proceso, cuenta la exigencias del movimiento a la 

administración municipal: 

1. Exigir al sector privado el cobro de la plusvalía (impuesto predial), los cuales están 

obligados a pagar el impuesto los propietarios o poseedores para incrementar el uso 

y aprovechamiento de la tierra. 

 

Figura 3. 

Movilización por la vivienda digna 

 
Nota. Movilización por la vivienda digna en la ciudad de Popayán. Fuente: Archivo fotográfico 

Los Comuneros. 

2. El municipio de Popayán, no tiene cómo comprar tierra porque no cuenta con un 

Banco de Tierras3 y esto, porque no se ha generado un catastro multipropósito4 para 

acabar con la problemática de la acumulación de tierras en Colombia; sin embargo, 

se evidencia la falta de voluntad política por parte del gobierno colombiano para la 

implementación de los acuerdos, protegiendo los intereses particulares de grandes 

empresarios y sectores privados. La comunidad payanesa, denuncia que en Popayán 

existen miles de hectáreas de tierra acaparadas por la familia Valencia y por la 

empresa Colombina perteneciente a la familia Caicedo, pero esto no es algo alejado 

de lo que ocurre en el territorio nacional, donde son familias de la élite colombiana 

poseedora de la tierra más productiva del país. A nivel nacional vemos este 

acaparamiento, que, si fuese convertido en banco de tierras, exigencia necesaria e 

 

3 La función principal del Banco de Tierras es la de dinamizar y mediar entre las personas propietarias y aquellas 

que precisan tierras, así como dar garantías, confianza y seguridad en la gestión y en el uso de las fincas, terrenos 

baldíos, extensiones de tierra expropiadas.. (Secretaria de Hacienda, 2022) 
4 El Catastro Multipropósito es un sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado 

en predios formales e informales. La información obtenida contiene especificaciones sobre derechos, 

responsabilidades, restricciones, descripciones geométricas, valores y otros datos; y registra intereses sobre los 

predios, en términos de ocupación, valor, uso y urbanización. (IGAC, 2018) 
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indispensable, sería una solución, no solamente para Popayán sino para toda 

Colombia. Por eso la importancia de la creación de este, por la necesidad latente del 

acceso a la tierra, lo que exige regular el uso del suelo priorizando los sectores 

urbanos y rurales, y así, tumbar el muro que existe entre campo-ciudad-rural-urbano 

3. Exigimos un Plan de Ordenamiento Territorial construido de manera comunitaria y 

popular que posibilite la participación política a las comunidades que han sido 

históricamente negadas. 

4. El cumplimiento de la Ley 1537 del 20125 y la Ley 1448 del 20116, por la cual se 

dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la 

vivienda; además la reparación de las víctimas del conflicto, es especial, las mujeres 

que se asientan en la ciudad a causa del conflicto. Además, el movimiento le apunta 

a la creación de una política pública de vivienda popular y prioritaria. (Entrevista 

Bremen Hinestroza, 2022) (Ver anexo 1) 

Figura 4. 

Movilización por la vivienda digna 

 
 

 
 

5 Por la cual tiene como objeto “señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 

orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de 

interés social y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las familias de menores recursos, la 

promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda.” 

(Ley 1537 del 2012, la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso 

a la vivienda y se dictan otras disposiciones art.1) 
6 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones” (Ley de Víctimas, 2011 art. 2) 
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Nota. Plantón por la vivienda digna en la plaza Caldas. Fuente: Archivo fotográfico Los 

Comuneros. 

Estas exigencias, se traducen -en lo que considera el movimiento- un aporte a la 

solución de las problemáticas que ha generado durante más de cincuenta años, un conflicto 

interno por la tenencia de tierra que ha despojado de su tierra a 8,1 millones de personas 

desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2020 (SNARIV) y que en el 2021 se recrudeció la 

violencia dejando alrededor de 73.900 personas desplazadas, lo que significa un aumento del 

181% en comparación con 2020, cifras reveladas el 14 de febrero por la Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, 2022). 

Es importante referir a estas cifras, ya que relacionamos con los datos arrojados del 

instrumento de recolección de información para el 

censo (realizado por la misma comunidad del Sinaí) 

y este permitió hacer una caracterización de la 

población para identificar las necesidades de los 

habitantes y lo que arrojo que el 52% de los 

habitantes se reconocen como víctimas del conflicto 

armado. De igual manera, las personas que han 

venido liderando el proceso dentro de su relato 

cuentan que también les ha afectado la violencia de 

manera directa o indirecta, lo que ha sido un motivante para impulsar a construir 

comunidades resilientes y territorios de paz. 

Figura 5 y 6. 

Caracterización social de la población del Sinaí. 
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Nota. Caracterización Sinaí. Fuente: Elaboración propia. 

En los últimos años en Popayán, poco después del año 2016, se atribuye una nueva 

ola de violencia por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz con la FARC-EP, la guerra 

había vuelto a los territorios - ¿o nunca se había ido? - El desplazamiento forzado había 

aumentado en las zonas rurales y cocaleras del departamento. Empezaba a gestarse un 

movimiento por la vivienda promovido por los pobladores urbanos que buscaban una ley 

transitoria de vivienda7 que respondiera al déficit de hábitat y de vivienda; la petición era 

clara: que el Estado colombiano diera las garantías y cumplimiento de políticas para el acceso 

a la vivienda, teniendo en cuenta las condiciones monetarias de personas con difícil acceso a 

estos proyectos de vivienda. 

Estamos hablando de proyectos donde la gente no tiene la capacidad de 

endeudamiento porque son familias en condición de pobreza, aunque ni siquiera tiene que 

cumplir con esta condición de pobreza, porque hoy, en Colombia, el acceso a una vivienda 

es algo que la clase media-trabajadora no puede acceder con facilidad por las condiciones de 

los programas de vivienda por Interés Social, porque la realidad de muchos colombianos es 

el trabajo independiente o informal, donde no tienen un contrato con prestación de servicios 

que permita tener un ahorro, viven del diario, del ‘rebusque’ y en el momento de acceder un 

 

 

7 La propuesta de la Ley Transitoria de Vivienda que busca solucionar el problema de asentamientos informales 

en el país, es decir, que la gente no tenga que seguir viviendo en condiciones precarias y que se cubra totalmente 

el déficit de vivienda para que no seguir invadiendo riveras de quebradas, para poder tener un lugar dónde vivir 

dignamente. La propuesta la desarrolla el movimiento viviendista en Popayán, en el año 2016. En la actualidad, 

nada de esto se ha cumplido por lo que lleva el surgimiento de otros movimientos viviendistas y arrendatarios, 

que buscan soluciones a esta problemática y continúan con la lucha por la vida digna y la vivienda popular. 



28 
 

crédito para comprar una vivienda de interés social, el banco los rechaza y la posibilidad de 

tener una casa propia quedaba limitada. 

A raíz de lo mencionado anteriormente, la crisis económica y social aumentaba, al 

compás que el estallido social del 2019 motivado por el asesinato masivo de líderes y 

lideresas sociales y ambientales en el territorio nacional. Nos están asesinando, nos siguen 

persiguiendo. A nosotros nos asesinan un líder social defensor de los DDHH y del ambiente, 

Esteban Mosquera que era un referente a nivel nacional por la lucha de la educación universal 

y gratuita. (Entrevista Bremen Hinestroza, 2021) (Ver Anexo 1) 

Es por este motivo, que su lucha se centra en la creación de una política pública de 

vivienda que permita a las más de 35.000 que no tienen una vivienda puedan acceder a una. 

(Bremen Hinestroza, 2022) Este movimiento de arrendatarios nace por la brecha gigante de 

desigualdades que se evidencian en Colombia, la falta de garantías por parte del gobierno ha 

generado una fuerte movilización social resultado de organizar la rabia de estas personas. 

Figura 7. 
 

 

Nota. Movilización por la vivienda digna en la ciudad de Popayán. Fuente: Archivo fotográfico 

Lxs Sin Techo. 

 

1.2.1. El Ecobarrio Sinaí: habitar la ciudad desde la soberanía popular y alimentaria. 

 
 

En los territorios apenas se hablaba del cumplimento de los acuerdos, muchas de las personas 

en condición de desplazamiento llegaban a asentarse a Popayán con la necesidad latente de 

tener un lugar seguro, tener un lugar donde protegerse del frío y la lluvia, un techo para 
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generar las condiciones básicas de la existencia humana: una vivienda. Es así, como en 

febrero del mismo año, empieza -formalmente- ocupación del predio Santa Isabel – Las 

Piscinas, y a la par empiezan a gestarse dinámicas de resistencia contra ataques y desalojos 

por parte del ESMAD con la orden directa de la administración municipal. 

Llegamos acá en febrero, aproximadamente, prácticamente fueron dos semanas antes 

del 24 de febrero, esa es la fecha más o menos que me acuerdo… Llegamos, nos 

instalamos, empezamos a acampar, el proceso fue algo duro… lluvias, aguaceros, si, 

prácticamente desde dos semanas antes, ya venía la policía agrediéndonos, 

quemándonos los cambuches, el ESMAD destruyendo y ver como lo que habías 

construido con tanto esfuerzo lo destruyen (Entrevista Brayan Gómez, 2021) (Ver 

Anexo 2) 

Este ejercicio de ocupación se mantuvo así durante cuatro meses aproximadamente, 

hasta el mes de junio del año 2019, cada vez más resonaba lo que estaba pasando en el norte 

de Popayán y diferentes actores sociales empezaban a confluir allí. A pesar de lo violento 

que fue el último desalojo en el mes de Mayo, a las amenazas y estigmatizaciones, la 

comunidad vuelve a ocupar el terreno con el apoyo de organizaciones comunitarias y de 

Derechos Humanos, de paso, era la oportunidad para visibilizar lo que estaba pasando al 

norte de la ciudad de Popayán y denunciar la problemática de vivienda. 

La agitación social, el trabajo en redes con otras organizaciones sociales y el 

acompañamiento de procesos barriales contribuyeron al fortalecimiento de la comunidad 

generando una pedagogía acerca de sus derechos como ciudadanos, los deberes del Estado y 

acompañando la ocupación haciendo uso de la “ilegalidad” para la conformación del 

asentamiento, por medio de estrategias movilización como mingas, ollas comunitarias, 

pintas, marchas, plantones, arengas y consignas por la Vivienda Prioritaria y Popular. 

Un hito importante durante el proceso de la conformación del Sinaí fue la Pandemia 

de la COVID-19, en marzo de 2020, un año después de la ocupación de predio permitió el 

fortalecimiento y la cohesión interna del asentamiento, lo que estableció un proceso 

organizativo conformando de seis comités a fin de fortalecer a nivel interno sus líneas de 

trabajo y la participación comunitaria: 1) mujer y equidad de género; 2) salud y derechos 
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humanos; 3) arte y la cultura; 4) comité de comunicaciones, 5) comité de guardia y 6) el 

comité de huertas y soberanía alimentaria. 

La movilización y fuerza que tomó el movimiento tuvo como fruto, en Octubre de 

2020, la firma del Decreto 3275, que emite la Alcaldía Municipal para la creación de la Mesa 

Municipal por la Vivienda Popular y Comunitaria. Entre las conclusiones de la mesa, se 

estableció que se iniciará con la caracterización para identificar las personas que necesitan 

vivienda en forma prioritaria y se adelantará la creación del Banco de Tierras, como un 

compromiso desde el Plan de Desarrollo Municipal. Además, no habría más ataques por parte 

del ESMAD. Esta reunión se adelantó con líderes y voceros viviendistas de diferentes 

organizaciones, entre ellos, Corpotecho, Asentamiento Sinaí, Movimiento Los Comuneros, y 

funcionarios de la Administración Municipal acompañados por el alcalde Juan Carlos López. 

El trabajo interno durante la pandemia permite transitar rápidamente de asentamiento 

a barrio, pero no uno cualquiera, decidieron que fuera un Ecobarrio, el Ecobarrio Sinaí. Esta 

idea de ecobarrio fue una propuesta de un modelo alternativo para habitar la ciudad, teniendo 

en cuenta la relación sujeto-naturaleza, siendo pilares de este proceso la organización 

comunitaria, la soberanía popular y alimentaria; y la dignificación humana. 

Después de un año de resistencia frente a la estigmatización, ataques, persecución y 

señalamiento, en 12 de junio de 2021 la gobernación del Cauca junto al alcalde y autoridades 

informan que no habrá desalojos en el predio, lo que garantizó seguridad para que muchas 

familias se animaran a construir su rancho. Esta decisión se toma, puesto que -asegura la 

administración- el Sinaí es un proyecto de vivienda ejemplar y este, logra beneficiar a 385 

familias con un lote 10x12 para la construcción de su vivienda; sin embargo, aún quedaba un 

déficit de más de 35.000 mil familias que aún no tienen acceso a una vivienda, y, algunas de 

ellas, hoy, se reconocen como parte del movimiento y se encuentran en un ejercicio de 

recuperación de la hacienda de Rio Blanco para la construcción de vivienda en el 

campamento humanitario Tejido Popular. La tierra para quién la trabaja y la vivienda para 

quién la necesite. 

Además dentro de la organización interna del ecobarrio, una de las estrategias 

políticas y organizacionales han sido la apuesta ecológica dentro del barrio, la cual, está 

encaminada para que cada familia tenga una huerta urbana en su casa y pueda suplir con la 
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huerta urbana y la huerta colectiva de algún modo el alimento o generar una economía 

solidaria, gracias a la iniciativa de varios habitantes que dentro de sus raíces y costumbres 

está el hábito de la siembra y reconocen la importancia de buenas prácticas agroecológicas 

dentro del hogar, es decir, el aprovechamiento de los residuos como abonos orgánicos. De 

igual manera, en un largo plazo, se plantea una propuesta económica y de autogestión por 

medio de la bio-fábrica entregada por la Cruz Roja y la Red de Huertas Comunitarias de 

Popayán para la huerta comunitaria del Sinaí y de este modo, ser productores de bio- 

preparados orgánicos a nivel local. 

 

 
1.3 Antecedentes investigativos 

 
A fin de tener un acercamiento a las acciones realizadas para la conformación del Ecobarrio 

Sinaí, se hace necesario entretejer documentos, monografías e investigaciones previas que 

permita aterrizar de manera teórico-conceptual, la problemática que atañe la sistematización 

de experiencias sobre la carencia habitacional a causa del desplazamiento forzado de zonas 

rurales a la ciudad, por ende, el proceso de conformación de asentamientos y movimientos 

sociales que hoy configuran un discurso crítico con la relación subyacente de los territorios 

que han vivido el despojo de tierra. Los antecedentes investigativos se ubican entonces, de 

manera cronológica a nivel internacional, nacional y local, develando los ejes de 

sistematización que responden a los objetivos de la misma y hacen frente a las problemáticas 

en los contextos populares que atañe la investigación y el quehacer del Trabajo Social popular 

con, por y para las comunidades. 

Por lo anterior, dentro de esta revisión documental se identificaron archivos en 

diferentes repositorios académicos digitales de Tesis de grado de la Universidad Pedagógica 

Nacional y Dspace de la Universidad del Cauca, al igual que revistas indexadas como 

Dialnet, Scielo y Clacso; de donde se retomaron estudios académicos en torno a las acciones 

y la identidad colectiva, el proceso de organización y el trabajo en red de los y las pobladoras 

urbanas para la defensa y apropiación del territorio; con el objeto de aludir a las discusiones 

dadas que aportan al ejercicio emancipador y crítico de la sistematización de experiencias y 

a las organizaciones sociales que hoy luchan por la vida digna. 
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1.3.1 Acciones colectivas y movimientos sociales sin tierra, viviendistas y de 

arrendatarios. 

 

Inicialmente, se hace pertinente ubicar movimientos sociales centrados en la 

ocupación/recuperación de tierra para la construcción de asentamientos informales que 

permita vislumbrar los ejes de la sistematización. Se plantea entonces la premisa por conflicto 

de clase dados los mecanismos ejercidos por actores públicos y privados, lo que genera una 

dicotomía entre los términos invasión-recuperación-ocupación, siendo la primera una 

estrategia de estigmatización por parte de actores privados y públicos para invalidar las 

acciones y mecanismos empleados para la recuperación de terrenos para su ocupación, para 

justificar lo anterior, para esto, ubicamos a Norma García de Hernández con su texto LA 

FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS INFORMALES: UN PROCESO GESTADO POR 

DIFERENTES ACTORES SOCIALES; siendo la creación de estos escenarios de 

asentamiento parte de la realidad socio - cultural de los países latinoamericanos, en el caso 

puntual de la investigación, en Venezuela y que se manifiesta en el ejercicio de: 

 

[…] la ocupación o invasión de tierras, ha sido el hilo conductor en el establecimiento 

de asentamientos informales. Ha pasado a ser un sistema alternativo al que acuden 

las familias sin techo, de manera repetitiva, para poder acceder a una vivienda. La 

ocupación de terrenos ajenos ha sido la única forma de resolver la falta de hogar 

urbano para millares de familias (Hernández, 2006, párr. 4). 

 

De igual manera, las acciones para la construcción de los asentamientos se han 

logrado gracias al trabajo mancomunado de actores sociales, gremios, organizaciones, 

colectivos e individualidades que posibilitan esta acción de ocupación/invasión de tierra para 

asentamientos informales; estos, afirma la autora, se han hecho sentir en el tejido de las 

ciudades latinoamericanas. Han formado un denso y extenso entretejido. Desde su comienzo, 

se han diferenciado del resto de la ciudad. Han ido ocupando significativas extensiones de 

suelo. Han dado lugar a la formación de un hábitat segregado físico y socialmente, marcado 

por la pobreza de su medio y la de sus habitantes. (Hernández, 2006, pág. 3) 

 

Lo anterior se deriva de los actores sociales involucrados y las acciones para la 

ocupación, siendo una estrategia que da solución ante la carencia de vivienda de las familias. 
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Cabe destacar que el ejercicio de ocupación posibilita esta transición y construcción de una 

vida digna, para ello, en la búsqueda de diferentes corrientes y miradas, se ubica la reflexión 

de Aida de la Torre Rodríguez en su voluntariado con la cruz roja española, de donde surge 

la investigación: Trabajo Social Okupa, la cual relaciona el quehacer del Trabajo Social y la 

militancia en la academia, haciendo una narrativa de cuando ella era participante activa del 

movimiento estudiantil durante sus años en la academia y cómo estos aprendizajes 

trascienden a escenarios sociales para la emancipación de la ciudadanía. Esto, gracias a una 

ola en 1980, donde empieza un ejercicio de okupación8 y creación de Centros Sociales 

Okupa9 dónde los jóvenes, algunos académicos, realizan un trabajo teórico-práctico en 

sectores populares; allí centra la práctica de okupar como un proyecto de vida y de 

intervención política, que surge como alternativa al sistema capitalista y propone una 

democracia directa y participativa posibilitando otras formas de vida e impactando en la vida 

de Lxs Sin Techo. 

 

El Movimiento Okupa puede suponer una alternativa para el problema del acceso a 

la vivienda, en una situación donde la especulación inmobiliaria de los bancos ha 

hecho que tengan multitud de viviendas sin utilizar y otra multitud de familias sin 

acceso a ellas. El Movimiento Okupa también propone una alternativa al modelo de 

organización en los barrios, desde la creación de espacios vecinales con capacidad 

de dar respuesta a las necesidades de las personas y con capacidad de autogestionarse 

con la participación de los vecinos (de la Torres Rodríguez, 1993, pág. 25). 

 

De igual manera, hace una reflexión en torno al Trabajo Social y su capacidad para 

comprender e intervenir en la realidad social que le rodea. Toma como ejemplo, los centros 

sociales autogestionados los cuales son espacios que ofrecen a la ciudadanía la opción de 

participar y organizarse para dar voz a sus necesidades y demandas, rompiendo con ese 

asistencialismo que identificaban -y era criticado- el Trabajo Social. 

 

 

 

 
 

8 Dicho de un movimiento antisistema: Que propugna la ocupación de inmuebles ajenos deshabitados. 
9Son los nombres que reciben en varios lugares de Europa y Latinoamérica los edificios okupados, con la 

finalidad de que sirvan total o parcialmente para la realización de sus actividades. Es más frecuente entre los 

integrantes del movimiento la denominación «movimiento de centros sociales» que «movimiento okupa», esta 

última popularizada por la prensa 
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La clave de todo es lograr una cohesión ciudadana y aportar mecanismos cívicos de 

expresión y organización. Conseguir esta unión entre ambas partes sigue siendo el 

mayor reto que se le puede presentar al Trabajo Social cuando busca trabajar con 

dichos movimientos. Sin embargo, se resalta el empoderamiento de la ciudadanía 

aportándole herramientas de participación desde la construcción del tejido 

comunitario en los barrios, por ello los centros sociales autogestionados son una 

alternativa que favorece la población civil, se puede organizar y dar salidas a sus 

necesidades desde un planteamiento colectivo. (de la Torres Rodríguez, 1993, pág. 

17) 

 

Para abordar la problemática de ocupación de tierra ubicamos el texto: Procesos 

informales de ocupación de tierras en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Villas o asentamientos? 

El caso del asentamiento Costanera Sur de la autora Vanina, una crítica a la utilidad de estas 

propiedades en relación a la problemática actual de la acumulación y tenencia de tierra, donde 

las extensiones de tierra más fértiles, productivos y habitables del país, hoy son tierras 

improductivas pertenecientes a grandes multinacionales, además extranjeras y dueñas de 

unas contadas familias de la élite. 

 

Los “nuevos asentamientos” se producen en tierras o predios desocupados –estatales o 

privados–. Estos terrenos son “apropiados” por un sector de la población de bajos recursos 

económicos que en la mayoría de los casos es la única posibilidad real de acceso a una 

vivienda, dada la inexistencia o imposibilidad de transitar por otros mecanismos o “circuitos 

legales”. A este componente se le agrega el fuerte incremento de la población en las villas de 

emergencia en los últimos años, que, sumado a la falta de políticas habitacionales, dicha 

población queda excluida en el acceso a una vivienda. Asimismo, las construcciones que 

presentan estos asentamientos son mayormente precarias y sin acceso a los servicios básicos 

como luz eléctrica, pozo negro, cloacas, agua corriente, recolección de residuos, etc 

(Lekermen, 2005, pág. 7). 

 

Ahora bien, para dar los primeros acercamientos a movimientos sociales y acciones 

colectivas ubicamos el movimiento de Lxs Sin Techo, una perspectiva teórica, de la autora 

María Lima Rodríguez, en donde el análisis de los movimientos sociales también puede ser 

articulado con la idea de construcción de pilares de la política y de cualquier acción colectiva. 

La propuesta es estudiar la existencia real de dirigentes y dirigidos para orientar la praxis, 
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que refiere el trabajo en redes y articulación con otros actores sociales y políticos como 

líderes religiosos, el MTS (Movimiento de Trabajadores Sin Tierra) y Partidos Políticos a fin 

de pelear con los grandes latifundistas y terratenientes del país. (Rodriguez, 2008, pág. 3) 

De esta manera, la autora menciona cómo se crea una identidad colectiva 

conformando una unidad dentro de los movimientos sociales donde, afirma que en América 

Latina los movimientos actúan en el proceso de democratización de la sociedad, o sea, que 

la dicotomía entre lo sociocultural y lo socio- político resulta inexistente. De igual manera, 

comprende el movimiento en términos de la acción social y está reconstruye la identidad 

colectiva, siendo la carencia de una necesidad básica, en este caso la habitacional, lo que 

posibilita la existencia del mismo. (Rodriguez, 2008, pág. 6) 

 

En cuanto a la relación con las acciones colectivas y los movimientos sociales se 

resalta la organización campesina para la defensa y la permanencia en sus territorios, a fin de 

dilucidar sus características y cuestionarlas desde una perspectiva analítica. Citando algunos 

conceptos teóricos de diferentes vertientes, Rodríguez plantea que, si bien las acciones 

colectivas son la confluencia de individualidades, lleva implícito un objetivo de carácter 

social que convoca a todas las personas que realizan esta acción de manera voluntaria, ya sea 

en defensa de un interés común (políticos económicos o culturales), la consecución de un 

bien público o formulación de un cambio social. 

 

1.3.2 Procesos organizativos y de organización social en asentamientos informales 

 
A nivel nacional, el texto Estudios sobre Pobladores Urbanos del autor metodológico 

Alfonso Torres, da unas puntadas acerca de la urbanización informal y cuenta que empieza 

en siglo XX en Colombia con el aluvión migratorio campesino por la violencia y se ha 

convertido en una problemática social porque pone en peligro la propiedad privada y a la 

vez, cuestiona la tenencia de la tierra y el ejercicio de invadir-ocupar-recuperar un predio se 

convierte entonces en una lucha de clases por el derecho a la ciudad y se gesta una identidad 

colectiva en búsqueda de mejores condiciones de vida (Torres Carrillo, 1993). 

Sin embargo, pese lo anterior, se evidencia en el texto Aproximación al barrio 

Policarpa Salavarrieta por medio de la organización social CENAPROV (Bogotá), 1961- 

1970, cuenta que este movimiento social a favor del derecho a la vivienda tiene origen en el 
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año 1920, pero nace -oficialmente- con la creación de Central Nacional Provivienda 

(CENAPROV) hasta 1959, el cual resalta el tejido social para generar condiciones de 

existencia y vivir dignamente, sin embargo, menciona, no solo es conquistar un territorio, es 

la organización de las familias alrededor de dicho territorio en disputa generando procesos 

de formación y asociación lo que resulta el nacimiento de un movimiento social, la 

articulación social y la solidaridad hace posible la acción en 1944 con la creación del barrio 

Policarpa Salavarrieta. (Sánchez, 2017) 

Ahora bien, dentro de la discusión conceptual de los ejes a sistematizar, entra también 

el término eco-barrio el cual trae connotaciones políticas y sociales de los modelos de habitar 

la ciudad, de este modo, el texto: Ecobarrios en Bogotá, ¿cómo crear una comunidad 

ecológica? en el periodo 2003 – 2010 de la autora Tatiana Ome y Carlos Rojas, este 

documento y su importancia es por la apuesta política del barrio que refiere su terminología, 

el ser un Ecobarrio y sus implicaciones en el hacer. Siendo una propuesta alternativa de 

habitar la ciudad ante un sistema capitalista, extractivista y salvaje, pese a que esta propuesta 

viene la preservación del suelo ocupado y el no ocupado este es “un proyecto de 

resignificación del individuo y de la comunidad en el que se abre un espacio para ejercer el 

derecho a la confianza, la cooperación, la cercanía, la familiaridad” (Ome, 2009 pág. 169) 

 
La necesidad humana que demanda crear ecobarrios es la necesidad de dotar a la vida 

de significado y expresarlo a través de las relaciones en un territorio emocionalmente 

significativo. Los ecobarrios son un proyecto de resignificación del individuo y de la 

comunidad en el que se abre un espacio para ejercer el derecho a la confianza, la 

cooperación, la cercanía, la familiaridad, la ritualización y la conexión con el 

territorio y con todos los seres vivos; es también una oportunidad para reinterpretar 

la esencia espiritual o trascendente de los lugares y restablecer una relación ritual con 

el territorio. En la era prehispánica vivimos así y nuestros abuelos indígenas nos han 

demostrado tener importantes claves de convivencia y metodologías de 

comunicación de gran valor para las futuros eco aldeas y ecobarrios en el mundo. 

(Ome, 2009, pág. 170) 

 

La apuesta política y estrategia, para la subsistencia humana se materializa hoy en 

el primer ecobarrio en la ciudad de Popayán, donde por estatuto comunitario se establece que 
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los habitantes del ecobarrio deben tener una huerta casera, ya sea en suelo blando o suelo 

duro. De igual manera, a largo plazo se proyecta contar con energía solar, tener un manejo 

de los residuos y apuntarle a un proyecto de autogestión desde el reciclaje y la preparación 

de abonos y fertilizantes ecológicos. 

 
Estas prácticas ecológicas para habitar la ciudad implican toda una forma 

organizativa que lo posibilite, desde el hacer cotidiano, como la pedagogía ambiental, el arte 

y la cultura han permitido crear y recrear otras formas responsables y ambientalmente 

sustentables para habitar el mundo. La relación hombre-naturaleza es la apuesta política 

profunda y transversal del ecobarrio. 

 
Ahora bien, a nivel local, encontramos en el mismo ejercicio: Procesos de Organización 

enmarcados en las Prácticas de Resistencia llevados a cabo por los habitantes del 

asentamientos Villa Florida - Popayán en el marco del 2000 - 2016, el cual tiene como 

objetivo ubicar los proceso de resistencia en el ejercicio de la ocupación y aborda la 

formación y sostenimiento de los procesos organizativos enmarcados en las prácticas de 

resistencia que han llevado a cabo los habitantes en el mismo ejercicio de dignificar las 

condiciones de vida después del desplazamiento. Tiene como objetivo generar un analizar 

los procesos de organización enmarcados en las prácticas de resistencia, similar al proyecto 

de grado del Proceso Organizativo de “Mujeres por la Paz por un mejor futuro” 

asentamiento Renacer, Popayán, el cual hace un estudio riguroso desde la perspectivas de 

diferentes autores, problematizando la disputa por la hegemonía desde la propiedad privada 

y el ejercicio de ocupación, y surge la necesidad de organización, ante la dominación política 

entre sociedad civil que se reconoce como el conjunto de organismos que ejercen hegemonía 

por vías de hechos y sociedad política como la coerción del aparato de represión. 

 
El texto Reflexiones para la construcción de resiliencia territorial a través 

del Diseño de Vivienda Social en el Posconflicto, resalta la Ley 1537 del 2012, norma para 

facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda en Colombia, cumpliendo 

con la agenda 2030, de Desarrollo Sostenible, que busca aumentar lo primero, urbanización 

inclusiva y sostenible, segundo la gestión participativa. Se presenta una premisa acerca de la 
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construcción de territorios resilientes a partir de la participación de individualidades, 

generalmente población desplazada, entidades públicas y privadas y la academia. 

Además, para la reparación de las víctimas del conflicto armado, población con 

mayores cifras de afectación de la guerra interna en países como Colombia. La resiliencia 

requiere participación, se enfrenta a la resistencia, es la capacidad que permite adaptarse 

positivamente a la dinámica de transformación impulsada por el entorno cambiante. Esta es 

la capacidad de recrearse ante la crisis. El surgimiento de movimientos como Lxs Sin Techo 

que lideran la lucha para la construcción de resiliencia urbana por medio de viviendas 

populares bajo la construcción de territorios en paz. Urge replicar estos ejercicios en el 

territorio nacional de las experiencias victoriosas que hoy deja el movimiento. 

La discusión se centra entonces en los derechos confrontados que aquí se evidencia, 

mientras la fuerza pública defiende la propiedad privada y la tenencia de tierra de la élite 

colombiana, miles de familias luchan por el derecho a la vivienda por medio del uso de la 

“ilegalidad” ocupando y recuperando tierra para la construcción de vivienda popular y vida 

digna. «¿Qué sentido tiene tener derecho a la vivienda digna? Cuando no se brinda la 

posibilidad que así sea; cuando cada vez más desplazados arriban a nuestras ciudades, cuando 

los terratenientes, ¿se apropian con ayuda de grupos ilegales de las tierras abandonadas por 

los campesinos?». (Peralta & A, 2017, pág. 34) 

Aquí emerge otro concepto, que le compete a las Ciencias Sociales y es el Desarrollo 

Humano, el cual está relacionado con el entorno donde crece, es decir, la familia, la base de 

la sociedad y está habita en una vivienda, las buenas condiciones de la misma son 

indispensables para el desarrollo individual, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden 

acceder a esta? La vivienda debe ser un motivante para el desarrollo social y económico, esto 

posibilita la disminución de la pobreza, reactiva la economía y genera empleo. La vivienda 

social es un elemento clave para la resiliencia urbana. 

 

 

 

 
2. VIVIENDA PA’ QUIÉN LA NECESITE 
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Este capítulo se comprende del desarrollo de la pregunta ¿por qué y para qué sistematizar la 

experiencia? que responde a las motivaciones colectivas, personales y políticas que 

inspiraron a sistematizar esta experiencia. En un segundo momento, corresponde a la 

metodología que se establece para la sistematización de experiencias propuesta por Alfonso 

Torres y Disney Barragán en su libro: La sistematización como interpretación crítica (2017), 

además, se expone el paradigma y enfoque. 

De igual manera desarrollamos en este apartado, la primera etapa de la ruta 

metodológica que corresponde a las condiciones iniciales para sistematizar una experiencia 

que se configura del marco legal, geográfico e institucional, con el fin de dar un contexto 

político, social e histórico del territorio y de las acciones jurídicas que han sido relevantes 

para el caminar político del movimiento. Encontramos la segunda etapa: co-formación del 

equipo sistematizador donde se configuran a la par los respectivos objetivos de la 

sistematización y finalmente, se da paso a la tercera etapa: la definición de las preguntas y 

ejes de la investigación y a partir de esto, se construye el cronograma y plan de trabajo para 

este proceso. 

 

 
2.1 ¿Por qué sistematizar esta experiencia? 

 

Creo que soy yo quien ha cambiado; es la solución más simple. También la más desagradable. Pero debo 

reconocer que estoy sujeta a estas súbitas transformaciones. Lo que ocurre es que rara vez pienso, entonces, 

sin darme cuenta, se acumula en mí una multitud de pequeñas metamorfosis, y un buen día se produce una 

verdadera revolución. Es lo que ha dado a mi vida este aspecto desconcertante, incoherente, rebelde. 

J. Sartre (1931, p. 9) 

 

Comenzaré el relato mencionando el tan anhelado hecho de ingresar a la Universidad Pública 

y la transformación que hizo la academia en mi vida. Agradezco la profesión y disciplina que 

escogí, aunque, creo que ella fue la que me escogió a mí y me ha permitido caminar junto a 

personas que me han acompañado y enseñado en el proceso. Cuando me aceptaron en la 

universidad, comenzó no solamente mi formación profesional sino también, mi formación 

política, es importante señalarlo, porque traza un antes y un después en la historia de mi vida. 

En la academia, empezó gestarse en mi pequeñas -grandes- revoluciones que hoy se 
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convierten en una metamorfosis materializada en esta sistematización con, por y para la 

organización comunitaria y barrial. 

A lo largo de mi vida he vivido en siete (7) casas, dos (2) apartamentos, lo que suma 

nueve (9) tediosas mudanzas. La búsqueda de una casa en arriendo donde pudiéramos vivir 

mis abuelos, mis dos (2) tíos, mi mamá, mi hermana, mi perro y yo, se convertía en un 

calvario cada vez que teníamos que mudarnos y encontrar otra casa que cumpliera ciertas 

condiciones para vivir, como que fuera en un lugar central que le permita a mamá y a mis 

tíos llegar al trabajo, que no tuviera menos de cuatro habitaciones y que el arriendo no costará 

más de 1’200.000 pesos porque se salía del presupuesto. Entonces, mi llegada al al Sinaí fue 

un reconocimiento de mi historia propia, y fue en este lugar que pude darme cuenta de la 

importancia de una casita propia para el desarrollo pleno de la familia, digo, sin esa 

preocupación de una renta cada mes o no poder invertirle a la infraestructura y a mejorar las 

condiciones de la vivienda porque sería una inversión perdida teniendo en cuenta que era una 

casa alquilada. 

También, me percate de lo hostigante y costoso que es sobrevivir en la capital, donde 

trabajas básicamente para pagar las deudas de la casa (el alquiler y los servicios públicos) y 

el sueldo restante tocaba estirarlo para obtener elementos básicos como ropa, alimento o 

alguno que otro gasto personal. Esto lo escribo como preámbulo de las motivaciones 

personales y políticas para sistematizar esta experiencia, además, dar respuesta a la pregunta 

de ¿por qué y para qué sistematizar esta experiencia? que plantean Torres & Barragán. Por 

eso, me parece importante dilucidar la experiencia propia al llegar a la ciudad de Popayán, y 

tomar la decisión de hacer el proyecto de grado en una ciudad a dieciocho (18) horas de mi 

hogar, lejos de mi hogar, de mi familia y mis amigas/os. 

El camino se hace al andar, dicen, llegue a Popayán en diciembre 2019, en plena 

pandemia del COVID-19, como muchas y muchos, en esas épocas de cuarentena me 

confronte en diferentes aspectos personales, y pensé, que un viaje, otros lugares, nuevas 

personas, ayudarían a contrarrestar aquellos conflictos internos a los que me enfrentaba. 

Entonces, aliste la maleta y arranque hacia el suroccidente del país. Habíamos hecho unas 

redes con la llegada de la minga a Bogotá el mismo año, y ésta generó un primer contacto 

con otros colectivos y procesos sociales de diferentes partes del país considerando futuros 
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encuentros y diálogos. Cuando llegué a la capital caucana la chirimía, la cumbia y su gente 

me conquistaron, el proceso de la liberación de la Madre Tierra, una lucha histórica del 

campesinado e indígenas era algo muy marcado dentro del territorio, y esa consigna de 

recuperar la tierra pa’ recuperarlo todo, y la apropiación de este término dentro de los 

movimientos sin tierra y sin techo, fueron las primeras pistas para que más adelante tomará 

la decisión de sistematizar la experiencia del Sinaí. 

 
Llegamos a un proceso al sur de la ciudad, en la Loma de la Virgen, Periferia Crítica, 

estaban en su IV versión de Periferia Festival, donde se encuentra el arte, el circo y la cultura 

cada año. Allí y su escuela de la paz, nos contaban con mucha emoción sobre un proceso 

que empezaba a gestarse al norte de la ciudad, el Sinaí. Era una ocupación reciente, pero que 

estaban apuntando todas las fuerzas para acompañar este proceso naciente y para las épocas 

decembrinas -justo las fechas cuando llegamos- se celebraban las novenas populares, durante 

nueve días, cada noche se encontraba la comunidad para compartir esta tradición. Nos 

hicieron la invitación de acompañar el espacio después del festival y en efecto, a partir del 

día que llegamos al Sinaí nos encontrábamos cada noche con las y los vecinos para hacer 

actividades culturales y construir en comunidad utopías que estaban direccionadas en torno 

a la problemática de la vivienda y la construcción de una vida digna; y de paso, se 

aprovechaba el espacio mientras se rezaba la novena para hacer pedagogía acerca de temas 

como las violencias de género, de los derechos civiles y políticas de vivienda. 

 
Figura 8 

Preparación octavo día de la novena popular 
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Nota. Fotografía tomada en diciembre de 2020. Fuente: Registro fotográfico propio. 

 
 

Ya habían pasado, tres meses, no estoy segura si fue la gente o el chirrincho pero el 

quedarnos allí, permitió seguir comprendiendo las dinámicas del Sinaí, y al compás de los 

días, se forjaban vínculos con personas que habían decidido, como proyecto de vida, trabajar 

por comunidades y territorios de paz. Así, después de las novenas, las fiestas, la convivencia, 

los paseos al ojito, los bingos bailables, un chirrincho, dos chirrinchos, tres chirrinchos, una 

tecno-cumbia, ojitos picarones, cuatro chirrinchos y sueños compartidos fueron los 

motivantes para pensar en la idea de hacer el trabajo de grado en este lugar, claro, si la 

comunidad estaba de acuerdo en hacerlo. En ese momento, muchas y muchos de los que 

impulsaban y alentaban para hacerlo, también eran estudiantes, estudiantes de la Unicauca, 

que estaban convencidos que la academia tenía que estar en disposición para ese tipo de 

escenarios donde se requiere el trabajo interdisciplinar para fortalecer la barriada y que por 

más status quo que tuvieran, sino se aterrizaba al barrio no tendría sentido alguno los años de 

formación en la universidad. Durante ese proceso, recordaba mis raíces y pasaba por mí la 

idea de poder llevar todo lo que estaba aprendiendo a mi pedazo, al barrio, a primera escuela 

que me formo como sujeta política, porque estaba viviendo y evidenciando que tener una 

vivienda no eran sueños, ni utopías, ni cuentos raros, era posible. Vivir dignamente, era real, 

era tangible y lo estaba viviendo en el Sinaí. 
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El proceso llevaba aproximadamente un año, y había proyección de recuperar un 

predio, este espacio era para otro proyecto de vivienda a fin de suplir la necesidad de habitad 

de las familias que no habían alcanzado a ser parte del proyecto del Sinaí. Entonces me anime, 

con el miedo de tener que habitar en una ciudad desconocida para mí, pero con la certeza que 

hacer el proyecto de grado en el Sinaí serían más una escuela para mi formación política y 

que aquellos aprendizajes que saldrían de aquí podría retribuirlos desde un ejercicio 

intencionado del trabajo social, sin muchas claridades aún, pero con muchas ganas de aportar 

a este espacio que con tanto entusiasmo, ganas y amor nos acogió. Entonces, un buen día, 

después de mirar la posibilidad de sostenimiento y echar números, sumas y restas, y animada 

por un par de compañeros y amigos del proceso y lo decidí. Al día siguiente, en una reunión 

de comités, preparé una presentación donde explicaba la metodología y lleve la propuesta a 

Wilson Quijano y Andrés Duque (presidente de la JAC y el vocero político del movimiento 

Lxs Sin Techo), a fin de realizar proyecto de grado por medio de una sistematización de 

experiencias siendo este, un insumo que evidencia toda la propuesta de Ecobarrio como 

escenario que rompe con un hegemonía dominante de desarrollo y que en su actuar por la 

defensa de la vida se destaca por sus acciones transformadoras, además da paso para 

reflexionar acerca de la coherencia en sus logros y aprendizajes de su accionar, evaluar su 

pertinencia social y proyectar a partir de los aciertos y desaciertos. 

 
Ese día, surgieron varias cosas que dieron pistas de lo que querían que estuviera allí 

plasmado. Me recuerdo muy ansiosa y nerviosa porque dimensionada lo que se venía, más 

allá del título, sabía que era un reto grandísimo, y en este momento, puedo confirmarlo. Lo 

ha sido, sin duda, pero ahora son mayores los recuerdos, las vivencias, las risas y los 

aprendizajes que el miedo que tuve en ese instante. Fue a partir de diferentes reflexiones 

colectivas que surgió la necesidad de recopilar y documentar el proceso, con la motivación 

de visibilizar, compartir y replicar esta experiencia no solo a diferentes partes del Cauca, 

como actualmente se viene dando, la intención es llevarlas a aquellas expresiones de 

resistencia que dan por el acceso a la tierra a lo largo del territorio nacional. Visibilizar que 

es posible, que es real, que soñar con ese mundo que queremos es sólo cuestión de convocar 

la minga y montar la olla comunitaria. La propuesta era una recopilación de saberes desde 

el sur y para el sur. 



44 
 

 

De esta manera, fue como me sumergí a esta marea de resistencia del proceso del 

ecobarrio Sinaí, porque creo firmemente en este movimiento tan poderoso que se está 

gestando, donde el proyecto de vida de sus habitantes va encaminado hacia la lucha por la 

vida digna, porque nosotrxs, lxs nadie, somos alguien, porque en los momentos donde me 

sentía perdida en el mundo llegue a la ciudad blanca, - que es la ciudad más colorida por la 

diversidad en comunidades que confluyen en esta ciudad -, me acogió con amor y rebeldía, 

porque coincidencia o no, tomo la llegada al Ecobarrio más que a una experiencia para 

aportar, era una formación personal de una experiencia que tenía todo el potencial para 

replicarse, desde los afectos construidos, donde se siembran semillas de dignidad para 

cosechar libertades. Es por esto, que mi aporte a este proceso es Sembrando Memorias, 

Cosechando Resistencias: Las Experiencias del Ecobarrio Sinaí, la reconstrucción narrativa 

del proceso de ocupación y recuperación para la construcción de vivienda y vida digna. 

Este, es el resultado del interés personal de mantener la memoria viva de esta 

experiencia, mantener viva la semilla de rebeldía de aquellas personas que nunca estuvieron 

conformes, y que por desgracia, han asesinado por las justas luchas. Por cada líder y lideresa 

social que sus vidas se han llevado el exterminio que hoy, se vive en Colombia. Por Esteban 

Mosquera, que, en pleno centro de la ciudad blanca, a pocas calles de su casa, unos sicarios 

arrebataron su vida el 23 de agosto del 2021. Por ti compañero, amigo, soñador, por la semilla 

que sembraste en nosotrxs, por ti y tu memoria también es esta sistematización. 

 
Figura 9. Esteban Mosquera. Líder estudiantil asesinado por el Estado colombiano. 



45 
 

 

Nota. En honor al compañero, parcero y líder Esteban Mosquera. Fuente. Raíz Gráfica, 2020. 

 

 

2.2 Ruta metodológica 

 

La fundamentación teórica y metodológica parte del legado de la sistematización de 

experiencias dentro de las Ciencias Sociales y el Trabajo Social para aportar a la producción 

científica de conocimiento desde las epistemologías del sur, resaltando, la mirada crítica y 

analítica de la reconstrucción de la experiencia situada a partir de la memoria colectiva. A 

fin de 1) reconocer cómo la comunidad organizada configura las acciones colectivas para la 

defensa en sus territorios y generan condiciones para una vida digna. 2) analizar cómo las y 

los habitantes del ecobarrio se enuncia desde una identidad colectiva y se reconocen como 

sujetos políticos y de resistencias en el territorio. Y finalmente, 3) busca generar un ejercicio 

reflexivo que permita la reproducción de los saberes y experiencias de los aportes de las 

organizaciones sociales y el movimiento de Lxs Sin Techo. 

Se visualiza, entonces, la sistematización como una práctica sentipensante para la 

transformación social, donde la exigencia epistemológica de esta práctica obliga a plantear 

interrogantes como el ¿por qué sistematizar? ¿para qué sistematizar? ¿para quienes están 

dirigidos sus resultados? Preguntas que se desarrollan en el siguiente apartado. Es importante 

reconocer lo que conlleva sistematizar una experiencia “sentipensante”, en donde se vinculan 
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epistemologías del sur y estas se esclarece a voz propia de los actores protagonistas, el cual 

encamina hacer un acto político empeñado en superar las condiciones sociales que viven los 

sectores marginados de nuestras sociedades y en profundizar en aspectos afines, allí podemos 

encontrar sistematizaciones sobre prácticas educativas, culturales, políticas y de 

construcción, para la defensa del territorio (Clocier, 2014) 

La necesidad de construir movimientos sociales y políticos amplios, para rescatar lo 

innovador de sus formas, métodos de organización e identificar nuevas maneras de pensar y 

hacer la política, así como de construir propuestas alternativas desde la perspectiva popular 

(Jara, 2018) fortaleciendo así, los procesos organizacionales de base en los barrios populares 

en donde las brechas de desigualdad social están más marcadas, desde una identidad y acción 

colectiva y se reflejan en las diferentes expresiones de resistencia. De esta manera, se 

establece la ruta metodológica propuesta por Torres y Barragán (2017) para la acción 

sistematizadora en la experiencia del eco barrio Sinaí. 

 

2.2.1 Paradigma Interpretativo y Enfoque Crítico 

Se visualiza entonces la sistematización desde un paradigma Interpretativo Crítico, propuesto 

por el autor y la autora metodológicos Torres y Barragán (2017), supone la sistematización 

de experiencias a resaltar del proceso investigativo como modalidad crítica e interpretativa 

desde una mirada objetiva, dejando a un lado las formas tradicionales y eurocéntricas de 

investigar, cómo lo manifiesta diferentes autores como Marx, Nietzsche y Foucault 

mencionados por Torres y Barragán: “a lo largo de la historia humana, el saber y el poder 

han tenido estrechas relaciones; pues el conocimiento especializado y monopolizado por 

unos grupos, ha servido para reproducir relaciones de dominación, sean de carácter colonial, 

clasista, patriarcal, racial, etc.” (2017, p.69) 

 

 
2.3 Condiciones iniciales para la sistematización de experiencias 

 
Los autores metodológicos establecen cuatro condiciones que posibilitan la o las experiencias 

a sistematizar, resaltando el ejercicio de sistematización como una vocación transformadora 

para el campo de las y los actores sociales involucrados. Una premisa para sistematizar una 
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experiencia es que sea colectiva para que ella sea transformadora. La primera condición que 

establece es la trayectoria con la que la experiencia cuenta, es decir, una continuidad en sus 

sentidos y acciones; en donde existe un colectivo “fundador” que de manera general ha 

permitido en el tiempo y convocado nuevos militantes para su continuidad (pág. 87) 

La experiencia del ecobarrio Sinaí nace en consecuencia de diferentes problemáticas 

que se han desarrollado con respecto a la tenencia y uso de la tierra; siendo la acumulación 

de la misma, una de las problemáticas que señala la comunidad y que atañen la 

sistematización. Esta problemática, se visualiza en la toma/ocupación de predios, lotes, 

haciendas de figuras privadas para construir una vivienda popular y darle solución a la 

carencia de hábitat. La recuperación de tierra se ha convertido en una premisa para el acceso 

y construcción de esta. La falta de garantías para el acceso a la vivienda le permite a la 

comunidad ejercer su derecho a construir territorios resilientes y de paz como espacio digno 

para todas, todos y todes. 

Mediante las acciones de agitación del movimiento viviendista y de arrendatarios 

conformado de sectores históricamente excluidos que proponen el derecho a una ciudad justa, 

ambientalmente sustentable y políticamente democrática; a partir de lo cual, han posibilitado 

establecer espacios de diálogo y sensibilización frente a las problemáticas ya mencionadas y 

establece la Mesa Municipal por la Vivienda Popular y Comunitaria con la firma del Decreto 

3275, caracterización para identificar las familias que necesitan vivienda en forma prioritaria 

y se adelantó la creación del Banco de Tierras, como un compromiso desde el Plan de 

Desarrollo Municipal. De igual manera, en sus exigencias piden que el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), sea popular, es decir, que el proceso de organización del territorio sea un 

proceso mancomunado con la comunidad y se den garantice en su proceso espacios de 

veeduría. 

Una segunda condición es, la participación activa de algunos de los militantes o 

miembros “fundadores” de la experiencia, donde se precisa reflexionar para el diseño, 

análisis e interpretación de la investigación (p.87), de manera crítica sobre la práctica y de 

este modo, se pueda replicar de manera mejorada en otros escenarios de lucha naciente por 

la vivienda. Es importante reconocer entonces, el sentido de las experiencias vividas y 
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significativas, se basa en la producción de relatos desde la experiencia de las y los actores 

sociales que posibilitan la práctica. 

Los colectivos y organizaciones que intervienen en la realidad para transformarla 

desde las prácticas que impulsan en los territorios. En esta actividad desarrollan 

múltiples y diversas acciones que ocupan la mayoría de su tiempo; dejando poco 

espacio para la reflexión sobre la práctica. Actuar y reflexionar son actividades 

distintas y complementarias que exigen tiempos y espacios diferentes; así mismo no 

es posible “parar actividades” para pensar; sin embargo, al interior de las dinámicas 

organizativas es posible generar nuevas interacciones para reconstruir y reflexionar 

lo realizado (Torres & Barragan, 2017, pág. 88). 

 
La tercera condición propuesta corresponde al archivo que permita reconstruir la 

memoria de la experiencia. Son múltiples las fuentes a las que se puede acudir en esta tarea, 

documentos escritos, las fotografías, las actas de comités, los testimonios de los fundadores 

que pueden seguir o no en el proceso; los pobladores u otras organizaciones que reconozcan 

el quehacer organizativo (p.87). Para la reconstrucción de la experiencia, se articula con 

ejercicios de memoria colectiva y también la revisión documental de diferentes fuentes de 

información como noticias, documentos, publicaciones. De igual forma, se recolectó 

información a partir de relatos, grabaciones, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, 

círculo de la palabra que emergieron en el proceso de ejecución del proyecto. Como cuarta y 

última condición, surge la relación entre la sistematización de experiencias y el Trabajo 

Social la cual, Maria Rocio Cifuentes (2015), refieren que la inserción del Trabajo Social en 

el contexto de las relaciones sociales se desarrolla tanto con fines de producción de 

conocimiento acerca de las mismas, como de transformación de ellas, en dirección a los 

ideales de justicia social, equidad e inclusión que definen la profesión. (p.132), por lo tanto, 

se plantea la sistematización de experiencias del Ecobarrio Sinaí como la posibilidad de 

reconstruir, circular y debatir los saberes, las luchas y resistencias. 

 

2.3.1 Marco Geográfico 
 

El departamento del Cauca, se encuentra situado al suroeste del país y con límites al sur con 

los departamentos del Putumayo y Nariño, al occidente con el Océano Pacífico, al norte con 

Tolima y Valle del Cauca, al oriente con Huila y Caquetá. Está conformado por 5 provincias 
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y 42 municipios, tiene una extensión de 29.308 km2 y cuenta con una población de 1’464.488 

habitantes en total, de los cuales 545.902 (37,28%) habitan en la cabecera urbana y 918.486 

(62,72%) en área rural. (DANE, 2018). 

 

Figura 10 

Mapa Macizo colombiano 
 

 

Nota.. Mapa sur-occidente colombiana. Fuente:Tomado de Ocha (Office for the 
Coordination of Huanitarian Affairs) 

 

El departamento del Cauca fue colonizado, invadido, saqueado y consolidado por 

Sebastián de Belalcázar en 1536 y Popayán, el 13 de enero de 1537. Este territorio se 

reconoce por su diversidad cultural, estuvo habitado en el periodo prehispánico por 

comunidades originarias como los Jamundies, Pances, Paeces, Calotos, Patías, Guambianos 

y Guanacas, en la actualidad es posible encontrar, principalmente, a la comunidad 

Guambiana ubicada en el municipio de Silvia, los Paeces por el municipio de Toribío y los 

Ingas en lo que se conoce como bota caucana, al sur, en los límites entre los departamentos 

del Cauca y Putumayo. (Universidad del Valle, 2005. p.1). 

 

Figura11 

Mapa del departamento del Cauca 
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Nota. Mapa del Departamento del Cauca por municipios. Fuente: Tomado del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Sec. de Planeación y Coordinación. 

 

El Departamento del Cauca está situado al sur-occidente del país, entre las cordilleras 

central y occidental y los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, y Huila, con una 

porción de 140 Kms de costa en el Pacífico y fronteras de menor tamaño con Tolima, Caquetá 

y Putumayo. Su extensión de 30.169 Kms2, equivale al 2,7% del territorio nacional. (G, 

2018) 

 

Figura 12 

Mapa subregiones del departamento del Cauca 
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Nota. Mapa de la división por subregiones del Departamento. Fuente:Tomado de. 

Google.SF 
 

Reconocido como departamento en 1910, se encuentra dividido en 42 municipios, 

organizados en 7 subregiones: 

 

Bota caucana: Piamonte, Santa Rosa y San Sebastián 

 
Centro: Cajibío, El Tambo, Morales, Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé y Timbío 

 
Macizo: Almaguer, La Sierra, La Vega, Rosas y Sotará 

 
Norte: Buenos Aires, Caloto, Puerto Tejada, Villarrica, Suárez, Santander de 

Quilichao, Toribío, Corinto, Padilla, Miranda, Guachené, Caldono y Jambaló. 

 

Oriente: Inzá, Páez, Totoró 

 
Pacífico: Guapi, López de Micay y Timbiquí 

 
Sur: Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre 

 
Cada una de estas subregiones tiene características topográficas, climáticas y de 

ecosistema particulares, como el Macizo Colombiano, en el que nacen tres de los más grandes 
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ríos del país: Magdalena, Cauca, Caquetá, donde se encuentra el 40% de los páramos del 

país; esta característica da lugar a que se le considere como la mayor reserva hídrica. 

Adicionalmente, están el Valle medio del Río Cauca, con climas templados y cálidos, el 

Andén Pacífico Caucano de gran biodiversidad, al igual que la Baja Bota Caucana.(G, 2018). 

 

Este territorio se reconoce por su diversidad cultural, es el segundo Departamento 

seguido de la Guajira, con mayor concentración de poblaciones indígenas, estuvo habitado 

por comunidades originarias como los Jamundies, Pances, Paeces, Calotos, Patías, 

Guambianos y Guanacas, en la actualidad es posible encontrar, principalmente, a la 

comunidad Guambiana ubicada en el municipio de Silvia, los Paeces por el municipio de 

Toribío y los Ingas en lo que se conoce como bota caucana, al sur. (Universidad del Valle, 

2005. p.1). 

La comunidad se encuentra en la capital del Departamento, Popayán, capital del 

departamento, la cual limita al oriente con los municipios de Totoró, Puracé y el 

Departamento del Huila; al occidente con los municipios de El Tambo y Timbío; al norte con 

Cajibío y Totoró y al sur con los municipios de Sotará y Puracé. Está dividido en 295 barrios 

agrupados en 9 comunas en el sector urbano y 79 veredas agrupadas en 23 corregimientos en 

el sector rural, cuenta con una extensión de 512 km2 y una población de 318.059 habitantes. 

(Gobernación del Cauca, 2020). 

 

La extensión territorial de Popayán es de 512 km², se divide 23 corregimientos, 79 

veredas, 9 comunas, 295 barrios y 5 municipios área metropolitana. La ciudad está ubicada 

en el departamento del Cauca. Geográficamente se encuentra ubicada en el valle de Pubenza. 

Entre la Cordillera Occidental y Central al occidente del país. Por encontrarse ubicada en una 

zona de riesgo sísmico alto, Popayán ha sido azotada por varios terremotos a lo largo de su 

historia. El más reciente de ellos sucedió en la mañana del Jueves Santo 31 de marzo de 1983, 

a las 8:15 de la mañana. La ciudad sufrió un sismo de magnitud 5,5 en la escala de Richter y 

variaciones de grados VI y IX en la escala de Mercalli. 
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Figura 13 

Mapa comunas de Popayán 
 

 
Fuente: Tomado de Comunas y barrios de Popayán, Marlon Muñoz Hernández 

 

La sistematización se realiza en el Asentamiento Ecobarrio Sinaí ubicado al norte de 

la ciudad de Popayán, en la Comuna Dos (2) dentro del lote Las Guacas que limita con la 

Vereda Los Llanos y es propiedad de la Gobernación del Cauca. El Asentamiento hasta el 12 

de junio de 2021, empezó el proceso de legalización como compromiso por parte de la 

administración municipal para el cierre de brechas sociales, en consecuencia, se anunció que 

no habrá orden de desalojo para las personas que aquí habitan, por parte del Gobierno 

Departamental y la Alcaldía de Popayán. 

 

Figura 14 

Mapa satelital del barrio las Guacas. 
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Fuente: Tomado de. Google Maps (2021) 

 

 
Figura 15 

Mapa satelital del Ecobarrio Sinai 
 

 
 

Fuente: Tomado de. Google Maps (2021) 

 
2.3.2 Marco Legal 

 

Dada la importancia de conocer el marco legal y normativo se hace necesario retomar en la 

Tabla 1, algunos apartados normativos encaminados al derecho a la vivienda digna. En ese 
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sentido, a nivel nacional retomamos la Constitución Política de Colombia (1991); en la cual, 

se presentan diferentes decretos, leyes y normas que hacen referencia al derecho a la dignidad 

y a la vivienda, además, el deber por parte del estado de garantizar las condiciones para que 

éste y otros derechos fundamentales se ejerzan de manera plena por todas personas, tanto en 

zonas urbanas como rurales. 

Por otra parte, ubicamos leyes (6), decretos (5), y sentencias (1) que sirven como 

instrumento movilizador, en su mayoría, de la política de vivienda y el Subsidio Familiar de 

Vivienda incluyendo el proceso para su aplicación, asignación y entrega a los beneficiarios, 

además del derecho a la vivienda digna; cabe resaltar que estas normativas son modificadas 

de acuerdo con los planes y programas del gobierno de turno para garantizar este derecho 

como fundamental en el territorio nacional, departamental y municipal, como en el caso del 

municipio de Popayán. 

Tabla 1 

Tabla legal de la normativa de la vivienda a nivel local, nacional e internacional. 

 

Normatividad Nacional 

Norma Artículos Análisis 

Constitución Política 

de Colombia 1991 

Artículo 51. “Todos los 

colombianos tienen derecho a una 

vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer 

efectivo este derecho y promoverá 

planes de vivienda de interés 

social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.” 

 
Artículo 64. “Es deber del Estado 

promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los 

trabajadores agrarios, en forma 

individual o asociativa, y a los 

Derecho a la dignidad De acuerdo con la Corte 

Constitucional de Colombia, el principio de 

dignidad se define a través de tres lineamientos: 

i) ciertas condiciones materiales concretas de 

existencias (vivir bien); ii) intangibilidad de los 

bienes no patrimoniales (vivir sin 

humillaciones); y iii) autonomía según sus 

características (vivir como quiera). 

 
Derecho a la vivienda está reconocido dentro de 

los derechos prestacionales y no como un 

derecho fundamental, no obstante, a partir de 

pronunciamientos jurisprudenciales ha 

adquirido en algunos casos el carácter de 

fundamental, lo que permite su protección a 

través de acciones constitucionales propias de 
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servicios de educación, salud, 

vivienda, seguridad social, 

recreación, (…), con el fin de 

mejorar el ingreso y calidad de 

vida de los campesinos.” 

 
Artículo 88. “La ley regulará las 

acciones populares para la 

protección de los derechos e 

intereses colectivos, relacionados 

con el patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad públicos, 

(…), el ambiente, (…) y otros de 

similar naturaleza que se definen 

en ella.” 

los derechos fundamentales, como la Sentencia 

T-585/06. 

 
Propiedad de la tierra para los campesinos 

también es un derecho prestacional el poseer un 

terreno además de gozar del cubrimiento de las 

necesidades básicas para garantizar la calidad de 

vida de quienes habitan en el sector rural. 

Aterrizando lo anterior con el desarrollo del 

proceso de sistematización, cabe resaltar que 

según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), del territorio nacional, el 99,6% 

corresponde a áreas rurales y solamente el 0,3% 

a áreas urbanas (IGAC, 2015), en consecuencia, 

la mayoría de colombianos deberían gozar del 

derecho a la vivienda, la vivienda digna y la 

propiedad de la tierra con el fin de respetar la 

dignidad y aportar al mejoramiento de la calidad 

de vida de todas las personas. 

Acciones populares para exigir el derecho a la 

vivienda digna como la Acción de Tutela, 

regulada por la ley 472 de 1998; Esta acción se 

ha ejercido por parte de algunas personas para 

hacer valer su derecho a la vivienda digna ya 

que, según su contexto, se están vulnerando 

otros derechos fundamentales y es deber del 

Estado garantizarlos. 

Ley 3 de 1991 Artículo 5. Se entiende por 

solución de vivienda, el conjunto 

de operaciones que permite a un 

hogar disponer de habitación en 

condiciones sanitarias 

satisfactorias de espacio, servicios 

públicos y calidad de estructura, o 

iniciar el proceso para obtenerlas 

en el futuro. 

Por medio de esta ley, se crea el Sistema 

Nacional de Vivienda de Interés Social, el cual 

se desarrollaría a través de INURBE (Art. 10), 

una institución ya liquidada (hoy en día el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

desarrolla esta actividad de distribución de 

beneficios) y se establece el subsidio de vivienda 

familiar. 
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Son acciones conducentes a la 

obtención de soluciones de 

vivienda, (…): a) Construcción o 

adquisición de vivienda; (…); d) 

Adquisición de terrenos destinados 

a vivienda; (…); f) Mejoramiento, 

habilitación y subdivisión de 

vivienda; (…).” 

En los artículos 5º al 9º se regula lo referente a 

este auxilio especificando como definición que 

es un aporte que realiza el Estado por una sola 

vez al beneficiario con el fin de facilitar el 

acceso a la compra de vivienda de interés social 

o prioritaria o también al mejoramiento de la 

misma con el fin que, quienes reciban este 

auxilio, puedan habitar en condiciones dignas y 

gocen de servicios básicos que cubran sus 

necesidades. 

Ley 472 de 1998 Artículo 1. Esta ley tiene por 

objeto regular las acciones 

populares y las acciones de grupo 

de que trata el artículo 88 de la 

Constitución Política de 

Colombia. Estas acciones están 

orientadas a garantizar la defensa y 

protección de los derechos e 

intereses colectivos, así como los 

de grupo o de un número plural de 

personas.” 

 

Artículo 2o. “(…) Las acciones 

populares se ejercen para evitar el 

daño contingente, hacer cesar el 

peligro, la amenaza, la vulneración 

o agravio sobre los derechos e 

intereses colectivos, o restituir las 

cosas a su estado anterior cuando 

fuere posible.” 

Por medio de esta ley se regulan las acciones 

populares con el fin de restablecer los derechos 

de las personas, enfatizando en las garantías que 

deben brindarse al ser Colombia uno de los 

países suscritos a tratados y convenios 

internacionales que velan por la dignidad y la 

calidad de vida. 

Tal como se mencionó anteriormente, la 

Constitución Política de Colombia establece los 

principios y derechos con que cuentan las 

personas, sin embargo, es probable que alguno o 

algunos de ellos sean vulnerados a causa de 

diferentes condiciones tales como violentas, 

migratorias, económicas, entre otras, para lo 

cual, se establece esta ley; el objetivo es que las 

personas interpongan una acción popular (tutela 

por ejemplo) con el fin de solicitar de manera 

formal la exigibilidad en el cumplimiento del 

derecho o conjunto de derechos que están siendo 

violentados, como el derecho a la vivienda 

digna, los servicios y las condiciones óptimas 

para acceder a ella. 

Ley 546 de 1999 Artículo 2. “El Gobierno Nacional 

regulará el sistema especializado 

de financiación de vivienda de 

A través de esta ley se establece un sistema de 

financiación de viviendas a largo plazo con el fin 

de hacer efectivo el derecho a la vivienda digna. 
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largo plazo para fijar las 

condiciones necesarias para hacer 

efectivo el derecho constitucional a 

la vivienda digna, (…).”. 

“Numeral 1, Proteger el 

patrimonio de las familias 

representado en vivienda., (…), 

Numeral 6, Facilitar el acceso a la 

vivienda en condiciones de 

equidad y transparencia., Numeral 

7, Promover la construcción de 

vivienda en condiciones (…) que 

hagan asequible la vivienda a un 

mayor número de familias., 

Numeral 8, Priorizar los 

programas y soluciones de 

vivienda de las zonas afectadas por 

desastres naturales y actos 

terroristas.” 

Así mismo, “la ley creó un sistema de 

financiación de vivienda atado a la UVR, que 

sustituyó al sistema UPAC, y estableció, entre 

otras condiciones, créditos con tasa fija de 

interés durante todo el plazo del préstamo, 

prohibición de capitalizar intereses” (Mora, 

2010, p. 19). 

Del mismo modo, dispone que a través de los 

planes de ordenamiento territorial se deberán 

contemplar zonas amplias y suficientes con el 

propósito de garantizar la reactivación de 

viviendas y propender por el cubrimiento del 

déficit habitacional para la vivienda de interés 

social (Art. 26), a pesar de esto, se evidencia la 

falta de garantías para el acceso a la vivienda y 

ausencia en el cumplimiento del deber 

constitucional a cargo del Estado para garantizar 

el acceso a la vivienda digna en Colombia. 

Decreto 4429 de 2005 Artículo 12, inciso f). “Para la 

asignación de los subsidios se dará 

prioridad a los hogares 

conformados por población 

desplazada por la violencia; 

víctimas de atentados terroristas o 

de desastres naturales; (…). 

En su mayoría fue derogado por el decreto 2190 

del 2005, a excepción de los artículos 12º al 15º, 

en ellos dispone que se dará prioridad en la 

asignación del subsidio de vivienda a los 

postulantes que se encuentran dentro de las 

poblaciones vulnerables y por tanto requieren 

acceder a la vivienda digna de la manera más 

rápida, eficiente y segura. 

Ley 1114 de 2006 Artículo 29. “(…) De los recursos 

del Presupuesto Nacional se 

asignará una suma anual como 

mínimo equivalente a un millón 

cuatro mil novecientos uno 

(1.004.901) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, con el 

objeto de destinarlos al 

Dentro de la norma se especifica que el artículo 

29 de la Ley 546 de 1999 es modificado, 

anteriormente mencionaba que “se asignará de 

los recursos del presupuesto nacional una suma 

anual equivalente a ciento cincuenta mil 

millones de pesos ($150.000.000.000.00) 

expresados en UVR,” con la finalidad de 

destinarlos a entrega de subsidios para la 



59 
 

 
otorgamiento de Subsidios de 

Vivienda de Interés Social Urbana 

y Rural. (…).” 

Parágrafo 1. “El Gobierno 

destinará anualmente el 20% de los 

recursos presupuestales apropiados 

para VIS rural. Al final de cada 

vigencia si no se hubiese colocado 

el total de los recursos en la 

vivienda rural, el remanente se 

destinará a atender la demanda 

urbana.” 

vivienda de interés social (VIS), y 

adicionalmente, en el parágrafo 1, establece que 

la prioridad es atender la demanda de la 

población rural. 

Si bien, se amplió el presupuesto para cubrir la 

demanda de viviendas tipo VIS, no se evidencia 

que se esté dando cumplimiento, pues es una 

realidad que en Colombia más de la tercera parte 

de los habitantes (18,2 millones de personas, 

36,6% de la población colombiana) no tienen 

acceso a una vivienda digna tanto en áreas 

urbanas como rurales. (Semana, 2020.). 

Sentencia T-585 del 

27 de julio de 2006 

“El derecho a una vivienda digna – 

como derecho económico, social y 

cultural- será fundamental cuando 

(i) por vía normativa se defina su 

contenido, de modo que pueda 

traducirse en un derecho subjetivo; 

(ii) cuando su no satisfacción 

ponga en riesgo otros derechos de 

naturaleza fundamental, como el 

derecho a la vida, al mínimo vital, 

a la integridad física, etc., y (iii) 

cuando se reclame la protección 

del derecho en cuestión frente a 

injerencias arbitrarias de las 

autoridades estatales y de los 

particulares.(…)” 

Quienes interponen esta acción popular contra 

varias entidades públicas de Santander. Las 

personas eran desplazadas por la violencia 

quienes se vieron forzados a asentarse en áreas 

de riesgo, sus viviendas con materiales 

desechables, sin servicios públicos y con altos 

niveles de contaminación. 

La Corte Constitucional manifestó en esta 

sentencia los casos en los cuales el derecho a la 

vivienda digna, que es un derecho prestacional, 

se convierte en un derecho fundamental (incisos 

i – vi). Posteriormente esta misma entidad 

ordenó varias medidas, entre las cuales están: 

acceso a subsidio de vivienda para disfrutar en 

máximo seis (6) meses y asesoría sobre las 

opciones de acceso a créditos adicionales para 

aplicar el subsidio nacional de vivienda, dándole 

la razón a quienes interpusieron la tutela con el 

fin de restablecer su derecho a la vivienda digna 

y los que de allí se desprenden y a su vez, 

visibilizando las problemáticas y necesidades 

que se evidencian a nivel nacional las cuales no 

permiten gozar de los derechos fundamentales. 
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Ley 1537 de 2012 Artículo 1, inciso a) Esta ley tiene 

como objetivo: “Establecer y 

regular los instrumentos y apoyos 

para que las familias de menores 

recursos puedan disfrutar de 

vivienda digna.” 

 

Artículo 12. “(…)la asignación de 

las viviendas (…) beneficiará en 

forma preferente a la población que 

se encuentre en alguna de las 

siguientes condiciones: a) que esté 

vinculada a programas sociales del 

Estado que tengan por objeto la 

superación de la pobreza extrema o 

que se encuentre dentro del rango 

de pobreza extrema, b) que esté en 

situación de desplazamiento, c) 

que haya sido afectada por 

desastres naturales, calamidades 

públicas o emergencias y/o d) que 

se encuentre habitando en zonas de 

alto riesgo no mitigable. Dentro de 

la población en estas condiciones, 

se dará prioridad a las mujeres y 

hombres cabeza de hogar, personas 

en situación de discapacidad y 

adultos mayores.” 

La presente ley tiene como objetivo facilitar y 

promover el desarrollo urbano y el acceso a la 

vivienda por medio del establecimiento de 

funciones y obligaciones que tienen las 

entidades del orden nacional y territorial junto 

con el sector privado para desarrollar proyectos 

de vivienda de interés social VIS y proyectos de 

vivienda de interés prioritario. 

Se implementan estímulos para poder ejecutar 

estos proyectos y así mismo que las personas 

puedan acceder a estos. 

Estipula el otorgamiento de subsidios en especie 

para las poblaciones vulnerables dando una 

perspectiva que prioriza en la asignación de este 

beneficio. 

Se logra evidenciar entonces, que la evolución 

normativa dirigida a desarrollar el derecho a la 

vivienda digna ha sido amplia y constante. Esto, 

gracias a que es una prerrogativa que fue elevada 

a rango fundamental y que, por consecuencia, el 

Estado debe garantizar su promoción, 

protección y satisfacción de forma progresiva. 

De no hacerlo, iría el Estado en contravía de sus 

obligaciones con respecto al cumplimiento de 

los tratados que ha suscrito y adoptado a nivel 

internacional. En ese mismo aspecto, también ha 

sido relevante el desarrollo e interpretación que 

ha hecho la Corte Constitucional en materia de 

vivienda digna. Lo que ha implicado, que el 

gobierno fomente y ejecute constantemente 

políticas sociales enfocadas en dar un mayor 

cubrimiento de garantía y satisfacción de este 

derecho, especialmente, a las personas que como 

ya se ha mencionado durante esta 

sistematización, se encuentran en condiciones 

de vulnerabilidad debido a circunstancias 

sociales, económicas y culturales. 
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Decreto 900 de 2012 “Por el cual se modifican 

parcialmente los Decretos número 

2675 de 2005 y 1160 de 2010 y se 

dictan otras disposiciones en 

relación con el Subsidio Familiar 

de Vivienda de Interés Social 

Rural.” 

Dado que la Vivienda de Interés Social Rural 

(VISR) hace parte del punto uno (Reforma Rural 

Integral) del acuerdo de paz firmado por el 

Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), éste se 

ajusta al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

y los artículos que aquí se mencionan sobre 

vivienda de interés social rural. 

Este decreto establece, entre otras cosas, que se 

beneficiarían de este subsidio todas las familias 

eliminando el SISBEN como un requisito, para 

ampliar la cobertura en este apoyo y evitar 

limitarlo (Art. 5). 

Decreto 1921 de 2012 Reglamenta los Artículos 12 y 23 

de la Ley 1537 de 2012. Tiene por 

objeto reglamentar la metodología 

para la focalización, identificación 

y selección de los hogares 

potencialmente beneficiarios del 

subsidio familiar de vivienda 

100% en especie (SFVE), así como 

los criterios para la asignación y 

legalización del referido subsidio, 

en el marco del programa de 

vivienda gratuita, 

A través de este decreto se regula el subsidio 

familiar de vivienda en especie, el cual equivale 

a la transferencia de una vivienda de interés 

prioritario al beneficiario (Art. 2º), además, la 

identificación de los potenciales beneficiarios 

quienes deberán estar inscritos en alguno de los 

siguientes registros: Red de la superación de la 

pobreza extrema, SISBEN III y Registro Único 

de Población Desplazada, las entidades 

encargadas serán el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA. Como 

se puede observar, el subsidio está destinado a 

los grupos poblacionales con mayor 

vulnerabilidad debido a casos de pobreza 

extrema o por haber sufrido un hecho 

victimizante como lo es el desplazamiento 

forzado. 

Normatividad Municipal-Local 

Norma Descripción / Artículos Análisis 

Decreto 3275 de 

Octubre de 2020 

Por medio del cual se crea la Mesa 

Municipal de Vivienda  como un 

La participación comunitaria y la presión 

ejercida por diferentes mecanismos logran 
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 espacio de interlocución, 

concertación, acuerdo y gestión 

entre las organizaciones que hacen 

parte de la coordinación municipal 

“Los Sin Techo” y el Gobierno 

local. 

entablar un diálogo con la gobernación y logran 

por vía decreto, la regulación del cobro del 

impuesto de Plusvalía en Popayán, en una forma 

concertada con los grupos empresariales del 

sector de la construcción. 

A lo que el mandatario menciona: “Queremos 

que las familias payanesas de escasos recursos 

puedan cumplir su sueño de tener casa propia, 

no queremos casitas de fósforo. Vamos a 

proponer un proyecto capaz de generar también 

sostenibilidad ambiental mediante huertas y 

paneles solares, por ello, nuestra tarea será 

ubicar un lote que pueda dar capacidad para un 

piloto de 1000 viviendas”. En la actualidad, este 

decreto se ha quedado en el papel, siguen siendo 

las familias de Lxs Sin Techo que buscan 

garantizar el derecho fundamental a la vivienda. 

 

Tabla 1. Marco legal. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
La disputa actual del movimiento es entrar nuevamente en dialogo con la Mesa 

Municipal de Vivienda, ya que la Ley 2197 del 2022 conocida como la “Ley Seguridad 

Ciudadana” ha traido consecuencias graves para las personas que se encuentran en el 

ejercicio de recuperación y están dentro de los campamentos humanitarios, esta ley permite 

una grave violación de los Derechos Humanos. Es por esto que, se propone reabrir dialogo 

con la Mesa para trabajar en una política pública de vivienda, apoyada en el cumplimiento 

de Ley 1537 del 2012 y la Ley 1448 del 2011 y la implementación de los Acuerdos de Paz 

con las FARC-EP en el 2016 para garantizar: primero, una reforma rural agraria y segundo, 

el fin del conflicto armado. Teniendo en cuenta que a pesar que la constitución política de 

Colombia manifieste unas leyes que “aseguran” las condiciones de vida de la población civil, 

en términos reales han sido las mismas comunidades las que a pulso han ganado y construido 

sus propias condiciones dignas de vida. 
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2.3.3 Marco Comunitario 

La presente sistematización se enmarca a partir de los procesos comunitarios que se 

constituye bajo la Ley 743 de 2002, expedida por el Congreso de la República, con base en 

el artículo 38 de la Constitución Colombiana, la cual nace desde un proceso de “junta de 

vecinos” en la vereda de Saucío en el Municipio de Chocontá, hacia el año de 1958, este 

escenario otorga de una autonomía, y garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sus comunidades en donde 

se involucran a los actores sociales que habitan la comunidad, es de allí surge el término de 

Juntas de Acción Comunal (JAC). .. 

Dentro de este proceso dentro del Ecobarrio se han establecido tres JAC, sin embargo, 

las primeras dos experiencias se evidencian irregularidades por parte de la administración, el 

25 de junio se establece la última y actual Junta de Acción Común al del Ecobarrio Sinaí esta 

se establece como una de las primeras acciones del proceso organizativo, al compás de la 

conformación del mismo barrio, dentro del ejercicio asambleario decide por votación los 

miembros y esta se establece de la siguiente manera como lo menciona Ruth Bermeo, lideresa 

comunitaria y habitante del ecobarrio en la entrevista: 

Principalmente de cinco roles como evidenciamos en la figura 9, la cual se conforma 

del presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero y el fiscal; el presidente, es Wilson 

Quijano es el representante legal y delegado por derecha de la Asociación. El 

vicepresidente, Iter Velázquez asume por derecha las funciones del presidente 

cuando se encuentra ausente, (...) el vicepresidente, entonces es el delegado 

autorizado para reemplazar el presidente y sus funciones. El tesorero, Dilvar, se 

encarga del patrimonio, el administra las finanzas y recursos, maneja el registro 

contable de lo que entra y sale, porque y para qué, este debe presentar también un 

balance del movimiento de los recursos. La secretaria, la señora Maria Teresa, es 

la responsable de la documentación y archivos de la Asamblea, se encarga del 

registro de los y las asociadas de la JAC y de llevar el papeleo necesario, en este caso 

para la legalización del barrio. El fiscal, Ismael Realpe, hace una función de veeduría, 

una de sus funciones es generar un informe a la Asamblea sobre el manejo e inversión 

de los bienes de la Junta; adicional estas funciones existen unos roles de voceros, y 

son quienes representan a la comunidad, llevando así las peticiones del Sinaí a 

espacios más amplios. (Entrevista Ruth, 2021) (Anexo 11). 
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De esta manera, se conforma la Junta de Acción del eco-barrio como se observa en la 

figura 9: 

Figura 16 

Organigrama Junta de Acción Comunal del Sinaí. 
 

 
 

 
Nota. Adaptación del organigrama de la junta de acción comunal. Fuente. Elaboración propia, 

2022 

El fin de la conformación de esta JAC, se dio por la necesidad de liderar el proceso 

del Ecobarrio “había varios viviendistas que querían venir a apoderarse cuando hicimos la 

toma del terreno, pero luego llegaron los muchachos (la actual JAC, conformada por líderes 

comunitarios y estudiantes), y ayudaron a organizar mucho el proceso, adelantar todo el 

proceso de la legalización” (Grupo focal, Leidy Escobar, 2021) (Anexo 6). 

Desde entonces, se conformó la actual JAC, la cual aúnan esfuerzos para adelantar el 

proceso de legalización, la organización interna para las Mingas y adecuación dentro del 

Ecobarrio y para buscar soluciones de mejora a las problemáticas en la comunidad. A esto se 

suma la importancia de reconocer el trabajo interdisciplinar y mancomunado de los procesos 

populares con la academia, siendo la llegada del actual presidente de la JAC, vocero político 

del Ecobarrio, militante del movimiento social y estudiante de historia de la Unicauca, que 

desde las diferentes estrategias barriales que surgen con las experiencias con las 
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comunidades, nos permiten entender mejor un proceso que combina la investigación 

científica y la acción política para transformar radicalmente la realidad social y económica y 

construir el poder popular en beneficio de los explotados (Fals Borda, 1985) 

También, es importante referir a los diferentes actores involucrados en este proceso, 

organizaciones sociales, colectivos, Derechos Humanos e identidades públicas y privadas 

que apoyan a la JAC en el tejido comunitario del eco barrio. Es por esto que la Junta de 

Acción representa un escenario emancipador para los habitantes de la comunidad, ya que en 

él se genera un escenario transversal de diálogo- escucha entre los actores sociales y líderes 

comunitarios, buscando soluciones reales a las situaciones que se presentan teniendo en 

cuenta las condiciones, sociales, geopolíticas y económicas que perjudican la calidad de vida 

de los residentes del sector. 

2.4 Co-formación del equipo sistematizador 

 
Las y los facilitadores de este proceso conforman el equipo sistematizador, posteriormente a 

esto, se definen las categorías para el análisis de la experiencia, de esta manera, las vivencias, 

emociones y aprendizajes son situados y orientan la acción sistematizadora, lo que posibilita 

el análisis y la comprensión de la realidad dentro del ecobarrio. En ese sentido, el equipo se 

conforma - como se presenta en la figura 17 por la motivación voluntaria de aportar a este 

proceso de documentación, reconstrucción, sistematización, dada su participación activa 

dentro de este proceso, cabe mencionar que dentro del equipo sistematizador no solamente 

hacen parte líderes activos y voceros que posibilitaron la creación del Ecobarrio y la 

conformación de la Mesa de diálogo, sino también se resalta el trabajo interdisciplinar que 

se gestó en la marcha con los integrantes del colectivo sistematizador que se compone de: 

Leidy Escobar - lideresa y fundadora del Ecobarrio. Wilson A. Quijano . Presidente de la 

JAC y estudiante de Historia de la Unicauca, Ruth Bermeo – lideresa y habitante del 

Ecobarrio, Omar Payán – Estudiante de Lic. En Literatura de la Unicauca, líder y habitante 

del ecobarrio y yo, María Alejandra Olascoaga, estudiante de Trabajo Social y militante de 

movimiento social. 

 
Figura 17 

Colectivo sistematizador 
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Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

 

A continuación, se presentará de manera breve el equipo sistematizador que posibilitó este 

proceso y de manera voluntaria fueron participes en las actividades para el proceso de 

reconstrucción de la historia. 

Figura 18 

Ruth Bermeo Fundadora del Ecobarrio 
 

Nota. Oriunda de Tumaco, Nariño., trabaja por la comunidad, su trabajo empieza por 

necesidad y el anheló de una vivienda digna. Fuente: Registro fotográfico propio, 2021 

Figura 19 

Omar Payán Líder comunitario, habitante del Ecobarrio Sinaí. 

Maria Alejandra Olascoaga, trabajadora social en 
formación 

Bremen Hinestroza, artista y lider comunitario 

Ruth Bermeo, lideresa comunitaria 

Omar Payán, lider comunitario 

Wilson Quijano, presidente de la JAC 
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Nota. Bremen, Omar y yo, Maria Olas. Omar Payán, 32 años. Oriundo del Caquetá, llega a 

Popayán junto a su familia desplazados por la violencia. Estudiante de Literatura de la 

Universidad del Cauca. Fuente: Registro fotográfico propio, 2021. 
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Figura 20. 

Wilson Quijano, presidente de la JAC. 

 

 

 

 

Nota. Wilson Quijano, 33 años, patojo. Actual presidente de la JAC de Ecobarrio Sinaí, estudiante de Historia 

de la Universidad del Cauca. Líder Social. Fuente: Registro fotográfico propio, 2021. 

Figura 21 

Colombia desangrada por Bremen Hinestroza 
 

Nota. Bremen Hinestroza como Colombia desangrada. Teatro la Candelaria, Bogotá. 2022 Fuente: Registro 

fotográfico propio. 
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2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo General 

Sistematizar las experiencias para la conformación del Ecobarrio Sinaí entre el periodo 2019 

- 2022 y las acciones dadas a fin de garantizar el derecho y acceso de la vivienda digna en la 

ciudad de Popayán, Cauca. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

- Reconocer el proceso organizativo que posibilitó la conformación del Ecobarrio, a partir de 

la reconstrucción del relato de las reflexiones, sentires y aprendizajes de las y los líderes 

comunitarios desde un ejercicio de memoria colectiva de la experiencia vivida. 

 
- Reflexionar sobre la experiencia y las acciones colectivas que permiten configurar el 

quehacer político del movimiento Lxs Sin Techo para que, a partir de los aprendizajes pueda 

replicarse en los escenarios de los campamentos humanitarios y los asentamientos nacientes. 

 

-Visibilizar las acciones de resistencia de la comunidad organizada para la construcción del 

Ecobarrio Sinaí por medio de una pieza gráfica que sirva como herramienta pedagógica para 

los escenarios nacientes (campamentos humanitarios) de recuperación de tierra para la 

construcción de una vida digna. 

 
2.6 Definición de los ejes y preguntas de la sistematización 

 
Para este apartado, planteamos los ejes temáticos los cuales guiarán el proceso de la 

sistematización, de tal modo que se centrarán en la reconstrucción de la historia de la 

experiencia para encaminar la sistematización en torno a una comparación del discurso y la 

práctica, realizando un acercamiento lineal a partir de la conformación del Ecobarrio, su 

proceso en la actualidad y sus proyecciones a futuro. 

Dentro de los diferentes enfoques se habla de la experiencia en su conjunto o la 

práctica como totalidad, esto no hace referencia a que en cada sistematización se deba dar 

cuenta de todos sus detalles; puesto que, se trata de generar una lectura estructural de la 
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misma, de acuerdo a Cendales (citado por Torres y Barragán, 2017): “el objeto de la 

sistematización se configura en torno a una pregunta central y otras específicas, al 

planteamiento de un problema y a unas hipótesis de trabajo o de la definición de unos ejes 

temáticos” (p.89). Así, en todos los casos, depende de los intereses del colectivo 

sistematizador, la forma en la que se puede orientar la reconstrucción narrativa de la práctica; 

es decir, los asuntos en torno a los que se quieren abordar las diferentes experiencias. Esto 

implica, acordar varias preguntas o que sean definidos unos ejes temáticos con el fin de 

organizar y desarrollar la reconstrucción narrativa de la práctica 

En concordancia con esto, en un primer momento planteamos los ejes temáticos desde 

los cuales se realiza la sistematización; de modo que, estos ejes en torno a los que se 

focalizará la reconstrucción del pasado “son desafíos que el colectivo define frente a su 

práctica desde su presente y a sus visiones de futuro (utopías viables)” (Torres y Barragán, 

p.90) 

Por medio de estos se hace posible organizar y desarrollar el presente proceso, 

posteriormente, surgen las preguntas de sistematización con relación a los ejes temáticos 

planteados, y finalmente, exponemos los objetivos que se configuran a partir de la 

experiencia. En el presente proceso de sistematización, se acuerda recuperar la experiencia 

desde la defensa del territorio, la cual ha sido enmarcada el actuar de la comunidad del 

Ecobarrio Sinaí, ya que ha sido evidente la lucha por construir un modelo de habitar la ciudad 

alternativa al modelo impuesto, donde el enfoque diferencial de las comunidades que aquí 

confluyen dialogan con ejes temáticos como el proceso organizativo, las acciones colectivas 

y la recuperación de tierra. comprendida por las siguientes preguntas de sistematización 

expresadas en la tabla 2: 

 
Tabla 2. 

Preguntas de sistematización 
 

EJES DE 

SISTEMATIZACIÓN 

ACCIONES 

COLECTIVAS 

RECUPERACIÓN DE 

TIERRA 

PROCESO 

ORGANIZATIVO 
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PREGUNTAS ¿Cuáles son/han sido 

las acciones colectivas 

que se dan en el 

ejercicio de ocupación 

de tierra? 

¿Para usted qué 

significa/implica la 

recuperación de 

tierra/este predio? 

¿Cuál fue la motivación 

para la organización en 

el momento de 

confirmar el 

asentamiento, hoy eco 

barrio Sinaí? ¿Cuál ha 

sido el proceso 

organizativo del 

asentamiento Sinaí? 

Nota: Elaboración propia, 2021 
 

 

2.6.1. Acciones Colectivas 

 
Las acciones colectivas entonces, se convierten en un concepto clave ya que, es a 

partir de la trascendencia de la acción que lleva a toda una organización comunitaria que 

moviliza para una acción colectiva concreta, en este caso, proyectos de vivienda que se 

materializan hoy en el Departamento del Cauca, en tal sentido, William Gamson (1985), 

plantea que la acción colectiva como aquella que va más allá de las actividades para la vida 

diaria o la subsistencia, en pro de acciones que tiendan a cambiar algunas condiciones de 

nuestras vidas, con las cuales se busca enfrentar una situación social injusta y solitaria. 

En el caso puntual que nos reúne aquí, la falta de garantías para el acceso a la vivienda 

en Colombia. Y… Desde esta perspectiva, la acción colectiva es definida como un ejercicio 

político y social –con mayores o menores niveles de organización–, que busca el logro de 

demandas comunes, sin embargo, su sentido es más profundo que la simple visión 

instrumental de la acción, y por lo tanto las acciones colectivas se convierten en un elemento 

central y vital para el desarrollo de los movimientos sociales, entendiendo que mientras estos 

sostengan de forma continua las acciones colectivas, será aún más viable que alcancen el 

objetivo deseado, a fin de transformar la realidad inmediata de la cual son partícipes activos, 
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donde a partir de un proceso reflexivo encuentran la necesidad de emprender acciones 

orientadas hacia el bienestar colectivo. Para establecer una relación conceptual con este 

término, refiere Tarrow (2011), que las acciones colectivas se producen cuando se amplían 

las posibilidades políticas, se demuestra la capacidad de crear alianzas y se evidencia la 

vulnerabilidad de los oponentes, por lo tanto, busca mantener o promover iniciativas 

comunes basadas en dinámicas y mecanismos de diálogo que encuentren las soluciones al 

problema generador de la acción colectiva. 

 

2.6.3. Recuperación de tierra 

 
Este concepto, trae consigo una discusión acerca de la liberación-ocupación-recuperación de 

tierra. En el contexto en que nos encontramos, palabras como la minga y la recuperación de 

tierra, caminan hacia unos orígenes netamente indígenas. Quintín Lame, es el primer indígena 

que ubica esta lucha, desde la Liberación de La Madre Tierra. Sin embargo, la connotación 

de lo que implica cada término, y por qué a lo largo de la narrativa se utilizan la ocupación y 

la liberación de tierra por el significado que le atribuye la comunidad. 

Empezaremos con la ocupación de tierras, siendo esta una vía de acción por parte los 

trabajadores se resocializan, luchando en contra del capital como también subordinarse a él, 

porque además de ocupar y conquistar la tierra, se reinsertan dentro de la producción 

capitalista de la relación de producción no capitalista (Martins, 1981). En su desarrollo 

desigual, el modo de producción capitalista inevitablemente genera expropiación y 

explotación. La expropiación hace uso de la ocupación de tierras como una forma de 

reproducción del trabajo familiar. De este modo, en la resistencia contra el proceso de 

exclusión, los trabajadores crean una forma política –la ocupación de tierras– con el fin de 

resocializarse, luchando por las tierras y en contra de la proletarización. En este sentido, la 

lucha por las tierras es una constante lucha contra el capital. Es la lucha contra la expropiación 

y contra la explotación. La ocupación es una forma de materialización del conflicto de clase 

(Mançano Fernandes, 2008). 

La ocupación es parte de un movimiento de resistencia en defensa de los intereses de 

los trabajadores e incluye la expropiación del latifundio, el asentamiento de familias, la 

producción y reproducción del trabajo familiar, la creación de políticas agrícolas dirigidas al 
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desarrollo de campesinos y la generación de políticas públicas que garanticen los derechos 

básicos de la ciudadanía. Esta discontinuidad se transforma acorde a las relaciones que el 

saber y el poder establecen en cada momento histórico gracias a la potencia que generan los 

saberes agenciados en las luchas y los aprendizajes sobre las estrategias de dominio a las que 

han re-existido. Es por eso, que este concepto toma tanto protagonismo dentro del proceso. 

También es una discusión conceptual que debe darse por la importancia que toma este 

término en el discurso y narrativa de la experiencia. Siendo una forma de lucha ancestral, de 

las comunidades que han acompañado la movilización social a lo largo de la lucha por la 

tierra. 

La recuperación de tierras se puede entender de muchas formas, el tema de 

nosotros específicamente es en el sentido de poder proyectar un barrio, mucha gente 

no ha tenido que pedir permiso para estar en el lugar que le pertenece, porque lo 

necesita, en qué momento me voy a poner a hacer trámites yo cuando la realidad no 

da espera. Entonces es la acción directa, como que lo necesitamos es ya, lo 

necesitamos es ya, y que todo lo que tengamos que solucionar se solución (…) Ese 

es un momento como un recordatorio por la historia, es tan legítimo poderlo tomar 

sin pedir permiso. (Mopán, 2022) (Anexo 3) 

 

2.7. Cronograma 

 
Finalmente, se presenta a continuación el plan de trabajo acorde con las fases de la 

metodología y establecido en conjunto con el colectivo sistematizador con el fin de posibilitar 

el desarrollo de las actividades para la ejecución del proyecto. En la tabla 3 se evidencia el 

proceso a lo largo de más de un año de trabajo mancomunado con la comunidad del Sinaí. 

Tabla 3. Cronograma 
 

ETAPAS 2021 

Enero 

Abril 

May 

Jun 

Jul 

Agos 

Octu 

Novi 

Dicie 2022 

Feb 

Marzo Abr 

Condiciones iniciales para 

iniciales para la 

sistematización 
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Conformación 

equipo/colectivo 

sistematizador 

        

Definición de preguntas o 

ejes de sistematización 

        

Elaboración plan 

sistematizador 

        

Reconstrucción narrativa 

de las experiencias 

        

Interpretación crítica de la 

práctica reconstruida 

        

Síntesis y escritura de 

informes finales de la 

sistematización 

        

Socializa-acción de los 

resultados 

        

Balance de la experiencia 

a sistematizar 

        

 
 

Nota: Elaboración propia, 2020 

 

 

 

3. ECO-BARRIO SINAÍ: SEMBRANDO MEMORIAS, COSECHANDO 

RESISTENCIAS 

 

Este apartado se configura a partir de reconstrucción narrativa que corresponde a la quinta 

etapa del proceso metodológico propuesto y ya expuesto anteriormente, se detalla la re- 

construcción narrativa de la experiencia, mostrando las herramientas de recolección de 

información y los ejercicios de activación de memoria utilizados. En un segundo momento, 

se construye el apartado sembrando memoria y cosechando resistencias que es el relato de 

la historia que configura la lucha por el acceso y derecho a la vivienda digna y popular 

contado por la voz de los y las líderes y lideresas comunitarias que fueron participes de este 

ejercicio de reconstrucción de histórica. 

3.1 Reconstrucción narrativa de la experiencia 
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Lo narrado aquí, pretende reconocer el proceso organizativo a partir de las 

experiencias de los actores sociales involucrados y el relato de la historia del ejercicio de 

ocupación, además, realizar la reconstrucción temporal y cronológica, que permita la 

identificación de hitos y etapas significativas con relación a la historia del proceso. En la 

tabla 3, se exponen fuentes de recolección de información y ejercicios de activación de 

memoria de lo que metodología en su narrativa establece como: 

El conjunto de estrategias no convencionales que parten de reconocer que la memoria 

social se encuentra no solo en los recuerdos de sus miembros, sino también, en las huellas 

que el pasado deja en la estructura física del mismo barrio (sus calles, lugares, casas), en los 

muebles, objetos y pertenencias de la gente (utensilios, juguetes, ropa) en las fotografías y 

otros registros visuales y en algunas prácticas sociales que permanecen en el presente (fiestas, 

tradiciones orales, juegos) (Torres y Barragán, 2017, p.96). 

De igual manera, a partir referentes del Centro Nacional de Memoria Histórica se 

retomaron metodologías para recolectar de la información y por medio de técnicas y saberes 

propios se establecieron algunas actividades bajo la reconstrucción de la historia del Sinaí, 

como el taller de introspección (Anexo 13) que estaba enfocado hacia los y las lideres del 

proceso. De igual manera, por medio de talleres de tejido a crochet y los encuentros con las 

Arácnidas (tejedoras del Sinaí) se estableció una línea del tiempo donde se identificaron hitos 

importantes para la conformación del barrio. 

Tabla 4. 

Técnicas y dispositivos para activación de la memoria 
 

Técnica Objetivo 

Actividad 1: Introspección. Esta actividad se realizó con la idea del árbol como la 

organización comunitaria, donde las raíces 

representaban una mirada individual. Las raíces no se 

ven, pero son esenciales. Se alude a ellas porque dan el 

alimento para poder crecer. 

 
Exploración interpersonal - El tronco: Cada tronco 

como cada persona es único e irrepetible, cada uno 

tiene su forma, su contextura, sus características y su 

historia de vida. 
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Comunidad- copa de árbol y territorio: las ramas, las 

hojas, los frutos y el espacio para hablar de la relación 

con el territorio. Los frutos que damos es la manera en 

que se han nutrido, asimismo, el árbol nunca esta solo, 

esta en un bosque, en un territorio en constante relación 

con su entorno. Indagamos en las relaciones 

comunitarias, las acciones organizadas de paz y de 

resistencia y los daños colectivos. 

 
Objetivo: Identificación de los ejes problemáticos y 

confrontación de las diversas perspectivas. 

Actividad 2: Tejiendo memoria. 

Línea del tiempo. 

Esta actividad se desarrolló bajo un círculo de tejido, 

donde las mujeres participantes de la actividad se 

ubicaban en el momento en que ellas llegaban al Sinaí 

y compartían los hechos más representativos para ellas. 

Objetivo: Tuvo como objetivo representar en una línea 

del tiempo los hitos más significativos de la historia del 

proceso a reconstruir. 

Grupo focal Esta actividad tiene se desarrolló con cinco miembros 

fundadores del barrio y se desarrolló un círculo de la 

palabra. Aquí, relataron hechos fundamentales para la 

conformación del barrio. 

 
Objetivo: Recolectar fechas puntuales de la 

conformación del barrio. 

Entrevistas e historias de vida Las entrevistas e historias de vida se desarrollaron bajo 

unas preguntas orientadoras planteadas a partir de los 

ejes de la sistematización y se estableció una entrevista 

no estructurada. 

Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

 

 
El proceso se realiza en relación con las técnicas de recolección de información 

mencionadas, para la activación de la memoria, la revisión de diferentes archivos escritos, 

orales, bibliográficos y audiovisuales que permitan re-construir el proceso hasta la fecha. 
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Cabe mencionar, que, de igual manera, lo que permitió estar tan familiarizada con la 

experiencia aparte de las actividades planteadas para la recolección de la información, fue 

gracias a habitar dentro del barrio y de manera implícita, ser parte de él; esto permitió, tener 

una lectura desde investigadora, desde el rol de habitante del barrio, de compañera, de amiga, 

de estudiante de trabajo social, de tejedora, de minguera. Además de esto, también tuve la 

oportunidad viajar en varias oportunidades, y la más significativa fue atravesar el país con la 

barrida para ir al departamento del Magdalena a ser participes de Festival de la Juventud con 

la comisión del Cauca, y con mucha alegría, junto a los y las parceras del barrio tuvimos la 

oportunidad de conocer la mar, además de compartir la experiencia del Sinaí al otro lado del 

charco. Finalmente, en la tabla 5 se visualizan las herramientas de la recolección de la 

información: 

Tabla 5. 

Herramientas de recolección de información: 
 

Herramientas para recolección de información: 

Fuentes Escritas Periódicas: prensa, noticias, revistas, magazines, fanzines. 

Bibliográficas: estudios producidos por otros investigadores o escritores como 

proyectos de grado, tesis, artículos, novelas, crónicas, libros, investigaciones 

Institucionales: producidas por autoridades e instituciones como datos, 
investigaciones, caracterizaciones, informes, estadísticas, evaluaciones, 

políticas y normativas. 

Archivo de la organización y el movimiento: relatorías, crónicas, actas, 

agendas, diarios de campo, cartas, archivos personas y de la organización 

Fuentes orales Relato de los actores involucrados en la experiencia. 

Fuentes sonoras: Grabaciones de las entrevistas, historia de vida, grupo focal y eventos. 

Fuentes visuales: Cartografía social-ambiental, mapas, planos 

Fotos, videos, grabaciones. 

Fuente. Elaboración propia, 2022 

 

En ese sentido, el presente capítulo se divide en dos apartados; el primero, 

cosechando memoria, es el resultado del proceso de activación de memoria para rememorar 
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los hechos, las fechas, los momentos que marcaron y encaminan la construcción del 

Ecobarrio. El segundo apartado, cosechando resistencia, da cuenta de las victorias del 

caminar de la organización comunitaria dándole continuidad a la historia del proceso desde 

que empieza la lucha por el derecho fundamental de la vivienda digna, dando cuenta del 

impacto social que ha generado la plataforma Lxs Sin Techo. 

3.2 Sembrando memorias 

 
El título pretende deslumbrar lo que trae consigo el ejercicio de la siembra, sembrar la 

memoria de las luchas históricas de los sectores populares en pro a la defensa y apropiación 

del territorio, al desarrollo comunitario y la construcción de comunidades de paz. De modo 

que la narrativa que se construye aquí, recolecta, organiza y sistematiza los hechos/momentos 

dentro de la oralidad a la hora de rememorar la experiencia, reconociendo los hitos claves 

que los y las compañeras señalan del proceso. Este ejercicio, se desarrolla desde la memoria 

colectiva de los y las compañeras fundadoras del barrio, que, desde su punto de vista y el 

apoyo del archivo del barrio, periódicos, registros fotográficos y audiovisuales son 

importantes señalar y utilizamos para recordar y poder rememorar algunos hechos que para 

ellas y ellos fueron importantes dentro de la historia. 

Dentro de este ejercicio, a lo largo de la narración encontraremos fotografías tomadas 

y seleccionadas por la propia comunidad que nos permiten ubicarnos de manera vivencial de 

estos hechos. El ejercicio implicó la mirada analítica y crítica de las diferentes posturas que 

emergen dentro en la narrativa, evidenciando los intereses y los roles que tienen cada uno de 

las y los colaboradores del ejercicio sistematizador en aras de la construcción de una vivienda 

digna y popular. Comprender el surgimiento de Lxs Sin Techo nos ubica en la lucha 

enmarcada en el movimiento viviendistas y de arrendatarios que ha acompañado procesos de 

barrio populares y asentamientos humanos en la historia de Colombia. 

Es para los años 40, surgen movimientos en torno al derecho residencial y a la 

vivienda destacando el trabajo en red con el movimiento obrero y sindical frente a oligarquía 

colombiana y la falta de soluciones para el acceso a la vivienda. En el 59, surge La Central 

Nacional Provivienda (CENAPROV), que acompañó diferentes procesos organizativos para 

la dignificación del derecho a la vivienda; Cenaprov nace como respuesta a la carencia y falta 
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de viviendas para familias que estaban llegando a la capital producto de la violencia de la 

época, así consolidaron diferentes barrios populares como Quindío o Policarpa Salavarrieta 

en Bogotá, por medio de diferentes estrategias para que las personas que pagan arriendo y 

viven del diario y se les imposibilita tener una casa propia, es así como surge el movimiento 

de inquilinos, que agremia a personas con el deseo de tener un techo propio, sin el riesgo de 

ser desalojados (Botero, 2017). 

En el marco pues de la historia de lo que es la vivienda, claro, eso hace parte de cómo 

se construyó y se comenzó a construir la vivienda, después de la muerte de Lucho 

Calderón y Lucho Solarte en Julio 83 que básicamente es la última generación pues 

quitada a punta de plomo, de los luchadores revolucionarios de la vivienda, si pillas, 

porque ahí se acabó, estaba el proceso del CenalPro. Por ejemplo, que fue el proceso 

que fundó Mario Escobar, en el marco de la recuperación de tierras y la fundación 

del barrio Policarpa Salavarrieta en la ciudad de Bogotá, que es el que se hace detrás 

de la Tortua, detrás del hospital de la Tortua en Bogotá, esa es la última generación 

de revolucionarios, que es la generación que matan pues con el exterminio de una 

UP (Grupo Focal, 2022) (Anexo 6). 

La evolución de esta lucha histórica por la vivienda nunca se detuvo ¿Y el Estado? 

Nunca ha estado. Entonces, cómo es el pueblo el único que puede salvar al pueblo, en el mes 

de febrero del año 2019, una cantidad aproximada de mil personas -cuentan- ocupan el predio 

Santa Isabel- Las Piscinas en las veredas las Guacas, arman carpas, cambuches y ranchos 

para ocupar el espacio, muchas de estas personas no tenían donde más ir. La crisis económica 

y social que se vivía en su momento, se lograba solventar de una u otra forma, gracias al 

trabajo en red, la solidaridad y el interés latente de transformación de las personas que se 

mantuvieron en este proceso, y avivaron este primer escenario que se conforma como 

campamento. Es en este escenario donde la confluencia de diferentes individualidades se 

sumaba a la ocupación del lote para la construcción de un proyecto de vivienda que diera 

soluciones a familias que no podían pagar un alquiler, no tenían acceso a una vivienda. 

Figura 22 

Comienzo de la ocupación predio Santa Isabel - Las piscinas. Campamento Humanitario. 
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Nota. Inicios de la ocupación, campamento humanitario. Lote Santa Isabel - Las Piscinas. Fuente: 

Tomada de. Notivision Cauca, 2019. 

 

 
Pasaban los días, el voz a voz, permitió que más personas empezaban a conocer sobre 

la “invasión” de este terreno y se iban sumando al ejercicio de ocupación y resistencia dentro 

del predio: 

Le llegó el comentario a mi madre que estaba ocupando un lote, a fines de conseguir 

una vivienda digna, tantos años que nosotros hemos vivido siempre pagando arriendo, lo que 

es el arriendo y la comida de por si no, no nos… prácticamente no alcanza porque todo se 

está poniendo más caro, y no alcanza para, para nada… está muy guerreado mientras usted 

está pagando arriendo y consiguiendo la papita. Entonces por medio del comentario, eso fue 

aproximadamente en febrero del 2019, ¿si?, en febrero de 2019 nos enteramos. Llegamos y 

empezamos a acampar en el lote. (Entrevista Brayan Gómez, 2021) (Ver anexo 2) 

Las reglas tácitas para mantener el espacio era habitarlo, se aseguraban de que las 

personas que estuvieran dentro del campamento en verdad lo necesitaban por eso se 

estableció por medio de un listado de asistencia a mingas y a guardias. 

Figura 23 

Brayan Gómez 
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Nota. Brayan Gómez en el campamento. Febrero, 2019. Fuente: Registro fotográfico 

propio. 

 

 

Dentro del proceso organizativo, se da la conformación de la Junta de Acción 

Comunal que tendría una función enfocada a la legalización del barrio. La primera JAC 

establecida, presento algunas irregularidades por parte de los miembros, estos empiezan a 

pedir unas cuotas monetarias que muchos no tenían y cada vez con mayor frecuencia. De 

igual manera, la falta de compromiso con el adelanto del papeleo de la legalización del barrio 

no permitía mediar con la fuerza pública e impedir los desalojos por parte del ESMAD y lo 

que género que durante los siguientes meses fueran constantes las arremetidas. La comunidad 

cuenta, que no se veía un avance de esa administración y la participación iba disminuyendo 

por la falta de seriedad en el ejercicio. 

Pese a las violentas intervenciones por parte del ESMAD, y el inexistente diálogo con 

las autoridades se mantuvieron estas familias, poco a poco iban uniendo a lo que empieza a 

tomar forma, las estrategias que posibilitan mantener este escenario son dos espacios 

fundamentales que sostienen el ejercicio del campamento: Los ranchos de cada comité con 

su respectiva olla y la guardia comunitaria. La olla comunitaria porque -comentan- nadie 

resiste con el estómago vacío y el comité de guardia para la protección del territorio, además, 

es donde empiezan a generarse las primeras acciones de autocuidado, cuidado colectivo y 

apoyo mutuo entre la comunidad. Las arremetidas en cada visita de la fuerza pública, 

destruyeron, quemaron, violentaron y hurtaron las pertenencias de los y las habitantes del 

campamento, “ellos nos queman las carpas y los plásticos, nos roban nuestras cosas, pero lo 
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que no pueden quitarnos es el sueño de que esto en algún momento sea un barrio y ver a los 

nuestros correr, jugar y vivir aquí” (Conversación con el Abuelo, 2020) (Anexo Crónica 1) 

Figura 24 

Olla comunitaria. Campamento Humanitario Tejido Popular. 
 

Nota. Rancho del comité de seguridad. Campamento Humanitario Tejido Popular. Fuente: 

Tomada de Archivo fotográfico de la organización. 2020. 

El 28 de mayo, fue el último desalojo violento que registran, después de corroborar 

la falsificación del papeleo que presentó la JAC y varias irregularidades, se reconoce la 

urgencia de establecer otra junta que liderará el proceso. Son unas compañeras que buscan 

apoyo al Partido Comunes, en este momento, Wilson Quijano -militante del partido y actual 

presidente de la JAC- se entera y decide apoyar la movilización urbana y los procesos 

barriales. Llega el compañero, empieza a involucrarse con las dinámicas del proceso y a 

entablar lazos de confianza con la comunidad ya que venía de malas experiencias por parte 

de la antigua JAC. 

Así, con la llegada de Wilson a orientar de otra forma la organización del barrio a fin 

de ganar el lote, de este modo, en 25 de junio del año 2019, cada vez más resonaba lo que 

estaba pasando en el norte de Popayán con los ocupadores de tierra, a pesar de lo violento 
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que fue el último desalojo en mayo, volvieron a ocupar el terreno esta era la oportunidad, 

Wilson menciona: 

Wilsón: Yo me reúno y les digo: la última vez que lo intentamos si no, nos vamos. 

Entonces dicen: “bueno, porque para donde arrancamos, de todas maneras, no 

teníamos pa’ donde ir”. Así fue que el 25 llegaron los compañeros llegaron y listo, la 

gente empezó a llegar y unos que no, será que no, será que sí. Entonces me dijeron: 

bueno Wilson pa’ dentro o nos vamos. 

América: llega Wilson y dice, yo me voy a entrar y a ver quién me sigue. 

 
Wilson: Yo con ropa de rumba, en zapatillas, venía de una cita y todo… bueno, así 

fue totalmente, entramos al espacio. Fíjate, que noche tan bonita la del 25 de junio, 

había una luna hermosa me acuerdo. (Grupo focal, 2022) (Ver anexo 6) 

Se da un primer escenario organizativo concreto, que es la conformación de la Junta 

de Acción Comunal, a fin de tener una figura jurídica para el proceso de la legalización del 

barrio. Se conformaron un total de tres JAC, a lo largo de un año de ocupación, en la última, 

con la llegada del actual presidente, Wilson Quijano y de Andrés Duque (Cali), que más tarde 

se convierte en un vocero político y reconocido líder social dentro del movimiento Lxs Sin 

Techo. 

En este país debe haber fuerza sí, pero también herramientas. La llegada de Wilson 

y Caleño han dado la pelea aquí. Nos han dado las herramientas, las cuñitas ahí. Nos 

han enseñado, más el apoyo que reciben de los que estamos aquí. Nos hacemos los 

unos a los otros, de todos nosotros van apoyando el ejercicio que ellos llevan aquí y 

del mismo modo del sentido contrario. (Entrevista Jarvi García, 2022). 

La llegada de estos agentes sociales dio paso para orientar, acompañar y establecer, 

en cierto modo, un plan de acción para ganar ese terreno y así, garantizar la vivienda de 

personas que venían resistiendo desde hace un año, no solamente a las violencias estatales, 

sino también, de personas mal intencionadas que habían defraudado y robado a la comunidad. 

Entonces, la llegada de otros actores que traían unas redes que apoyan e intervendrán en ese 

espacio, permite narrarlo como una victoria, no por el territorio -geográfico-, era la gente, la 

gente era la esperanza. 
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Este hecho, permitió que se estableciera una nueva y actual Junta de Acción Comunal 

del Ecobarrio conformada de este modo: al ver el coraje y valentía de las acciones de Wilson, 

por votación queda de presidente, Iter de vicepresidente, Maria Tere de secretaria, Isma de 

fiscal y Dilvar de tesorero. A nivel interno ya habían establecido, pero a nivel externo seguían 

impulsando las estrategias de agitación, denunciando el asesinato de lideres y lideresas 

sociales y ambientales en el territorio nacional, la urgencia del cumplimiento de los acuerdos 

que darían respuesta también al pliego petitorio que la Corporación Sinaí establecía y 

denunciaba, entre ellas, el banco de tierras, la Reforma Rural Agraria y el Fin del conflicto 

armado. Y para organizar la comunidad de organizo la comunidad por comités para que 

participaran activamente del comité que más le llamara la atención. 

El nivel organizativo de la plataforma de Lxs sin techo ha llegado a tal aspecto que 

permite que la misma sociedad se organice en torno a sus necesidades. Incluso 

podemos ver, que ese proceso de no cumplir en proceso de paz no tenemos soberanía 

alimentaria y se da una inflación porque toca exportar los alimentos del exterior y se 

presenta la crisis que estamos viviendo (…) Está el comité de comunicaciones que 

se encarga de manejar las redes, de manejar las cuentas de barrio. Tenemos una 

página de la plataforma de lxs sin techo porque es indispensable hacerle contrapeso 

a una de las hegemonías capitalistas que son los medios de comunicación que en este 

momento están distorsionados. (Bremen Hinestroza, 2022) (Anexo 1). 

Dentro de sus estrategias, esta hacerle contra peso a los medios comunicativos 

haciendo la denuncia constante de lo que ocurría en el campamento, manifestando que no era 

lo que los medios anunciaban, no eran unos invasores, ni delincuentes solo pedían el derecho 

de cumplir sus derechos, dentro de su discurso se hablaba de la existencia de terratenientes, 

de las grandes extensiones de tierra de las mismas familias de la elite en el Cauca, los lotes 

de engorde de grandes multinacionales y las soluciones de proyectos de vivienda que no 

benefician más que a los mismo dueños de grandes constructoras pertenecientes a la 

oligarquía colombiana, esto fue un motivante para organizar la rabia de las personas. La digna 

rabia movilizaba masas y la bandera de lucha era una sola: la vivienda pa’ quien la necesite, 

y la tierra pa quien la trabaje. 

Quienes han impulsado este proceso, es encontrarse uno con gente inconforme y 

emputada, porque creo que eso podría yo dar muchas vistas, pero en últimas lo que 
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resume estar aquí es estar emputados con el Estado, con la sociedad, con la forma de 

asimilar la vida urbana, y terminamos en estos espacios es uno consolidando toda esa 

furia. En últimas lo que a uno lo sostiene aquí es ya no copiar de nada, ni tener miedo, 

ni pensar que diga la sociedad, ni pensar que piensa el Estado, sino simplemente irse 

contra viento y marea y decir pues de malas, o sea, aquí está la tierra, tierra 

desocupada, o ni siquiera es la tierra, si no el que la ciudad te asfixie y poder encontrar 

un respiro en este espacio. (…) Es juntarse aquí uno con un poco de gente 

desadaptada, inconforme, emputados, y empezar a darle, cara, imagen y organización 

a eso. A eso que, en muchas ocasiones lo expresamos, pero no lo consolidábamos. Y 

este espacio es la consolidación de ese pensamiento, se consolida aquí, pero no 

consolidamos nosotros, lo consolidan otros más emputados y más enfurecidos que 

nosotros, que eran compañeros. Los desadaptados que llaman. (Entrevista Omar 

Payán, 2022)(Anexo 4) 

 

 

Entre aciertos, desaciertos, amenazas, robos, ataques por parte del ESMAD, diluvios 

y lluvias, el Campamento Humanitario se mantiene y logra fortalecerse en los siguientes 

meses; es la comunidad organizada la cual por diferentes mecanismos de movilización ejerce 

presión ante las autoridades, proponiendo un diálogo y una mesa de negociación con la 

gobernación la cual pueda dar soluciones reales a esta problemática. Por medio de pancartas, 

mensajes, marchas, plantones, arengas y consignas por la Vivienda Prioritaria, el 

cumplimiento de la ley 1537 y la creación del Banco de Tierras, como lo menciona 

Las2orillas en su artículo El coraje del Sinaí, ecobarrio en Popayán. Los días pasaban, el 

calor de la olla comunitaria se mantenía al compás de la lucha organizada: 

(...) corajuda, llena de templanza es la gente del asentamiento Sinaí, que ahora se 

llama eco barrio Sinaí. Lejos de desanimarse por la violencia oficial, continuaron una 

lucha ejemplar por el derecho a una vivienda digna. Hoy son un ejemplo. Ejemplo 

de pundonor, amor propio, y trabajo en equipo. Entre sus callejas de barro crudo y 

en medio de sus casas de caña, zinc y plástico, se levanta un proceso urbano, y sobre 

todo se levanta el espíritu de un pueblo que lucha por su dignidad (Dorado, 2021, 

párr. 6). 
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Llega el mes de noviembre, y con él, el estallido social del 21N., organizar esa rabia 

era una estrategia de la movilización y agitación comunitaria, la crisis que estábamos 

viviendo era una bomba de tiempo y se estalla con el Paro Nacional. En diciembre, el proceso 

tenía un fuerte apoyo de diferentes organizaciones sociales y procesos comunitarios de la 

ciudad, el acompañamiento de estos posibilitó el desarrollo de actividades para la cohesión 

comunitaria como lo fueron las novenas populares. 

La primera acción que nosotros hicimos con el tema de la llegada del Caleño fue las 

novenas populares, por la paz con justicia social, que fue como nosotros nos 

ganábamos a los niños. Entonces en el marco de la caseta hicimos las novenas 

populares por la paz y esto permitía la cohesión interna del barrio. También lo 

aprovechamos como un medio comunicativo mediático de darnos a conocer y lo que 

se estaba haciendo aquí. Que había familias, niños, adultos mayores porque había 

orden de desalojo para el 2 de enero (Grupo focal, 2022) (Anexo 6) 

Figura 25 

Actividad lúdica. Novena Popular, 2020 
 

 

 

Nota. Novena Popular Ecobarrio Sinaí, 2020.Fuente: Tomada de Archivo fotográfico de la 

organización 
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La Pandemia de la COVID 19, un año después de la ocupación del predio Santa Isabel 

- Las piscinas, pese al panorama desalentador que trajo consigo la cuarentena que ocasionó 

la pausa económica a nivel mundial, y en el caso particular, de muchas familias que viven 

del diario, trabajo independiente y la informalidad consecuente de las medidas adoptadas por 

el gobierno nacional con el fin de contrarrestar el contagio, pero el Estado mantenía ausente 

y no respondía al hambre que por esos días aumentaba para muchos, sin embargo, eso no 

detenía a la comunidad para continuar con este trabajo organizativo. 

El ecobarrio Sinaí es uno de los asentamientos más organizados (…) la pandemia 

ayudó mucho a formar el barrio, y a formar la comunidad, y a unir la comunidad. Más de uno 

comprendió que este proceso si iba por un buen camino y que podemos luchar por nuestro 

derecho a la vivienda, entonces la gente ya empezó a llegar y a construir su casa. (…) Gracias 

a las ayudas de la universidad, hasta el ejército ha estado acá, mientras la pandemia, las redes, 

muchos, muchas asociaciones y corporaciones que nos ayudaron gracias a Dios, a 

organizarnos. (Entrevista Brayan Gómez, 2021) (Anexo 2) 

 

 

Figura 26 

Minga caseta, Ecobarrio Sinaí 
 

 
Nota. Fotografía de minga Ecobarrio Sinaí, pandemia COVID19.Fuente: Tomada de 

Archivo fotográfico de la organización. 
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Por estas épocas el asentamiento logra fortalecer a nivel interno sus líneas de trabajo, 

muchas personas deciden levantar sus ranchos del material que sea, porque si no había para 

pagar un arriendo antes, mucho menos ahora. El proceso organizativo del barrio es más claro 

y se establecen seis comités: mujer y equidad de género, derechos humanos, arte y la cultura, 

de salud, comité de guardia y el comité de huertas y soberanía alimentaria. 

El 14 de marzo, para cuarentena, la semana siguiente la cuarentena. Se acaba todo y 

nosotros le metemos entonces al fortalecimiento interno y ahí lo fundamental, la 

guardia, los comités de mujer, para el trabajo y convivencia, pero fundamental el 

tema de la guardia. Nos volvimos muy rígidos con el tema de la guardia, porque a 

medida que se iba aumentando el miedo de la pandemia aumentamos la seguridad 

interna (Grupo focal, 2022) (Anexo 6). 

Figura 27 

Titular Diario del Cauca, 9 de Agosto 2021 
 

 
Nota. Periódico Diario del Cauca, 2020. Fuente: Tomada de. Archivo Diario del Cauca. 
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El confinamiento dio paso para dar una gran avanzada a nivel interno, las medidas de 

bioseguridad permitieron que la comunidad fortaleciera la guardia comunitaria, lo que creaba 

una guardia las 24 horas limitando la entrada de desconocidos y además tener unas fuertes 

medidas de bioseguridad. Es por esto, que hubiera más desalojos durante la cuarentena, el 

comité de guardia cerró las entradas, se construyeron tres garitas para las guardias y había 

más control de las personas que entraban al espacio, además se empezó el trabajo de 

construcción de sequías a la par, las mingas en los espacios comunitarios como la huerta, la 

caseta, la casa del pensamiento y las garitas para las guardias. “Les dijimos a las personas del 

proyecto que tenían un mes para levantar su rancho, como fuera, del material que fuera” 

(Payán, 2022), y siendo más complicado quemar y destruir una infraestructura en orillo o 

guadua, se construyó así lo que hoy con orgullo y gran victoria conocemos como el ecobarrio 

Sinaí. 

Figura 28 

Minga Huerta Comunitaria Sinaí 
 

Fuente: Tomada de Archivo fotográfico de la organización. 

 

 
Para junio 25 de 2020, se cumplió un año de resistencia y lucha dentro del predio 

Santa Isabel – Las Piscinas, ya se veía construcción de un barrio con todo tipo de 

edificaciones en madera, guadua, barroco y concreto. También, las personas que hace un año, 
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sin certeza alguna, habían sembrado memorias empezaban a cosechar resistencias, cebollas, 

perejil, tomate de árbol, maracuyá, en lo que hoy, han construido su hogar. 

Figura 29 

Minga sequías Ecobarrio 
 

 
Fuente: Tomada de Archivo fotográfico de la organización 

3.3 Cosechando resistencias 

 
Llegó época de cosecha, y personas como doña Ruth Bermeo, que habían hecho su 

huerta desde el inicio del proceso, recolectaba los frutos y algunas semillas, -mientras- me 

contaba sobre su punto de vista sobre el Sinaí, que este, era como una planta y todo lo que se 

ha construido hasta el momento era el resultado del cuidado constante de la tierra, la 

paciencia, y el amor elementos que fueron, son, y esperamos, que sigan siendo para cosechar 

más victorias que la comunidad del Sinaí ha conseguido hasta la fecha. De manera 

cronológica ordenamos en este apartado, del relato de los frutos que ha cosechado el sinaí. 

Figura 30 

Minga en la huerta de Ruth Bermeo 
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Fuente. Registro fotográfico propio, 2021 

Esto me hizo pensar sobre el alcance de organizar la rabia de las personas, sería una 

tarea complicada hasta que te das cuenta, en su mayoría, están inconformes, emputadas. 

Movilizar ese enojo para responder de manera positiva la furia ciudadana, como la 

construcción de otros modelos de habitar la ciudad desde el barrio pensada desde un ejercicio 

ambiental, soberano y sostenible era la tarea. 

Nosotros desarrollamos en nuestro espacio lo que se llama el ecobarrio, que 

formamos nuestra propia agricultura, nuestros propios espacios para sembrar, nuestros 

alimentos, cultivar árboles frutales, entonces, en eso se basa el eco barrio Sinai, generar una 

soberanía del territorio (Brayán Gomez, 2021) (Anexo 2) 

Figura 31 

Plantón por la Vivienda Digna 
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Nota. Plantón convocado por el movimiento viviendista por el cumplimiento de los Acuerdos en la 

Mesa Municipal de Vivienda. Fuente: Tomada de Archivo fotográfico de la organización. 

 

 
Los primeros frutos de esta lucha, se dio en octubre de 2020 cuando se da la firma del 

Decreto 3275, que ordena la creación de la Mesa Municipal por la Vivienda Popular y 

Comunitaria, la cual busca responder al déficit de vivienda de muchas familias para acceder 

a la vivienda. No obstante, las exigencias en la actualidad, se centran en que dicha mesa de 

las garantías establecidas y no se quede solo en el papel, la necesidad de reabrir el dialogo 

con la Mesa Municipal era fundamental, ya que las victorias se han ganado ha sido por merito 

propio de la gestión de la misma comunidad. La interlocución con la institución aun es una 

pelea que está dando el movimiento, pero, la aprobación o “visto bueno” por parte de la 

institución era algo que le daba tranquilidad y seguridades a la familias, lo que permitía 

romper un poco con la persecución y estigmatización que los medios se encargaban de 

referirse a este tipo de acciones y muchos tenían miedo, algunos actuaban con miedo, otros 

simplemente se iban. 

(…) Es un trabajo articulado, que corresponde a la autogestión y no 

precisamente a lo que hace la administración, o alcaldía, o la gobernación, para que 
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todo esto se dé. Entonces es el hacer y estar denunciando. O sea, nosotros hacemos, 

pero ustedes (la institución) que onda. ¿Cuándo van a ayudar? Entonces yo creo que 

ese puente hacia el tema institucional también es una pelea muy actual, o sea, muy 

de hace pocos años, porque pues la corrupción y todo eso pues lleva muchos años. 

El Cauca y Popayán es que ha tenido generaciones muy guerreras, ¿no?. O sea, la 

cuestión de que todos tenemos un antecedente indígena, un antecedente negro, en las 

venas. Y que pues bueno, de cierta forma esa memoria pues se ha mantenido, hay 

procesos desde hace muchos años, el CRIC, el ANUC, Congreso de los Pueblos, 

Marcha, son procesos de hace mucho tiempo que en el Cauca siempre han mantenido, 

y han mantenido estas posibilidades. (Entrevista Marcela Mopán, 2022) (Anexo 4) 

 
Figura 32 

Firma del Decreto 3275, que ordena la creación de la Mesa Municipal por la Vivienda 

Popular 
 

 
Nota. Encuentro con la administración municipal para la firma del Decreto 3257. Fuente: Tomada 

de Página Oficial Alcaldía de Popayán. 

 

 
Pese a la falta de cumplimiento por parte de la administración, el trabajo en redes con 

otras organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, y entes gubernamentales ha 

permitido seguir en la creación de escenarios que permiten seguir en la construcción y 

fortalecimiento del ecobarrio. Por ejemplo, la alianza con la pastoral social plantea en un 

mediano plazo apoyar la creación de un comedor comunitario que se abastezca una parte por 

la huerta comunitaria, por ahora, están realizando la entrega de unos almuerzos a las madres 

del Sinaí. De igual manera, entregaron un recurso para realizar la casa del pensamiento, que 



94 
 

es un escenario pensado para realizar actividades culturales, educativas, de alfabetización y 

refuerzo escolar para la comunidad. 

Figura 33. 

Casa del Pensamiento. 
 

Nota. Proceso construcción casa del pensamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

 
La huerta comunitaria es un proyecto en potencia, la Cruz Roja junto a la Red de 

Huertas Urbanas de Popayán entregaron al Sinaí una biofabrica con elementos para la 

producción de abonos orgánicos para que primeramente se capaciten a los habitantes sobre 

la preparación de biopreparados y en un mediano plazo, se plantea una propuesta económica 

desde el ecobarrio. 

Figura 34. 

Taller fosfito. 
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Nota. Entrega biofabrica. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Otro fruto que ha dejado la movilización y agitación social se evidencio con el 

estallido social del 21 de noviembre del 2020 y 28 de abril del 2021, donde se consolida 

finalmente en la Asamblea Popular Nacional en Cali. Allí, participe en la mesa de vivienda 

y servicios públicos. La discusión estaba encaminada hacia propuestas que dieran solución a 

las problemáticas de los servicios básicos y la vivienda, a lo largo del relato se rescatan 

propuesta de líderes y lideresas que se reunieron en la Universidad del Valle y oriundas de 

Bogotá, Arauca, Cali, Medellín y el Catatumbo; al escuchar las intervenciones, percibí, que 

dentro de la retórica del discurso de estas personas eran las mismas luchas, el mismo 

horizonte de Lxs Sin Techo: una vida digna. 

Algunas de las propuestas que surgieron fueron: 

 
- Formar para el acceso de una vivienda digna encaminando hacia el fortaleciendo de 

conocimientos para la construcción de las mismas (Fortalecimientos de procesos de 

autogestión) 

- Reparación para las comunidades dando cumplimiento a la Ley 1357 del 2012 que regula 

el Banco de Tierras y se encarga de los lotes ejidales/baldíos. 
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- Legalización de barrios/asentamientos que se han conformado en tiempos de crisis 

económica, social y sanitaria que se ha agudizado en marco de la pandemia del COVID 19 

- Fortalecer los mecanismos de participación, generando procesos de veeduría en la 

contratación en los proyectos de vivienda para evitar los sobrecostos de la construcción de 

viviendas "fosforito" 

- Tener una focalización de las diferentes clases obreras y sus respectivas necesidades a la 

hora de pensarse los proyectos de vivienda - Fortalecer las estrategias para la creación de un 

Fondo Nacional de vivienda, la cual sea una plataforma de lucha desde las organizaciones 

cívicas y populares 

- Que se le ponga fin a la especulación con la vivienda y la tierra urbana. Apoyar la lucha de 

los destechados y exigir que se suspendan los desalojos y lanzamientos. (Anexo 8. Relatoría 

Asamblea Popular Nacional, 2021) 

 
El estallido social es lo que nos lanza a nosotros por decirlo así al estrellato. Porque 

somos, somos o fuimos un pilar en el estallido social, de aquí salimos una camada, camada 

muy áspera, que fuimos los que, lo puedo decir con toda propiedad y es que considero que si 

alguien sostuvo el paro en la ciudad de Popayán fuimos nosotros, y que si alguien desató furia 

en el paro fuimos nosotros, y que si alguien se emputó y salió a las calles a liderar el estallido 

social fuimos nosotros. Desde diferentes escenarios, pero muchos de los que estamos aquí 

tenemos trabajo fuera de la ciudad en diferentes espacios. Entonces cada uno aportó un 

granito de arena, para tratar de darle cara, rostro, y organización al paro, al estallido social. 

Que fue un estallido, pero tampoco podemos decir que fue un poco de gente loca, no… Un 

poco de gente loca salió, pero también salió porque hubo muchos que ayudamos a organizar 

el paro. (Omar Payán, 2022) (Anexo 3) 

La más significativa victoria, fue el 12 de junio de 2021 con la gobernación del Cauca 

junto al alcalde y autoridades informan que no habrá desalojos en el predio, que el eco-barrio 

Sinaí materializa muchas propuestas en torno al desarrollo de la ciudad y se adelantará el 

trabajo de legalización del predio, además de empezar a tramitar el Banco de Tierras, el cual 

es una de las exigencias del pliego petitorio para dar solución a muchas familias que quedaron 

fuera de este proyecto. 
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Figura 35 

Legalización del ecobarrio. Grupo de Circo Sinaí (Cirkombate) 
 

Nota. Visita del alcalde y Gobernador del Cauca al eco-barrio Sinaí, 2021.Fuente: Tomada de 

Archivo organización. 

La legitimidad que ha conseguido todo este proceso, permitió que en agosto del 2021, 

la Corporación Tejido Popular, juntando semillas de dignidad apoyada de procesos 

comunitarios y organizaciones sociales y claro, con los aprendizajes del Sinaí, para el día 

25, se presentará un comunicado (Anexo 12) donde se formaliza la ocupación del predio por 

los incumplimientos de la administración municipal y los acuerdos pactados en la Mesa 

Municipal de Vivienda Popular y Comunitaria y las claras necesidades de las personas que 

se unen a la iniciativa para la defensa del derecho fundamental de la vivienda digna. 

 

 
Figura 36 

Pesebre Campamento Tejido Popular. 
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Nota. Campamento Tejido Popular, creación pesebre del comité de cultura Diciembre. Fuente: 

Tomada de Archivo organización (2021) 

 

 
En la actualidad se ubican en la hacienda Río Blanco, en donde conforman el 

Campamento Humanitario Tejido Populares, un predio no muy alejado del eco barrio, donde 

a partir de la experiencia del Sinaí, algunos líderes de este proceso acompañan al proceso 

organizativo del campamento, como los comités, generando redes de apoyo y generando 

constantes espacios de formación en derechos humanos, políticas públicas orientadas a la 

vivienda y primeros auxilios. También, existen otros escenarios dentro de la ciudad que se 

encuentran ya en adecuamiento de los terrenos, construyendo territorios resilientes y 

comunidades en paz, como en el sur de la ciudad, el Campamento Humanitario La Estrella 

Roja en el Ortigal. 

Figura 37 

Perrito viviendo sabroso, ecoaldea la Estrella Roja. 
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Nota. Ecoaldea Estrella Roja. Fuente: Tomada de Archivo organización, 2022. 

 

 

 

 

 
4. RECUPERAR LA TIERRA PA’ RECUPERARLO TODO 

 

El apartado “recuperar la tierra pa’ recuperarlo todo” se encuentra dividido en tres momentos. 

En primero, corresponde a la interpretación crítica de la práctica re-construida como sexta 

fase del proceso metodológico expuesta por Torres y Barragán (2017); la cual, consta del 

diálogo conceptual y crítico entre los objetivos propuestos y los hallazgos del proceso 

investigativo. En un segundo momento, se definen los ejes interpretativos que surgen de las 

preguntas de la sistematización. Finalmente, ubicamos en la tercera parte la séptima fase de 

la metodología: socializa-acción de resultados de la sistematización. 

4.1 Interpretación crítica de la práctica re-construida 

Para el ejercicio interpretativo de la práctica re-construida se desarrolla alrededor de los ejes 

de sistematización planteados en un primer momento, es decir, proceso organizativo, las 

acciones colectivas y la recuperación de tierra; a partir de esto, se realiza un proceso de 

análisis y síntesis que permite construir una interpretación crítica de lo vivido. Retomamos a 

Oscar Jara (2018). Se trata ahora de ir más al fondo, a las raíces de lo que se ha descrito, 
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recopilado, reconstruido, ordenado y clasificado. Consiste en realizar un proceso riguroso de 

abstracción que nos lleve a descubrir la razón de ser, el sentido de lo que ha ocurrido en el 

trayecto de la experiencia (p.155). 

De igual manera, no se establece una ruta taxativa para el análisis e interpretación de 

la experiencias, sin embargo Torres & Barragán (2017), establecen que la sistematización no 

se agota en la ardua reconstrucción narrativa y descriptiva de la práctica social o educativa, 

sino busca generar lecturas más densas y críticas de la misma” (p.106).De este modo, el 

proceso riguroso de abstracción de la experiencia da la oportunidad de develar los siguientes 

ejes interpretativos que surgieron de los ejes de la sistematización ya establecidos (figura 28) 

es decir, el proceso organizativo, las acciones colectivas y la recuperación de tierra. Estos, 

surgen a partir del ordenamiento y clasificación de las matrices de análisis de la información 

(figura 29)), las cuales permiten poner en diálogo los ejes transversales con la práctica a 

sistematizar, evidenciar tensiones y puntos de encuentro. 

 

4.1.2 Ejes interpretativos 

Por medio de los ejes de sistematización establecidos durante el proceso, encaminado con los 

propósitos de la sistematización, que permitan la compresión de la experiencia analizada 

como: el proceso organizativo, las acciones colectivas y la recuperación de tierra; a partir de 

esto surgen unos sub-ejes que permiten dilucidar de la voz de las y los actores de la 

experiencia de una manera más clara y propia. De esta manera, la narrativa a continuación 

son algunos fragmentos de conversaciones en donde las y los compañeros se refieren al 

proceso del Ecobarrio como las estrategias de movilización y agitación, acciones de 

resistencia, identidad colectiva, la organización comunitaria y la construcción de una vida 

digna, estas, permiten una interpretación del ejercicio de recuperación de tierra, para 

recuperarlo todo y conformar, aquello que observaremos en la figura 29, de lo que hoy, 

conocemos como el Ecobarrio Sinaí: 

Figura 38. 

Subejes de la sistematización 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022 
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El ejercicio interpretativo posibilita otras lecturas desde aquellas astas que configuran 

la experiencia, y así, orientar tanto las acciones positivas y negativas como herramienta de 

aprendizaje para los nuevos escenarios y retos que se enfrente el movimiento social. Se trata 

de una articulación con los textos que encaminan la discusión teórica comparada con el 

análisis crítico e interpretativo de la experiencia, con el fin de profundizar las reflexiones 

dadas en torno a lo que configura la práctica. 

 

4.1.2.1 Estrategias de movilización social en la organización comunitaria 

El proceso interpretativo sobre la experiencia del Ecobarrio Sinaí subyac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e 

del primer eje propuesto, el proceso organizativo, el cual, debido a su compresión, ya no es 

posiblemente referirse -únicamente- a lo implícito de su propia definición, por la manera en 

que la comunidad profundiza este elemento en el momento en que se hace una parada el 

ejercicio introspectivo de la organización para comprender la experiencia vivida desde una 

mirada más detallado de las acciones dadas. Esta premisa, permite reconstruir la historia, la 

coyuntura y el contexto político que atravesaban dabas las estrategias de movilización social 

que hacía a la organización comunitaria. 

Entonces, el proceso organizativo se comprende de unas estrategias de movilización 

social que, en su hacer, configura la organización comunitaria y de manera implícita una voz, 
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un mismo horizonte, nuestro horizonte, la vida digna. Esto, no se hubiera posibilitado sin la 

escuela que empezaba a formar líderes y lideresas comunitarias, que es el escenario del Sinaí, 

dado gracias a la participación activa de la comunidad. Se da un primer escenario 

organizativo concreto, que es la conformación de la Junta de Acción Comunal, a fin de tener 

una figura jurídica para el proceso de la legalización del barrio. Aquí, nos referimos a partir 

de la idea de que las estrategias que se configuran, de manera, algo natural, la comunidad es 

un tejido. Un tejido vivo. 

Aquí lo que hay es un poco de gente que ya no soporta ni aguanta más y unos le piden 

a dios, otros leen a, otros son marxistas, otros son anarquistas, otros son ateos, o sea, 

confluimos muchos pensamientos. Pero en últimas para mí esto se reduce en que aquí 

tenemos las, si nos juntamos aquí tenemos las garantías para no tener hambre, ni frío, 

ni sentirnos inseguros, para mi eso es, como especie nos juntamos aquí un poco pa 

resguardarnos del resto, nuestra tribu se resguarda del resto de las tribus para no ser, 

pa ser la resistencia, y es la resistencia desde la protección de los nuestros, pero lo 

que ha construido eso adentro son todas las visiones del mundo. Entonces por eso te 

digo, aquí tenemos testigos de Jehová, católicos, Evangélicos, Ateos, Marxistas, 

Anarquistas, Ambientalistas, si, y todos tienen una visión del mundo, y todos aportan, 

y todos. (Omar Payán, 2022) (Anexo 3). 

La llegada de estas redes de apoyo, trajo consigo, a estudiantes y líderes comunitarios 

como Omar, Wilson y Cali, esto se señala con tanta relevancia por lo que genera su llegada, 

marcó un antes y un después, fue el trabajo mancomunado con esta comunidad viva y el 

trabajo de base que permitió gestar el Sinaí, 

Entonces la llegada de los jóvenes de la universidad, es que también teníamos ese 

mismo coraje, pero traíamos una perspectiva un poco más humanizada, y digo 

humanizada en el sentido de que la educación jugó un papel muy importante, porque 

pues, nosotros sentíamos lo que ellos sentían, pero habíamos cogido un libro, y eso 

nos permitió visualizar este espacio, visualizarlos a ellos no como un problema, si no 

como aliados. Aliados que necesitaban ser orientados y organizados igual que 

nosotros, entonces creo que ese choque entre las formas de ver la vida y de poder 

organizar eso, pero sobre todo recoger la rebeldía de muchos, de los más extremos y 

de los que pues habíamos como digo cogido un libro y habíamos podido canalizar 

nuestra rebeldía no exactamente en hacerle daño a la sociedad, si no en enfrentarla 
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desde el no aceptar las reglas de juego que tiene la sociedad, más no de ir a liciar esa 

sociedad, o a crear más daño (Entrevista Omar Payán, 2022)(Ver anexo 3). 

 

 

Adicional a esto, las estrategias de movilización que encaminaba esta nueva dirección 

se visualizaban como el canal comunicativo respectivo para hacer la continua denuncia 

pública de lo que pasaba en el proceso. Evidenciar, exponer, visibilizar lo que estaba pasando 

dentro de los campamentos humanitarios/asentamientos; en la última arremetida, había 

fallecido un menor de cinco años y una mayora. No tenemos tantas lágrimas para llorar tanto 

muerto. Por eso se estableció un esquema de repliegue, aquí, volvemos a una conversación 

con Wilson (2022) refiere: 

Nosotros hicimos un esquema de repliegue, ¿para donde era el esquema de repliegue 

- Uciel: Hacia atrás, de San Diego pa abajo hasta el río Cauca - Wilson: El objetivo 

era que si llegaba el ESMAD nosotros nos metíamos para allá y hacia allá íbamos a 

tener ollas y toda la cosa, pero el ESMAD no llegó, hasta el sol de hoy no llego 

(Entrevista Wilson Quijano, 2022 ) (Anexo 6). 

Este consistía en evitar confrontación con la fuerza pública, y así, garantizar un 

espacio seguro donde pudieran montarse la olla comunitaria, es importante referir esto, ya 

que eran estos hechos, los que, de manera implícita, generaba unas acciones/estrategias de 

cuidado colectivo priorizando el bienestar de la comunidad, los cuales habitan un alto 

porcentaje de adultas y adultos mayores; niños y niñas; mujeres embarazadas y lactantes. La 

prioridad es la vida, la dignidad la construimos nosotrxs. 

La organización comunitaria, con naturalidad, empieza a describir diferentes 

estrategias para garantizar la vida, generar espacios de cuidado, para esto referimos a la 

categoría de “organización social del cuidado”, que permite ubicar al cuidado como 

dimensión central del bienestar y profundizar la crítica sobre la función del Estado en el 

acceso al cuidado (Esquivel, 2015). La Organización Social del Cuidado se refiere a la forma 

en que interrelacionadamente la familia, el Estado, el Mercado y las organizaciones 

comunitarias producen y distribuyen cuidados, se caracteriza por la diversidad de actores que 

participan y por ser una configuración dinámica donde no existen divisiones estancas sino 

más bien una continuidad de actividades, trabajos y responsabilidades (Faur, 2009) 
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Dicho esto, se manifiesta desde diferentes miradas, múltiples vínculos y complicidad 

en relación al significado que le atribuyen al configurar el proceso organizativo, este, fue el 

resultado de ese análisis que surgen en últimas del segundo eje propuesto, las acciones 

colectivas que se desarrolla con más precisión en el siguiente apartado. La lucha por mantener 

este espacio político y de resistencia como semilla de memoria contra el olvido. 

Figura 38. 

 
Arrejuntese pal’ conspire sumercé 

 

 

Nota. Asamblea Popular Nacional, Universidad del Valle. Fuente. Archivo fotográfico 

sistematización, 2020 

 

 

 

4.1.2.2 Acciones de resistencia para el cuidado colectivo: ¿Qué palabra camina la 

Minga? 

Para comenzar este apartado y a fin de encaminar esta discusión de acciones de resistencia 

para el cuidado colectivo, queremos referirnos -como a lo largo de este proceso narrativo- la 

incidencia y la connotación que tiene hoy las luchas indígenas dentro del departamento del 
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Cauca. Entonces nos referimos a la Minga, como acción de resistencia para el cuidado 

colectivo. 

La Minga es mucho más que la suma de esfuerzos particulares, es, como el diálogo 

verdadero, lo que resulta tejido desde historias personales en la historia común. La 

Minga da nacimiento a una criatura viva, nueva, independiente, pero fruto de una 

colectividad que trae la simiente y luego la reconoce y la respeta cuando adquiere 

vida propia. Lo que nace de cada Minga se cuida y se protege entre todas y todos. 

Del trabajo ancestral colectivo sobre la Madre Tierra para construir, cultivar, 

cosechar y enfrentar necesidades físicas, la Minga se ha elevado al trabajo de los 

pueblos desde abajo para resistir y hacer historia desde la sabiduría compartida. 

(ROZENTAL, 2009) 

Hablar el proceso organizativo implica las acciones colectivas que lo configuran. 

Aquí, aparte del trabajo en la red, la organización social del cuidado y las acciones de 

resistencia empiezan a dialogar entre sí, la manera en que los y las compañeras, entre euforia 

y nostalgia, configuran una complicidad con la Minga, la olla y la guardia comunitaria. Estos 

tres espacios, se convierten en escenarios fundamentales para las acciones de resistencia en 

torno al cuidado colectivo. Para esto, nos permitimos que la experiencia hable sola y ella 

misma explique qué palabra camina la Minga: 

Siempre ha sido el trabajo en mingas y siempre ha sido el trabajo de la guardia, la 

guardia como un ejercicio fundamental, esa ha sido la base. Todos somos guardia, 

siempre ha sido la guardia para la defensa del territorio. Entonces con el tema de la 

guardia, la minga y los comités lo que hicimos nosotros fue ya empezar a consolidar 

todo un tejido (Entrevista Wilson Quijano, 2022)(Anexo 6) 

El cuidado como acto político y acción de resistencia: 

 
Considero que esos frentes son más importantes que cualquier otro frente, 

porque son los que dan la solución al problema real. Pero a veces nos 

encasillamos más en las peleas abstractas pa mi, que son las peleas políticas, 

cuando yo considero que las peleas fundamentales son las que se hacen, y las 

que se hacen son cuando siembras, cuando saludas en la mañana a tu vecino 

de buena manera, cuando respetas el espacio donde vives con la bulla, cuando 
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alguien está mal y no tiene con qué comer y tu le dices “ven comete un plato”. 

Creo que eso construye más, y es un frente más radical y más amplio que el 

mismo frente que consideramos aquí más fundamental que es el político. 

(Entrevista Omar Payán, 2022) (Anexo 3) 

Con la organización interna del proceso, se establecieron seis comités de 

trabajo que permiten una mayor participación por parte de la comunidad, y además, 

garantizar escenarios tan importantes para mantener vivo este espacio como la huerta, la olla 

y la guardia comunitaria. Cada uno funciona así: 

El comité medio ambiente, huertas y soberanía alimentaria: un comité de Medio 

ambiente que se encarga de trabajar en las huertas comunitarias y la soberanía alimentaria, 

que es una dificultad en nuestro país. Incluso podemos ver, que incluso a ese proceso de no 

cumplir en proceso de paz no tenemos soberanía alimentaria y se da una inflación porque 

toca exportar los alimentos del exterior. 

El comité de mujer y género: se encarga de educar a la comunidad en términos de género 

porque reconocemos que estamos en una sociedad machista y patriarcal que también ha sido 

parte de esta hegemonía a reproducir y precisamente este comité se encarga de acompañar a 

las mujeres a luchar por sus derechos, incluso una de nuestras propuestas va en torno a la 

economía del cuidado que se da en nuestro país y se necesita porque existe aún una gran 

cantidad de mujeres que no se les reconoce su trabajo de cuidado en el hogar. 

El comité de comunicaciones: que se encarga de manejar las redes, de manejar las cuentas 

de barrio. Tenemos una página de la plataforma de lxs sin techo porque es indispensable 

hacerle contrapeso a una de las hegemonías capitalistas que son los medios de comunicación 

que en este momento están distorsionados. 

El comité de arte dramático y cultura: ha tenido un papel bastante importante, porque los 

seres humanos somos seres artísticos por naturaleza. Y la interacción y la recreación de la 

realidad con fines lúdicos y de conciencia, son la facultad para que las personas, el mundo 

recreen, recreen mundos distintos. Al darle sentido a la realidad objetiva, social, natural y 

política en la que vivimos. Es indispensable reflejar a través de todas las artes la dificultad 

que estamos viviendo. 
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Los comités han sido fundamentales en la construcción del Sinaí, porque es ahí donde 

se ha logrado una interdisciplinariedad entre los saberes. Entonces tenemos comité 

de guardia, comité ambiental, comité de mujer, comité de convivencia, comité de 

deporte, comité de salud, y entonces se ha hecho un llamado general a la comunidad 

de que pertenezca como a que comité se siente más cercano o considera que puede 

aportar más. Pero lo que hace fundamental al Sinaí, es poder separar por comités esas 

funciones, y juntarlas luego nuevamente a la hora de actuar. Entonces creo que eso 

es lo que nos ha permitido avanzar mucho más rápido. Que un grupo se dedique al 

comité de salud, que otro grupo se, se… la guardia, la olla. ¿Si? Pero que cuando 

tenemos actividades colectivas cada uno de ellos opera alrededor de un objetivo, y 

esos objetivos se logran desde cada comité. Entonces un comité que brinda 

seguridad, un comité que es responsable de la olla, un comité que es responsable de 

lo que tiene que ver alrededor de la prevención, un comité que tiene que ver alrededor 

del deporte, y cada uno ha contribuido a que el Sinaí avance mucho más rápido 

(Entrevista Omar Payán, 2022 (Ver anexo 3). 

Las diferentes acciones de resistencias han estado enmarcadas en la pedagogía, por 

medio de la siembra, el cuidado hacia el otro, la música, el arte, el deporte y la cultura, la 

comunidad del Sinaí esta germinando semillas de resistencia. A partir de estas diferentes 

expresiones artísticas, actualmente contamos con una grupo musical, que es la chirimía del 

Sinai, el grupo cirkombare, el grupo de teatro que ha tenido la oportunidad de llevar sus obras 

a diferentes partes del departamento y del país. De igual manera, la lucha por la soberanía 

popular y alimentaria, transversaliza la propuesta de Ecobarrio, lo cual permite un habitar la 

ciudad de una manera sustentable que posibilite, no olvidar la profundidad de ejercicio de 

recuperar la tierra para liberarla. 

Hay unas acciones que son fundamentales y que son las que han, han logrado 

legitimar más allá de la lucha el escenario, y es el escenario del cuidado del medio 

ambiente. Las huertas, para mí eso ha sido fundamental porque, o sea, ¿Quién pelea 

con querer resguardar la madre tierra? ¿Quién pelea? O sea, hemos tenido escenarios 

de confrontación con el estado, donde nos hemos ido a la lucha en cuerpo a cuerpo, 

pero con esa lucha si hay pelea. Pero cuando al estado se le pone la pelea desde un 

escenario en el cual él no puede contestar porque no lo está resolviendo y es 
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pensarnos la autosostenibilidad alimentaria, la protección del medio ambiente, la 

protección a la familia. (Entrevista Omar Payán, 2022) (Anexo 3) 

La familia como base de la sociedad, la vivienda entonces se convierte en un 

escenario fundamental para el desarrollo y cuidado familiar. Mientras tanto el barrio, 

viene siendo un escenario de resistencia, el Sinaí ha convertido el cuidado como un 

ejercicio político de resistencia. La lucha es por la vida, por la vida digna y por la 

vivienda popular. 

 

4.1.2.3 Recuperar la tierra pa’ recuperarlo todo 

Para comprender la recuperación de tierra, nos permitimos, a través del relato de Marcela 

Mopán sobre su comprensión del contexto para entender su importancia en esto: 

El tema de recuperación, sobre cómo se entendía, porque digamos que si uno quiere 

solo garantizar el tema de vivienda y poder darle casa a la gente, suplir la necesidad 

de las personas, hay muchas formas. (…) El tema de nosotros poder proyectar un 

barrio, que uno diga no pues es que así, mucha gente no ha tenido que pedir permiso 

para estar en el lugar que le pertenece, porque lo necesita, en qué momento me voy 

a poner a hacer trámites yo cuando la realidad no da espera. Entonces es la acción 

directa, como que lo necesitamos es ya, lo necesitamos es ya, y que todo lo que 

tengamos que solucionar se solucione… Entonces yo creo que la vuelta es esa, es la 

exigencia histórica de la tierra, y que cuando la tierra ha sido robada, sobre todo, por 

lo menos en tierras, casi todo Colombia, entonces aquí vienen siendo tierras de las 

mismas familias de siempre, y el tema pues de la historia, de las tierras usurpadas, 

de que aquí habían resto de haciendas, porque como supuestamente capital fue una 

vez capital de la gran Colombia, entonces parce, todo estaba así como compradito, 

la hacienda Cajibío, la hacienda de Mosquera, la hacienda, por allá hay otra hacienda, 

y todas fueron de personas esclavistas, y que tenían su cargo en ese momento, los 

criollos, la misma gente de la independencia. Entonces bueno, la cuestión fue como 

que eso, la tierra seguía perteneciendo a esa, o pues yo lo entiendo así, la gente se 

repartió todo el país, y lo convirtió en haciendas, y paila. Te expropiaron y te pusieron 

a trabajar, a hacinarse, ellos crearon las ciudades para que los trabajadores tuvieran 

más posibilidad de moverse, porque ya no cabían en las haciendas, ya no caben más 

esclavos, entonces vamos a la ciudad. Entonces parce, en ese momento es como eso, 

un recordatorio por la historia, es tan legítimo poderlo tomar sin pedir permiso… 
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claro, y ya eso, eso entiendo yo por recuperación y también muy como admirable, 

de los nasa, que lo han hecho también como super fuerte, y super decididos a poder 

decir “queremos recuperar esta hacienda”, la hacienda Santa Marta, y todo lo que ha 

significado pues su resistencia… con la gente sin tierra (Entrevista Marcela Mopán, 

2022) (Anexo 4). 

Esta consigna, toma tanto sentido, cuando vuelvo a cada espacio vivido en este 

proceso. Recuerdo los días cuando frente al mar, repetían, recuperar la tierra para recuperarlo 

todo. Mientras con orgullo contaban la exitosa experiencia que empezaba a tomar cada vez 

más fuerza y forma en la capital del departamento del Cauca, liderada por Lxs Sin Techo, 

que trae consigo la raíces que lo configuran. La presencia de comunidades indígenas y 

campesinas, han permitido evidenciar hoy, la lucha por la tierra en Colombia. No solamente 

en el país, también, en el cono Sur donde, estas mismas comunidades llevan la batuta de la 

lucha por la liberación y recuperación de la Madre Tierra. 

Esto cobra sentido, cuando, en el hacer, cuando en el ejercicio consolidado del 

proceso organizativo y las acciones dadas que construyen la experiencia. El todo se convierte 

entonces en dignidad. Al recuperar la tierra, recuperamos la dignidad. La dignidad de los 

pueblos originarios saqueados, de los ancestros fusilados. Por los campesinos despojados. 

Por las víctimas del conflicto. Por los muertos. 

Finalmente, nos permitimos cerrar con lo que dentro de la narrativa comprenden la 

vida digna: 

Es crear condiciones pa’ poder levantarse uno por las mañanas con una sonrisa en la boca, 

pa’ mi eso es vida digna. Pa mi eso es fundamental, más allá de pensar que quiero salvar el 

mundo es pensar que la gente pueda reírse en las mañanas, que uno pueda tomarse una taza 

de café tranquilo, que puede uno levantarse y saludar a un vecino, pa mi eso es vida digna. 

Que uno se levante y lo saluden, que alguien te brinde una taza de café, que alguien te 

acompañe a fumarte un porro, pa mi eso es vida digna. Vivir tranquilo, vivir feliz, vivir con 

derechos es vida digna. (Entrevista Omar Payán, 2021) (Anexo 3) 

 
5. SOCIALIZA-ACCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 
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El balance del ejercicio sistematizador se establece en el quinto y último capítulo: la 

socializa-ación de los resultados de la sistematización del Ecobarrio Sinaí, donde a partir de 

lo construido y de la mirada de diferentes actores sociales que reconocen el proceso y han 

participado de forma directa o indirecta, se pretende disponer los resultados dados como 

estrategias para la visibilización y difusión de la experiencia como un método de diálogo de 

saberes y pedagógico, de manera en que sea socializado frente a los diferentes escenarios de 

recuperación de tierra y campamentos humanitarios emergentes. 

Como producto final -sugerido por la comunidad- se realiza un corto que permita 

llevar la experiencia del Sinaí en un formato audiovisual y ¿por que no? sea divulgado a lo 

largo del territorio nacional, llevando las reflexiones del movimiento Lxs Sin Techo los cuales 

crean una juntanza para tejer territorios de paz en la periferia, por la vivienda digna. Además, 

el cortometraje busca dar un contexto de la problemática de vivienda que se vive en el país 

de manera tácita y así, comprender y compartir el triunfo frente a la lucha por la vida digna 

y la vivienda popular. 

5.1 Sistematizar desde el Trabajo Social 

 

El ejercicio sistematizador dentro del Trabajo Social Comunitario, permite hacer una 

introspección del quehacer profesional y disciplinar en escenarios populares. Esto surge de 

conversaciones con miembros de la comunidad que si bien reconocen la importancia y el rol 

de la academia dentro de este ejercicio emancipatorio, se hace necesario dejar de romantizar 

las falencias que aún recae(mos) desde el intelectualismo. 

De modo que, el habitar este espacio facilitó la comprensión de las dinámicas sociales 

y políticas, repensar la manera en que se intervienen las comunidades que están agobiadas 

del discurso tradicional con el que llegan a brindar ayudas inmediatas, pero, no abarcan 

soluciones de raíz a problemáticas estructurales y casi condenatorias, de tal modo, que las 

intervenciones se convierten en un ejercicio asistencial y filantrópico. De manera que, como 

se ha sugerido a lo largo de diferentes autorreflexiones como profesionales de Trabajo Social, 

es urgente reconocer y establecer un trabajo interdisciplinario, enfocado en la educación y 

pedagogía, como herramienta fundamental y transversal dentro del proceso emancipador. 

Incluyendo al gremio y colegas de la misma área del conocimiento, donde se hace la 
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autocrítica de la imperiosa búsqueda de condiciones dignas para la labor de las Ciencias 

Humanas y Sociales. 

Es por lo anterior, la insistencia de retomar propuestas metodológicas que no acudan 

a propuestas de investigación/intervención occidentales que recaen en el extractivismo 

intelectual, para romper con las formas positivistas de generar conocimiento, convirtiendo 

entonces el conocimiento en una patente intelectual, sin embargo, damos cuenta en todo este 

proceso vivido con el Sinaí que el conocimiento es colectivo. El conocimiento no debe ser 

monopolizado. El conocimiento no es propiedad privada. Debemos apuntar a otras formas 

de educar, romper con el aula de clases y comprender, que este no es el único escenario de 

aprendizaje. Tampoco el único válido, poniendo en cuestionamiento esa tal verdad absoluta, 

que busca la verificación y aprobación de las realidades observando y pensando la sociedad 

desde la comodidad de los privilegios. El problema no son los privilegios, el problema es no 

ser consciente de ellos y transformar la acción para hacer algo diferente el pro al desarrollo 

de la sociedad. 

Este ejercicio sistematizador, sin duda está comprometido con la transformaciones de 

una sociedad más justa, entonces, se convierte en una alternativa para llevar esta discusión a 

la academia, dando paso a la subjetividad, a la otredad. A las otras formas de producción de 

saber, permitiendo otras verdades, que desde el ejercicio investigativo que hoy me compete, 

puedo decir afirmar la importancia de la producción de conocimiento cargada de emociones, 

sentidos, comprensiones del mundo, apuestas y formas de construir sociedad. Siendo el 

proceso organizativo del Sinaí, y el aporte de la academia un ejercicio complementario que 

se fundamenta desde la organización comunitaria y las victorias a lo largo de la historia de la 

protesta y la lucha social. 

5.2 Balance: experiencia de sistematizar 

 

 
De modo de balance, en este apartado se finaliza el ejercicio sistematizador, donde “además 

de la producción de conocimiento para cualificar la práctica y empoderar colectivos y 

organizaciones, la sistematización es re-construcción de sentido y por tanto, puesta en escena 

y transformación de subjetividades” (Torres y Barragán, 2017, p.124) Entonces a partir de 

un ejercicio de reconstrucción de memoria retomado del costurero de memoria del CNMH 
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y metodología de sistematización de experiencias se reflejan ideas, emociones y técnicas con 

las y las compañeras, y surgen de modo de conclusión: 

 

A nivel de la experiencia organizativa del Sinaí: 

 
La lucha por la tierra, representa un conflicto de intereses que se materializa en la guerra 

interna que ha traído violencia para nuestros pueblos, esto se ha convertido en un motivante 

para la lucha por la tierra, que no solo es el reclamo por un pedazo de tierra, es la exigencia 

de justicia transversalizado por la construcción de dignidad.. Las redes que se han gestado 

dentro de las mingas indígenas, el trabajo en red con organizaciones sociales a nivel 

departamental han generado un diálogo con otros procesos, sin embargo, una de las 

conclusiones fue la importancia de mantener un diálogo con el Estado y las diferentes 

entidades institucionales para garantizar unas condiciones mínimas para la vida, esto lleva a 

crear estrategias de dialogo con la administración municipal. 

 

Es por eso, que Lxs Sin Techo solicitan que la Mesa Municipal por la Vivienda 

Popular y Comunitaria cumpla con los compromisos firmados, y asi, empezar a adelantar el 

proceso del Banco de Tierras y la urgente necesidad de una política pública,“no estamos 

inventando nuevas leyes, solo estamos exigiendo que las cumplan”; pese que el Estado ha 

sido históricamente un generador de persecución, conflicto y violencia dentro de la 

comunidad, la estrecha relación con estas redes de apoyo gubernamentales o no, han 

permitido tener una fuerte cohesión con la comunidad. Es importante mantener estas alianzas 

y la movilización de masas es lo que ha posibilitado la victoria de esta experiencia. 

 

De igual manera, se comprende este escenario del Sinaí como una escuela de lideres 

y lideresas, debe continuar con el ejercicio de potencializar aquellos liderazgos de las 

personas que han tomado la batuta dentro del barrio. De igual manera, motivar e incentivar 

a los que no lo han hecho. Es importante y fundamental un relevo generacional para que no 

haya un desgaste de las personas que mantienen viva la comunidad. Y desde la mirada ajena, 

como investigadora y trabajadora social, es importante también refrescar las ideas. El trabajo 

político es agotador, y a veces cuando no dejamos respirar los procesos esto lleva a que se 

quemen y se fragmenten, el llamado es a continuar con la unidad, insistir en lo que nos une 
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y prescindir de lo que nos separa. No importa la bandera roja, negra, tricolor, multicolor, la 

bandera de lucha es la misma: la construcción de una vida digna. 

 

La urgencia de la creación de una política pública de vivienda nos hace pensar en las 

posibilidades para materializarlo, teniendo en cuenta la falta de voluntad política por parte 

de la administración municipal. Es claro que el Estado colombiano no va a garantizar 

condiciones de vida digna, por eso hay que continuar el trabajo pedagógico dentro de las 

comunidades para generar una conciencia social y política, lo que permita seguir sumando a 

esta marea de resistencia que ha tenido grandes victorias en 3 años de su conformación, pero 

los retos que van adquiriendo son inmensos. Por eso, en lo inmediato hay que establecer una 

propuesta productiva y económica que permita generar un fondo para la organización, porque 

aunque hay que fiscalizar recursos del gobierno con proyectos sociales, también hay que 

generar una soberanía real donde se dependa de lo más mínimo del Estado. 

 

Finalmente, las reflexiones con los y las compañeras lideres del proceso han llevado 

a concluir que la fuerza actual está regida por las elecciones presidenciales. Nos encontramos 

en un momento de coyuntura importante, que trazara la lucha en los próximos años del 

movimiento social. Nuestra apuesta política es pa’ vivir sabroso. Sin embargo, teniendo en 

cuenta el panorama histórico de una hegemonía que se niega a entregar el poder cueste las 

vidas que cueste. Una propuesta es apuntarle a la guerra comunicativa, el control de los 

medios ha generado varias aristas dentro del proceso. Los medios de comunicación mienten, 

desinforman y controlan, luchar contra esas formas hegemónicas para preservar el poder 

puede ser la clave para dar cuenta de las diferentes expresiones de resistencia que se ven en 

el territorio. Visibilizar, informar y reproducir lo que el pueblo organizado ha logrado 

permitirá la movilización en masas. 

 

Sobre el Trabajo Social en Comunidad: 

 
Si bien el quehacer profesional del trabajo social puede considerarse en un ejercicio 

interdisciplinar por lo que le compete su área de conocimiento, debe darse un trabajo 

complementario no solo con otras áreas de conocimiento con las Ciencias Sociales y 

Humanas, también necesitamos reconocer la importancia del aporte de otras áreas de 
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conocimiento que desde un trabajo intencionado y mancomunado con la comunidad logran 

romper con esas intervenciones asistenciales y esas lecturas de la realidad desde el privilegio. 

 

La importancia de llevar la academia al barrio: El confinamiento de la pandemia del 

COVID 19, dio paso para quisiéramos o no, resguardarnos en casa. Estar en el 

barrio. Lo que permitió que las ayudas humanitarias lideradas por estudiantes universitarios, 

organizaciones sociales y diferentes voluntades llegaran a intervenir desde diferentes áreas 

de conocimiento a escenarios populares. A lo largo de este proceso, dentro de la narrativa de 

los y las compañeras del proceso manifestaban el rol de la academia para la conformación 

del barrio. Si bien, no nos diferencian muchas cosas, ya que compartimos necesidades, 

carencias y nos unen apuestas y banderas, el tener una formación universitaria permite tener 

una lectura de la realidad -en ocasiones- más humanizadas. La apuesta actual, está en la 

construcción de la Casa del Pensamiento dentro del Ecobarrio, que tiene diferentes apuestas 

políticas pero la principal es tener un escenario de formación dentro del barrio para toda la 

población niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayor. 

 

La actual crisis ambiental, permite repensarnos la forma en que habitamos. La forma 

en que nuestras prácticas cotidianas mitiguen el daño irreversible que se vive a nivel mundial 

a causa de un extractivismo depredador y salvaje. La propuesta del ecobarrio quizá sea una 

alternativa de aportar a este proceso. Sin embargo, hay que tomar una postua radical de 

alguna forma para prolongar la vida en la tierra, Colombia siendo un país rico en recursos, 

ha tenido la desdicha de ser proveedora de recursos naturales al primer mundo, dejando a su 

propia población negada de estos. En el marco de la Asamblea Nacional Popular desarrollada 

en Cali, la agenda ambiental está transversalizada en cada una de las mesas por la urgencia 

de tomar acciones que nos desliguen de ese extractivismo que tanta violencia y daño ha 

causado al territorio. Seguir por la lucha de la tierra es fundamental hoy más que nunca, las 

empresas internacionales, se alían con el paramilitarismo en el país, siendo una estructura 

criminal que el Estado protege y es cómplice, por eso, la disputa por el territorio depende la 

calidad de vida que podamos tener, y brindar a los nuestros en un futuro. 

 

En relación con los y las colegas Trabajadores Sociales se hace el llamado a estar en 

un conste ejercicio auto-critico y problematizador sobre el rol en los procesos de desarrollo 

comunitario, siendo una de las grandes problemáticas del trabajo social que aun recae en el 
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grave error de distinguir el trabajo con seres humanos y no con indicadores. Es importante 

salir de la burbuja del privilegio, ponerse las botas, untarse un poco las manos y acompañar 

de manera más consiente y comprometida los procesos comunitarios. Teniendo como tarea 

confrontar aquellos puestos de trabajo que siguen replicando estas prácticas y empobreciendo 

el trabajo social, y que miden el desempeño por el número de tablets entregadas o fichas 

sociales que realizo en el día. Lo menciono porque he tenido que confrontarme con escenarios 

así, que me han cuestionado como profesional y como ser humano. Tenemos que dignificar 

lo que hacemos, no satanizando las instituciones, pero intentando hacer la resistencia desde 

adentro. 

 

De manera de cierre, cabe mencionar las contradicciones entre la teoría y la praxis 

del Trabajo Social con enfoque comunitario. Se hace referencia a la metodología propuesta 

específicamente a las condiciones que establece la teoría para los procesos de intervención 

comunitarios que se plantean en un periodo de largo plazo entre 3 a 5 años, sin embargo, en 

términos reales, mediados por la propia institución académica, los tiempos y las voluntades 

políticas, los procesos tienden a plantearse a corto - mediano plazo (entre seis meses y dos 

años), y claro, no todo es culpa de la academia y sus tiempos, teniendo en cuenta que las 

condiciones de desempleo son más complejas siendo bachiller, entonces la urgencia de 

obtener un título hace que estos procesos que implican todo un ejercicio de habitarlo y 

estudiarlo a detalle sea apresurado por los tiempos de entregas y de la vida, sin embargo la 

intervención de los y las trabajadoras sociales recaen en ese mismo ejercicio de extracción 

de conocimiento, lo que no permite una transformación en términos reales que es una de las 

grandes críticas que se hace al inicio de estas reflexiones. 

 

Figura 39. 

Participación del Sinaí en el Festival de la Juventud, Santa Marta 
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Nota. Festival de la Juventud, Santa Marta, 2020. Fuente. Archivo sistematización de 

experiencias. 

 

 

 
5.3 Recomendaciones 

 

A la comunidad del Sinaí, 

Como bien lo muestra la historia del barrio, son innumerables las luchas y las disputas que 

han dado, por eso, le apostamos al Ecobarrio Sinaí como una lucha por el territorio y por la 

vida; alentamos a que sigan en la construcción de una vida y vivienda digna para todos y 

todas. En relación a las proyecciones del barrio y su quehacer político, se recomienda 

apuntarle a esa idea de ecobarrio que es una propuesta poderosa, sin embargo, en lo real 

tiene que trabajar mucho en esa parte eco del barrio. Con la actual crisis ambiental, que el 

barrio separe sus residuos, además genere un recurso económico de eso es algo realmente 

revolucionario. La recomendación está en apostarle y fortalecer a esa propuesta de ecobarrio 

y hacerle una jugada a la manera en que se habita la ciudad. Por eso, es importante apostarles 

a los escenarios constantes de formación en educación ambiental que aborden temáticas 

como biopreparados, banco de semillas, pacas digestoras, separación de residuos. Que 
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además de ser una propuesta realmente revolucionaria puede ser una propuesta económica y 

productiva reconociendo la necesidad de financiación de la organización comunitaria. 

De igual manera, la fuerte agitación de masas ha generado una fuerza importante lo que 

sugiere apuntarle a escenarios donde se hace la política con el fin de que se pueda tener una 

representación real de los lideres y lideresas que esta formando la comunidad del Sinaí y el 

movimiento Lxs Sin Techo, para poder tener la voz y voto para establecer esa política pública 

que por años se ha pedido, pero con pañitos húmedos y decretos nos han negado. 

A la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 

 

Se recomienda reconfigurar el servicio de la academia no solo a instituciones 

gubernamentales sino también expandir su campo a organizaciones comunitarias. Las 

comunidades son las que mas necesitan la intervención del Trabajo Social, sin embargo, esta 

se encuentra a disposición a instituciones que a veces dan las herramientas para un trabajo 

estable pero no para humanizar la humanidad. Al igual, que en los territorios urge la 

participación de la academia para tener experiencias como en Sinaí, que una de las redes fue 

la Universidad del Cauca dando a disposición apoyo jurídico, voluntarios, carpas y hasta los 

buses de la universidad para el fortalecimiento interno del barrio. Resaltando que otras 

universidad publicas buscan proyectar la academia hacia la barrida. Por ello, se recomienda 

asumir con responsabilidad institucional el ejercicio comunitario que implica la intervención 

comunitaria; es muy complicado hablar de la comunidad desde la burbuja del privilegio. Es 

importante respetar, alentar e incentivar la idea trabajar formalmente en un escenario 

comunitario de este tipo. 

Se recomienda igual, seguir en la búsqueda de estrategias que permitan desarrollar 

prácticas académicas remuneradas, ya que esto incentivaría y ayudaría a posicionar la 

profesión desde la academia. Esto va orientado a apuntarle a convocatorias de financiación 

de proyectos sociales, o exigir recursos al Ministerio de Educación. Por último, se hace la 

invitación a apostar por la defensa de la universidad pública, a escuchar la voz de los 

diferentes estamentos de la universidad y conjuntamente trabajar por nuestra alma mater. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista: Bremen Hinestroza 

 

Entrevista Bremen Hinestroza 

Enero, 2022 

Alejandra.Olascoaga: Entonces, si quieres empecemos… contándome sobre ti. Y cómo llegaste, 

aunque bueno mejor cuéntame de ti y las preguntas irán surgiendo de una manera cronológica del 

cómo terminaste en este asunto. Involucrado con el movimiento. 

Bremen Hinestroza: Bueno, primero que todo mi nombre es Bremen Hinestroza, yo soy victima 

del conflicto armado. A la edad de 10 años recibo a mi mamá con más de 43 disparos de fusil y a 

mi padrastro con 18. Yo vivía en la ciudad de Popayán, así como mis cinco hermanos, yo era uno 

de los menores, mi hermano mayor tenía 17 años así que fue bastante difícil avanzar en términos 

educativos y formativos. 

A. O: ¿Cuántos años tienes ahora? 

B. H: Yo tengo 28 años. Han pasado 18 años desde que asesinaron a mi mamá un grupo paramilitar 

en el Tambo, Cauca. Y… precisamente pues por esa misma vulnerabilidad decido también apoyar 

la movilización y la lucha que se da en la ciudad de Popayán desde el año 2018, eh, luego con el 

Paro de la Universidad del Cauca y posteriormente en el Paro Nacional en el año 2019 se articuló 

a la Escuela Popular para la Paz en Periferia Crítica. 

La Escuela Popular para la Paz es un proceso educativo que nace precisamente entendiendo las 

dificultades que tiene en este momento la educación, sabemos que es totalitaria, que no hay 

oportunidades de estudio, que no hay cupos en las universidades y que, además, no se cuestiona. 

No se cuestiona lo que pasa en actualidad, una historia que está manchada sobre todo por sangre y 

segundo, por la perfidia y la mentira. Porque… en Popayán a nosotros nos han enseñado desde la 
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escuela que Sebastián de Belalcázar fundó Popayán y así en todo el territorio nacional y eso genera 

que en la educación haya una distorsión de la realidad, de la verdadera historia. 

Precisamente la Escuela Popular para la Paz empieza a generar una movilización, una lucha 

educativa de diferentes sectores populares, comunitarios. Nace también lo que es el proceso de Lxs 

Sin Techo, y este, es un proceso de lucha, es una plataforma que la componen varias corporaciones 

como la Corporación Tejido Popular, el Eco barrio Sinaí al cual yo pertenezco y también la Estrella 

Roja que son campamentos que en este momento están luchando en la defensa de los Derechos, en 

la defensa de una reparación y pero sobre todas las cosas defendiendo la implementación de los 

Acuerdos de Paz. Al unirme yo a este proceso, a esta lucha comunitaria y popular que prácticamente 

se da en un momento de crisis, pero también en un momento de movilización nacional. Primero 

que todo por la pandemia, segundo que todo pues también por las reformas lesivas que se dan en 

el gobierno Duque que precisamente detonó en toda la sociedad un estallido de culturas. 

Yo llevo haciendo cinco años arte dramático y precisamente pertenezco al Departamento de Arte 

Dramático de la Escuela Popular para la Paz donde hemos podido trabajar con la comunidad de 

Lxs Sin Techo y empezarnos a organizar y esto ha generado una disputa entre la administración 

municipal, departamental y nacional. Recordemos que en el Paro Nacional el Ministro Molano fue 

a la ciudad de Popayán y trato a nuestros voceros y Defensores de Derechos Humanos de 

guerrilleros y terroristas de baja intensidad y ofreció 50.000.000 millones de pesos por la cabeza 

de nuestros compañeros y que precisamente, luego la administración municipal en cabeza de Juan 

Carlos López Castrillón, el alcalde actual alias el “pollo” que quebró millonarios. También estamos 

hablando de Elias Larradondo que es el gobernador del Cauca, quienes hoy obedecen a una 

hegemonía de un sistema capitalista a proteger los intereses de familias que históricamente se han 

hecho con la tenencia de la tierra, de los medios de producción y pues la Escuela Popular para la 

Paz empieza a evidenciar en las comunidades cuál es la realidad de nuestro país, porque recordemos 

que los medios de comunicación están bastante manipulados entonces esa es la parte del proceso, 

la unidad que se da en Popayán que es indispensable que se siga dando, y no solamente en Popayán 

y en el Cauca sino en todo el territorio nacional. 

Es por eso, que nos encontramos en la ciudad de Bogotá en este momento haciendo esta entrevista, 

después de la participación en una Escuela Nacional de Líderes para poder analizar todas las 

dificultades que hay en Colombia que precisamente hacen lo imposible para la no implementación 

de los Acuerdos de Paz. 

A: Bueno, y ya que mencionas el tema del teatro y la manera como han llevado esto a la escenario 

popular y a través de esto hacer pedagogía ¿verdad? bueno, estas formas de organización dentro 
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del ecobarrio y en los campamentos que son los comités. cuéntame… ¿Cómo estas herramientas 

facilitan el proceso de ocupación/recuperación de estos predios? 

B: Eh… El nivel organizativo de la plataforma de Lxs sin techo ha llegado a tal aspecto que permite 

que la misma sociedad se organice en torno a sus necesidades. Nosotros tenemos un comité de 

Medio Ambiente que se encarga también de trabajar en las huertas comunitarias y la soberanía 

alimentaria, que es una dificultad en nuestro país. Incluso podemos ver, que incluso a ese proceso 

de no cumplir en proceso de paz no tenemos soberanía alimentaria y se da una inflación porque 

toca exportar los alimentos del exterior. 

Tenemos un comité de mujer, que se encarga de educar a la comunidad en términos de género 

porque reconocemos que estamos en una sociedad machista y patriarcal que también ha sido parte 

de esta hegemonía a reproducir y precisamente este comité se encarga de acompañar a las mujeres 

a luchar por sus derechos, incluso una de nuestras propuestas va en torno a la economía del cuidado 

que se da en nuestro país y se necesita porque existe aún una gran cantidad de mujeres que no se 

les reconoce su trabajo de cuidado en el hogar. 

Está el comité de comunicaciones que se encarga de manejar las redes, de manejar las cuentas de 

barrio. Tenemos una página de la plataforma de lxs sin techo porque es indispensable hacerle 

contrapeso a una de las hegemonías capitalistas que son los medios de comunicación que en este 

momento están distorsionados. 

El comité educativo se encarga precisamente de ubicar escenarios de formación porque el barrio se 

puede convertir también en escenarios universitarios. Popayán y Colombia, sea una ciudad, todos 

los países y municipios se pueden volver espacios universitarios. Se puede. Pero para eso se 

requiere generar condiciones en el aspecto político que nos permitan construir los escenarios, 

construir escuelas, universidades. Ampliar los cupos para llevar la formación a los barrios y 

escenarios populares. 

El comité de arte dramático ha tenido un papel bastante importante, porque los seres humanos 

somos seres artísticos por naturaleza. Y la interacción y la recreación de la realidad con fines 

lúdicos y de conciencia, son la facultad para que las personas, el mundo recreen, recrean mundos 

distintos. Al darle sentido a la realidad objetiva, social, natural y política en la que vivimos. Es 

indispensable reflejar a través de todas las artes la dificultad que estamos viviendo y que ha sido 

una fortaleza del Paro Nacional porque lo que se ha expresado en las calles, ha sido una lucha de 

clases desde el arte. 
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A: Bueno, ya que mencionas el tema de lo importante que ha sido el arte. Tu que has sido parte de 

la primera línea del arte, un artista dentro del barrio ¿como crees que influye en esta formación 

política? 

B: El arte siempre ha estado a la vanguardia en la lucha y en las transformaciones del mundo. 

Incluso, en 1948 cuando se da el Bogotazo también paralelamente se da un movimiento cultural, 

no solamente en Bogotá con lo que nosotros conocemos como la corporación colombiana de teatro, 

la Candelaria. También en Cali, se da un movimiento fuerte y nacen dramaturgos y dramaturgas 

bastante importantes para la población, para nuestras generaciones, para la cultura. Y lo vemos en 

este momento, artistas de toda Colombia están poniendo esa forma de comunicar para poder 

construir un país para la paz. Para poder nosotros construir un país donde se pueda pensar distinto 

y el arte y cultura, nos permite precisamente llevar ese mensaje a través de diferentes escenarios 

que no sean la violencia. En popayán, la movilización va en torno a que todos, todas y todes somos 

primera línea. Todos somos primera línea. Los artistas, la mamá que sale a darnos aguita, las 

personas que salen por las ventanas a aplaudir, el que saca la bandera, el que sale y se moviliza, el 

que está en el trabajo enviando los mensajes, viendo los stream y enviando mensajes positivos. 

Todos y todas hacemos parte de esta lucha por eso el arte es indispensable. Los seres humanos 

somos artísticos por naturaleza. El gobierno lo sabe, las elites lo saben y por eso hay una política 

de presupuestación en todo Colombia para el arte. En Popayán se están cayendo los teatros, los 

contratos y el dinero se va para un solo sector y no tienen en cuenta que somos diversos, que somos 

multiculturales. Que somos pluriculturales. 

A: Bueno, ahora. Cuéntame un poco de… como llegas al ecobarrio. Bueno primero llegas al 

asentamiento, como ha sido ese proceso, su transformación dentro de la pandemia. Cómo fue su 

construcción a ecobarrio. 

B: El ecobarrio sinaí va a cumplir ya dos años de estar en lucha, y precisamente nosotros llegamos 

en un momento donde la población había sufrido varias arremetidas. La población había sufrido 

varios ataques, incluso hubo un muerto en todo ese proceso de disputa por ese terreno. Seguimos 

en esa lucha, en ese momento había jóvenes que incluso se quedaban a dormir en el andén 

meramente, se quedaban ahí, luchando por sus derechos y por los derechos de la población. Para 

contextualizar un poco, en la ciudad de Popayán actualmente, existen aproximadamente 35.000 

familias que no tienen donde vivir, es un dato que se firma con un decreto con la administración, 

producto de la lucha y de la movilización, con la administración municipal y Lxs Sin Techo sacan 

cuatro puntos de la mesa de negociación, que es la mesa de municipal por la vivienda. Y se le exige 

a la administración: 
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El cobro de la plusvalía a los sectores privados que deben pagar sus impuestos. Y que el impuesto 

que deben pagar de la tierra, se llama plusvalía. Además el acuerdo de paz requiere de más de 

10.000 hectáreas de tierra que se deben organizar para sectores urbanos, rurales y para precisamente 

tumbar ese muro que existe campo-ciudad 

Le exigimos a la administración un banco de tierras, hoy Popayán no tiene un banco de tierras, los 

municipios no tiene cómo comprar tierra y es precisamente porque no se ha generado un catastro 

multipropósito que según el acuerdo de paz, ya se dieron 180 billones de pesos para poder hacer 

ese catastro y poder comprar la tierra. Entonces lo que vemos es una falta de voluntad política para 

poder implementar los acuerdos para poder proteger los intereses particulares. En Popayán, existen 

miles de hectáreas de tierras acaparadas por la familia Valencia, por la empresa Colombina que los 

sueños son de la familia Caicedo. A nivel nacional vemos este acaparamiento y este banco de tierras 

se convierte en necesario e indispensable no solamente para popayán sino también para Colombia. 

Exigimos también un Plan de Ordenamiento Territorial de manera comunitaria y popular que 

permita el punto número dos, que es la participación política a las comunidades que no se ha dado. 

Nos están asesinando, nos siguen persiguiendo. A nosotros nos asesinan un líder social defensor de 

los DDHH y el ambiente, Esteban Mosquera que era un referente a nivel nacional por la lucha de 

la educación universal y gratuita. 

Por último es un lote complementario que las familias que hoy, no tienen donde vivir y se asientan 

y buscan en las riberas del Río Cauca y que no es la condición y que precisamente también generan 

un daño ambiental también puedan tener un vida digna. Y también cumplir la constitución, como 

lo es la Ley 1537 del 2012, como lo es la Ley 1448 del 2011. La una habla sobre la vivienda de 

interés prioritario y la otra habla sobre la reparación de las mujeres víctimas que han tenido su 

trabajo en la tierra o su tierra. Hoy nada de esto se ha cumplido precisamente porque hay un 

gobierno que no quiere soltar sus privilegios y Colombia no está dispuesta a seguir manteniendo 

este gobierno narco y asesino. 

A: Uuuuuuuuuuuuuuu. 

 
 

Anexo 2. Entrevista: Brayan Gómez 

 

Entrevista Brayan Gómez 

Noviembre, 2021 
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Alejandra Olascoaga: Bueno Brayan, como ya te venía comentando, voy a hacerte unas preguntas 

en torno a la reconstrucción de la experiencia del eco barrio. ¿Puedo bajarle un momentico por 

la lluvia? De pronto no se escucha… 

Entonces estas preguntas son orientadas en torno a intentar reconstruir lo que es el eco barrio 

Sinaí, lo que actualmente se conoce como eco barrio, entonces tú que estás desde el asentamiento, 

cuando está el tema del campamento, pues quisiera que me contaras acerca de ti, pues, como 

llegas a… o bueno, primero presentándote tú, quién eres… 

Brayan: Mi nombre es Brayan Yesid Gómez, criado en el Valle prácticamente, llevo acá en 

Popayán ya más o menos 4 y medio, soy de Popayán, soy de acá de Popayán, pero me encontraba 

alejado. Pues en sí, yo estaba, yo prácticamente pues, como conocí el proceso. 

Alejandra: ¿Cómo llegas al proceso? 

Brayan: ¿Cómo llegó al proceso? Yo me enteré por medio de mi madre, en el momento yo me 

encontraba trabajando en seguridad electrónica, redes electrónicas de cctv. Y llegó el comentario 

de mi madre que estaba prácticamente ocupando un lote por la vivienda digna, a fines de 

conseguir un lote, porque tantos años que nosotros hemos vivido siempre es pagando arriendo, 

lo que es el arriendo y la comida de por si no, no nos… prácticamente no alcanza porque todo se 

está poniendo más caro, y no alcanza para… muy guerreado para conseguir un lote mientras usted 

está pagando arriendo y consiguiendo pues la papita. 

Entonces por medio del comentario, eso fue aproximadamente en febrero del 2019, ¿si?, 2019, 

en febrero de 2019 nos enteramos… 

Alejandra: Perdóname, ¿Recuerdas a ella quien le dijo? ¿Quién le dijo a ella? 

Brayan: A ella le dijo un familiar que vive acá en las guacas, una señorita que tiene un restaurante, 

que paga arriendo incluso también. Entonces por medio de ella nos enteramos de que estaban 

ocupando un lote por el derecho a la vivienda digna, entonces pues, yo no quería en el momento, 

porque yo tenía mi buen empleo, no necesitaba, no creía necesario estar en este evento, en esta 

recuperación, en este proceso prácticamente. Pero al fin, pues, ya viendo la situación y todo, dije 

pues, no pues, vamos. Vamos a hacerle porque si no pues nunca vamos a obtener nada en esta 

vida, con este gobierno que está ahora. 

Bueno, en sí, llegamos acá en febrero, más aproximadamente el 24 de febrero, prácticamente 

fueron dos semanas antes del 24 de febrero, esa es la fecha más o menos que me acuerdo… 

Llegamos, nos instalamos, empezamos a acampar, el proceso fue algo duro, en esos momentos 

había una junta que nos estaba robando prácticamente, nos estaba cada rato, era pidiendo dos mil 

pesos, éramos mil personas metidas en este predio, entonces la gente nos estaba robando para sus 

cosas, sus rumbas, no sé… Bueno, nosotros legalmente duramos casi un año, así… 
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Alejandra: ¿En el escenario del campamento? 

Brayan: Aja, prácticamente duramos un año, llegó prácticamente el que ahora es presidente, que 

no puedo decir el nombre por motivos de seguridad, prácticamente. Si, porque es peligrosillo, 

entonces nosotros llegamos acá, nos vinculamos con el muchacho y empezamos a arreglar esto 

todos nosotros los que somos prácticamente los… los que fundamos el barrio, organizarnos, y 

gracias a dios nos encontramos acá, ya a esta fecha 

Alejandra: ¿Y cómo cuáles eran esas acciones? ¿qué hacían en torno a la organización? 

Brayan: Nosotros pues prácticamente llevábamos listados de toda la gente, manteníamos 

pendientes de la gente, haciendo… primero que todo pues iniciamos con una cocina comunitaria 

para pues, poder hacer alimentos para las personas que acampábamos acá, o sea, los que 

manteníamos acá día y noche, porque mucha gente venía y se iba en la tarde, venía y nos dejaba 

algunos víveres, algunas cosas para nosotros poder sobrevivir acá. Había de una u otra forma 

algo que echarle a la barriguita. Eso fue casi prácticamente el inicio de todo este… 

Alejandra: Bueno y dices que estabas camellando cuando llegas al proceso fue por tu mamá que 

se entera, ¿no?. Y cómo fue ese proceso en el momento en que ya empiezan a construir el barrio. 

Dices que fue un año en que estuvieron así acampando, aguantando los desalojos… 

Brayan: Lluvias, aguaceros, si, prácticamente desde dos semanas antes, ya venía la policía 

agrediéndonos, quemándonos los cauchos, bueno, en sí el momento en que llegó prácticamente 

el ESMAD, y ya teníamos, más de una persona teníamos ya algo construido, eso prácticamente, 

esas casitas las derrumbaron con máquina, prácticamente nos… el dolor de ver a mi madre con 

las lágrimas, ver el poquito esfuerzo, los poquitos ahorros invertidos, que todo se cayera al piso. 

Todo lo tumbaran prácticamente… Entonces fue algo duro en el momento, nosotros ya no, 

vivíamos, nosotros vivíamos, yo vivía en Pomona, mi madre vivía en el barrio el Empedrado, 

entonces pues ella se decidió y se vino a pagar arriendo acá a la ciudadela las guacas, en esos 

días. Ahí fue donde prácticamente nos agarró lo que es la pandemia, entonces ya pues el arriendo 

era muy duro, el mantenimiento, entonces nos tocó venirnos con mi madre ya a ocupar el espacio 

que se veía más fuerte. Y efectivamente aquí es donde estamos más fuertes y más unidos, más 

potentes para seguir adelante. 

Alejandra: Y, quisiera que me contaras un poco más en torno a las acciones que se daban en torno 

a la ocupación o la recuperación acá del lote las piscinas en Santa Isabel, cuales eran esas 

estrategias a parte de la olla comunitaria, tener el rancho… 

Brayan: Pues la estrategia era mantener, la estrategia para que pudiéramos ganar, o sea, 

pudiéramos acceder al lote, no a ganarlo, porque nosotros no queríamos ganarlo, nosotros 

queríamos comprarlo. O sea que cada quien compre su pedazo, su pedacito de tierra, 
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prácticamente hablando vulgarmente, bueno. Las acciones eran mantenerme aquí, acampando 

día y noche, estar en las reuniones, ir a presentar la junta como tal a cámara y comercio, esas eran 

las acciones más efectivas… 

Alejandra: Lo de las mingas, cuéntame eso…. 

Brayan: Ahh, las mingas comunitarias ya para arreglar lo que eran las calles, las mingas para 

arreglar los terrenos, eso prácticamente con la comunidad hemos desarrollado ya la mayoría de 

las calles prácticamente están cuadradas, entre comunidad y las mingas hicimos prácticamente 

todo lo que se llaman los desahogos de todas las aguas lluvias que se presentan acá… 

Alejandra: Bien, las mingas, la olla comunitaria, los comités de por si, ¿Cómo funciona el tema 

de los comités? 

Brayan: Los comités funcionan para poder desarrollar tareas dentro del espacio pues, estamos 

con el comité de mujeres, que son las que desarrollan prácticamente la defensa de las mujeres, 

salir a convenciones, salir a reuniones, y pues eso le enseñan muchas cosas a ellas, prácticamente 

yo no me encuentro en eso, no le puedo dar mucha información. Está el comité de seguridad, que 

es prácticamente la guardia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos prácticamente la guardia 

interna del barrio, que no vaya a ingresar gente que no sea del barrio, lo que es el cuidado a los 

demás espacios. Entonces prácticamente nosotros nos encontramos, aunque hay veces como en 

toda familia, o en toda empresa siempre hay como intervenciones, malos entendidos, pero todos 

luchamos por una causa, y si nos toca unirnos, nos unimos para pelear por una sola causa que es 

el derecho a la vivienda digna. A tener nuestras casas, que así nos toque pagarlo, porque la idea 

es pagarlo, nosotros no queremos, no necesitamos nada regalado, nosotros también queremos 

luchar, pero por ahora con esas, con tantas cosas que van subiendo de precio, ya no, ya uno no 

alcanza para conseguir algo para poder construir…. 

Alejandra: No y acceder, o sea hablando como de la problemática de vivienda y las soluciones 

que ofrece el gobierno, pues quizá están un poco alejadas a la realidad de muchas personas ¿no? 

Uno, las viviendas que ofrecen son pequeñas… 

Brayan: Pequeños espacios, como le decimos nosotros cajitas de fósforos. En esta situación como 

está ahora que es difícil conseguir los alimentos, nosotros por eso desarrollamos en nuestro 

espacio lo que se llama el eco barrio, que formamos nuestra propia agricultura, nuestros propios 

espacios para sembrar, nuestros alimentos, cultivar árboles frutales, entonces, en eso se basa el 

eco barrio Sinaí, también sería… estamos ya pensando individualizarse en cuestiones de la 

energía, que nosotros generemos nuestra propia energía, eso también vendría influyendo a 

mejorar también el ambiente, mejorar… ¿Cómo se llama eso? Cuidar, cuidar prácticamente el 

planeta 
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Alejandra: Que sea un proyecto sostenible también 

Brayan: Exacto, que sea un proyecto sostenible para nosotros como ciudadanos, como 

comunidad. Entonces viene la, el eco barrio prácticamente se presenta en sembrar los espacios, 

es necesario que cada espacio tenga su huerta, para poder generar sus propios alimentos. Entonces 

sí, así… 

Alejandra: Bien, y cuando llega la pandemia, me estabas contando, llega la pandemia, a ustedes 

el tema del arriendo les queda complicado. Supongo que no había empleo, para muchas personas 

el empleo se les dificulta en ese momento, a otras tantas nos sacaron, entonces, ¿Qué pasó en ese 

momento de la pandemia en lo interno en el Sinaí, o sea, que hace que esto tan rápidamente pasé 

de ser un campamento, o un asentamiento, lo que conocen como asentamiento de invasión, a que 

sea un barrio? Porque ya conocemos hoy, tres años después, en muy poco tiempo, todo un barrio 

que ya se piensa… 

Brayan: Ya piensa muy diferente, claro, nosotros prácticamente en la pandemia, en la pandemia 

también se pasó algo difícil ¿no?. Muchas personas que ya no creían en la unión del barrio, no 

creían en el proceso pues, ellas venían y se iban prácticamente, entonces la pandemia ayudó 

mucho a formar el barrio, y a formar la comunidad, y a unir la comunidad, porque ya la gente al 

ver que están apretados, que tienen que conseguir comida, que tienen que pagar el arriendo. 

Entonces no… Nosotros porque no tenemos prácticamente nada, nosotros nos vinimos a vivir 

acá desde un principio, el campamento de nosotros era nuestra propia casa. Pero ahora en sí, ya 

más de uno comprendió que este proceso si va por un buen camino y que podemos luchar nuestros 

propios derechos a la vivienda, entonces la gente ya empezó a llegar y a construir su casa, en 

efecto ya hay varias casas en ladrillo, prefabricadas. Ellos saben que es muy duro ahora en día, 

con toda esta situación, que todo está muy caro, entonces no hay mucho presupuesto como para 

uno pagar un arriendo de cuatrocientos a quinientos mil pesos, entonces nos ayudó mucho a 

unirnos como comunidad. Por eso decimos que el Ecobarrio Sinaí es uno de los asentamientos 

más organizados de Colombia, prácticamente. Gracias a las ayudas de la universidad, hasta el 

ejército ha estado acá, mientras la pandemia, las redes, muchos, muchas asociaciones y 

corporaciones que nos están ayudando gracias a Dios, a organizarnos. Muchos estudiantes de la 

universidad son capacidad de guiarnos más allá de la pelea, más allá del alegato, aprendiendo a 

hablar, aprendiendo a expresarnos, y guiarnos en la parte judicial de nuestros derechos. 

Guiándonos prácticamente a un buen futuro con este barrio. 

Alejandra: Pero eso también llega, ese buen camino, podríamos llamarlo así, que llamas, fue 

cuando llegó también un poco la intervención del ecopresident, ¿no? Y con el, que también son 
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personas universitarias que vienen con unas, como se diría, como algunas claridades y le dieron 

como ese tinte a este proceso que pues ya bien poderoso es pero… 

Brayan: Claro, por supuesto, gracias a la ayuda del presidente del barrio, nosotros… 

prácticamente él nos abrió los ojos, porque las personas que nos estaban desalojando no dicen ser 

las que eran, entonces el cómo conoce mucho, influye mucho sobre estos temas de revolución, 

de ayudar a la gente, entonces nos abrió más los ojos y nos guió para poder nosotros avanzar 

sobre el tema de nuestros derechos. Y gracias a sus aliados, porque él solo tampoco, él nos ha 

ayudado y nosotros hemos comprendido prácticamente todo lo que él nos ha dicho, hemos 

aprendido muchas cosas sobre nuestros derechos. Y como hemos aprendido de él, él 

prácticamente ha aprendido de nosotros, prácticamente hay un balance ahí, porque el sin nosotros 

y nosotros sin él, prácticamente no hay nada. Nosotros somos muy, pues, echamos pa delante, y 

vamos pa delante. Pero pues en cuestiones de leyes hasta ahí nos llega la marea, prácticamente, 

como se dice. Entonces así, el eco presidente influyó mucho a avanzar y a desarrollar el proyecto 

mucho mejor. 

Alejandra: Bien y pues quisiera saber que te motivó a ti, no solamente a ser parte sino a 

permanecer en el proceso. ¿Qué fue lo que te convenció? 

Brayan: Lo que más me motivó fue… Lo que más me motiva en esto es por lo menos tener donde 

llegar algún día. Que sea mío prácticamente, ver a mi madre pagar arriendo desde que la conozco, 

son 27 años que tengo. Toda la vida he visto a mi madre pasar dinero, de lo que se gana luchando 

porque gastar el dinero es mucho más fácil cuando lo tenés en la mano que cuando lo conseguís 

duramente, entonces pasar cada mes, preocupada, las canas que tiene. Eso es lo que más me 

motivó prácticamente, tener donde llegar, mi madre, todos los días. Que tenga por lo menos, no 

es algo muy lujoso, pero yo se que con el tiempo y con el trabajo, podemos mejorarlo. Entonces 

qué hicimos nosotros, nosotros pensamos… exacto, uno mismo va construyendo nuestras 

condiciones para poder vivir en este espacio y pues. Eso es lo que más me motivó prácticamente, 

a poder seguir luchando con este proceso. Ya no, ya todo ese dinero que se… o por lo menos se 

descansa ese demonio que uno tiene encima cada mes acusándolo, bueno el arriendo o pa’ la 

calle. Ese estrés de vivir de permiso, vivir en una casa que usted al fin no se puede relajar, porque 

usted sabe que hay responsabilidades. Y es como todo, tener un espacio es una responsabilidad 

prácticamente. Te toca estar, así sea tuyo, pero es una responsabilidad porque hay servicios, hay 

luz, agua… Pero de todas formas es un espacio donde usted dice “quiero mover esta tabla”. La 

muevo y la coloco donde yo quiera. No me van a decir “no es que usted no me puede pintar de 

este color porque es que es un arriendo”. Usted no me puede enchapar, si yo lo enchapo pierdo 

la plata. Entonces aquí uno puede decir voy a invertir en mi espacio y sé que lo voy a tener aquí, 
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y lo voy a poder disfrutar. En un espacio arrendado uno no puede de pronto tener una reunión 

con los amigos, con la gente conocida, con los familiares. Porque no falta el momento que no, 

que porque es arrendado entonces usted no me puede hacer bulla, no me puede colocar su música. 

Entonces eso es lo bueno de tener su propio espacio, eso es lo que me motivó a luchar y seguir 

luchando por este espacio que se llama el Ecobarrio Sinaí. 

Alejandra: Bueno, la última pregunta va en torno a lo que para ti significa esa vaina de vida digna, 

vivienda digna. 

Brayan: ¿Qué significa para mi la vivienda digna? ¿La vida digna? Bueno, la vida digna es 

prácticamente pues, la vida cada quien se da su propia vida ¿no?. Pero la vida digna es por lo 

menos tener sus propios derechos, o sea, poder defender lo que usted quiere. Y de la vivienda 

digna, es poder tener el derecho a desde que usted nace tener su espacio, o sea, que cumpla usted 

su mayoría de edad y poder desarrollarse en su espacio, tener su propio. ¿Cómo se dice eso? Se 

me fue la palabra. Tener su propio interés, su propia forma de pensar en su espacio. 

 
 

Anexo 3 – Entrevista Omar Payán 

 

Entrevista Omar Payán 

Marzo, 2022 

Alejandra: Que podamos empezar, si quieres presentándote, como quieras, los aspectos relevantes, 

quien eres, que haces y cómo estás, mucho gusto. 

*Risas* 

Omar: Listo, vale… Bueno, mi nombre es Omar Payan, soy de origen campesino, desarraigado de 

la tierra, desplazado. Hace aproximadamente 15 años, por motivos del conflicto que vive el campo, 

tuvimos que salir del Caquetá y llegamos aquí a la ciudad de Popayán, como muchas familias llegan 

pues huyendo de la violencia. Nos instalamos aquí, yo continúo pues, estudios, entré a la 

universidad. Y mi familia pues cada uno trata de volver a retomar su, organizar su vida y adecuar 

la vida a la ciudad, yo continúo mis estudios y pues con Wilson y con todos los que hacen parte del 

proceso aquí del Sinaí nos conocimos fue precisamente en la universidad. Con historias muy 

paralelas o parecidas a la mía, y en la universidad se inició, siempre se, se… con todos los, o por lo 

menos, los que nos reunimos siempre estábamos como inconformes con todo lo que sucedía tanto 

en la universidad, como lo que sucedía por fuera, y siempre como, fuimos como un grupo de jóvenes 

no adaptados a la universidad, que no nos adaptamos a las condiciones de la u y siempre estábamos 

proponiendo cosas diferentes. De ahí, cada uno toma su rumbo, sin haber acabado la universidad, y 
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por cosas de la vida nos volvemos a juntar en este espacio que es el Sinaí. Que es prácticamente un 

espacio de desobediencia, de rebeldía, por encima de todas las cosas, para mí es, quienes han 

impulsado este proceso, es encontrarse uno con gente inconforme y emputada, porque creo que eso 

podría yo dar muchas vistas, pero en últimas lo que resume estar aquí es estar emputados con el 

estado, con la sociedad, con la forma de asimilar la vida urbana, y terminamos en estos espacios es 

uno consolidando toda esa furia, porque pa mí más allá de todo lo que pueda representar en lo 

organizativo, en últimas lo que a uno lo sostiene aquí es ya no copiar de nada, ni tener miedo, ni 

pensar que diga la sociedad, ni pensar que piensa el estado, sino simplemente irse contra viento y 

marea y decir pues de malas, o sea, aquí está la tierra, tierra desocupada, o ni siquiera es la tierra, si 

no el que la ciudad te asfixie y poder encontrar un respiro en este espacio. Yo lo veo más desde ese 

punto, que desde las ideologías y de muchas cosas que marcan de pronto la lucha también. Pero yo 

lo veo más de emputarse incluso con uno mismo, y del ahogo de la vida urbana, y que uno dice “ah 

pues, no tengo más nada que perder” hagámoslo, y es juntarse aquí uno con un poco de gente 

desadaptada, inconforme, emputados, y empezar a darle, cara, imagen y organización a eso. A eso 

que, en muchas ocasiones lo expresamos, pero no lo considerábamos. Y este espacio es la 

consolidación de ese pensamiento, se consolida aquí, pero no consolidamos nosotros, lo consolidan 

otros más emputados y más enfurecidos que nosotros, que eran compañeros. Si nosotros nos 

llamábamos desadaptados, por lo menos nosotros teníamos cierta aceptación ante la sociedad, pues 

porque éramos más centrados en el sentido de la vida, ¿no? Pero quienes inician el proceso en este 

espacio, son personas totalmente fuera de la sociedad ¿Y quienes están por lo menos fuera de la 

sociedad? Pues los indigentes, los consumidores de alucinógenos, psicoactivos bien fuertes, o sea, 

más allá de la marihuana o el licor es pues, el pegante, el bazuco, el salir a robar, y este espacio 

era… el Ernesto Pérez dijeron… Si, este espacio es como donde todo lo que esconde la sociedad y 

todo lo que la sociedad pisotea termina en este escenario, confluyendo en este escenario, de 

protección entre ellos, entre jóvenes mal llamados malandros, los nadies, los ñeros, las neas dijeron, 

por eso siempre nea, personas que no han tenido la más mínima oportunidad y su mismo entorno 

los deshumanizo, y pues muchos de ellos terminaron cometiendo abusos contra la población bien 

fuertes, ¿no? Y este espacio se convirtió en un espacio de protección para ellos, porque ni pues la 

policía podía dominar este espacio a menos de que fuera a sangre y fuego, y es literal cuando digo 

a sangre y fuego. Entonces la llegada de muchos de noso… de muchos de los jóvenes de la 

universidad, es que también teníamos ese mismo coraje, pero traíamos una perspectiva un poco más 

humanizada, y digo humanizada en el sentido de que la educación jugó un papel muy importante, 

porque pues, nosotros sentíamos lo que ellos sentían, pero habíamos cogido un libro, y eso nos 

permitió visualizar este espacio, visualizarlos a ellos no como un problema, si no como aliados. 
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Aliados que necesitaban ser orientados y organizados igual que nosotros, entonces creo que ese 

choque entre las formas de ver la vida y de poder organizar eso, pero sobre todo recoger la rebeldía 

de muchos, de los más extremos y de los que pues habíamos como digo cogido un libro y habíamos 

podido canalizar nuestra rebeldía no exactamente en hacerle daño a la sociedad, si no en enfrentarla 

desde el no aceptar las reglas de juego que tiene la sociedad, más no de ir a lisiar esa sociedad, o a 

crear más daño. Si no más bien emputecidos, pero emputecidos con argumentos y con un horizonte 

de poder mejorar las condiciones no solo de nosotros si no de muchos. Y creo que el poder haber 

entendido a estos jóvenes y el poder haber llegado al mundo de ellos y ser aceptados, porque no es 

fácil, fue también que muchos de nosotros consumimos algunos alucinógenos, y creo que, pues, no 

sé cómo decirlo, pero creo que el cannabis me abrió puertas a mi pa poder sentarme a fumar una 

bareto, y que me sintieran ellos del mismo lado, y no sentir que yo era uno de los que iba a llegar 

con el dedo a señalar “es que usted roba, mata”. Entonces eso me permitió acercarme sin tener 

ningún tipo de restricción, incluso de restricción, si no que puede ser abierto con ellos, y ellos 

conmigo. 

CORTE 

Alejandra: Entonces me estabas contando acerca de cómo de pronto al compartir la palabra con un 

porrito, te encontrabas con otras personas que confluyen en algún momento otra vez en el Sinaí. 

Omar: Y, lo que , y bueno, yo creo que, yo trato de hablar… como has entrevistado a otros 

compañeros, y yo conozco a los demás, distingo a los demás compañeros yo sé desde qué punto se 

plasman, por eso yo tratando de ser como más, desde, hablar desde más de salir, tratando de no 

hablar de ideologías, ni pensar que esto lo soluciona, ni una visión, y si, somos seres políticos, pero 

trato como desligarme un poco de eso y pensarse más como un ser humano, como especie, como 

especie, como ser humano, como alguien que siente, como alguien que le da frío, hambre, que se 

cansa, y creo que mucho de esas cosas que son netamente humanas y que en últimas son las que 

resuelven la estabilidad emocional y física, creo que fue lo que conlleva a que muchos decidieron 

dejar de deambular por la ciudad y sentar un precedente en este territorio tan pequeño y que 

simboliza tanto, y que en ese ejercicio lo que hubo fue un encuentro. Yo siento que el Sinaí fue un 

encuentro de visiones de un mundo posible, encuentro de visiones de un mundo posible, que ha 

pasado por diferentes estados de agitación, y que, así como avanza retrocede, vuelve y se rejunta, 

se recoge, vuelve y avanza, retrocede, siempre está en continua agitación y continua construcción y 

continua deconstrucción, o sea, el Sinaí ha llegado a unos estados donde dice “este es el camino”, 

y se ha, ese camino se ha destruido y se ha rejuntado y ha iniciado otro, pero siempre todos los 

caminos que toma, son con el ánimo de avanzar, de mejorar, y que cada uno de los que llega aquí 

pues va aportando su visión del mundo, y va agregándole algo, o le va quitando algo, cada uno de 
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los que va llegando, entonces no es, el Sinaí no es algo estático, no es algo que ya se escribió, ni es 

algo que alguien dijo “va a ser así” y así fue, sino que ha tenido diferentes escenarios y diferentes 

estados de agitación. Quiero poner el ejemplo propio, y es que en mi momento considero que jugué 

un papel importante en la construcción del Sinaí, hoy me he hecho a un lado. Y siento que son como 

otros los que deben iniciar, porque no puede ser que siempre porque si no, si no le damos la 

oportunidad a otros de que este espacio se convierta en un escenario para experimentarse como 

sujeto dentro de la sociedad, si no que se convierta es en alguien que le ponen una guasca en la nuca 

y lo jalan pa donde todos van, me parece terrible, entonces considero que siempre se le debe dar 

oportunidad a otros. No siempre debemos ser los mismos los que nos echen un bulto y lo carguemos, 

porque pues, terminamos cargando las necesidades que tal vez otros consideren que ya no son 

necesidades, no sé si me hago entender. Entonces considero que el Sinaí es una cajita de laboratorio, 

es un experimento. Y se experimenta con unos, con otros, siempre se le está agregando algo más, o 

se le está quitando algo. Y la mezcla, vamos viendo que da la mezcla. Si mejora la mezcla, si 

empeora, y lo que hemos visto es que, en los diferentes estados de agitación, esa mezcla ha tomado 

diferentes tintes, colores y sentires, y en el Sinaí como lo digo, nada está escrito aquí, considero que 

nada está escrito. Y que todo está todavía en este laboratorio, y seguimos experimentando, y que ha 

dado frutos buenos, sí. El Sinaí ha dado frutos muy buenos, pero también ha tenido momentos en 

que esos frutos pues terminan, he… como lo pudiera decir, que esos frutos, todos quisieran que ese 

fruto fuera, por ejemplo, todos quisieran que las uvas fueran vino, pero al final no todos quieren 

vino. Unos quieren comerse las uvas, otros quieren vino, otros quieren postre, entonces eso termina 

enredando un poco pa qué es que queríamos las uvas, o pa que queríamos el Sinaí. Termina 

enredando un poco las cosas, y claro, cada uno de los que ha ayudado a construir eso tiene una 

visión, y esa visión, yo considero que no puede ser una visión estática, ni única. Tiene que ser una 

visión que esté así, en continua agitación y que este sea precisamente un escenario para que muchos 

otros lleguen a aportar y a cambiar esa mezcla. No podemos casarnos solamente con una visión 

porque pues, es lo que termina estropeando en últimas el proceso. Entonces considero que hoy esa 

mezcla de todo lo que ha sido la construcción del Sinaí, ha apuntado hacia un objetivo, que es el, 

por diferentes caminos siempre es el mismo, y es la dignidad como especie. No como partido 

político, ni como negro, ni como indio, sino con algo fundamental y es la dignidad humana. Y es 

que por lo menos tengamos un espacio donde los que estamos podamos ser escuchados, podamos 

expresarnos, podamos caminar libremente, podamos no sentir frío en las noches, podamos tener un 

plato de comida, podamos enamorarnos, podemos desilusionarnos, que sea un espacio donde se 

garantice todas las etapas del ser humano, que le de dignidad al ser humano, que le dé, que le permita 

un espacio donde uno pueda confrontarse a sí mismo, y no un espacio por fuera del Sinaí como 
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muchos que a veces son los barrios normales. ¿Y qué es un barrio normal? Donde cada uno vive su 

vida, y el Sinaí no es eso, aquí vemos que lo que hace el vecino pues afecta a todos, y es porque se 

ha creado como cierto vínculo. Y eso es lo que yo considero que hace rico hoy a este espacio. Donde 

hemos tratado por encima de todo es dignificar la vida, no la de uno si no la de todos. Que todos 

podamos expresarnos, y es precisamente eso, que como especie nos juntamos un poco de seres 

humanos pa poder ubicar aquí un espacio donde podamos nosotros expresarnos, expresarnos 

entonces aquí vemos la huerta, vemos, ahorita están ahí construyendo un espacio pa reciclar. Está 

el señor que tiene la tienda, el que vende pescado, el que tiene su venta de licor, pero definitivamente 

es un espacio donde la gente puede tener unas garantías diferentes al resto de la ciudad, el espacio 

es un espacio cerrado. O sea, el Sinaí está encerrado en alambre todo, por una especie, formando 

una especie de, de, seguridad, pero también como decirle al mundo afuera “Somos diferentes” ¿Sí? 

Encerrarnos como en nuestro mundo. Y está en continua construcción, no quisiera hablar desde, o 

sea, yo no soy de los que habla, “es que yo soy de tal partido, o yo me leí a fulano”. Si no 

simplemente como tratar de hablar desde lo más elemental, de lo que no tiene tanto enredo y es 

desde la vivencia humana, como le digo, afuera hay frío, hambre, persecución, asesinatos; hoy el 

Sinaí se ha convertido en una especie de guarida para nosotros. Más que llamarlo hogar, es como la 

guarida con los compinches, el poder estar aquí, sentir que me protege la comunidad, que me van a 

respaldar, que, si me viene correteando alguien a darme duro, y yo llego a entrar a mi barrio, pues 

que de aquí va a salir la gente, a pesar de todas las diferencias que tenemos, me van a respaldar. Y 

no solo a mí si no en general, y ya lo hemos demostrado. Si, yo creo que pues, como he querido 

hablar más desde lo humano, no tanto desde la experiencia más simple. Sin ponerle tanta 

simbología, sino simplemente desde lo humano, desde lo más humano posible. Desligándome un 

poco de todos los sentires que me apasionan y que es lo político, lo ideológico, lo religioso, la 

doctrina religiosa. Porque tenemos todo eso, y todo eso conforma lo que es el Sinaí, pero en últimas 

trató de desligarme de todo eso y resumirlo en que aquí lo que hay es un poco de gente que ya no 

soporta ni aguanta más y unos le piden a dios, otros leen a, otros son marxistas, otros son anarquistas, 

otros son ateos, o sea, confluimos muchos pensamientos. Pero en últimas para mí esto se reduce en 

que aquí tenemos las, si nos juntamos aquí tenemos las garantías para no tener hambre, ni frío, ni 

sentirnos inseguros, para mí eso es, como especie nos juntamos aquí un poco para resguardarnos 

del resto, nuestra tribu se resguarda del resto de las tribus para no ser, pa ser la resistencia, y es la 

resistencia desde la protección de los nuestros, pero lo que ha construido eso adentro son todas las 

visiones del mundo. Entonces por eso te digo, aquí tenemos testigos de Jehová, católicos, 

Evangélicos, Ateos, Marxistas, Anarquistas, Ambientalistas, si, y todos tienen una visión del 

mundo, y todos aportan, y todos… y una dificultad que hay es que de pronto esos saberes… esas 
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visiones del mundo encierran a cada uno y que como que cada uno, “yo, mi visión es la que más ha 

aportado”. Yo haberme leído a Karl Marx me hace más que el ambientalista, y el ambientalista, “no 

es que yo soy ambientalista, entonces yo superó al marxista” y el que se la pasa orando, dice, no, 

“es que todo esto es porque yo oro todos los días”. Pero yo en últimas lo resumo desde lo más 

humano, y es, es darle solución a las necesidades más básicas que tenemos como especie, y como 

habitantes de esta sociedad, y es que aquí nos hemos juntado desde diferentes saberes para que hoy 

tengamos garantías pa dignificar la vida y respetar lo individual, pero respetamos lo individual desde 

lo colectivo que permite eso. Para mí eso es fundamental, de ahí pa allá, más de uno podrá decir 

que es que esto es por el comunismo, o esto es por el ambientalismo, o esto es porque yo le leo a 

dios todos los días. Pero para mí en lo tangible es que soluciona algo básico y es dónde poder meter 

el trasero, y donde mi trasero puede pensar. Si, eso es como en últimas lo que yo trato de resumir 

en este trabajo, es un poco de gente emputada, un poco de gente emputada que ya no aguanta más, 

y materializan toda esa rabia y todo ese emputar y no copiar aquí, en encerrarnos en este espacio 

que es el Sinaí, y que se venga el mundo encima y defenderlo. Desde dónde, desde las capacidades 

que tenemos todos, desde las visiones del mundo que tenemos todos nos enfrentamos al resto del 

mundo. Porque aquí ha habido ataques por parte del estado, de la misma sociedad cercana y lejana, 

de los mismos establecimientos ambientales. Nos decimos ambientalistas, y nos atacan los 

ambientalistas. Y tenemos ambientalistas a favor y en contra. Nos decimos que estamos en contra 

del estado, y el estado nos da duro, pero también tenemos gente que nos apoya del estado. Entonces 

por eso siempre digo que aquí lo que hacemos es un poco de gente que ya no copiamos de nada. Y 

que se venga lo que se venga, desde nuestros saberes hemos defendido esto, y que internamente 

tenemos otra lucha igual de fuerte o igual de complicada que la que damos hacia afuera… Eso sería 

como la vaina 

Alejandra: Bueno, y, ¿en qué momento llegas al Sinaí? ¿En qué momento de la historia del Sinaí? 

Omar: Yo llego cuando, yo llego unos días después de que Wilson y los demás llegan, que son los 

que inician, yo llego cuando apena… yo llego en el momento en el que están empezando a… Ya 

estaban asentados, pero, por ejemplo, nadie quería venir al Sinaí, o sea, cualquiera que tú le decías 

“Vamos al Sinaí” decía, “no eso allá es una venta de droga, eso allá roban”, entonces yo entro 

cuando se empiezan a construir el lazo entre el afuera y qué es el Sinaí pa que la gente empiece a 

tener otra visión. Y entonces llegó y ese tiempo todos los ranchitos que había eran de tabla y de… 

Yo soy de los que inicia, o sea, yo llego e inmediatamente empiezo a hacer mi casa, o sea, no pienso 

en un rancho sino en levantar casa. Y más de uno me decía “no, pero usted porque hace esa casa, se 

la van a tumbar” Y entonces los que ya estaban aquí ya les habían quemado ranchos. Y yo les decía 

pues, “si la quemarán, pero para quemarla tienes primero que matarme” les decía, para que me 
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tumben esta casa a mi primero tienen que matarme. Y los que ya llevaban más tiempo aquí que ya 

decían “no que cómo vas a hacer esa casa” me decían todo el tiempo, te la van a quemar y vas a 

perder plata, y yo les decía “pues yo no sé” pero yo les decía siempre que la única forma de que me 

quemaran esa casa era que me mataran, porque yo no iba a entregar lo que había construido con mis 

propias manos. Y lo que había imaginado, y que también en ese entonces se viene el estallido social, 

creo que el estallido social es lo que nos lanza a nosotros por decirlo así al estrellato. Porque somos, 

somos o fuimos un pilar en el estallido social, de aquí salimos una camada, camada muy áspera, 

que fuimos los que, lo puedo decir con toda propiedad y es que considero que si alguien sostuvo el 

paro en la ciudad de Popayán fuimos nosotros, y que si alguien desató furia en el paro fuimos 

nosotros, y que si alguien se emputó y salió a las calles a liderar el estallido social fuimos nosotros. 

Desde diferentes escenarios, pero muchos de los que estamos aquí tenemos trabajo fuera de la 

ciudad en diferentes espacios. Entonces cada uno aportó un granito de arena, para tratar de darle 

cara, rostro, y organización al paro, al estallido social. Que fue un estallido, pero tampoco podemos 

decir que fue un poco de gente loca, no… Un poco de gente loca salió, pero también salió porque 

hubo muchos que ayudamos a organizar el paro. 

Alejandra: ¿Y ahí ya se comprendía como los sin techo? O estaban como… 

Omar: No, ahí fue naciendo la figura de los sin techo, porque como te digo, el Sinaí no es un alguien 

solo, no. Hay diferentes estados de resistencia en la ciudad. Que el Sinaí lleva una ventaja que logró 

avanzar mucho, sí, pero tenemos procesos muy parecidos a este por toda la ciudad. O sea, la crisis 

que vive hoy la ciudad de Popayán y el país y el mundo alrededor de la explotación del capitalismo 

sobre los seres humanos ha llevado a esta crisis, ¿no? Que las ciudades llegan a un punto donde la 

gente ya no aguanta más. Y no somos los únicos, ya que el Sinaí logró avanzar mucho, sí. Pero lo 

que sentimos nosotros no es un sentir individual si no un sentir colectivo de toda una nación y de la 

forma en que se desarrolla la vida en este siglo, y que este siglo lo que pide es exactamente eso, un 

cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Pues el Sinaí, el Sinaí es ese cambio que hoy pide la sociedad, y es 

garantías pa la vida digna, o sea, nadie quiere vivir ya arrastrado, ni lambiéndole las patas a otro pa 

poder vivir, entonces el estallido social, puedo decir que, si algo le aportó el Sinaí al estallido social, 

fue en la organización, en la denuncia, en la lucha, en todo. ¿Y cuál fue la retribución? Pues que a 

partir de ese papel tan importante que jugamos en el paro pues ganamos legitimidad, por fuera, y 

esa legitimidad es lo que nos ha permitido hoy que nos reconozcan tanto el estado, como la sociedad, 

el estado en cabeza de todos sus dirigentes, alcaldes, gobernación, presidencia, para mal o para bien 

han puesto los ojos en nosotros para decir “paren aquí esta gente que, ¿qué les pasa?” Y con la 

sociedad pa decirles que si se organizan se puede, hemos sido ejemplo. Que claro, eso nos ha hecho 

ganar adeptos, como nos ha hecho ganar enemigos. Y que nos llamen guerrilleros, ehh, terroristas, 
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¿sí? Diferentes… para desmitificarlos, y aquí si hay algo claro es que nosotros ni pertenecemos a 

ningún grupo ni hemos compartido escenarios de decir, es que nos patrocina fulano, si no que todo 

nació aquí, y no nació aquí, pa mi todo esto ha sido la misma crisis la que ha llevado a que muchos 

de nosotros ya no nos aguantemos más, y la digna rabia, porque yo escucho que a veces muchos 

compañeros hablan de la formación política, de las ideologías, de las religiones, de todo eso, y es 

que por eso estamos… y yo considero que no, lo que estamos viviendo es una digna rabia. Para mí 

es mucho más amplio que resumirlo a decir que es que aquí estamos porque yo me leí un pensador 

y por eso, y entonces él me dio el camino, no… Que le han aportado las diferentes doctrinas, 

ideologías, claro. Pero no los hace poseedores del proceso. Que es la pelea que yo tengo. Que no es 

que fulano tiene el proceso, no… Y claro, a veces eso incluso hace que se pierda lo rico, y es 

reconocer que si hoy el Sinaí ha avanzado es porque muchos le han aportado, independientemente 

de si se leyó un libro, o si es un chirrete, o si es un médico, o si es un profesor, o si es un alcohólico, 

cada uno le ha aportado. Entonces eso es como lo que yo siempre he visto… 

Alejandra: Y bueno, ¿qué te motiva a ser parte, y que te hace fuera de eso permanecer también en 

ese espacio del Sinaí, que te hace pues creer en esto, por qué sigues aquí? 

Omar: ¿Qué me hace creer en esto? Me hace creer en esto que en el fondo de mi corazón soy muy 

sensible y siento que yo eché raíces ya aquí, como que siento que mis pies han echado raíces aquí 

y me hace sentir que estoy a la altura del momento, y de la dignidad y de la digna rabia de todos los 

que están aquí, y considero que puedo aportar mucho todavía al proceso, pero que he tomado un 

camino ya de empezar a pensarme no solamente un, como que yo soy el único no, sino poder 

empezar a tener una visión de que otros tienen que llegar al proceso y pasar por lo mismo que hemos 

pasado nosotros y es aprender a organizar, o sea esto tiene que ser un laboratorio para que muchos 

lleguen a formarse como líderes, este espacio. Y no pensar en que es que yo soy el que va a salvar 

este terreno, no… Que yo paso por aquí, y el Sinaí es como una escuela, más que una escuela, una 

universidad, donde uno pasa a hacer una escuela y cada una de las situaciones del Sinaí se convierte 

como en un año de estudio. Entonces cuando trabajé un tiempo en la huerta aprendí mucho 

ambiental, cuando ayudé en lo organizativo, cuando ayudé en las guardias. O sea, cada uno de los 

frentes del Sinaí se convierte como en un módulo, y quienes logren atravesar esos módulos pues 

salen muy enriquecidos de aquí de este espacio. Y creo que considero que he pasado ya muchos de 

esos módulos y que lo que sigue es empezar a pensarse como poder seguir avanzando, pero como 

ya, cómo le aportamos más al Sinaí, más desde lo profesional, desde lo educativo. Como estudiante 

que soy de la universidad del Cauca, me veo como profesional. Pero como profesional como le 

puedo yo aportar al Sinaí ya, cómo puedo ayudar a que las nuevas generaciones se eviten todo el 

trabajo que pasamos nosotros para formar el Sinaí y se dediquen a solucionar problemas más de 
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fondo, y más de fondo es que tenemos problemas de violencias, tenemos problemas de alimentación, 

o sea, que son los nuevos problemas que… Solucionamos la vivienda, pero entonces dentro de la 

casa el señor le sigue pegando a la mujer. Los niños no comen bien, las enfermedades. Entonces 

cómo podemos seguir garantizando que las nuevas generaciones del Sinaí no sigan pensando en los 

problemas que nosotros ayudamos a solventar, sino que se enfoquen en ir mejorando las condiciones 

de vida digna dentro de los hogares. >Para mí eso es fundamental, no encerrarme en que como que 

ya solucionamos vivienda y ya, hasta aquí llego. No, considero que esto apenas es, somos unos 

bebés todavía. Somos unos bebés, entonces que esto debe seguir creciendo y me quedo aquí, porque 

considero que, y sigo dando la lucha, porque es un espacio para crecer, Sinaí es un espacio para 

crecer, un espacio para desarrollarse como profesionalmente, desarrollar la vida, tener perspectiva 

desde lo territorial, y poder aportarle a esta sociedad desde aquí, desde un granito de arena que es 

el Sinaí, hacia afuera, considero que ese granito de arena puede ser el ejemplo para muchos otros 

escenarios que hoy deben ser intervenidos por el trabajo comunitario, y el trabajo colectivo de 

muchas personas que pueden formarse aquí pa ir a hacer este mismo ejercicio a otros espacios. Y 

no casarme con que esta es, por decirlo así, la última coca cola del desierto, ni todo está escrito. No, 

aquí es una escuela, y la escuela está pa venir, aprender y salir a reproducir y seguir mejorando esta 

escuela. Pero aquí nada está escrito, aquí nada está escrito todavía. 

Alejandra: Bueno, Omitar y ahora que mencionas el tema de los módulos, los frentes, esto está más 

orientado hacia el proceso organizativo, verdad, y de pronto ¿Cuáles son las acciones, que tú 

reconoces, acciones/estrategias, que se dan en el ejercicio, no como tal de la construcción, si, mejor 

dicho, en la construcción de lo que ha sido el Ecobarrio hasta el momento que tus llegas, desde el 

momento que tus llegas? ¿Cuáles han sido esas acciones, pues todo el tema de los comités, y que 

has estado liderando diferentes comités? Pues quisieras que me contaras y resaltaras cuáles son las 

acciones que le dan vida a esto. 

Omar: Hay unas acciones que son fundamentales y que son las que han logrado legitimar más allá 

de la lucha el escenario, y es el escenario del cuidado del medio ambiente. Las huertas, para mí eso 

ha sido fundamental porque, o sea, ¿Quién pelea con querer resguardar la madre tierra? ¿Quién 

pelea? O sea, hemos tenido escenarios de confrontación con el estado, donde nos hemos ido a la 

lucha en cuerpo a cuerpo, pero con esa lucha si hay pelea. Pero cuando al estado se le pone la pelea 

desde un escenario en el cual él no puede contestar porque no lo está resolviendo y es pensarnos la 

autosostenibilidad alimentaria, la protección del medio ambiente, la protección a la familia. La 

protección alimentaria, esa ya la dije. Considero que estos frentes son más importantes que cualquier 

otro frente, porque son los que dan la solución al problema real. Pero a veces nos encasillamos más 

en las peleas abstractas pa mí, que son las peleas políticas, cuando yo considero que las peleas 
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fundamentales son las que se hacen, y las que se hacen son cuando siembras, cuando saludas en la 

mañana a tu vecino de buena manera, cuando respetas el espacio donde vives con la bulla, cuando 

alguien está mal y no tiene con qué comer y tú le dices “ven comete un plato”. Creo que eso 

construye más, y es un frente más radical y más amplio que el mismo frente que consideramos aquí 

más fundamental que es el político. Y es al que se le da más carne y más tiempo, y es en el que 

todos se desgastan, y es en el cual yo no, no va conmigo. Y considero que los frentes más fuertes 

del Sinaí son el de mostrar el verdadero cambio y es el sembrar… Pa mi sembrar una mata es más 

fuerte que dar el mejor discurso político. Porque las palabras son palabras, y los hechos son hechos, 

y los hechos resuelven más que las palabras y que los consejos. Entonces para mí, creo que lo más 

fundamental es seguir construyendo conciencia alrededor de la autosostenibilidad de las 

comunidades. Que pueda decir el Sinaí dentro de un tiempo que es autosustentable de energía, en 

producción alimenticia, en producción de abonos, de las basuras, o sea, para mí eso es más 

fundamental, y es político, pero a veces en nuestra lucha, se desgasta más en los discursos, en otras 

cosas, y se abandona lo que nos hace fuertes. Porque si le preguntas a otro creo que no van a decir 

que lo más importante es sembrar matas, si no que van a decir que es la formación, que es la política 

y es que somos de izquierda. Y pa mi lo más fuerte es, pa mi eso no es lo fuerte, pa mi lo fuerte es 

que la gente siembra matas, en sus casas, en las huertas, para mí eso es más fuerte que como te digo, 

echarse el mejor discurso. 

Alejandra: Bueno y en torno al tema de los comités ¿Cómo funcionan? 

Omar: Los comités han sido fundamentales en la construcción del Sinaí, porque es ahí donde se ha 

logrado una interdisciplinariedad entre los saberes. Entonces tenemos comité de guardia, comité 

ambiental, comité de mujer, comité de convivencia, comité de deporte, comité de salud, y entonces 

se ha hecho un llamado general a la comunidad de que pertenezca como a que comité se siente más 

cercano o considera que puede aportar más. Entonces por ejemplo yo en mi momento estuve en el 

comité de huertas e impulsé y trabajé, luego estuve en el comité de guardias, porque teníamos 

dificultades alrededor de la guardia. Pero lo que hace fundamental al Sinaí, es poder separar por 

comités esas funciones, y juntarlas luego nuevamente a la hora de actuar. Entonces creo que eso es 

lo que nos ha permitido avanzar mucho más rápido. Que un grupo se dedique al comité de salud, 

que otro grupo se, se… la guardia, la olla. ¿Si? Pero que cuando tenemos actividades colectivas 

cada uno de ellos opera alrededor de un objetivo, y esos objetivos se logran desde cada comité. 

Entonces un comité que brinda seguridad, un comité que es responsable de la olla, un comité que 

es responsable de lo que tiene que ver alrededor de la prevención, un comité que tiene que ver 

alrededor del deporte, y cada uno ha contribuido a que el Sinaí avance mucho más rápido, y yo he 

pasado por muchos de los comités y he aportado y he aprendido y me he aislado porque siento que 
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necesito darles espacio a otros. No puedo casarme con un puesto ahí como que… si, porque a veces 

lo que termina es perjudicando la misma función de cada comité o la misma función o crecimiento 

del espacio. No darles oportunidad a otros de crecer. 

Alejandra: Bien… y, por último, ¿Para ti que significa la vida digna? 

Omar: ¿Pa’ mí que significa la vida digna? 

Alejandra: ¿Qué es vivir dignamente? 

Omar: Pa’ mi la vida digna significa poder levantarme en las mañanas sonriendo, y poder acostarme 

sonriendo. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo las condiciones mínimas para’ no estar pensando en 

pagar arriendo, no tengo pa’ comer, tengo que pagar recibos, mi vecino no me deja dormir, si salgo 

a la calle me roban. Es crear condiciones para poder levantarse uno por las mañanas con una sonrisa 

en la boca, pa’ mi eso es vida digna. Poder levantar… independientemente de los sueños, de todo 

lo que queramos conseguir en la vida, es poder levantarse uno y que lo primero que uno tenga en el 

día sea una sonrisa. Que de ahí pa’ allá lo que se venga, pero poder sonreír en las mañanas. Y no 

levantarse estresado, y lleno de preocupaciones porque no sé qué va a pasar después de que salga 

de mi casa, es terrible. Y creo que nos falta muchísimo, pero por lo menos se levanta uno con 

preocupaciones menos que le permiten sonreír más en la mañana. Pa mi eso es fundamental, más 

allá de pensar que quiero salvar el mundo es pensar que la gente pueda reírse en las mañanas, que 

uno pueda tomarse una taza de café tranquilo, que puede uno levantarse y saludar a un vecino, pa 

mi eso es una vida digna. Que uno se levante y lo saluden, que alguien te brinde una taza de café, 

que alguien te acompañe a fumarte un porro, pa mi eso es vida digna. Vivir tranquilo, vivir feliz, 

vivir con derechos es vida digna. Acompañe a fumarte un porro, pa mi eso es una vida digna. Vivir 

tranquilo, vivir feliz, vivir con derechos es vida digna. 

 

 

Anexo 4 – Entrevista Marcela Mopán 

 
Entrevista Marcela Mopán 

Diciembre, 2021 

Alejandra: Entonces… si quieres empecemos contándonos quién eres, cómo llegaste… 

Marcela: ¿Quién soy? Sí, la presentación, la pregunta de toda la vida… 

Alejandra: Pregunta muy profunda para una entrevista, pero sí… ¿En qué sujeta crees que te has 

convertido a tus, cuántos años tienes Marce? 

Marcela: 21 

Alejandra: Ah, yo pensé que tenías por ahí unos 24… 
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Marcela: ¿Tu cuantos tienes? 

Alejandra: Yo tengo 24, 25 cumplí hace 8 días, hace menos de 8 días. 

Marcela: Ah, bien, re joven parce… No sé a los 24 que estaré haciendo 

Alejandra: Espero que chirreando… 

Marcela: Jajaja 

Alejandra: Chirreando todavía, si… 

Marcela: Bueno, mi nombre es Marcela, bueno, es Laura Marcela Mopan Cumbal, no me gusta 

mucho el Laura, casi no me gusta ese nombre, pero bueno, de hecho mucha gente me conoce 

como Laura, o sea, una gente me dice Laura, otra gente me dice Marcela, otra gente me dice 

Mopan. Distintos espacios, “no sabía que te llamabas marcela verdad” 

Alejandra: Mi otra personalidad… 

Marcela: Jaja, no sé, distintos tiempos también de la vida… Ehhh, y ya, tengo 21 años, soy de 

aquí de Popayán, de aquí del Cauca. Me gusta Popayán, me parece una chimba… ehh, de aquí 

del cauca, mis papás pues son, mi mamá es de Nariño, mi papá es del macizo colombiano, de 

Sutura, de Río Blanco, Sutará Rio Blanco. Y pues bueno, si, gracias a eso también como que 

pertenezco a un resguardo. El resguardo Yanacona de Rio Blanco, aquí en Popayán. Y ehh, 

también haber, que más… estaba estudiando antropología, ya lo paré… Pausa activa, antes menos 

mal parce, porque no creo que me hubiera dado todo el tiempo de hacer todo lo que tengo que 

hacer. 

Alejandra: No, y estudiar así virtual es duro, no sé cómo lo hacen… 

Marcela: Sí claro, por eso lo dejé. Pero ahorita ya iban a entrar presencial… Qué será, qué más… 

Bueno, pues me dedico sobre todo a hacer teatro, a bailar, a hacer danza, aprender danza. A 

montar las telas. A aprender circo, y a enseñar, porque ha sido siempre como un proceso 

simultáneo. Desde que aprendí a hacerlo, he estado enseñando y he estado como también 

aprendiendo a enseñar. Entonces, eso me lleva mucho tiempo, por ejemplo, es casi todo lo que 

hago. Y ya, pues trabajar, en periferia, periferia crítica, el poder llevar el espacio de la escuela 

popular por la paz a más espacios, que se abran también más debates en la ciudad, que puedan 

poner todas, o por lo menos muchas de las condiciones para que los artistas o que la gente que 

quiera ser artista pueda desarrollarse, ¿no?. O que la gente que quiera aprender algún tipo de cosa 

también lo pueda hacer, o que la gente que quiera aportar en un barrio o en otro barrio o así, pues 

también lo pueda hacer. Entonces desde que conocí por lo menos el proyecto, me pareció una 

chimba y ya hago parte de la escuela desde hace 6 años. 

Alejandra: La semillita… 
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Marcela: Si, la primera generación de la escuela jaja. Si, algo así, algo así porque muchos niños 

van y vienen, ¿no? 

Alejandra: Algo te enganchó ahí… 

Marcela: Si, ajá. Si, si, si… Y yo creo que fue el hecho de poder, como, que me gusta también 

enseñar. Me gusta, me gusta y disfruto mucho como que la gente pueda aprovechar los espacios 

y eso. Entonces bien, me parece bien, me quedé y pues ahorita ya, un poco como coordinando y 

pudiendo, también, organizar, pues como estar más al tanto y más pendiente de todo lo que tenga 

que ver con la escuela. 

Alejandra: Es que es una labor dura… 

Marcela: Si, pues por lo menos, ahorita vamos a sacar un festival con un proyecto con el que 

estamos trabajando. Y ese festival parce es una chimba, es un festival itinerante, se va a llevar a 

varias partes. Y también se maneja un poco como él periferia festival, como por temáticas, un día 

por temática, entonces está el foro de viviendas, está el foro de viviendas, se va a hacer un foro 

de viviendas en el Sinaí, va a ser como con muchas cosas, así super montado. Si puedes estar 

sería genial… 

Alejandra: Espero estar, sí. No y chimba que se pueda, o sea, como se dice eso, como fiscalizarse 

también plata y hacer ese tipo de cosas, porque a veces hay mucha plata que se pierde y allá por 

ejemplo en Bogotá, pasa que hay tanta oferta, que mucha gente de los procesos se queda sin hacer 

cosas, y son muy pocos. En cambio acá, no sé, siento que mueven y fiscalizan recursos para hacer 

cosas muy chimbas, y muy desde la cultura, muy cultural, sí… 

Marcela: Si, y que también es muy duro, o sea, la gente quizás, o sea, funciona y sigue pasando, 

por la mera resistencia, como dice, por el que hacer, que de pronto si el Cauca y Popayán si ha 

tenido, y es que ha tenido muchas generaciones muy guerreras, ¿no?. O sea, la cuestión de que 

todos tenemos un antecedente indígena, un antecedente negro, en las venas. Y que pues bueno, 

de cierta forma esa memoria pues se ha mantenido, hay procesos desde hace muchos años, el 

CRIC, el ANUC, Congreso de los Pueblos, Marcha, son procesos de hace mucho tiempo que en 

el Cauca siempre han mantenido, y han mantenido como esas posibilidades. O sea, yo conocí el 

proceso social a mis… como 14 años parce… Si, y empecé a salir a esa edad. Y entonces bueno, 

ante todo, como… como ver que se está haciendo, ¿No? y que uno dice “si parce, hay muchas 

posibilidades” puedo hacer bastante, o sea, yo me meto aquí, o allá… son como varias 

organizaciones que llevan eso a cabo, ¿no?. Entonces, bien, ya… parce, yo creo que es eso…. 

Ahh no, el festival, el festival… jaja, te estaba contando lo del festival… 

Alejandra: Que iban a llevarlo a varias partes y que iba a haber un foro de vivienda, que tocaba 

llegar. 
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Marcela: Ahh si, me parece que es un trabajo articulado, que corresponde a la autogestión y no 

precisamente a lo que hace la administración, o alcaldía, la gobernación, para que todo esto se 

dé. Entonces es el hacer y estar denunciando. O sea, nosotros hacemos, pero ustedes que onda, 

¿no? Cuando van a ayudar. Entonces yo creo que ese puente hacia el tema institucional también 

es una pelea muy actual, o sea, muy de hace pocos años, porque pues la corrupción y todo eso 

pues lleva muchos años. 

Alejandra: es histórica… Pero también ha sido una cultura como dices tu como de resistencia, 

que siempre, o bueno, es histórico y por eso también tanto estigma de que son guerrilleros, porque 

siempre ha estado muy permeado en la historia del cauca, que han sido contrapeso a las 

oligarquías, ¿no?. O no a las oligarquías, sino a esa figura de estado criollo. 

Marcela: Si, yo no sé la demás gente cómo lo mirará. Pues he preguntado a alguna gente y 

también no saben el Cauca que, a qué lado está, donde queda eso… Aja, si, regiones tan olvidadas 

por eso, porque necesitan ser olvidadas también, para que nadie se de cuenta de eso. Entonces, 

ahí estamos, a ver si traemos a Alcolirykoz. Jaja…. 

*Interrupción* 

Marcela: Ahh bueno eso, ya, yo creo que ya, es eso… o por lo menos actualmente… Diana Uribe 

publicó un podcast muy bueno, muy áspero sobre el tema de Ucrania y Rusia, y dice lo que tu 

estabas diciendo… 

Alejandra: Entonces, ahh bueno, entonces, haciendo hacia la línea…. 

*Interrupción* 

Alejandra: Entonces ahora va todo orientado y siguiendo la línea de lo que ya tenías como un 

proceso desde los 14, acercándote a lo político. Entonces ¿En qué momento o cómo llegas al 

proceso del Sinaí?. ¿Qué te lleva a acercarse a este proceso? Y pues a parte de acercarte, como a 

permanecer ahí… 

Marcela: Si, si, total… Pues no parce, yo creo que fue un deseo, fue un deseo que me llevó. 

Porque fue muy cagada, en la pandemia, todo mundo pudo estar así como encerrado parce, para 

mí fue como parce enserio voy a estar encerrada tanto tiempo, no lo puedo tolerar. Lo toleré un 

mes, y ya, después del segundo mes me fui a viajar con la bici. Si, porque no, pues ya no 

aguantaba, no…. Entonces, la vaina fue que en ese tiempo, en medio de la pandemia, y antes, yo 

había tenido como una crisis existencial muy fuerte, y era acerca de, de yo pues, que, como que 

había muchos problemas en la casa de forma financiera, o sea, como de Lukas, y entonces yo era 

como “ah parce, ¿enserio me tengo que, quedar a ayudar a mi familia?” yo perfectamente podría 

estar estudiando en otra parte danza, en una universidad, danza, o sea, cosas que yo diría, quisiera 

aprovechar mejor mi tiempo haciendo esto… Y pues bueno, yo sí decía más bien era como que 
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quería hacer muchas cosas también, ¿no? y que ojalá todo lo que hiciera pues no, no fuera en 

contravía digamos de lo que necesita mi familia también, ¿no?. Entonces, el deber ser, entonces 

yo me proyecté, así como una agendita. Bueno, en la pandemia me ayudó mucho como a ritualizar 

muchas cosas, como hallarle un nuevo sentido a la vida, porque no parce, o sea, severa crisis… 

claro, y yo había terminado con mi compañero, hubo una ruptura ahí. No, fue como la 

reconfiguración, me quemé y ya… 

Pero si, seguía siendo Marcela, si no que no sabía de pronto quién era Marcela… Y entonces 

bueno, entonces yo dije, me tengo que quedar 10 años aquí en Colombia, y en esos 10 años, yo 

tengo que construir una casa, o comprar una casa, o conseguir una casa… Si, parce yo decía que 

pinche situación tan horrible, el tener que estar mudándose tanto, sobre todo como que los 

problemas ya del cuerpo, o sea, los problemas de salud… 

Alejandra: Y que uno no puede tener una vejez digna… 

Marcela: Claaaro, y como muchos problemas que se iban naturalizando en la casa… yo decía “no 

es que la falta de Lukas”, cierto, la falta de Lukas, y la gente empieza a estresarse, a tratarse así, 

como… Y la otra es que mis papás también aprendan a deconstruirse, o sea, lo que ellos pensaban 

como que no les funcionó. En este momento como que no supieron sobrellevar su vida pues, de 

alguna forma, para poder decir “no pues ya podemos”… O no echarle tu crisis a tus hijos, ¿no?... 

Pero yo de alguna forma se los manifesté a ellos así, pero bueno, el hecho era que sabiendo eso, 

nosotras iban a ser como de forma, o sea, llevar la vida de otra forma. Por lo menos el tema de 

pegarlo, o el tema de, no se, de llevar una vida sexual un poco más libre… es algo que van 

aprendiendo… Pero entonces, la vuelta es que sí, yo decía no parce, pues tengo que construir una 

casa. Entonces yo me iba así como que… yo decía, ahí lo dejé en la agendita, y junto con otras 

cosas, porque eran muchas cosas que yo decía uff tengo que hacer para poder… Y si yo no estoy 

bien conmigo, pues sé que las cosas no van a llegar, y bueno, yo dije, bueno, ahí está, se quedó, 

como tres meses por ahí, como con la burra… estuve en otra vuelta, y de repente me encuentro a 

Cali, que pues después de tanto tiempo que había pasado de la pandemia, y todo parado, me 

encuentro a Cali y el me dice “no mirá que estamos haciendo esto, que no se qué”. Una reunión 

de periferia, y nos dicen “no, miren chicos, ya tenemos el decreto, esto es legal parce, esto se 

puede así, así”… y yo como “Ahhh”… 

Alejandra: No, no lo estamos inventando… 

Marcela: Si, aja, y yo como qué loco no… Y entonces todo mundo como sorprendido, y bueno, 

intentando entender un poco también las cosas, y entonces ya nos vinimos montando en la bici, 

pues igual el y yo veníamos hacia el sur… y me decía “no Marce, a tus papás les puede interesar 

eso, para que tengan la casa” y yo como… Hmnmmm, si no, obvio… Obvio si jaja… Y yo bueno 
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parce, pues voy a conocer, y entonces ya subí y conocí pues eso, entendí también un poco cuál 

era el trabajo político que se quería y la estrategia que se tenía al estar nosotras en el barrio… si, 

como un papel por lo menos de que el barrio no esté solo, no… que muchas personas en la ciudad 

puedan acompañar también el proceso del barrio… 

Alejandra: Tejer como redes… 

Marcela: Si, que digan, si parce el Sinaí si existe por lo menos… Entonces, porque hay un montón 

de barrios parce, de asentamientos, que no se han legalizado en Popayán, y que nadie sabe que 

existen, que son ollas, que se convierten en expendio de drogas y de insalubridad, y que cada vez 

que llueve eso se vuelve una nada. Siguen saliendo los videos de las casas inundadas, de las re 

trochas así… entonces, eso lo vine a entender también ahorita… como en que forma, una a la 

hora de construir, o de hacer parte de un territorio, pues también entra a construir. Para que las 

cosas estén bien y se hagan de forma comunitaria… 

Alejandra: Si, eso fue también una vaina que me gustó, o sea, yo llegué para las primeras novenas, 

cuando estaba todo ese parche que llegó a la periferia, primero… las chicas de Soacha, en el 

festival, que estaba el argentino, como dos argentinos, un venezolano, y luego terminaron allá en 

el Sinaí. Yo terminé allá también en eso, y parce me enamoré como un poco de esa otra propuesta, 

de construir como desde las mingas. Algo que me parece también muy como de la tierrita, que 

de hecho en esa película de encanto es como… me pareció, y resaltó en un momento como 

también el conflicto, uno… y como la gente siempre colombiana, ha sido muy dada a ayudar al 

otro, entonces si se le destruyó la casa con un derrumbe, todos vamos a la minga. Entonces este 

ejercicio que se hace para lo de la… obviamente sin romantizar la cuestión, y que todo se da 

super dado… pero si pasa algo en personas puntuales que son semillita, como lo fuiste en algún 

momento tú a los 14. Yo, cuando también empecé a influenciarme un poco con lo político. 

Entonces yo digo parce, que chimba, me enamoré mucho de ese proceso y digo como aquí hay 

talento, solo hay que sacarlo de la depresión… 

Bueno y te quité la palabra y se me fue lo que estábamos hablando… ahh que llegas en ese 

momento al Sinaí, cuando te encuentras a Cali y le dices a tus papás, y subiste a pillar… 

Marcela: Yo subí a pillar y ya me encontré a varia gente conocida. Y entonces yo como “ahh 

mirá”… Así como cuando entré a la periferia. Entonces, esas son como cosas dadas, como que 

la lucha nos junta. Y bueno, estaba ahí, pillé un poco como la extensión del barrio. Fui a pegarlo 

y fue un atardecer una chimba. Como que en todo lo que es la parte de arriba no había nada de 

casas, era un potrero muy amplio y lo pegamos… Porque las casas estaban en la parte de abajo, 

entonces era como un mirador bonito, y llegamos en un buen tiempo también, como en verano… 

Ahorita ya hay dos cercas para ir al ojito… 
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Alejandra: No, ya está calentado eso, ya no se puede ni parchar… Pero bueno, también es lindo 

poder tener ese recuerdo, cuando la propiedad privada no hacía de las suyas, cuando no existía 

un cerco, una guerra, no declarada, o declarada, no sé… bueno, eso… 

Marcela: Si, el paisaje cambia, no… ya no, ya no se percibe igual, y la inseguridad y la historia… 

Y bueno… Entonces sí, pues hasta ese momento era como muy tranquilo, por lo que tu dices, fue 

una pandemia en la que todo mundo… los desalojos pararon , varias cosas pararon y todo mundo 

empezó a mentalizarse con lo del covid, entonces incluso cuando yo fui pues había reglas muy 

estrictas, como que entras con tapabocas, te lavas las manos, dices a donde vas. Si no van por 

ti… entonces por eso hicieron también el cosito de pasar los carros, el tema de tener siempre 

alcohol, de tener los bañitos ahí afuera… y yo ve, bueno, qué bonito también. Chimba… y ya… 

los intentos de pronto que yo así eh, bueno creo que el camino un poco que si me lleva a 

permanecer en el sinaí es poder llevar también la escuela, o sea, ampliar la escuela de forma 

explícita o implícita, no… como también se ha apoyado a que el proceso salga adelante, y 

digamos iniciativas puedan acompañarse, puedan gestionarse, financiarse… 

Alejandra: Yo creo que se puede dar mucha chimba en la casa del pensamiento como cuando ya 

esté ese espacio que uno necesita de encuentro… el hablar y pensar, y la propuesta desde la paz 

me parece muy importante, en serio creo que está ligada con la problemática que es la tenencia 

de la tierra… Entonces es importante generar esas pedagogías para la paz… 

Marcela: Entonces ese es mi objetivo para con el Sinai, y el como lo vamos generando, pero ha 

sido largo, ha sido largo también, ha sido complejo. Porque la realidad del Sinaí es otra realidad, 

todo mundo no entiende también la importancia que tiene un proceso como el Sinaí… Porque 

muchos procesos también funcionan allá. Entonces por lo menos hace poco sale de la periferia 

como la mitad de los integrantes. Si, y crearon otro colectivo, entonces como ah bueno… desde 

que hagan bien, si no que sabes que si deben llevarse muchas energías al propósito político. Que 

es también salir de tanta comodidad… Sobre todo por el sector, como que ellos querían trabajar 

por aquí en el centro, y nosotros queríamos camellar en el Sinaí, entonces necesitábamos fuerzas 

para el Sinaí, como que iban cosas andando. Pero pues las cosas estaban funcionando en el Sinaí, 

si no había quien orientara pues las condiciones iban a ser difíciles… 

Entonces bueno, ahí estamos, cierto… otra vez como reagrupandose para poder camellar con la 

escuela allá… Sabemos que mientras tanto no va a ser muy posible seguir camellando allá, pero 

que si van a bajar personas del Sinaí a la Luna… 

Alejandra: Es que esa es… 

Marcela: Era como que si tu quieres hacer programas, hacer talleres, o hacer algún tipo de escuela 

con las mujeres, hay que garantizar muchas cosas, porque los obstáculos que tienen con los hijos, 
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o bueno no obstáculos, pero si cosas más que sobrellevar, ¿no? qué son los hijos, la comida, la 

hora… Entonces pues es que si parce, tú puedes invitar a gente así en un flayer, “mira es mañana”. 

Pero pues no mk mañana tengo que hacer esto, lo otro… pero si se genera así como colectivizar 

el encuentro, pues ya podemos bajar todas, subir todas… eso, estar pendiente de los talleres… 

Alejandra: Si no, eso es un proceso que a pasitos va cogiendo forma… Es que también son 

muchos momentos, el momento de intentar mantener viva la llama en el Sinaí, pero también 

asumir el tema del campamento, como ahí en tejido, entonces ahí de a poquito se van 

construyendo cosas… 

Marcela: Si, la idea es irle dando forma también, en la medida que vamos creciendo todos, porque 

es el proceso de la gente, el ritmo de la gente… Porque uno quiere hacer muchas cosas, pero si 

no se dan las cosas… Entonces eh, eso… 

Alejandra: Esta pregunta está más orientada al ejercicio de ocupar, de recuperar el lote, pero no 

sé tú en qué momento de pronto llegas al Sinaí… Como en qué momento del Sinaí llegas… ya 

estaba el asentamiento, supongo, no estaba como barrio, sino como asentamiento… 

Marcela: Yo llego, y no, no estaba como asentamiento, ya había casas, pero toda la parte de arriba 

era potrero, a veces estaba podado, pero si, eso era un monte. Y entonces me decían no parce, la 

idea es que la parte de arriba pueda ser la gente que no se articule con la ciudad, poder llevar el 

barrio y traer cosas… 

Y en ese momento como que nos podíamos articular también como con la ciudad, mucha gente 

de otras partes también que están haciendo cosas y son como… como aliados, de otras partes y 

así… entonces eran por lo menos de Wilson, de Cali, que el conocido del conocido, entonces 

bueno, bien chimba. A mi me parece que hay gente que le puede aportar resto, y bueno, ahí se va 

creciendo, yo bien, chimba… y cuando ya me di cuenta ya habían dado como la designación de 

lotes. Yo no había subido en ese momento, pero si me di cuenta cuando vi digamos, aquí es el 

lote… 

Alejandra: ¿Y como era ese tema de la asignación de lotes? ¿Cómo eran las estrategias para 

mantener esa motivación, esa permanencia en el espacio? 

Marcela: Si, pues se desarrollaba lo de las guardias, siempre estuvo el tema de hacer guardia, de 

proteger el lugar, de hacer rondas. El campamento también, me llevé una carpa…Era de un 

parcero, yo se la presté a un parcero y ya de ahí ni idea. Muchas cosas se guardaban donde doña 

luz, y no eso, como habían tantas cosas así mismo se desaparecen y bueno… Ya en ese momento, 

cuando fui a acampar pues como que acampé, y cuando fui a prestar guardia, uff resto de veces… 

a veces hasta dos días por semana, no, cuatro días por semana… y yo vivía acá en el sur, entonces 

bueno, cuando yo me di cuenta de todo eso, yo dije bueno, hay una dinámica de organización 
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cierto, que son las guardias, está el tema de las mingas, también había que ir a mingas y así… Yo 

digo como bueno, yo le hago un rato y ayudó y tal, la motivación, pero no sé, como el tema de la 

minga minga minga, pues yo sentía que no podía ser tan útil. Yo decía que chimba que se pueda 

generar ese espacio, pero también yo digo, es que ya me comía mucho tiempo, y lo sigue haciendo 

también, y pues es que no me alcanza el tiempo, digamos, de cierta forma, también se que también 

tengo otro propósito y es un poco más individual, y un poco más acá, y al que le tengo que dar 

tiempo. Entonces bueno, ahí estoy como entre esas cosas, pero bueno, la minga en su momento 

si fui a las mingas. Pero no ha sido algo a lo que yo haya vuelto, que se sigue haciendo en el 

Sinaí, en el Sinaí siguen habiendo mingas y yo no voy a las mingas. Entonces para mí eso es 

como ahh parce, un choque ahí súper fuerte, porque yo sé lo importante que es el trabajo 

comunitario y eso. Pero entonces sí, requiere tiempo, y si no es eso requiere dinero, porque por 

lo menos lo que yo hago ahorita con las guardias que son de las madrugadas. Las hace una 

compañera, y yo le pago para que haga esas guardias; y ya las que son en el día llamo a mi papá, 

y como que uy después de tanto tiempo si ya me libró de esas guardias y eso, porque fue un 

tiempo bastante agitado. Aunque también no era tan de estar siempre y como la gente que no falta 

ni un día, pero igual tocaba estar en el espacio. Entonces bueno, ahí estaba, eso que oí de que se 

asignaron los lotes, se siguió prestando el tema de las guardias, un poco más flexible, la gente se 

iba dando cuenta de cómo iba funcionando mejor, entonces ya está todo organizado, tiene su 

horario, sus días. 

Alejandra: Re bien 

Marcela: Se ha transformado todo eso como en esa organización que todo mundo la acepta, 

aunque haya gente que siempre que no vaya, que falte. No copean, tipo, a veces yo me olvido y 

es como “ahh, puta”… Si, y entonces no, ahí estamos… 

Alejandra: No, pero enserio hay gente que no copea y es como “no, yo no voy a colaborar en ni 

puta chimba”. He conocido casos. 

Marcela: Si… y bueno, ahí, ya desde ese momento pues ya se va el barrio tomando forma, la 

gente va empezando a construir. Y ya, parce, como su proceso de hacerle a su casa. Como la cinta 

de “uy yo voy a construir mi casa”… 

Alejandra: No, pero qué chimba parce, ojalá se esté haciendo bien el ejercicio para que no haya 

problemas en el futuro. Como hacerlos destruir, porque ya hay mucha gente que está re 

enranchada allá… Y otra que también va a la medida de las posibilidades. Ehh bueno, eso, en 

torno a las estrategias que decías, de las mingas, de las formas en que se organizan, como los 

comités, que son importantes, fundamentales para la organización interna, ¿no?. 
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Ahh bueno, hay algo con lo que quería finalizar y era el tema de la construcción de vida digna, 

si como esa idea lo veo yo, como bandera de lucha que es la construcción de una vivienda digna. 

¿Tú cómo podrías definir qué es eso para ti?. ¿Qué es para ti esa construcción? 

Marcela: Uno necesita algo tan básico, ¿por qué el estado no lo puede dar, no lo puede garantizar, 

no?. Habiendo cómo… Pues, vivienda digna, pues yo creo que es como también la reunión de 

muchas cosas, no… Tanto desde lo colectivo como desde lo individual, o sea, la vivienda en su 

momento, construir un barrio, que ya son muchas viviendas, que ya se construye como una 

comunidad, pero que sea tu casa, y una casa en la que tu siempre estas, en la que piensas, en la 

que vive tu familia, ves vivir y crecer a tus hijos, se convierte ya como en un paisaje mismo, 

como en una forma de vivir, de sentido de pertenencia. Aquí estoy, mi pedazo…Y eso… de hecho 

uff parce sí, por lo menos mi mamá muchas veces se negó a hacer una huerta en una casa donde 

vivíamos, donde vivimos mucho tiempo, y siempre decía “no porque esa casa no es mía”. Bueno, 

como dar la posibilidad también de crear toda una vida ahí, no… el tema que se vuelva como a 

colectivizar y a volver comunidad, sería como el garantizar unos proyectos que yo pienso que a 

largo plazo alguien los va a hacer, alguien va a llegar a hacer eso… 

Pero sí, yo creo que por lo menos el tema de la energía es super fundamental, como entender la 

construcción de barrios desde una mirada ambiental. Y con otras propuestas, no por lo menos, 

lleguen a ser como que uy todo el barrio las tiene, pero si que lleguen a ser propuestas, que se 

empiece a generar algo sobre eso… entonces yo creo que eso es una muy buena idea para poder… 

también puede ser escuela, cómo puede uno generar más espacios de… Y quiero decir, no, hay 

cosas que no necesariamente tienen que ser así… y eso… 

Alejandra: Y eso, perdón, paréntesis, hablando como de la huerta, eso me parece chimba, o sea, 

como que lo que se plantea ahí en el imaginario de lo que es el ecobarrio, obviamente ahorita en 

lo real pues es muy complicado, pero también es un proceso muy nuevo que se va fortaleciendo 

poco a poco, y es verdad, a partir de la escuela se pueden generar muchas cosas. O con esa vaina 

de la red de huertas también es algo muy poderoso que puede generar incluso una economía desde 

el tema de los abonos, de la producción de cosas, desde la idea de ecobarrio, y tener una energía 

solar, paneles en algún momento, no sé, ahí re soyada, pensaba parce sería chimba que fuera el 

primer ecobarrio tangible… 

Marcela: Volverlo toda una propuesta que uno diga uy parce funciona… o por lo menos lo 

estamos intentando 

Alejandra: Pero si, ahí, no me acuerdo bien como es la frase, a tronchas y mochas, pero se está 

haciendo y yo creo que también es chimba por eso el ejercicio de la sistematización, como que 

intenta reconstruir lo que ha pasado hasta este momento, y a partir de los aprendizajes y también 
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de los desaciertos se va aprendiendo. Porque eso también es las ventajas de caer en errores, como 

el aprendizaje de bueno ya por acá no es, entonces hagámoslo de otras formas… Y eso pienso 

que es el Sinai, otras formas de pensarse, de vivir… 

Marcela: Si, por lo menos de algunas personas que están ahí también… Que se mantenga el 

espíritu del barrio… recolectores de agua, tener como otras formas, el reciclaje también, que haya 

sobre todo una escuela, o sea, que haya un espacio, para poder crear… que se generen las 

condiciones para poder hacer la escuela. Y bueno, yo creo que eso, la vivienda digna es como lo 

que está en tu tranquilidad también de tener un sentido de pertenencia digno. Que tu le puedas 

dar, que todas las condiciones con las que tu quieras vivir, no precisamente tiene que ser como 

lo que la gente dice, jacuzzi, como otro tipo de lógicas, pero que tu dices bueno parce, aquí vivo 

bien, hay gente que sí, al contrario que no, yo tengo que vivir re encerrado, porque hace frío… Y 

pues parce está bien, entonces eso, como lo quiera decidir también la gente, y una, que define ese 

sentido de pertenencia en una vivienda digna, que se materializa en una casa, y que se materializa 

también en una comunidad. Si uno quiere, porque hay gente que no quiere, o que por lo menos 

le tomó mucho tiempo comprender, adaptarse… 

Alejandra: Si, deconstruir esa lógica también de que no es invasión, no son usurpadores de tierra. 

O sea, amiga dese cuenta, como que a pesar de que tampoco estén en unos privilegios los 

hijueputas, están en una situación de pronto similar a uno y siguen replicando esos discursos… 

Marcela: Ahh, tú me preguntabas también por el tema de recuperación, sobre cómo se entendía, 

porque digamos que si uno quiere solo garantizar el tema de vivienda y poder darle casa a la 

gente, suplir la necesidad de las personas, hay muchas formas. Hay muchas formas, y existen 

asentamientos y ya hay barrios que tienen 20 – 30 años, y hay gente, por lo menos. El nuevo 

barrio que están construyendo abajo del Sinaí, es el lote que le dieron a la corporación Hogar, 

digno hogar… Ahí trabaja el congreso de los pueblos, con mujeres en movimiento, con ciudades 

en movimiento. Eso demoró como 7 años en que se legalizara, y como que ahí estaban y bueno… 

ya tienen su lote, y tienen otra forma de construir y de hacer. Ya tienen su espacio garantizado, 

entonces ya pueden pensar cómo van a construir las casas, que van a hacer, como van a darle 

orden, entonces uno dice bueno, son otras formas también. Y pues bien también, desde que haya 

una construcción coherente de la colectividad. 

La cuestión es que la diferencia es un poco más política, entonces en el momento en que ya se 

habla de recuperación, pues históricamente la recuperación si no sé como haya funcionado en su 

momento, no sé como ellos haya maniobrado con el estado para que les legalicen, como en 7 

años, dieron la lucha para hacerlo y que bueno, ahí están teniendo igual problemas porque hasta 
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rayaron la alcaldía, y pusieron que les respondieron también a ellos y que no se qué. Pero como 

una vez más. 

En cambio, el tema de nosotros poder proyectar un barrio, que uno diga no pues es que así, mucha 

gente no ha tenido que pedir permiso para estar en el lugar que le pertenece, porque lo necesita, 

en qué momento me voy a poner a hacer trámites yo cuando la realidad no da espera. Entonces 

es la acción directa, como que lo necesitamos es ya, lo necesitamos es ya, y que todo lo que 

tengamos que solucionar se solucione… Entonces yo creo que la vuelta es esa, es la exigencia 

histórica de la tierra, y que cuando la tierra ha sido robada, sobre todo, por lo menos en tierras, 

casi todo Colombia, entonces aquí vienen siendo tierras de las mismas familias de siempre, y el 

tema pues de la historia, de las tierras usurpadas, de que aquí habían resto de haciendas, porque 

como supuestamente capital fue una vez capital de la gran Colombia, entonces parce, todo estaba 

así como compradito, la hacienda Cajibío, la hacienda de Mosquera, la hacienda, por allá hay 

otra hacienda, y todas fueron de personas esclavistas, y que tenían su cargo en ese momento, los 

criollos, la misma gente de la independencia. Entonces bueno, la cuestión fue como que eso, la 

tierra seguía perteneciendo a esa, o pues yo lo entiendo así, la gente se repartió todo el país, y lo 

convirtió en haciendas, y paila. Te expropiaron y te pusieron a trabajar, a hacinarse, ellos crearon 

las ciudades para que los trabajadores tuvieran más posibilidad de moverse, porque ya no cabían 

en las haciendas, ya no caben más esclavos, entonces vamos a la ciudad. Entonces parce, en ese 

momento es como eso, un recordatorio por la historia, es tan legítimo poderlo tomar sin pedir 

permiso… claro, y ya eso, eso entiendo yo por recuperación y también muy como admirante, de 

los nasa, que lo han hecho también como super fuerte, y super decididos a poder decir “queremos 

recuperar esta hacienda”, la hacienda Santa Marta, y todo lo que ha significado pues su 

resistencia… con la gente de sin tierra también supongo que es algo igual… yo le envié una carta 

a don Belardino a ver si viene al foro de vivienda, no sé si me conteste. Pues vamos a ver, espero 

que llegue… Y bueno, ahí como ampliando un poco el panorama de cómo lo volvemos más 

tangible, y también un poco darse la pela teórica es importante, porque la gente ya entiende el 

tema de la vida digna, y que hay leyes, y que necesitamos la casa, y porque es importante para el 

desarrollo… esa primera idea, y que de ahí pues entonces si de pronto sigue siendo una escuela, 

hacer una escuela de historia… sería re bien… Si, quizás verdad, estaría bien… por lo menos en 

el foro, orientarlo hacia la historia, cómo se podría hablar desde la historia el tema de por qué 

está tan arraigado ese ejercicio de recuperar… 

Y que es muy común, es un punto de encuentro también entre muchas personas, yo te decía, yo 

llegué y conocí al resto de gente… Y claro, pues es que quien no necesita casa, entonces la gente 

de pronto que necesita casa y teme a esos ejercicios de recuperación, pues “yo prefiero pagarle a 
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un banco” o algo así, pues también se lo está pensando, también se está pensando en algún 

momento de su vida el tema de la casa… es algo transversal al proyecto de vida de la gente, 

entonces yo decía, chimba que uno pueda aportar a ese encuentro desde cualquier parte. Tu desde 

lo que haces que puedas aportar a la comunidad. 

La historia, hay que pillar un poco eso… un tallersito… 

 
 

Anexo 5. Entrevista Jarvi Garcia 

 
Entrevista Jarvin 

Enero, 2020 

Alejandra: Pues no, lo que te decía, una prestación de quién eres ¿Quién es Waris? 

Jarvin: Waris, Waris es de la jinca. Mero campesino mija, campesino. 

Alejandra: ¿De qué parte? ¿De aquí del Cauca? 

J: SI 

A: ¿De donde? 

J: De aquí de Popayán, cruzao. Cruzado con paisa. 

A: Con paisa.. por eso el acentico. 

*Risas* 

J: Si, claro no ve que fui criado allá. Criado en Cartago, Valle. Después salimos desplazados por los 

paracos hacia acá. Hacia el Cauca, hacia el Tambo. Yo me metí hacia el Tambo porque yo sabía que 

por allá no había paracos ¿no? Pero entonces, llegó el tiempo de… de, de lo de Álvaro Uribe que 

estaba con eso de los Acuerdos de paz y todos los paracos empezó a estar por toda parte y empezó a 

matar a mucha gente aquí en el Cauca. Mato muchos caucanos, por ser uno caucano ya… 

A: Ya sentenciado 

J: Sisas, jaja. Y ahí Salí, y ya vine a caer aquí al Sinaí. Ya del Sinaí caí acá y comenzamos a distinguir 

a Wilsón, a los muchachos ¿si pilláis? Comenzamos con lo de la red de huertas, lo de segurida, lo de 

ambiente, 

A: ¿Tu cuantos años tienes? 

J: Treinta y ocho. 

A: ¿Y como llegas? Eh… ¿por quién te enteras? ¿Cómo es el proceso de llegar aquí al Sinaí? 

J: Mi mamá 

A: Tú mamá 

J: Mi mamá ya lleva como tres años acá, fueron los primeros. 
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A: Tres años dándole esta vuelta. 

J: Si, luego llegue yo a apoyarles también, si pillá. 

A: Y me dices que llegas cuando era ya asentamiento, ¿verdad? 

J: Si, ya después de la última arremetida. Yo llegue, arremetida del ESMAD. Ya de ahí pa acá 

empezar a construir casas, unas casas bonitas. Mire usted como ha visto casas ya en material, bonitas, 

hermosas. 

A: Buuuu, unas casotas. 

J: Aquí ya hay construcciones de casas de dos pisos, ya en material. Pero ha sido por la lucha que se 

ha estado dando aquí, la resistencia aquí y la pelea aquí ha sido brava con el Estado bravo. Imagínese 

la situación que estamos pasando ahorita que nos quieren pelar. 

A: Pararse re duro con… 

J: -Interrupe- el Estado. No dar papaya porque nos matan. Por nosotros ser generaciones que 

mantienen liberando tierra, cuidando los ojitos de agua. Lo quieren matar a uno… Más que todo el 

gobierno, toca que el grupo de muchacho cada uno está en un comité si ves. Por eso la organización 

acá ¿por qué? Porque todo el mundo sabe, hay unos que copean, otros que no. Otros que les gusta y 

ahí tiene su puesto, si ves? Como le gusta cada uno en su cuento. Por ejemplo, yo estoy en la huerta, 

y dele, y dele. Eso es estar ahí con paciencia. Ya llegó un aporte aquí, con lo de… con lo del 

compostaje, llegaron aquí unas cosas. Hay que construir un depósito, aquí van llegando esas ayudas, 

si ves? Van llegando esas ayudas de otros procesos porque van viendo la huerta, el proceso, la 

organización.. Son como 16 huertas aquí en Popayán, y la más grande es la de aquí 

A: ¿Si? 

J: Si, esta hay que sacar la cara por ella. Porque aquí va a quedar la fábrica de compostaje, lo del 

reciclaje. Te acordás, te acordás cuando estábamos en Santa Marta? Yo descubrí algo allá. 

A: ¿qué? 

J: Si pillás, que cuando estábamos en la playa, en esa mesa de ambiente. Si pillás que en la calle nos 

veías basura? Veían una botella, una lata y ha jueputa, se desbocaban por ella. Entonces todo ese 

reciclaje es para generar una autogestión para la misma huerta. Para el mismo parque. Es un ingreso 

que va quedando. El papel. Todo ese papel lo pagan, y si las familias de aquí, se ponen en la tarea se 

puede generar grandes cosas. 

A: Nada es basura, basura cuando no se separa debidamente. 

J: Basura somos nosotros. Si pilla, la basura somos nosotros. Porque todo eso va para el mar. Lo que 

yo les digo, imaginate, que nosotros anduvimos todo el Madgalena. Desde aquí desde el Cauca 

empezamos, si pillas? Desde aquí, el Magdalena está aquí atrás, debajo del Cauca. Dimos vuelta y 

vimos donde desembocaba ese hijueputa, ahí, al mar. Maginese todo lo que arrastra desde aquí. 
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Entonces uno va andando más, con los universitarios uno va andando y va conociendo más, más, 

más.Uno no tiene estudios entonces va comprendiendo cosas, la política. Entonces uno va 

aprendiendo, si pillás. Y la política ya es un asunto más apropiado para nosotros. Que la política 

también es el hambre, si pillás. Que la canasta toda cara, ya la carne… jaja estamos al estilo 

Venezuela. Ya no podemos comer carne porque está todo muy caro. Si pillás. Entonces, ahorita 

estaban hablando de Venezuela, hablan de Venezuela, pero no saben, que la gente no sabe en verdad 

que están haciendo. Guaido, Guaido prácticamente es paraco. 

A: Guaido es paraco. 

J: Ah? Guaido es paraco. Y quién lo está apoyando a el? Estados Unidos. Los paracos más grandes. 

A: Los grandes paracos. 

J: De allá es que mandan acá, son los que mandan acá a Colombia. La violencia es orden directa de 

allá. 

INTERRUPCIÓN – 

A: Bueno, volviendo al tema de la entrevista. Hmmm, sumercé me estaba contando de su llegada al 

Sinaí del camello con la huerta, se acuerda en que mes llega aquí al Sinaí? 

J: Cuando comenzó la cuarentena. 

A: Cuando empezó la pandemia. 

J: Todo lo que llevo acá es desde la cuarentena. 

A: Y que te motivo a ser parte de esto? Y sobre todo permanecer. 

J: Pues la amenaza que venían de allá de los lados del Tambo me hizo venirme para acá, y uno 

estresado y todo. Y los muchachos ayudan. 

A: Como así? Tu vienes del Tambo huyendo de la violencia…. 

J: Por las amenazas de los paracos, iban a matar a mi familia. Mataron a mi padrastro. Si… nosotros 

venimos desplazados para acá. Mi mamá se vino para aquí, y yo me fui a la zona de la guerrilla. 

Entonces ahorita como no era zona de eso, ya se habían abierto de ahí. Pues… 

A: Llegas aquí al Sinaí 

J: Llego aquí al Sinaí, vos ves como es la seguridad aquí de vacana. Entonces por eso no se preocupa 

uno, aquí la mayoría somos… los mismos. 

A: Los mismos. Una pequeña gran familia. 

J: Si… Pelean, pero se reconcilian. Aquí se maneja mucho la humildad que hay en ellos, la empatía 

que hay en ellos. Que peleamos como niños y se arreglan. No como en otros barrios que se pelean y 

hasta que no mata al otro no quedan contentos. Hasta que no pelan a uno. O usted ve, y son prendidos 

a cuchillo. Aquí en este barrio se siente mucho la paz, el cuidado hacia el otro a pesar de las 

diferencias. 



154 
 

A: Solo cuando se farrean, ahí si se ponen jaja. 

J: Si, pero no falta que haya el motivo atrás y tin, no falta el otro que le meta la mano. Pero igual 

intentamos que no sea así, al menos no cuando es de iguales. Cuando le meten la mano a una mujer, 

interviene el comité de mujer. Aquí se han quitado lotes por violencia de género. 

A: Sisas… 

J: Aquí el derecho a la mujer se habla mucho, se respeta a las mujeres, no se le debe pegar. A los 

niños… Si ve también, todo eso. Dentra uno aquí como si fuera un cabildo, una escuela. Parece que 

fuera un colegio grandísimo. 

A: Si es un lugar de formación, si... 

J: Si acá lo que es el presidente, aquí este barrio tiene tanto poder estudiantil sobre todo. Por todo lo 

que se ha gestado aquí, aquí se piensan poner escuelas propias del Sinaí, porque se presta el espacio. 

Para hacer un hospital universitario, hay chinos que son especializados de todo eso. Hay ingenieros 

y hay de todo. Para traer al gobierno a que nos roben lo que hemos construido. Si los propios 

muchachos pueden construir y tener la capacidad para que se les pague. Para que genera el recurso. 

Un mismo universitario le enseña aquí a los niños a leer y escribir. Las guarderías, hay aquí de todo 

para sacar. Hay de todo aquí. Hasta locos hay, psiquiátricos. Aquí hay de todo. En el Sinaí, está 

conformado más que todo por los locos, porque por los locos es que los procesos han salido adelante. 

Cuán loco no han matado en las protestas de nuestros amigos que se han ido hoy. Esteban. Peleando 

por la sociedad que el día de mañana, se han ido por la guerra que llevamos aquí y de aquí del Cauca 

se extiende a todo el país. No solo es un problema de solo aquí, está por toda parte. Por eso el Pacto 

Histórico está haciendo historia. 

A: Wuuuu, el pacto. 

J: Quién le pondría ese nombre? Maginese, lo más de inteligente. Pacto Histórico. Como será de epa 

ese hijueputa dígame usted. Maginese ese caucano que sin plata, llegó al senado. Sin plata, es yutuber. 

A: Como Francia, que es Caucana y también viene del pueblo. 

J: Sabe que va ser? Como nosotros expropiamos estos pedazos, estas propiedades también son de 

internacionales porque es que los ricos tienen demasiada tierra. Y quienes son los que la mayoría? 

Los paracos. Los terratenientes. Entonces cuál va a ser la pelea. La ley manda. A lo bien, porque el 

que manda la parada es el presidente. La guerrilla… la guerrilla se revuelve con los soldados y ya 

van a combatir a los paracos. Y de ahí lo que venga para allá, y la vida va hacer el que robe *seña*. 

Ya la tierra estará mejor distribuida, habrá vivienda popular. Pa la gente que no tiene casa, todo eso 

va escalando. Va escalando. Porque el día de mañana, yo decía, algún día tiene que subirse un 

presidente que cambie la forma de pensar porque este país a lo bien, róbenlo a uno. Y róbenlo a uno. 

Y quiénes son los que están cambiando eso? Los jóvenes. Porque todo el mundo ya, ve. Usted venía 
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en las protestas, en las marchas. Uno veía que la guerra ya no solamente era en el monte, ya en la 

ciudad uno veía todo el mundo rebotado. Desde el más chiquito hasta el más grande peleando. 

A: Porque ya la gente se mamo 

J: Y que va hacer el presidente con todos los compañeros que han desaparecido 

A: Dios quiera.. 

J: Dígame usted, qué tan encochinado que van hacer. 

A: No pues justicia. 

J: Y quienes que van hacer pagar? Los universitarios. 

A: No solo los universitarios… 

J: Mami, es que los universitarios. Es que venga le digo una cosa, en este país debe haber fuerza sí, 

y también herramientas. Porque que le van a decir a un pobre campesino de política, que es que para 

hablar con un malparido de eso. En cambio un universitario ya está estudiado y preparado para lo 

político. Como Wilsón, venga le digo, lo que es Wilson y Caleño han dado la pelea aquí. Esto aquí, 

de las herramientas, las cuñitas ahí. La información de nosotros y más el apoyo que reciben de los 

que estamos aquí de todos nosotros van apoyando el ejercicio que ellos llevan aquí. 

A: Se complementan porque es que, ellos también vienen de historias similares… han vivido la 

violencia y lo complementan con la academia. 

J: Si, eso. Eso es… es, mire no más Tejido Popular. Algo que nació de aquí del Sinaí, vea eso, del 

Sinaí están empezando a tejer. Tejido Popular. Y este es el Sinaí y vea ese proceso tan grande, vea 

ese movimiento tan grande que usted va a la vereda Gonzalez y ve a los muchachos que capturaron 

también que están con Leidy. Casa por cárcel, ellos están… y los viciosos los arrean. Aquí hay 

paracos que nos arrean para matarnos por defender el ojito de agua. A los marianeros. Así no es. 

A: Así no es porque esos marihuaneros que llaman, son los que más sacan pecho por esto. 

J: Y hemos construido nuestro propio pedazo, no tenemos más que lo demás. Tenemos lo mismo. No 

tenemos más que los demás. 

INTERRUPCIÓN – 

 
 

A: Ahora hablemos de esas acciones/estrategias de organización… 

J: Los comités. Para apoyarnos y cuidarnos entre todos. 

A: ¿Cómo funcionan los comités? 

J: Comité de salud, para que? 

A: Para curar a los enfermos. 

J: Para atender complicaciones en la salud. Derechos humanos, si vienen a expropiarnos. Ahí tenemos 

a los DDHH. El comité de huerta porque se trata de comida, fundamental. Ahí hay que tratar las 
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huertas también, es transversal para la liberación. La soberanía alimentaria, lo que es el comité de 

ambiente también, que maneja los residuos. Las basuras. Es transversal al Ecobarrio. ¿Qué comité 

más hay? Comunicaciones 

A: Guardía 

J: Comunicaciones, Guardia… de seguridad, el de la mujer. Uh hay varios comités acá. 

A: En cuales has participado? ¿Y cuál comité resalta más su trabajo? 

J: El campo. La comida. Sembrar. La guardia. Aunque todos los comités son igual de importantes y 

necesarios. Porque son herramientas para trabajar y organizarse comunitariamente. Si o no? ¿O usted 

qué dice? 

A: Yo creo que sí. 

J: Todos. Todos los comités. Es muy importante el de DDHH… Por eso se sacan tantos, porque todos 

son importantes, son diversos para que la gente se integre al que le llame la atención. Son 

herramientas necesarias. ¿Si o no? 

A: Y como es la organización dentro de estos? 

J: Como así? No lo entiendo. 

A: ¿Cómo ve la organización dentro de este escenario? 

J: Como estamos organizados? 

A: Si 

J: Pues, con los días vamos siendo más organizados. Cuando yo llegue se va organizando, de todo. 

Entre más días se va fortaleciendo todo. Cada día se aprende, como cuando uno piensa que va llegar 

el ESMAD. Va a llegar el ESMAD. Y cuando se da cuenta, no llega el ESMAD. Si pillas? Con eso 

ahí, vos viviste aquí también viviendo aquí. 

A: Yo no dormía si 

J: ¿Quién dormía? Yo no dormía ni por las putas. 

A: Y cuál crees que es la bandera de lucha aquí? 

J: Por vivir bien, por vivir dignamente. Esto es mero norte, esto era destinado para los meros ricos 

aquí, meras cabañas. Condominios de meros duros, de meros pensionados. Nada más los del 

gobierno, ah? Y no más, de lo que casi nos matan aquí. Toda la supervivencia aquí. Las acciones 

para resistir todos en comunidad. 

A: ¿Y qué es vivir dignamente? 

J: Tener cuatro palitos aquí, pero vivir tranquilamente. Esa es la energía como se ve. Es así o no es 

así? 

A: Así es. Bueno, todo bien… 

J: Todo bien mami. 
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Anexo 6 – Grupo Focal 

 

Grupo Focal 

Diciembre, 2021 

Alejandra: Bueno eh… buenas noches, vamos a empezar con el ejercicio eh… del grupo focal con 

eh… 4 miembros, habitantes, líderes y representantes de lo que se conoce como el ecobarrio Sinaí, 

ehm… con el fin de pues continuar con el proceso de sistematización de experiencias que se está 

llevando a cabo dentro del ecobarrio con el fin de reconstruir su historia, y verla como la 

conformación del ecobarrio ha trascendido a otros escenarios como un movimiento social que ya en 

la ciudad de Popayán se reconoce y está pues posicionado haciendo bum! En las calles ¿no? Que ha 

liberado pues eh… también mucho el agite dentro de la ciudad entonces vamos a, hablarlo desde la 

experiencia de cada uno de ellos y ellas que se presentaran y ehm… irán contando su experiencia a 

partir de lo citado, entonces pues si quieren empecemos con el que quiera o la que quiera contestar 

de como y/o en qué momento llegan al sinaí, si se acuerdan fechas mes, no importa, pero como llegan, 

qué recuerda de cuando llega al Sinaí. 

Uciel: Ay bueno, buenas noches me llamo Uciel Quinto Muñoz, eh… Llevo aquí en el barrio Sinaí 

3 años y medio, llegué el 19 de febrero del 2019 eh… Soy nacido aquí en Popayán, criado en el Valle. 

Leidy: Mi nombre es Leidy Escobar, llegué al proceso el 21 de febrero del 2019. 

Andrés: Hola buenas noches mi nombre es Andrés Ordoñez, soy de la ciudad de Cali y pues llevo 

mucho tiempo viviendo aquí en la ciudad de Popayán. 

Wilson: Mi nombre es Wilson Andrés Quijano Martínez eh… Soy de la ciudad de Popayán, 

arrendatario en un momento y pues viví mucho tiempo en el barrio Jorge Eliecer Gaitán de la ciudad 

de Popayán. 

Alejandra: Eh… no sé cuál, quién quiere empezar, de pronto recuerda cuando llega al sinaí que… 

quién lo llama, quién le cuenta sobre lo que está pasando acá. 

Uciel: Bueno pues, yo me enteré fue por medio de unos amigos y por medio de las redes que estaban 

necesitando gente para invadir un lote. 

Andrés: Eh… pues bueno, yo me enteré de una fecha del 19 de marzo que acá arriba en la parte de 

las Guacas están invadiendo un lote ¿no? Yo me entero que están invadiendo un lote, entonces yo le 

digo a mi pareja, mi pareja se llama Andrea Ruiz Calvache, es de la ciudad de Popayán. Pues con 

ella me entero de que están invadiendo un lote, entonces el 20 de marzo nos preparamos y nos 
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venimos acá y llegamos a las 6 de la tarde, me acuerdo que con ella llegamos a las 6 de la tarde, en 

ese momento me encuentro el primero que me encuentro es a un compañero llamado “Junior”, Junior 

también es un compañero que es, todavía sigue en el proceso, muy buen compañero 

Wilson comenta: Fundador es fundador… 

Andrés continúa: Y eh muy bien él también es uno de los fundadores. Entonces me acuerdo que él 

me recibe ¿no?, porque en ese momento él pertenecía a la guardia, él era el de la guardia en ese 

momento, entonces yo me acuerdo que el me dice que yo quién soy, qué qué estoy haciendo ¿no? 

Porque llegó en una moto entonces, yo le digo: “compañero quiero enterarme que documentación 

traigo para entrar al proceso, qué traigo”, entonces me dice: - “no, trae tu fotocopia de tu cédula, de 

tu pareja, y pues hoy no te puedes ir porque te toca guardia, entonces si ya te anoto y si te vas ya te 

borramos.”- me dice. Entonces hablo con mi pareja y le digo llamemos a tu suegra, a mi suegra para 

que nos cuide el niño (tenemos un niño, de 6 años, Andrés Felipe). Entonces le digo: “Digámosle a 

tu mamá que nos cuide el niño” bien nos cuida el niño, entonces nos quedamos. Me acuerdo que esa 

noche veníamos en la moto ¿no?, veníamos en la moto sólo a ver y nos íbamos supuestamente, pero 

como nos dijeron así, yo le digo a mi pareja “Quedémonos” y mi pareja “Bueno, quedémonos”. No 

teníamos cobija en ese momento nada, teníamos dos carpas, dos carpas me acuerdo, entonces ella me 

dice “Bueno, una en la moto” me dice “Coloque la moto, la colocas diagonal y con la otra nos 

acobijamos” me dice. Bueno, yo le digo: “¿Usted es capaz?”, me dice: “Claro, quedémonos”, y yo 

“Bien, usted es una guerrera, hagamole”, entonces me acuerdo que estábamos ahí ¿no? Entonces ya 

nos quedamos ahí acobijados muy bien nos tocó la guardia, muy bien conociendo a toda la gente. 

Bueno ya se amaneció el otro día y ya mirábamos que estábamos como en una invasión lo que mas 

o menos la gente que se conoció, mucha gente de todo lado de todo territorio, unos que por la 

violencia otros quien sabe escapados, volados. Bueno estábamos aquí ya empiezan a decirnos que, a 

pedir plata nos empiezan que a pedir plata, que para la documentación, que para ellos poder ir a la 

alcaldía, bueno a muchos lados a ellos poder presentarnos y que de verdad nos legalizaran el espacio, 

nos dicen ¿no? En ese momento yo creo que éramos unas mil personas, mas ¿no? 

Leidy interrumpe: Aló? Hola ¿cómo estás? 

Andrés continúa: ``Yo me acuerdo que en ese momento éramos muy, muy, éramos mucha gente. 

Entonces ellos empezaron, supuestamente a escoger la junta, veníamos supuestamente a escoger una 

junta, cuando no ellos ya ellos sin decirle a la gente ya tenían su junta, se pararon, y todo el mundo, 

bueno esta es la junta ellos saben. Pues que pasa, empiezan a pedir plata, ya empieza a verse todo 

como más raro, ya como qué pasa. Cuando entonces ellos ya, cuando entonces ellos ya entonces, 

empiezan a decir que la documentación que nos dicen que ya, que si, que esperemos que todo va bien 

en el proceso. Bueno ya pasaron así un mes y que si estaba todo bien. Cuando empiezan las 
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levantaciones por el ESMAD, la policía, ya venían a sacarnos a desalojarnos, nos desbarataban todo 

nos quemaban, y ellos, la junta seguía diciendo que iba todo bien, y todos nos convencemos, ¿no 

Uciel? ¿te acordás? 

Uciel: Ajá. Ah no sí pues, eh… la junta pues a nosotros nos pedía plata que pa comida, que el que no 

prestaba guardia tenía que pagar, bueno un poco de cosas nos estaban diciendo. En el primer desalojo, 

nos vinieron y desalojaron a todos, nos desalojaron a todos, eh… pues la del tropel con ellos, con el 

ESMAD y los policías fue como una hora y media dos horas más o menos, después de eso ya llego 

la gente otra vez a comenzar a entrar ya nos reunimos, ya nos reunimos y comenzamos a reunirnos, 

y bueno comenzamos otra vez, ya después ya comenzó a llegar la junta otra vez a pedir más plata. 

Alejandra: ¿Ahí ya habían pasado por una junta? 

Uciel: No espere, a pedir una plata. De ahí fue que comenzaron a mirarse cosas, pues que, no había 

plata y todo eso, de ahí después de eso fue que se fue la primera junta, que hay quedaron unos. De 

ahí fue que se armó otra junta que eran, como entre 6/8 más o menos, que esa fue la segunda junta 

que llegó, y ahí fue que comenzaron a traer mas gente, mas gente, ahí fue que comenzaron a llegar 

gente de varios lados, así como dice el compañero América, de muchos lados, hasta ollas, aquí 

hubo… hasta gente que tenía... pues… ¿cómo le explico ahí?, que tenía delitos, escapados, aquí 

guardaban, pues en eso también guardaban motos robadas, bueno de todo hasta drogas. Después de 

eso ya a los diitas, ya comenzaron a decir, a pedir papeles, y nada, y la junta decía que sí, que ya 

iban, que todo estaba muy bien, en eso pues fue que le colocaron, le colocaron, el nombre del barrio 

le colocaron “atardeceres del norte”, supuestamente ya estaba registrado. 

Andrés: Y ahí empezaron las equivocaciones, porque como le colocaron ese nombre, entonces 

vinieron a decir que tocaba cambiarle el nombre, porque ese nombre ya existía, que supuestamente 

ese nombre ya existía en otro lado, ya existía ese barrio con ese nombre, entonces que tocaba 

cambiarlo y que pa cambiar el nombre entonces ¡más plata!, empezaron a pedir más plata que más 

papeles, porque tocaba cambiar el nombre, entonces necesitaban plata para otra vez volverse, 

entonces ahí empezó las irregularidades todo el mundo - ¿bueno y porque plata pa esto plata pa lo 

otro? – Y más levantaciones, empezaron a levantarnos ya muy de seguido. 

Alejandra: Ya se dan garra. 

Andrés: Claro ya muy de seguido. Y ya, hubo un día, una fecha, que el día de la mujer fue eso ¿no? 

El día de la mujer como te digo hubo una rumba, una rumba totalmente desastrosa te puedo decir 

porque hubieron peleas, la junta peleando disque con cuchillo, la presidenta porque era una mujer, 

dándose pelea con otro agarrándose de mechas con otra mujer, el marido de la presidenta dándose 

cuchillo con otra persona. Entonces todo el mundo ya como que bueno después de la rumba, bueno 

qué pasa con esta junta ¿no? Están como muy… 
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Alejandra: Mucho descontrol. 

Andrés: Si, muy descontrolado, y los vecinos de acá al frente pues ya tampoco les gustó eso y 

empezaron a llamar a las autoridades más de seguido. Ya no se levantaron. Para el momento llega un 

levantamiento, totalmente que vino ESMAD, ejército, policía, traían la cruz roja, traían hasta los 

bomberos, porque pensaron que iba hacer algo totalmente y no pues obviamente no hubo nada porque 

no había control aquí, aquí todo el mundo hacía lo que quería, aquí todo el mundo hacía lo que quería 

porque como aquí dice el compañero, ladrones, volados de la cárcel digámoslo así, entonces cuando 

nos levantan, le dicen al presidente a la presidenta que muestre el documento que teníamos ¿no? Que 

estábamos supuestamente trabajando y… cuando muestran el documento, el señor de la policía, que 

lo recibe, se ríe. Entonces nosotros como con rabia, ¿Por qué se nos ríe? – “este documento es falso” 

– dice – “estos papeles que me están pasando son falsos, son falsos, y aquí ustedes si quieren 

cualquiera puede ir a la alcaldía yo creo que nadies ha ido porque veo ese poco de gente que no han 

ido y ustedes no están registrados en nada, ustedes no están trabajando en nada, aquí los están es 

engañando… Venga y quién es el presidente” - Por allá la presidenta “yo” uy salió corriendo, cuando 

llega otro señor, yo también soy, y agarramos agarrar a la junta porque ellos debían cosas a la 

autoridad, ellos eran ladrones, los tenían por eso, porque vendían lotes, si ve, robaban y vendían los 

lotes, y robaban a la gente. 

Uciel: Y la plata que pedían pues se la tomaban en frente de la casa de nosotros, todos los días. 

Andrés: Claro, entonces llega el momento  en que nos desalojan, unos compañeros pues nos 

quedamos, pocos compañeros nos quedamos. Vienen y encierran el lote con alambre. 

Alejandra: Si te acuerdas más o menos, ese último desalojo, ¿para qué épocas fue? 

Andrés: Jum, ¿tu si te acuerdas para qué fecha más o menos? - ¿Qué fecha? Marzo… no, en abril, 

abril, abril mayo, ¿en mayo? No, en mayo más o menos, si no, ¿sino que si? Más o menos en mayo, 

porque mi compañero llega después que estamos, Wilson llega después que estamos. 

Wilson: Es el 28 de mayo, es después del día de la madre. 

Andrés: Exactamente, nos levantamos y entonces nos quedamos con unos compañeros. Ya hay 

vuelve la junta, esa misma junta, de bien grosera y descarada, en eso traen al compañero aquí Wilson, 

traen al compañero Wilson, no sé qué le habrán dicho al compañero y el vino con esa junta. Cuando 

el compañero quería aquí hablar lastimosamente le metían un regañon ahí y el más hijueputa porque 

estábamos putos, y pensamos que el compañero venía con ellos a robarnos a seguirnos robando, ¿no? 

Cuando yo veo que el compañero bueno como que retrocedió y miró –“No aquí pasa algo muy 

extraño” – luego ya se comunicó con nosotros, que era lo que pasaba y ya le explicamos, ya él se nos 

presenta, que era Wilson que era de la universidad, bien, dijimos bien. Entonces le digo, vamos a ver 

como hacemos para creer, tengo un primo que es de la universidad, yo llego y lo llamó, entonces le 
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digo – “primo, ve tengo un compañero aquí que dice que es Wilson el es de la Universidad” – 

entonces me dice – “sí, dale que él es confiable, dale que él es confiable y después te digo más del 

compañero que es confiable” – entonces me dice te cuelgo porque estoy ocupado, y yo ah bueno, 

entonces le digo bien, le digo a mis compañeros que estábamos allá afuera, a Uciel, a Junior a los 

demás, le digo ve de pronto con él, él quiere trabajar con nosotros, ya comunique y que él es 

confiable, me dicen el es confiable, y sí américa verdad. No me decían ni América en ese momento, 

me decían Andrés o como no nos conocíamos, bien con los compañeros todo el mundo como, y 

gueno entonces qué… INTERRUPCIÓN. 

Entonces seguimos, ¿no? entonces estábamos en el momento en el que llega el compañero Wilson, 

se presenta y todo pero entonces confirmados de que con él podíamos seguir ¿no?, bueno el 

compañero se fue, luego volvió, nosotros dijimos – “No, ese man vino y nos habló, nos charló y dijo 

que nos iba ayudar, y mentiras y se fue, y nosotros con los compañeros seguíamos en el alambre , el 

alambrado, ahí antes nosotros hacíamos ollitas , entre nosotros, o la gente pasaba y nos daba comida, 

porque éramos muy pocos los que estábamos a fuera en el alambre. Volvió mi compañero Wilson 

dice pasa esto y esto y esto y ese lote no lo vamos a ganar dice, ay yo le digo verdad compañero, si 

ese lote no lo vamos a ganar, yo le digo breve, hagámosle ya estamos aquí en esto imposible nos 

vaya peor, y aquí nuestro compañero fiel, nosotros, Junior , entonces llega y se nos pega… 

Risas 

Uciel: Bueno, ahí nos faltó unas cosas, pues en el último tropel que tuvimos con el ESMAD, los 

tombo bueno, hubo un bebé muerto como de tres meses fue. 

Leidy: Como de 5 años. 

Uciel: Como de 5 años, y una señora obesa, también, mayor de edad que murió también en eso, y 

hubo un muchacho que es de acá de Popayán de la Jocha también a él le tumbaron toda la quijada, 

toda la dentadura se la tumbaron. 

Alejandra: Los tombos se la tumbaron. 

Uciel: Sí ̧ con un… como es que se llama eso, con un… tuflair, en el andén nosotros después de eso, 

nosotros nos quedamos poquitos compañeros, así como dice el compañero América, ajuera en el 

anden nosotros pues duramos ¿Qué? ¿cómo unos 5 meses?, mas o menos 5 meses duramos afuera, 

en el anden, como 3, de 3 a 5 meses fue mas o menos. Después de eso ya nosotros nos quedamos 

afuera, ya comenzaron a llegar los tombos pa quemarnos las cosas, a tumbarnos las ollas la comida, 

a pisar la comida todo, después era cada 15 después era cada 8 días, ya después todos los días ya 

hasta que, hasta que llegó el compañero Wilson, ahí apoyarnos y pues nos cuenta la noticia que acá 

nos podemos meter, porque acá teníamos posibilidad de ganarnos este lote. 

Alejandra: Ah bueno, llega, en ese momento llega Wilson. 
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Andrés:     En     ese     momento     llega     Wilson,     nos     dice     que      sí      podemos. 

Entonces estamos ahí, llega un momento en el que, fuimos 20, fuimos 20 que nos metimos al lote 

¿no? Con el compañero nos reunimos, nos reunimos con 20 compañeros más, entonces en total, y 

nos metimos el 28 de mayo ¿no? 25 de Junio que pena, 25 de Junio , dentramos al espacio, 20 

compañeros ¿no? Entonces en el momento en el que estamos con el compañero aquí metidos, llegan 

disque autoridades con máquinas que empiezan a tumbarnos ¿no?, llega aquí que a tumbarnos, y aquí 

el compañero Wilson nos dice, de aquí no nos van a sacar, uy pues las 20 personas que estábamos 

aquí sorprendido que cómo así no, que como así que hay maquina y no que siempre que hay como la 

máquina era correr ¿no? Cuando lo vemos que, aquí el compañero siempre usar gorra, se acomoda 

la gorra y salió, y todo el mundo se quedó no más como mirando ¿no? ¿qué va hacer?, cuando lo 

vemos que se para allá al frente el solo, de acá se veía poquito un policía, otro man que de la alcaldía 

o sea sí, y lo vemos que el ahí y hable y ellos en una polémica. Cuando vemos que esas personas que 

venían a sacarnos echan pa atrás y le dicen a la máquina, le hacen un movimiento y la máquina da la 

vuelta y empieza a irse, y nosotros – “¡Uy! Qué pasó” – O sea que, viene, el compañero otra vez 

viene y sube y dice, - “Esto no lo vamos a ganar” – Dice. ¿no compañero? 

Wilson: Ahora sí, tírelo. Bueno mi nombre es, ya me había presentado, mi nombre es Wilson Andrés, 

pues digamos lo que yo llego el 28 de mayo del 2019 al espacio en la última arremetida que le hacen 

a los compañeros , entonces evidentemente como ellos no me conocían, no nos habíamos cruzado o 

si nos habíamos cruzado, no había sido un ejercicio de hablar ni nada, simplemente pasamos. 

Alejandra: ¿Y llegas como derechos humanos? 

Wilson: No, yo realmente por qué llegó acá. Entonces yo llego porque por ese tiempo, a ver bueno, 

por ese tiempo había sucedido unas situaciones (termino de lo personal), sé que habían dicho pues 

que, que… hubiese tenido digamos que entrar en una crisis pues en términos emocionales, también 

una crisis política, y una crisis organizativa, entonces eso me trajo acá, una ahí en una crisis, en una 

etapa de crisis de los seres humanos, a propósito de la, de lo rastrero ¿no? De Ingrid Betancur con el 

caso de petro ¿no?, pero si estaba en una situación de crisis de los seres humanos, sobre todo en las 

crisis emocionales hay veces a uno le da, entonces eh…yo, pues digamos había sido parte del 

movimiento estudiantil, y pues digamos mi formación ha sido en el movimiento estudiantil ¿si?, y 

pues pertenecí en ese momento al partido ‘comunes’ y… había sido pues, f ese entonces no se llamaba 

partido comunes sino se llamaba era ‘La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común’, que fue lo 

que se conoció como el partido de la rosa que es la primer forma organizativa que surge después del 

acuerdo de paz, y digamos a raíz de esa, de ese escenario ¿si?, ya había militado en el partido 

comunista durante mucho tiempo, en la juventud comunista, después me vinculé al partido común, 

¿si me hago entender?, a esa organización y pues en ese momento, esa organización como que me 
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había sancionado pues me había retirado por todas las situaciones en términos políticos que tenían 

que ver con situaciones del movimiento estudiantil precisamente ¿no?, entonces claro yo soy, hacia 

parte, yo hago parte pues de, del… último rezago pues del movimiento estudiantil, digo yo digamos 

tiene la posibilidad de coger lo, una generación ¿si?, de conectar una generación, que es la generación 

del 2007 con una generación del 201, una generación digamos claro claro, obviamente, he pasado 

mucho tiempo en la universidad, no me he graduado, y precisamente ha sido a partir del trabajo 

organizativo, porque me ha gustado meterme en cuenta guevonada existía ¿si? Eh… pero entonces 

bueno, esa situación en el 2018, pude acompañar un ejercicio de movilización fuerte, porque yo me 

fui a trabajar mucho tiempo con las comunidades del pacifico ¿si? Volví, dejé mucho tiempo de 

estudiar, y cuando quise volver a terminar la carrera, efectivamente estaba en eso eh… se dio el paro 

del 2018 de la universidad, entonces dije no me voy a meter en nada pero terminé metiéndome, y 

terminé metiéndome por situaciones de la vida, era que no tenía plata pal arriendo ¿si pilla? Entonces 

que me tocó pues meterme al campamento universitario un mes, como los 6 meses o todo el tiempo 

que tuvo que durarse en la facultad de humanidades , y eso garantizo que digamos hubiese un cúmulo, 

entonces pues ahí cuando Andrés Ordoñez, habla del primo, el primo es el compañero Carlos Lazo. 

Carlos Lazo es un compañero que fue uno de los afectados en el marco del paro estudiantil y de la 

acción del 13 de diciembre del 2018, donde incluso nuestro compañero Esteban Mosquera, pierde 

una de las vistas, entonces esa es digamolo el contexto ¿si?, ¿por qué hago ese contexto? Porque es 

que, o sea yo tengo que decir que además de una cuestión emocional digamos, también había una 

situación política que estaba pasando alrededor de la situación de Popayán. Pues claro, y como es el 

contexto para uno poder llegar a este espacio, después del paro del 2018, se da la minga del 2019, la 

minga social y comunitaria del 2019 que es cuando el movimiento campesino indígena se va hacia 

la vía, es en ese contexto que los compañeros comienzan a llegar, entonces yo escuché por ejemplo 

que Leidy dijo que pal 28. Y el 28, porque los compañeros comenzaron a llegar, claro con todo eso 

que está contando Uciel y que cuenta Andrés, es dentro de ahorita que ellos lo cuentan, recordaba en 

mi cabeza y decía – “Claro” – en esos momentos yo estaba allá ¿si pilla?, o estaba generando una 

discusión alrededor del movimiento de ciudad, y efectivamente yo si escuche que, yo me acuerdo 

que en una de las reuniones del partido común, yo escuche que por acá se habían metido a un espacio, 

porque, porque hacía acá también había un proyecto, hacía este terreno, que hacía parte 

supuestamente de un proyecto para reincorporados que le había entregado, supuestamente el 

gobernador Óscar Campos, y digo supuestamente porque en el desarrollo de la narrativa nos íbamos 

a dar cuenta que no era más que una promesa, precisamente. Entonces en esa vía, cuando pues se 

habla de este proceso, se hablaba – “No es que por allá hay unos invasores de tierra, que están 

haciendo y agitando a la gente, nos están quitando nuestro espacio, y entonces pues me acuerdo tanto, 
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se dijo, venga, se necesitan que alguien vaya hablar con esa comunidad, y en ese momento, yo estaba 

en una discusión, y era: si me mantenía de la movilización en la ciudad, que se encontraba muy caída, 

o si me iba a la movilización del movimiento agrario, Entonces nosotros creo que de manera errada 

nos fuimos a participar como estudiantes allá, a meternos allá donde está, pues allá donde está la vía, 

y pues digamos algunos compañeros se quedaron acá desarrollando el trabajo urbano, entonces yo 

estaba en esa discusión porque yo era que me quedara acá. Se hizo una reunión y donde se destacó 

un grupo de personas, para que esas personas vinieran acá, que fue en el primer desalojo que les 

hicieron a ustedes, que es cuando se da la división con la primera junta. 

Alejandra: Bueno el contexto es que estamos haciendo una entrevista sobre el ecobarrio. 

CONVERSACIÓN DIFUSA 

Wilson: Espere yo le digo una cosa, la vuelta es que, y es así porque pille que, pille que, la vuelta es 

que el primer desalojo que les hacen a ustedes yo no vengo, yo no vengo y sabe por qué yo no vengo, 

porque yo estaba en esa discusión de que si estaba allá o acá, pero además 

Alejandra: Estaba aprendiendo… 

Wilson: No, no estaba aprendiendo, no es una discusión porque a mi no me querían dejar, a mi me 

decían “usted es importante”, pero en el trabajo urbano, me decía la gente y vuelvo y le digo, o sea 

yo hacía parte de una organización que se llama el partido común, es que se llama hoy, y yo estaba 

en la tesis de que, que si no había unas condiciones para generar pelea, en el marco de la movilización, 

entonces era pues digamos tenía que hacer acompañamiento en el movimiento campesino, creo que 

en ese momento, fue más mucho más desde la emoción, de querer tener una experiencia pues de, de 

un paro en la vía, en la vía panamericana. Pero entonces una experiencia más porque uno siempre 

guevonea con eso. Pero entonces es la afición a uno le da para irse a esos escenarios, entonces – “Ay 

que la minga indígena” – entonces todo el mundo el movimiento estudiantil, va todo el mundo se va 

para allá y se le olvida que digamos la dinámica estaba acá, acá había algo ¿si?, ese día me acuerdo 

tanto que se me citó a una reunión, y yo no vine a esa reunión, una reunión después de ese primer 

desalojo. La primera pelea yo no vengo porque fue el espacio donde sale, la primera dirección, y de 

aquí acuérdense que había una muchacha que se llamaba Diana, ¿se acuerda de Diana?, de Diana y 

de un, de Martha, que son las compañeras que van a donde el partido comunes a pedir que por favor 

fuera alguien a poder acompañar ese proceso allá, entonces en ese momento yo no llego a este espacio 

y aquí ustedes tienen que acordarse o tienen que haber vivido un momento donde llegaron unas 

camionetas, de gente del partido comunes, del partido FARC, ah no, llegaron a ver cómo hacían pa 

poder hablar con ustedes, en medio del despelote, pues claro como venía el primer guarapazo, estos 

no los dejaron hablar, y ahí fue cuando claro, no los dejaron hablar. 
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Leidy: ¿Sabes que decíamos? Que venían también a marcar los lotes, que eran los que nos iban a 

marcar. 

Alejandra: La desconfianza. 

Wilson: Eso la desconfianza, entonces claro, yo porque digo eso, vea porque ese día, que es una fecha 

que si quiere la miramos, el yutub, ¿sabe porque?, porque ese día, yo porque me acuerdo, porque ese 

día yo no vine porque América de Cali que es el equipo del que yo soy muy hincha, jugaba contra el 

Atlético Huila. Eh… jugaba ese día América de Cali contra el Atlético Huila, jugaba en Neiva, jugaba 

un partido normal, yo no me pierdo un partido del América, yo soy hincha del América, entonces ese 

partido quedó 2-1 a favor del atlético Huila, y me acuerdo que termino el partido y yo me iba a venir 

para acá cuando llegaron los compañeros que vinieron hacer la reunión con la gente de aquí allá a la 

oficina del partido común y yo. “Uy, ¿cómo así?” Entonces ahí llevaron, que me acuerdo que aquí 

estaba este muchacho Jhony, que fue la junta del mechudo, del mechudo calvache, estaba Rayo. 

Llegaron toda esa gente allá, y yo llegué y dije pero, yo entré, ahí ya me desanimé más porque yo 

dije pero como diablos, si ya íbamos para la reunión, yo esperaba llegar a la reunión, que hubiese 

pues digamos haber empezado, pues yo haber llegado normal pues iban un poco de gente para qué 

yo voy, me quedo viendo un rato el partido, después voy a pillar en un rol muy secundario realmente, 

entonces no volvió y no volvió, inclusive yo comencé a intentar acompañar ese, a trabajar con esas 

muchachas que llegaron ahí, pero pues bueno ellos llegaron finalmente, se articularon con Don Hugo, 

y comenzaron a camellar alrededor de un proceso que hoy se llama AsoComuneros, por eso ellos 

están allá, Don Hugo vino para esas fechas, y fue para esas fechas que no, que no se cuajo la vaina, 

qué pasó con… 

Leidy: Todo el mundo no lo dejaron ni hablar, no lo dejaron hablar porque no sé quién fue el que 

empezó – “no, ese tal cosa, política, dígale que no sé qué, que aquí no venga hacer política” entonces 

en medio de esas asambleas acaloradas que habían aquí, no lo dejaron hablar y le tocó salir. 

Alejandra: Y crean Aso Comuneros… 

Wilson: Entonces a fortalecer eso, Aso Comuneros, esa gente hoy esta por ejemplo Diana, hay varias 

muchachas de ahí, de gente que comenzó o estaba en el proceso entonces como. Pues yo realmente 

me aburrí ¿si? Y en ese, pues en ese escenario se empezó a dar la pelea de la vida y pues yo, joven 

aún, con ímpetu me metí para allá, bueno, terminó el paro y pues ya llegué a mi realidad en Popayán, 

era que no tenía plata pa pagar arriendo, está jodido y pues lo único que hice fue llegar, efectivamente, 

dejar las cosas donde mi mamá porque pues. Por un tiempo de manera temporal que estaba mi mamá 

arrendando acá, ella también había pues pasado por una situación también muy, muy complicada, 

nosotros habíamos perdido la casa, el banco nos, pues por una deuda de ella nos quitó la casa de 

Jorge Eliecer, y pues ella estaba arrendando por acá arriba, y pues bueno en ultimas amor de madre, 
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con muchos problemas también ahí con, con el, con mi hermano entonces nosotros nos vinimos para 

estas zonas de acá, ahí era, arrendar, algo que nunca habíamos hecho guevon, y yo que en mi cabeza 

en mi memoria nunca me había acordado haber arrendado porque yo en el Sinai era, ve en el Gaitán, 

era la casa, entonces, ish marica allá conviví con mis abuelos, si pilla, o sea nunca vi esa necesidad 

de estar pagando arriendo yo nunca, sólo el tema de los servicios, pero pues el banco nos la quito por 

la deuda, pero entonces la cucha ya estaba por acá por estos lados, si exacto por la paz, por aquí por 

el megacolegio. Estábamos ahí arrendando una casa arriba pero era en el segundo piso, y me acuerdo 

tanto que pues en el marco de una de esas reuniones en el partido comunes me confirman que vea, 

usted está sancionado, en cuarentena me dicen, entonces tiene que esperar que no sé qué. 

Alejandra: No pero no podías participar en los espacios. ¿y cuánto tiempo? 

Wilson: No pues, el tiempo que fuera, porque, porque pues lo que pasa es que en esos días había 

pasado un problema con unos, con una persona que lo habían capturado, o que supuestamente lo 

habían capturado, con unos explosivos unas vainas así, y que pues el man me había mencionado a 

mi, y bueno pues eso ya era un problema porque pues digamos eh… el ejercicio del relacionamiento 

político, que, mejor dicho, mientras avanza. 

CONVERSACIÓN DIFUSA 

¿Cómo lo buscó usted? ¿cómo buscó el tema del desalojo? 

Nuevo Participante: ¿Te acordás de la pelea que bajamos hasta allá?... con Junios, te acordás la última 

vez. Aquí fue en el momento en la parte donde nos desalojaron, que nos cogieron y nos tumbaron 

con una máquina las, y nos corretiaron los del ESMAD sonrientes con pipetas dándonos, y nosotros 

pues en la huida para no dejarnos coger, cogimos pa la parte de atrás del río Cauca, hacía allá nos 

tiraban gases, tratando de ahogarnos para, para sacarnos de allá, a lo ultimo pues, ya todo mundo se 

hizo en la parte de afuera en el cercado en días, y nos quedamos ahí esperando a que el ESMAD se 

sentará o algo para poder recoger algunos materiales, todavía mi madre, esos días se le venían las 

lágrimas, de como le tumbaba la máquina la casa que ella por lo menos los únicos ahorros que uno 

tiene del arriendo. 

Andrés: No te digo que fue algo muy impresionante ¿no? en ese momento conocimos el ojito de 

agua. No, mirá que el ojito de agua era muy importante para nosotros en ese momento compañeros, 

porque les digo que en ese momento no teníamos agua, no había tubería, no sabíamos de donde coger 

el agua, entonces nos tocaba bajar hasta allá, hasta el ojito de agua con baldes, tarros, llenar tarritos 

de agua, bolsas de agua, como si pudiera bajar hasta allá porque es un poquito retirado, bajar allá al 

ojito y veíamos como personas de la tercera edad, señoras, señores que ya casi no veían, cargando 

eso o bañándose allá, yo creo que muchas personas no lo habían hecho y bañándose allá totalmente 
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desnudos, de allá sacábamos el agua entonces, para nosotros era algo importante, hasta ahora es muy 

importante ¿no?. 

Leidy: Estaba abandonado, y era muy sucio, por eso uno no podía entrar allá porque olía feísimo. 

Uciel: Ahí donde iban pues hacer necesidades los, como es que dice, las personas indigentes. 

Wilson: Eso. Pille entonces, pa esas fechas, claro entonces, ah, un día cuando es el 28 de mayo, yo 

pillo que pasan las tanquetas – chiflido – a toda mierda hijueputa, porque pues ahí en matamoros 

huevon, y yo estaba con el perro si pilla. Aquí entre nos, fumándome un canoto, entonces cuando yo 

pillo eso, entonces voy y guardar al perro y yo “juepuchica pelea con el ESMAD”, salgo eso sí pero 

como… 

Nuevo participante: Efectivamente aquí está el vídeo del 29 de mayo del día siguiente, ya terminando 

las personas de recoger algunas guaduas para hacer los cambuches. 

Andrés: Y les digo compañeros que ese día había, nos habían avisado que el ESMAD venía, pero 

pues a veces era muy falso, a veces se volvía algo como muy falso entonces la gente como que no 

creía no, y entonces no que el ESMAD llegó en ese momento, me acuerdo que yo le dije a mi pareja: 

“ah, voy como a salir ¿no?, voy a salir porque escucho como mucha bulla, cuando salgo ya la máquina 

estaba tumbando cambuches, la máquina tocaba el cambuche o las casas porque ya habían casitas 

armadas, las tocaba para que la gente saliera y las iban tumbando encima de la gente. Hubo un 

compañero que estaba dormido, porque llegaron muy temprano y el ESMAD fue lo levantó y 

esposaron de una vez ahí acostado. 

Leidy: A las 6:30 llegaron. 

Uciel: ¿Antes de que llegaran las máquinas no fue que hicieron el mural de solo mujeres? 

Leidy: O sea nos cogieron y nos hicieron hacer un lazo humanitario, nos pusimos disque a cantar el 

himno nacional, en frente de los policías y viene un man de esos de acá atrás no sé qué fue que tiró 

una piedra y le pegó a un policía y ahí mismo nos dispararon a nosotras, varios días estuve mal de lo 

oídos porque quede cerquita cerquita, y había una compañera Johana Maca, que ella en esos días 

estaba mal porque pues aguantar hambre frío la descompensó, entonces ella me dijo que se había 

desmayado por allá abajo, estaba mal, entonces yo a la primera que cogí fue a ella, corra corra Johana, 

llegó un momento en el que ella me dijo ya no puedo más, corra usted porque la cogen, porque decían 

– “Cojan a esa muchacha, que va allá” - porque ellos, estaban era, ya nos tenían como fichados a los 

que estábamos ahí ayudando a organizar a la gente peleando, de que la guardia se estuviera haciendo 

de que la olla comunitaria siempre estuviera ahí pendiente, entonces “cógelas, cógelas”, entonces 

ella se me quedó a mitad de camino y no sé, también creo que se desmayó en ese momentico y no se 

la pudieron llevar en ese momento, porque sino también se la habían llevado. Fueron compañeros 

capturados, ellos estuvieron varios días capturados, entonces, una señora que entró por sus cosas la 
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rancho, fueron y la sacaron de una vez esposada, no le dieron tiempo de sacar nada, con los niños y 

todo, pequeñitos, se la llevaron allá a la estación, y las golpearon, todos si claro eso fue horrible, esos 

ataques de que nos hacían era mejor dicho a matar a matar. 

Andrés: No estábamos preparados en el momento ¿no?, pues mucha nunca había recibido gases, ni 

nunca pelió con el ESMAD podemos decir ¿no? 

Leidy: Nadie sabía cómo reaccionar en el momento, sino que hubo un momento como de que los 

muchachos reaccionaron y se juntaron y ya hubo como que alguien dijo, bueno hagamos, esto 

hagamos lo otro y ya comenzamos a resistir ese día, hasta que llegó un momento en el que ellos 

dijeron, bueno no más ellos se quedaron quietos, y nosotros parados ahí en frente haciendo la olla 

comunitaria en frente de ellos, y bravísimos, los del ESMAD llamaban, “quiubo el almuerzo de 

nosotros que esta gente esta que come, nosotros acá aguantando hambre” y nosotros pues reídos, 

porque pues como se dice nosotros comiendo rico y ellos allá aguantando hambre a la intemperie 

metidos en el lote y nosotros afuera, pero comiendo y resistiendo, y ellos eran allá metidos y aguante 

hambre, al sol y al agua, y entonces decían – “No esa gente es muy berraca, esa gente necesita, 

entonces nosotros venimos porque la verdad es que nos mandan, nosotros también somos pobres y 

venimos de familia pobre y hacemos esto por que nos toca, algunas autoridades que tienen la 

necesidad, y otros que son demasiado sanguinarios, entonces si se da como. Ellos abusan de la 

autoridad y del uniforme para abusar, hubo un momento en que cuando, murió una señora fue porque 

ella estaba en una olla comunitaria, y llegaron, no dieron tiempo de bajar las ollas sino que llegaron 

atacando disparando, pues ella se le sube la presión, ella murió de un ataque de presión, y el niño fue 

porque los gases, de tanto gas en el barrio de allá, el gas se metió a las casas y el niño sufría, entonces 

no lo dejaron sacar rápido para el hospital y el niño pues sí, no se le pudo brindar atención médica, 

pues el niño, pero entonces fue tan negligente las personas que estaban manejando esa junta que, no 

se dieron la tarea de hacer la demanda, de buscar los documentos del niño, en este momento no 

sabemos quien era la familia de la señora que falleció, ni del niño, entonces pues, son cosas que más 

que todo ellos pasaron por alto, siempre han sido eh… estaban acá en frente del lote como por 

beneficiarse ellos, si me entiende porque siempre era pide y pide plata y mantenían era enrumbados 

como se dice, hasta el momento el proyecto que estamos manejando que llegaron los compañeros 

hacer el acompañamiento, eh… los comunitarios de aquí pueden decir que han sido muy pocas veces 

que se ha pedido dinero y es para el beneficio de la comunidad, para organizar el espacio donde 

vivimos, porque no ha sido para de pronto que digan que es para la junta que se nos está robando la 

plata. Hasta el momento yo puedo dar fé, porque hasta este momento ya llevo más de 3 años que no 

pago arriendo, pago servicios y acá he aprendido mucho en este proceso, y he aprendido mucho, me 

gusta mucho trabajar con la comunidad. 
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Wilson: Entonces cuando pasa ese escenario, cuando pasa ese levantó que les pegan a esta gente, yo 

llego y efectivamente a la primera compañera que encuentro es a Leidy, y yo venía en una intención 

de ver si peliaban, pero cuando pasa eso yo lo único que digo es – “No, paila” – le digo a Leidy así 

de manera muy desesperada, “habla con los compañeros, hable con los compañeros y recoge, y 

vamonos para la casa de la justicia” y nos fuimos para la casa de la justicia a poner la denuncia, yo 

me presenté como derechos humanos, pero no llevé ninguna insignia, pero bueno en últimas lo que 

hice fue llevarlos a la casa de la justicia para poner la demanda. Todos esos elementos pues en últimas 

yo pues traté de llamar a los compañeros a ver como comunicarse como para solventar alguna cosa, 

pero después como dijo Leidy, nadie lloró nadie dijo nada, eso paila, entonces yo para la casa de la 

justicia como para que poner la demanda, empezar a recoger los datos de la gente que habían 

golpeado, y como nos reunimos como para orientar que se iba hacer ¿no? Cuando América pensaba 

que yo no iba a volver, claro ese marica llegaba y no y pues América me acuerdo, América me dijo 

“No suerte abrite para la mierda que vos venís a que tal” Pero entonces cuando yo llego ahí yo si 

llego a preguntar por el presidente, venga pero entonces quién es el presidente de esta vaina. 

Alejandra: ¿Quién es ese tal presidente? 

Wilson: Por que, porque yo llegue a hablar, directamente , pero uy no como están golpeando a la 

gente que necesita vivienda, así la denuncia, pero entonces preguntó que quién es el presidente y me 

dicen que el presidente es un señor que se llama Disney, y me lo presentan, Disney un man que. 

Andrés: El Disney no era el presidente si no que Disney decía que no podía ser presidente porque, 

era presidente en otra junta, el era el vocero de la junta ¿no? 

Wilson: El vocero político. 

Andrés: Y en ese momento como te digo era una presidenta, que habíamos cogido que era mujer, que 

a la mujer se le hace más caso que con ella se puede más, y aquí que mi compañero siga pues… 

Wilson: Listo entonces, claro, cuando pasa eso que efectivamente el compañero es un primo de un 

amigo mío, que también es historiador o del programa de historia, el compañero Carlos Lazo, con él 

comenzamos como a mirar la cosa, pero entonces, pasó algo muy extraño y es que claro, cuando yo 

veo que el señor, yo voy y encuentro al señor por allá metido en una casa, escondido. No es que a mi 

me pueden coger y que tin y que tan, entonces claro cuando yo engrano con lo de que dice Andrés, 

sobre lo del tema de lo de… sí lo que decía América, que los manes era como si tuvieran prontuario 

delincuencial, América y siento como si estuvieran volados y tal, entonces los manes escondidos, 

entonces yo le digo vecino, pero bueno allá nos necesita la gente, vaya pue por lo menos a darle la 

cara, no que es que tan. Entonces yo llego y bueno lo que le digo es bueno que hacemos, pues entonces 

yo le digo no mire, me presente, me presente como el defensor de derechos humanos y comencé a 

mirar al señor, las actitudes, entonces el man llego y me dijo, no venga listo entonces se pegó de mi, 
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desde lo que he aprendido entonces el man llegó y como que vio uf venga aquí fue y me presentó, él 

llegó y me dijo no venga es que vamos a mirar a la gente, entonces yo lo lleve que se fuera con la 

comunidad pues en últimas ese man no hizo eso, sino que yo fui con la comunidad y con doña Isabel 

y con Leidy, con ellas dos, con la flaca que era la de la cocina y con Leidy, yo le decía la flaca de la 

cocina, y con doña Isa, y con ellas nos fuimos, y pues obviamente yo había venido porque acá pues 

estaba una compañera, que tenía a la hermana acá y ella estaba el día del desalojo, una amiga muy 

cercana, entonces claro la hermana tenía a la otra acá, Magaly, Magaly Navia, Magaly Molina, ella 

tenía y la hermana tenían acá un espacio, por lo menos estaba teniendo espacio, entonces yo vine por 

ese, por ese lado, y pues me puse como acompañar el espacio y me percate de algo muy particular, y 

era que, quienes estaban generando la dinámica, eran los compañeros, entonces eran Uciel, era Leidy, 

era sí, entonces era América, estaba estico, era el Junior, y yo uy pero venga un momento, entonces 

estos maricas, y había una cosa, entonces a mí me presentaron ahí a un muchacho que era como el 

jefe pues de la, de una de las bandas acá, y el man la pega conmigo, y la pega conmigo, porque pues 

acá entre nos pues, para nadie es un secreto que yo fumo ¿si?, y el fumar, fumar marihuana eh… hace 

que, que conozca mucha gente, muchos lazos y es una cuestión muy sociable, entonces efectivamente 

yo me gané la confianza del man al punto que me di cuenta que, que la junta, el man era el esposo de 

la presidenta, el amigo del que era el vocero político que era Disney, que el man tenía un cuento con 

la secretaria, con Paola Muñoz, y con, bueno unas cosas así todas vainas, bueno si pilla, bueno 

entonces ahora omitamos el tema de locos. 

Leidy: Hay que aclarar una cosa ¿no? En eso era en lo que se basaban las reuniones, ellos siempre 

hacían las reuniones y la gente se centraba era en ese bochinche y ellos voltean a la gente con ese 

bochinche, y nunca dan cuenta de los papeles, de los documentos, que supuestamente iban hacer con 

el dinero que nos pedían, entonces siempre era, preguntaban “¿ese es el recibo?” pero nunca decían 

mira este es el recibo así personalmente y en un momento preguntaban “pero mire que…”, empezó 

se desata el bochinche y pare de contar, ahí se acababa la reunión, todo el mundo cogia y se iba se 

quedaban siempre los mismos 15, entonces un día pues ahí, que siga el compañero. 

Wilson: Entonces claro, la vuelta era que claro yo llegaba y empecé a mirar eso, no pues es que las 

discusiones son sobre esto, no que el me quiere quitar, esa vieja me quiere quitar mi marido, y una 

vez, pero cuando yo llego y me invitan a una reunión, entonces doña Elizabeth, que es una persona 

muy importante, la narrativa del ecobarrio yo creo que acercarse allá el que tenga que hacer un 

trabajo, sistematización y quiera hacerlo tendrá que ubicar ese tipo de personajes, es clave, 

precisamente porque es con doña Elizabeth, con Leidy, con ellos, comienzan a decirme, no, venga 

construyamos, ¿y yo qué empiezo a pillar? Que con ellos trabajaba gente del centro democrático, 

gente que había trabajado con conservadores, ese Bustamante, estaba ahí, una vez me llevaron para 
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una reunión, y llegó ese cucho, cucho todo loco, yo hijueputa pero quieto. Entonces en el marco pues 

de la historia de lo que es la vivienda, claro eso hace parte de como se construyó y se comenzó a 

construir la vivienda, después de la muerte de Lucho Calderón y Lucho Solarte, que básicamente es 

la última generación pues quitada a punta de plomo, de los luchadores revolucionarios de la vivienda, 

si pillas, porque ahí se acabó, estaba el proceso del CenalPro Por ejemplo, que fue el proceso que 

fundó Mario Escobar, en el marco de la recuperación de tierras y la fundación del barrio Policarpa 

Salavarrieta en la ciudad de Bogotá, que es el que se hace detrás de la Tortua, detrás del hospital de 

la Tortua en Bogotá, esa es la última generación de revolucionarios, que es la generación que matan 

pues con la, el exterminio de una UP entonces… CONVERSACIÓN DIFUSA 

Entonces esa gente, es la que digamos ya no vuelve aparecer, y aquí comienzo a encontrar una 

conexión entre esa junta y un político que fue el único, fue el ultimo que le quito el último curul que 

le quedó de consejo la UP en Popayán, si me hago entender, entonces Luis Sánchez que es el concejal 

al que me estoy refiriendo, fue el concejal que terminó quitándole la última curul a la UP, en la ciudad 

patriótica, después de eso UP aquí en Popayán obviamente pues murió. Esa vaina yo me la empecé 

a desayunar, entonces claro, me acuerdo por eso tanto que los del partido comunes, me decían que 

yo le estaba cargando ladrillos al partido liberal, entonces eso que yo estaba era cargando ladrillos al 

partido liberal, entonces, al partido liberal. Ese cucho, me llevaron a una reunión con ese cucho 

huevon, y ese cucho claro es una persona que fue concejal por 12 años, por el partido liberal acá en 

Popayán, y el man siempre había ganado a partir de la construcción de este tipo de espacios, puro 

piratas, puras asociaciones de vivienda, que llegaban y hacían alrededor. 

Alejandra: ¿invasiones? 

Wilson: Si de invasiones, porque es la forma en la que se hace campaña, haciendo invasiones para 

poder tener la gente acá y poder recoger el voto, que hoy lo vuelven hacer ¿no?, ahorita lo hizo 

Temístocles con el tema de esta situación canal y con el tema aquí de las Guacas, se quemaron. Pero 

entonces eso lo estaba haciendo ese cucho, a mi me llamaron a una reunión al frente en la facultad 

de Santo Domingo, en el, ahí en el café… bueno en el cafecito en frente de la facultad, y nos reunimos 

ahí, quienes nos reunimos, estaba Andrés el esposo de la presidente, estaban los compañeros que 

habían sido capturados, don Dilvar, estaban varios pelados, entonces esos fueron los que se reunieron 

ahí, venga que es que ustedes no conocen esa historia, en esa reunión el man llega y dice –“Vamos 

para la alcaldía” - , y en la alcaldía yo veo que todos se sientan y se queda ese cucho, entra es hablar 

por, por el proceso de vivienda entra hablar el concejal pues, Luis Sánchez, y yo ‘¡uf, wa!’, entonces 

el man llega y me dice venga y entre hablar, y yo no que entre hablar la gente, que entre hablar el 

presidente, no yo no hablo, yo tampoco, yo tampoco, bueno ahí entraron hablar y alguna cosa dijeron 

y salieron la lambida pues esa, entonces lo que yo voy y trato de escuchar es que precisamente, no 
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hay ninguna posibilidad de ese proceso porque hay un desorden tremendo, entonces yo me acerco 

más a esa junta y ahí, por el tema de la bareta y eso, el Andrés me comenzó a contar, claro, ¿qué 

había acá?, ¿qué había? Un contubernio entre un político que era el que había mandado la plata para 

recoger la gente, y un grupo de personas que le estaban haciendo ese ejercicio pa ponerle los votos. 

Y dentro de eso, había todo un ejercicio de desorden social, entonces este man Andrés, él es jefe de 

una banda, él había estado en la cárcel, jefe de una banda delincuencial, trabajaba, él me lo dijo, 

fumandonos un porro, “no es que yo… sabe que es que con su forma de hablar y yo con mi banda 

podemos hacer es el negocio”, y ahí fue donde la cosa se vino, no no se vino a pique porque yo ya 

sabía que lo que tocaba era abrirse, pero entonces ahí fue donde ya digamos se dio la posibilidad que 

se diera la ruptura, porque entonces yo empecé a llegar a las reuniones de la gobernación, y gracias 

a un compañero que era el secretario de, de ese man de Oscar Campo que es el gobernador, el llega 

y me dice, “No vea Wilson, ahí la vuelta es que tienen que cambiar la junta, pa que eso avance. Y 

cambiar el nombre y cambiarle todo.” Después de que a ellos les dijo no tan tan, les recibió la 

renuncia tan tan tan, les digo fue unas cuestiones técnicas lo de la cuota del agua, y todavía no lo 

siguen diciendo, acá no puede haber agua. Entonces eh… eso y el man llegó, llegó y nos dijo no pues, 

después me llamó a mi a parte y me dijo no sabe que, tienes que cambiar esto, porque me mostró los 

videos, es este man, que el chisme o la, que dicen que iban a volear cuchillo que iban a terminar 

dándose machete, entonces hay un vídeo donde está el roba perros y el Andrés, dándose 

Nuevo participante: Andrés con un machete y roba perros con un cuchillo, me acuerdo tanto que se 

enredó hasta la cobija, porque roba perros también estaba algo inconforme, mejor dicho, inconforme 

totalmente sobre el manejo de Andrés, y todas la irregularidades que se presentaban en esa junta, ya 

todo mundo no creía, entonces, justamente cuando llegó usted fue mucho… también pensamos que 

iba hacer lo mismo pero, pues ya al ver la forma de hablar y como tan convencido de que, y la forma 

de actuar, no ese man cuando llegó esos agentes de la policía, no dicen ser lo cerdos que son, 

prácticamente se fueron cuando llegó aquí el eco-presidente. 

Alejandra: Entonces cuando, cuando llega Wilson empieza el ecobarrio Sinaí, o cómo es ese tránsito, 

o en qué momento llegas tú, ¿cuándo empieza la pandemia? 

Wilson: No, yo llego es cuando les están metiendo la pela, el 28, después del 28 ya comenzamos 

nosotros hablar. 

Alejandra: El día de la mujer. 

Wilson: El 28 de Mayo de 2019, eso es mucho antes, un año antes. Con esa que es lo que el man 

cuenta, nosotros decimos, no venga hay que hacer una asamblea, si con lo que me había dicho el 

secretario de la gobernación, eso también pues, lo que pasa es que doña Isabel, ella era de los 

liberales, ella trabajaba pues para el partido… pa Chuspas. Doña Isa es de la que recoge votos y toda 
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la vuelta, no la vío el día de la campaña como, llenó dos buses de aquí del Sinaí, ahaha Doña Isa 

parce ja! eso es una ganancia. La cucha, lo que no hacemos nosotros, de una, con doña Isa, bueno 

otra reunión más con otro politiquero, yo sabía que eso iba a ser el tránsito de las dos primeras 

semanas era reunión con cuanto politiquero porque era la forma en la que ellos habían construido su 

mundo, y yo pues, estaba en, a mi no me quería escuchar nadie por este lado de aquí entonces, ahí 

escuchando que era lo que sucedía ahí, pues como siempre era anotar y a escribir todo lo que podía. 

Claro para por lo menos yo saber qué era lo que pensaban, aquí eran votos, y estaba toda esa situación, 

entonces yo llego de esa reunión con el gobernador y le digo, a Andrés y a Disney que ellos no fueron 

a esa reunión porque ellos no entraron, a esa reunión, ahí entró fue Tatiana, entró fue… entraron 

otros, yo les monté la terapia, de que era mejor que no entraran y pude entrar yo, entonces cuando 

llegó a esa reunión les digo “no muchachos, lo que pasa es que, realmente, es necesario que se cambie 

esa junta, que se cambie pues que se vuelvan hacer, y pues ustedes pueden hacer parte del proceso, 

lo que no quiere decir de que, que no estén dentro del proceso, están dentro del proceso pero en otros 

escenarios, pero el tema era, pues no, y los manes les hicieron una propuesta, que era que, entonces 

ellos me dicen no pues paila, tengo una mejor propuesta, vámonos a comprar una finca a una, a unos 

indígenas yo no sé donde, por acá una finca, unas hectáreas y el que venga, el que tenga dos millones 

que se venga con nosotros, y nosotros, imagínate, imagínate a estar perdidos habiendo acabar de 

entregar la casa sabiendo que ese día les pisotearon, pasaron la maquina por la cara, el 29 les 

terminaron de re quemar. Y los manes llegan… 

Nuevo participante: Fueron dos dentradas de la máquina ¿no?, el 28 que fue una entrada y después 

cuando nos tumbaron la caseta que hicimos, ¿recordás Uciel? Al lado del alambrado ¿te acordás? 

Que fue la segunda vez que entro la camina, que te acordás que nosotros armamos los campings, el 

camping en el que acampamos Wilson ¿te acordás?, y el día que menos pensaba la máquina otra vez 

sacar esos camping en pura, esa fue la segunda metida de la maquina, de ahí pa allá ya empezamos 

a ver cómo, la cocina, ahí en el árbol de eucalipto, y ahí empezamos a jugarnola pa meternos, eso fue 

casi el 25 de Julio. 

Wilson: Eso, entonces ese, esa terapia, lo que hizo fue pues marica… 

Alejandra: Un nuevo renacer. 

Wilson: Ese nuevo renacer, yo llegué y doña Isabel me dijo no pues nosotros, pues quedémonos. Yo 

ya había podido compartir con Uciel, ya conocía al chino. ¿nosotros como nos conocimos realmente? 

Uciel: Pegándola. 

Conversación difusa 

Wilson: Entonces pille, ahí esa terapia, pue yo ya había dicho, llegué y me acerqué, salí de esa reunión 

re aburrido, no hijueputa paila, y salí de esa reunión re aburrido, y me acuerdo que salimos de esa 
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casa unos por allá, y otros por acá, y yo dije no pues estos maricas ahí durmiendo, esos maricas ahí 

viviendo en ese, en esos cambuches que van a tener para pagar dos millones de pesos, le dije a Andrés, 

tan huevon, Andrés es como tonto, entonces llegué no pues que pasa, pues paila huevon, pues 

entonces que paila, pues entonces ve y diles la propuesta, y si la gente te copia pues listo, y si la 

gente te copia pues yo ya no soy a seguir en esto porque pues, porque para estar robando a la gente 

no sirvo , entonces cogi me fui, entonces salí y el man, obviamente yo no le dije eso ¿no? Entonces 

entré a la reunión en la asamblea y me quedé callado, y ese man cogio y les hizo la propuesta… ¿Vos 

te acordás de la asamblea donde hacen la propuesta de que se vayan para la finca? Bueno cuenten 

eso mientras voy a pegarme una miada. 

Nuevo participante: Prácticamente Andrés llegó y se paró, delante de la gente, hasta el América 

estaba ahí, pero no sabía si ese marica estaba al lado de ellos o estaba al lado de nosotros, en la parte 

prácticamente, gritó ahí. 

Uciel: No eso ya fue lo último que él dijo que tenía un lote que supuestamente para vender, y que de 

5 a 2 millones, quedaban parcelas de 20x25, algo así ¿no era? 

 

 

 

 

Anexo 7 – Historia de vida: Wilson Quijano 

 
Historia de vida: Wilson Quijano 

Diciembre. 2021 

Wilson - W 

Alejandra - A 

 
W: Bueno, a ver, pues no digámoslo, lo que yo he vivido, pues mi familia siempre ha sido una 

familia de tradición de izquierda, ¿no?. Entonces, mi mamá fue militante de la Unión Patriótica 

por mucho tiempo, si. En su vida, pues de juventud, era como muy inclinada hacia ese tipo de 

cosas de las injusticias sociales y todo ese tipo de situaciones, lo que la llevó a ella pues que, en 

la universidad a pesar de no querer estudiar filosofía, porque eso es lo que termina estudiando en 

la Unicauca. Deyanir quería estudiar contables, contaduría, y se mete a estudiar filosofía. En 

filosofía todo un contexto la hace que ella pues conozca cierto tipo de personas que la llevan a 

que se comience a tomar una postura así como… pues de izquierda, ¿no? crítica, de militante. 

Entonces hay varias historias que digamos hacen parte en ese tipo de reconstrucciones pues de 
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años de lo que sería Deyanir, digamos básicamente como el elemento referente frente a quien 

digamos a uno lo crió, o porque uno piensa de esta forma, o esa forma de construcción de la 

identidad. En esa vía, pues digamos que el hecho de que mi mamá puede ser filósofa y estuviese 

tanto vinculada a las movilizaciones, ella me llevó. Yo le pedía que me llevara a algunas marchas, 

no porque pues tuviese alguna consciencia de lo que rodea este ejercicio políticamente en esos 

años, porque no estaba. 

Pero pues hay anécdotas que cuenta mi mamá que por eso te digo, que frente al tema de la 

identidad son muy bonitas, como el hecho de que estando ella en etapa de gestación mía le haya 

tocado una gaseada, o conmigo, creo. No me acuerdo como es que es la historia, si es conmigo 

en gestación o conmigo en brazos, pero una vaina así le tocó que pasar, que yo era un tipo muy 

gordo, muy gordo pues. Entonces todo ese tipo de cosas hace parte pues digamos de lo que ubica 

pues como lo (inaudible min 2:33). 

Entonces nosotros pues Deyanir el hecho de volverse docente también fue como un referente para 

mí, el tema de la docencia de mi mamá, porque se volvió un referente en el pueblo, ella trabajó 

en el Rosario, en Caribio, en el Carmelo, en La Cruz dio escuela y pues con todo lo que ella 

aprendió en la universidad, en su vida de militante y todo el cuento, pues la llevó a que se 

sensibilizara al estar ahí con su comunidad. Estuvo mucho tiempo viviendo en la Cruz, en 

Caribio, en el Rosario. 

A: ¿Ustedes son de allá? 

W: Pues mi mamá, mi abuelo, yo pues realmente, a mi me gusta decir que soy de allá, pero pues 

yo nací aquí en Popayán realmente. Nací en la época de mi mamá de estudiante, y pues cuando 

ella iba a trabajar pues realmente no me fui con ella, ella me dejó acá con mis tías. Que entonces 

ahí digamos está el otro complemento, pues porque digamos podría haber pasado algo al revés, 

¿no? tras mi mamá tener que irse a cumplir con sus labores, que iba no solamente en términos de 

lo profesional, en términos de lo que es el trabajo, iba también en términos de lo que es la política, 

¿no? Entonces muchas veces los pelados de mi generación, que tuvieron padres de ese tipo no 

logran comprender esa situación y toman unas posturas pues digamos distintas, de pronto hasta 

uno en términos de, momentos de enojo, o de la adolescencia, de enojos típicos de hijo pues uno 

dirá cosas que no son ciertas; como que “ah, tu te fuistes y me dejastes botado por acá”. No 

porque me haya dejado botado, realmente era una necesidad política el que yo estuviese acá, 

porque pues igual vivir la situación en la vida rural era difícil, mi mamá era una madre soltera, y 

lo que estaba antes logrando era trabajar para garantizar que el muchacho pudiera estar bien. Y 

pues me dejó con mis tías realmente, que ahí también tiene que ver con el tema de las crianzas, 

o sea tampoco me dejó con ningún extraño. Y pues venía, a cada rato estaba viniendo mi mamá 
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acá, y mis tías pues había, entonces ahí ya digamos como la segunda parte del porque uno también 

va… El primer escenario es como la familia, entonces en ese escenario el primer eslabón es 

Deyanir, que es mi mamá, el segundo pues son mis tías, en concreto mi tía Jenny, y el esposo de 

mi tía Jenny que es Lucho, Lucho López, que es el presidente del sindicato del SENA, también 

dirigente de la Unión Patriótica, dirigente del Partido Comunista, ¿Si?, viejo comunista de la 

ciudad conocido por muchos y por todos. Entonces el papá de Sarita, de Sarita López, de 

Sebastián López, de Camilo López; Camilo López es primo mío, y los otros dos son muy buenos 

amigos. El tema pues de esa familia tiene que ver con el tema del cómo uno piensa, sí, claro que 

sí, porque es la familia digamos rectora, dentro de la misma familia general, ¿no?. O sea, dentro 

de la familia grande, la familia Lopez Martinez es la familia rectora en términos políticos, en 

términos organizativos, en términos de cómo nos pensamos el mundo como familia Martinez. 

Entonces ¿Por qué? Porque pues haber, Lucho que es un joven que llega hacia esos años a la 

universidad, hacia los 80’s, finales de los 70’s, inicios de los 80’s, en todo ese momento digamos 

de explosión de la revolución a nivel internacional con la Unión Soviética, el bloque soviético, 

ya había pasado lo de Cuba, ¿Si? Y entonces todos los jóvenes de ese momento pues tenían en 

su horizonte el socialismo, y pues Lucho no era ajeno a eso. Y en su vida universitaria se vinculó 

a la Juventud Comunista, al Partido Comunista y se hizo referente ahí; ahí conoció y militó con 

gente muy conocida de la vida política de esta ciudad. Y que uno se ríe, uno lo escucha y se ríe, 

como por ejemplo Juan Diego Castrillón, exrector de la Universidad de Cauca y que hoy es 

conocido por ser un muy excelente catequista, o renegado pues de la revolución, diría Lucho un 

converso, entonces hoy tenemos un converso. Dentro de esa generación de mi mamá, de Lucho, 

de Jenny, había ese tipo de personas que hoy son muy importantes en la vida política de la ciudad, 

conversos, entonces todos eran de, llegaron a pertenecer en algún momento determinado a 

alguna... tengo la referencia pues de él porque era el que militaba con ellos y el que era el 

secretario en ese momento general de la Juco y no sé qué. Lucho pues era el de organización. 

Entonces toda esa dinámica familiar me llevó a verlos a ellos como referente, además pues porque 

siempre me acostumbré a ver en mi casa pues entonces toda esa figura del mundo universitario, 

de los jóvenes que están leyendo, que están estudiando, que se están pensando transformar el 

mundo; y pues uno siempre tiene esa visión, no solamente yo, o sea es una visión que se, que, 

esa es una visión que se heredó en nuestra familia, en la generación siguiente a ellos, claro porque 

entonces claro, Jenny, Lucho… Jenny y Dellanir que son las dos hermanas de los nueve que 

logran estudiar, ¿Si? las dos menores, las mandaron a estudiar, se terminan volviendo el referente 

de la familia Martinez Camayo, que es la familia que surge del matrimonio de Mario Martinez y 

de Bernarda Camayo, nuestro ombligo real. Esa generación, entonces todos tenían una visión 
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como alternativa, alternativa, sí, democrática, liberal, son liberales, mi abuelo era liberal, 

entonces yo creo que eso también hace parte pues de nuestro conducto. Muchos de los que 

piensan hoy de manera social, de esta forma, social, de izquierda pues, o socialista, vienen siendo 

por lo general de las visiones liberales, ha sido parte pues de la historia inclusive del nuevo 

pensamiento Marxista, entonces ese ombligo pues claro, mis tíos que eran trabajadores obreros, 

les tocó que vivir en su etapa de juventud un momento difícil en Popayán, yo creo que uno de los 

momentos donde a Popayán se le fractura la historia, y se comienza a transformar lo que antes 

era un pueblo en una ciudad, que es el terremoto del 83. Ya mi tío Norberto que era un gran 

maestro de construcción, que venía digamos también con algunas ideas liberales, medio 

socialistas pues por todo el tema de la revolución Cubana del 59. Recuerdo alguna vez haberle 

visto en la sala una cara del Che. Entonces hoy pues es Uribista, sí, pasan esas cosas. De todos 

modos, él les ayudó a pagar el estudio a Deyanir y a Jenny, y como se fueron volviendo ellas, se 

volvieron el fondo… Él se volvió conversó ahorita en Uribe, pero se volvió el faro de la familia 

en términos políticos, y con la llegada de Lucho, claro, se terminó reforzando esa línea dentro de 

nosotros. Y nuestra generación, la generación que sigue, es una generación primera, que tiene 

una característica y es que todos debíamos estudiar, ¿Si? Segundo, entonces nos inculcaron pues 

bajo ese mismo régimen pues de lo que ellos aprendieron en la vida universitaria y juvenil de que 

había que estudiar, que no teníamos que trabajar, que tocaba era estar pendiente del estudio, de 

la formación. Propio de dos maestras, ¿no? Porque en últimas Deyanir es una excelente filósofa 

que hoy está queriéndose titular de abogada de la Universidad del Cauca, y Jenny es licenciada 

en literatura, en lengua castellana y literatura especializada de la Universidad de Pamplona, 

bueno, en fin, ya una gente que ha digamos trabajado también, trabajaron mucho tiempo en la 

única industria que tuvo Popayán de rosas que fue ahí en, ahorita queda en lo que es el romboy 

de la Chirimia, ahí quedaba una empresa, se me olvida pues el nombre. Con ellas digamos lo 

pueden desarrollar. 

Pero entonces toda esa cosa, porque fueron momentos del contexto nacional que hacía parte de 

la lucha obrera, de todo lo que hacía parte del imaginario de la construcción del socialismo a 

nivel internacional, ¿si? De todo ese contexto. Entonces nosotros los niños que íbamos naciendo 

de esa generación íbamos asumiendo una postura, íbamos viéndolos a ellos como unos referentes 

y unos faros ideológicos. Entonces resulta que todos nosotros de alguna u otra manera pensamos 

a la izquierda, ¿si?. Algunos más radicales, entre los que me considero yo, creo que soy el más 

radical de mis primos, y del resto de mi familia en términos de mi forma de pensar, y de ver como 

he asumido digamos el estar a la izquierda del mundo, o el estar a este lado de la fuerza. Espero 
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no ser ningún converso en algún momento determinado, eso suele suceder con los que son muy 

radicales. Y hay unos mucho más suaves 

A: Más light… 

W: Mucho más light, pero todos pues digamos con una postura de que en Colombia si 

definitivamente hay que hacer una transformación. Mi primo mayor que es, digamos, de los 

primos el que sigue, cuando ingresa a la universidad también le toca que vivir un contexto de 

lucha universitaria, de agitación, porque el ingresa en el momento de los 90, casi, finales de los 

90, pues 98… Un contexto bien complicado del país, donde estaba el tema de los diálogos del 

Caguán, ¿Si? Y pues nosotros veníamos entonces con la generación de Dellanir y de Jenny, que 

ahorita ya eran profesionales, que habían sido militantes de la Unión Patriótica, reconocidas 

dentro de la dirigencia de la izquierda en Popayán, dentro del magisterio, dentro del sindicato del 

magisterio… 

A: Unas pesadas… 

W: Si, claro, yo les respeto mucho a ellas eso, de hecho creo que digamos eso hace que uno frente 

a regaños a pesar de que hay veces uno sienta que ellas están equivocadas ya por… no porque no 

sea verdad lo que ellas dicen, sino porque el contexto en que ellas se formaron pues ya no es 

igual, o de pronto digamos han cambiado algunas cosas frente a lo que nosotros hoy estamos 

asumiendo. En términos de lo que hacían ellas en su juventud a lo que nosotros hacemos… 

A: Si… 

W: Pero va pues ligado en términos históricos, ese elemento pues digamos hace que mi primo 

mayor, Hugo Manzano, el ingrese a la Universidad del Cauca, pues que ha sido pues como la 

casa, ¿no? Todo mundo tenemos que estudiar ahí, todos tenemos que estudiar ahí, y todos 

estudiamos ahí. Bueno, menos mi primo Camilo pues que se fue a estudiar a la nacional, pero 

pues pública ¿no? El resto todos hasta pasar por la universidad del pueblo. Entonces esos 

elementos de formación digamos, de la ética entre nuestra familia, van generando digamos una 

visión. Entonces ingresa mi primo mayor a la universidad, mis primos mayores comienzan a 

ingresar a la universidad, se gradúan del colegio, y ya empiezan la universidad, y todos 

comienzan a vincularse al movimiento estudiantil, de alguna u otra forma. Algunos dentro del 

comité estudiantil de ingeniería civil, otros dentro del comité estudiantil de educación, 

matemáticas, como Hugo, etc, etc. Mi primo Hugo se vuelve un dirigente muy activo, y se 

refuerza su postura a la izquierda, un poco radical. De hecho, considero que después de… Bueno, 

pues después de mi pues está Lucho, en términos de los radicales de la familia, ¿no?. Y ahora, 

pues está mi primo Hugo también que digámoslo a uno lo secunda en su forma de ver el mundo, 

el matemático. Entonces también eso me llevó a mi a que uff, o sea que bacano es. Ese man, o 
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sea otra vez vivir la vida universitaria, ya no con mi mamá, sino con mi primo, que otra vez los 

amigos, el ver bueno, el ambiente universitario, no solamente pues el tema de la movilización, la 

lucha, el tema de la rumba, todo, entonces uno iba creciendo y además que estaba el contexto del 

98 con los diálogos del Caguán, y entonces en Colombia se estaba hablando pues de una 

necesidad de la solución política y negociada. Y yo a pesar de que no lo entendiera, si estaba muy 

pendiente de ese tipo de cosas. O lo escuchaba, pues así yo estuviese por ahí jugando, haciendo 

alguna otra huevonada, haciendo una tarea, el escuchar hablar a Lucho, el escuchar hablar a 

Deyanir, a Jenny; además porque, pues producto del tema del terremoto del 83, las casas de 

Popayán, la María Occidente, que es donde Carlos Primero, todas esas zonas se vuelven barrios 

populares y comienzan a aparecer nuevos barrios. Entre esos ellos, que venían de una etapa de 

reconstrucción; ya estaban construyéndose antes del terremoto, pero ahí se estaban 

reconstruyendo, entonces, por ejemplo, mi tía Marleny que es donde ella hoy vive, le dieron una 

casa prefabricada, de esas de gobierno, pues de beneficio le dieron una casa prefabricada, en el 

marco pues también me imagino de muchas acciones de recuperación, porque en esa época del 

83 Popayán se expande es por las acciones de recuperación de cómo se va construyendo la ciudad, 

el hábitat. 

A: ¿A raíz del terremoto? 

W: A raíz del terremoto, claro, entonces mucha gente que viene del campo, que ya estaba digamos 

dándose una explosión del campo hacia la ciudad, llega y lo que hace es digamos, fortalecerse, 

con esa mano de obra desocupada pues la reconstrucción de la Popayán antigua, y el expandir la 

Popayán moderna, lo que es todas estas zonas, de barrios como el 5 de abril, como el Adelina 1 

(¿). Con ya dirigentes como por ejemplo ahí está el caso de Pacho, de Francisco, de los pachos, 

de Francisco, ehh… Bueno, los luchadores pues por la vivienda históricos que de ellos vamos a 

hablar más adelante seguramente, porque hace parte pues también del referente en términos de la 

lucha de los sin techo, pero entonces de eso como te digo, hablaremos más adelante. Esa etapa 

digamos de, de mirar… Eh… Pacho Calderón, Francisco Calderón y Francisco Solarte, son los 

dos… 

Bueno, entonces ya ver digamos que mis primos estaban en la universidad, vuelve y a nosotros 

nos reanima y “uff, hay que seguir, hay que seguir”; ese contexto del 98 pues por lo menos a mi 

me iba generando cierto tipo de dudas, y con la finalización del proceso de paz del Caguán llega 

una etapa oscura para la historia de este país, que es el gobierno de Uribe. Y nosotros no fuimos 

ajenos a eso. Pues porque en ese marco de ese gobierno, una familia que venía con una visión 

comunista, de ser sobrevivientes de la Unión Patriótica, pues iba a empezar a digamos a volver a 

tener todo ese tipo de situaciones de riesgo, de señalamientos, de… Producto de las incursiones 
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paramilitares hacia el lado de la rejoya (¿), hacia el lado de Caribio y todas esas zonas, pues fue 

lo que se re fortalece con la finalización del proceso de paz del Caguán, y el tránsito entre la 

elección de Uribe y la entregada de la presidencia de Andrés Pastrana, sí… Es toda la vinculación 

del paramilitarismo y la metida de los paracos a las zonas digamos difíciles, y donde digamos 

históricamente la insurgencia ha tenido control territorial. Y pues para nadie es un secreto que el 

Cauca, y en especial digamos Popayán, su visión de la vida ha estado mucho más vinculada a las 

posiciones democráticas, revolucionarias si se quiere, desde épocas de la colonia. Desde el siglo 

XIX por ejemplo, siempre se participó en las guerras desde una visión sobre todo mucho más en 

el ala liberal. Entonces el cauca tiene, ha tenido siempre esa connotación, pues, sin dejar de decir 

que no haya sido fortín politiquero, que eso lo han hecho históricamente. 

A: Creo que las raíces ayudan mucho, la relación con los indígenas permite esa semilla rebelde… 

W: Claro, mi abuela era indígena, entre otras cosas, yo soy producto del mestizaje. Mi abuelo es 

un man que viene de Paniquitá y mi abuela es una señora que es de acá, de las zonas del sur del 

Cauca. Entonces esa forma, esa visión, a nosotros pues digamos nos hace empezar a ver digamos 

ya una situación mucho más de vulnerabilidad y violación de derechos humanos, tanto en la vida 

universitaria como en la vida política de los familiares pues; de Lucho en primera instancia, 

porque yo siento que en medio de su trabajo arduo dentro del sindicalismo caucano y colombiano, 

pues el cuadro del movimiento sindical muy fuerte, pues hace que digamos uno vaya 

convenciendo en las reuniones de navidad, apropósito, de cualquier fecha, hablar de política. 

Entonces en la casa pues por lo general ese es el tema. Hay veces hasta pelean por política, la 

cosa es tan así. Entonces ese elemento hace que nosotros vayamos generando toda una visión de 

la idea de mundo, diría Immanuel Wallerstein, una idea de mundo, como vamos construyendo 

nosotros nuestra propuesta. Y con lo del 2019… Ah bueno, ellos se vuelven muy importantes 

porque participan en el paro del, en la movilización de 1999. Por eso el Cauca es una de las 

regiones que te decía históricamente hace parte de las influencias de la insurgencia. Que se dice 

pues que son estas regiones porque la gente es muy luchadora. Entonces acá se tienen hitos de 

que en todo paro se ha participado, y se ha participado no en la retaguardia, sino en la vanguardia, 

poniendo los elementos más altos. Y el hito más alto fue el paro del 99, pues en el hito más alto. 

Mis familiares, Dellanir, mi tia, Lucho, están con otros personajes que son muy importantes hoy 

en la vida política de la izquierda de esta ciudad, y de este departamento, como el profe Oscar 

Gerardo Salazar que hoy es uno de los dirigentes más importantes del movimiento campesino. 

Docente también, graduado, uno de los referentes que mi mamá tuvo pues en la universidad para 

poder estudiar filosofía. O sea, escuchar a mi mamá decir “Osquitar” me da mucha risa pues 

porque ya es catano, ya es un cucho. 
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Estoy diciendo que ella lo conoció en la universidad, o sea, la coherencia. Entonces uno escucha 

a Dellanir hablar de Osquitar, y escucha hablar de Juan Diego Castrillón y le dice el converso 

“ahh ese converso”. No sigo diciendo lo que dice porque es una grosería, “ahh ese converso doble 

hijueputa”. Pero entonces, ahh, Osquitar, Osquitar, claro, claro, Lucho… Lucho. Porque es el 

respeto a la coherencia, y eso mismo digamos pasa con nosotros, la coherencia de esta señora, de 

Dellanir, de Jenny, de Lucho, hace que uno vaya poniendo unos cimientos muy firmes. Una cosa 

que bueno, por lo menos hasta ahora no ha sido maleable, y que hubiese sido mucho más fácil 

que se hubiese maleado en ese momento porque ellos están viviendo en su etapa de maduración 

política, o en momento de juventud, lo que fue la Unión Soviética, y en el 90 ellos alcan… o sea, 

estando en conciencia política, en plena plenitud de su juventud, en donde uno muchas veces 

puede ser que tome unas posturas distintas al finalizar, al llegar la longevidad o la edad longeva 

puede ser que uno termine tomando muchas veces posturas… desviándose del camino, ¿si?. 

Como le ha pasado a muchas personalidades de la historia de este planeta, de este universo, 

grandes pensadores. Pero no, digamos uno ha visto que a lo largo de los años esta gente ha venido 

digamos, reforzándose, cada vez más convenciéndome que lo que han elegido a su mundo y a su 

forma de… eso es, de manera terca, han sido tercos, han sido tercos a la manera de Mario 

Benedetti. Entonces esa terquedad son cimientos fuertes pa nosotros, entonces efectivamente con 

todos esos elementos pues yo… o sea, juepucha, no los tumbó la caída del muro de Berlin, no les 

dio un ladrillo de esos que se cayó. A todo un poco de gente la descalabró, a ellos les habrá podido 

pegar, pero no los mató, no los dejó locos, no los puso a pensar otras cosas. Los reafirmó antes, 

y claro, estos vienen con toda la fuerza y en el 99 pacate, les da por taponar la vía y ser dirigentes 

importantes en el paro del 99. De los, dijo el profe Oscar, “Teníamos 15 días tapada la vía y no 

sabíamos que íbamos a pedir” pero ese era… sí, ahí estaba mi mamá, ahí estuvo Lucho, ahí estuvo 

toda esa gente que digamos, de la cual yo de alguna manera me he nutrido. Mirarlos a ellos ahora 

como los mayores, pero pues uno sabe que ellos son, fueron los que uno miró cuando era niño. 

A: Claro, los referentes… 

W: Los referentes, efectivamente. Entonces, esos referentes que no se voltearon, llegaron a… 

eh… En el 2001, después de ese 99, bueno, eso el Cauca empezó a movilizarse muy fuerte, y 

pues yo empecé a entrar en mi etapa de adolescencia. Y resulta que, en el 2001, el magisterio 

entró… ehh… se empezó a dar una pelea alrededor del tema de la lucha por… En contra de la 

Ley 715, esta ley digamos que, que es la ley que… la ley 715, que es la ley que privatiza la 

educación pública, es la ley que reforma la Ley 115 que es la ley general de la educación. Ley 

que venía de los años 90, de lo que dejó el modelo proyeccionista. La ley 715 que ya es en el 

2001, que es con el gobierno de Uribe, Pastrana… de Pastrana, lleva a que el magisterio entre en 
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un momento de movilización política, pero durísimo. Y pues yo me metí, pero entonces iba con 

mi mamá y una acción… 

A: ¿Qué edad tenía usted? 

W: Tenía 11 años, 2001. Nací en el 88, al 2001, si, ya tenía 11 años. Empecé a ir a las 

movilizaciones; me llamó algo la atención y era que les echaban gases (inaudible 29:35). O sea, 

el tropel, eso fue lo que más me llamó la atención, el porqué me metí a seguir, ¿no? Si, si, porque 

no puedo decir que era la política, yo escuchaba cosas de política, pero de pronto en mi 

subconsciente, apelando pues a Freud, se quedó marcado de que en algún momento determinado 

mi formación ideológica estaba hacia el lado zurdo. Pero pues era un niño, definitivamente tocaba 

estar ahí, pendiente de la dinámica de nuestra vida como niño. Pero entonces me llamó la atención 

ir a las marchas porque los gaseaban. Y con mi prima nos gustaba ir porque… “hay ojalá hoy 

haya tropel para chupar gas”, entonces, mientras que a otros les daba miedo, a nosotros nos daba 

gusto. 

Y claro, pero nos dábamos cuenta de algo, y era que Dellanir y Jenny nos llevaban era a las que 

no había pelea. 

A: Obvio. 

W: Claro, a las que había pelea no nos llevaban, o sea a las que sabían que iba a estar cosa fea no 

nos llevaban. Bueno, entonces nosotros fuimos como que mirando toda esa experiencia. Y el 

2001 sí se convirtió en un momento clave, porque se hizo un taponamiento de la ciudad de 

Popayán y yo pude tener digamos contacto con muchachos de la universidad, con los chicos de 

la universidad, ahí estaba mi primo. Entonces ya pude en un campamento quedarme dos noches, 

o sea, son cosas que me empezaron a llamar la atención. Pero igual seguía jugando futbol, 

entonces pues era obvio que iba a estar pues ahí en algunas cosas más que eso, pues pendiente de 

otras vainas, ¿no?. Como de en qué momento vamos a pelear, o cuando es que se arma el tastaseo, 

todas esas cosas propias del ser, del gustarme… 

Y en el Jose Eusebio Caro, que es mi colegio, de donde me gradué, o bueno, no donde me gradué 

pues, donde hice toda mi vida política, sucedió que yo pues estando, estando yo en la 

movilización de esos días, de ese paro, que los muchachos de la universidad se habían tomado, 

otra vez la histórica toma de la rectoría del 2001. Ehh, sin pensarlo que yo iba a estar en otra. 

A: Preparando otra 

W: Otras cuantas. Pero entonces eh, precisamente el tema de estar ahí con los, con la dinámica 

de la familia, de todo eso, pues, un día me dio por ser… por meterme a… la secundaria entró en 

paro también, y nosotros nos empezamos a motivar alrededor de eso, un grupo de muchachos, de 

ahí del colegio y de otras partes de otros colegios, nos empezamos a motivar. 
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A: Nos organizamos se dice… 

W: No, no, no. Empezamos a motivarnos, y nos dio pues a los del colegio por ser representantes 

de curso, y a otros pues representantes de… a los cuerpos colectivos del gobierno escolar pues. 

Y como veníamos, digamos del conocimiento de lo que era la lucha alrededor de… en contra de 

las instituciones, y sabíamos que lo que se iba a venir era digamos movilizaciones fuertes por 

presupuesto para la educación, pues ahí digamos, nos metimos nosotros. Y en el Jose Eusebio 

hay una profesora que se llama Ariela, Ariela Muñoz. Ella era la profesora de literatura, entonces 

nos empezó a poner libros a leer, a leer, y pues yo ya venía de haber leído algunos textos que me 

ponía mi tía, mi mamá, obviamente, usted sabe que ellos a uno le van a buscar pa que lea. 

Entonces mi mamá por ejemplo me ponía a leer un texto que se llamaba… me puso a leer el 

principito, un libro de cuentos, y a Gabriel García Márquez con la hojarasca. Y la profesora, con 

la profesora Ariela, ella me puso a leer un libro que sí me llamó mucho la atención, el Popol Vuh. 

El libro del diario de los Mayas, en literatura, el Popol Vuh, después me puso a leer el Tabaré y 

después me puso a leer el Matadero… Pero el Popol Vuh fue el libro que me puso a leer; claro, 

antes me había puesto a leer el Mio Cid, el Cantar del Mio Cid, pero no, ese hijueputa es muy 

jarto. 

A: Si, la narrativa es… 

W: Pues primero, porque es de esos españoles, entonces ahh, casi no les creía, no les tenía mucha 

fe, pues porque esa forma, esa prosa… Pero el Popol Vuh sí me llamó y me enseñó, a pesar de 

que también era enredadito, pero pegó con duro, Popol Vuh. Y el coronel no tiene quien le 

escriba, de Gabriel García Márquez. Ni siquiera 100 años de soledad, porque también me lo… 

Todavía no me sentía con los cojones de leerlo. El coronel no tiene quién le escriba y los 11 

cuentos peregrinos. Con esos 3 textos yo comencé a cambiar mi visión… ahh bueno, y el Tabaré 

y el Matadero, porque son textos que te cuentan historias, momentos. El coronel no tiene quien 

le escriba es digamos en alusión a lo que fue Simón Bolívar, toda esa forma de narrar una historia, 

toca algo de lo que fue la masacre de las bananeras, es la continuidad si se quiere de lo que es 

100 años de soledad… De, de, de Andrés Mauricio Gómez, de Gómez Buendia, es esa 

continuidad, ¿no?. Y claro, leyendo el coronel no tiene quien le escriba, pues puede uno entender 

cien años de soledad a que se refiere. Claro, ya con cien años de soledad, logra digamos exponer, 

que lo que está hablando es la historia de este país. Ahh y hubo un libro que si lo recomendó y 

que me llamó mucho la atención y que la profesora me mató con ese libro que fue La Voragine, 

de Jose José Eustasio Rivera. Porque es la historia de la insurgencia, de la lucha social, de lo que 

ha sido el sur de Colombia, contado en una novela. Con eso y lo que yo venía viviendo de la 

historia de mi familia. Más lo que fueron digamos esos momentos coyunturales de alta 
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movilización por formas de desarrollo del estado Colombiano, termina formándose una identidad 

revolucionaria alrededor de este pechito, claro, evidentemente. Ya comienzo yo a meterme en la 

dinámica de la organización y efectivamente ahí ya, con la leída de todos estos libros, me da por 

meterme al comité estudiantil, y pues yo era muy chinito. Yo ya había estado en peleas, ¿no?. del 

INEM, había estado en el paro del INEM, pues, me acuerdo mucho porque yo era muy bajito 

entonces yo me subía encima de los pupitres y “compañeritos de séptimo”, empezaba a tirar la 

línea. Es muy chistoso, inclusive hay hasta videos míos por ahí. Entonces si, era una cosa muy 

particular, en el colegio verme a mí, era una cosa muy particular, porque era un niño muy 

pequeño, que además se destacaba era en otras cosas, como que era, que le gustaba el fútbol, que 

le gustaban otras cosas… Y que precisamente por la lectura que veníamos haciendo con la 

profesora, y que veníamos haciendo con mi mamá y con mi familia, entonces pues yo ya tenía 

digamos como una especie de… a los chicos de mi edad, un tanto más avanzados. Porque ya 

habían cositas que yo ya entendía más, me ponía explicar, era muy chistoso, porque en medio del 

pasillo me ponía a explicarle cosas de lo que tenía que ver con las noticias, ¿si? A chinos de… 

no creo que ni siquiera me pusieran atención, pues, hasta me cogerían de recocha, yo me les ponía 

es bravo, esos chinos no saben nada. Me ponía a dar discusiones políticas con chinos de mi edad 

que no la tenían clara, y yo, claro, me empecé a meter a la dinámica organizativa. Y resulta que 

con quienes comienzo yo a pegarla, no es con los niños de mi curso, que yo era séptimo, octavo… 

Sino con los chinos de noveno, décimo y once, y precisamente porque a ellos si lo que yo les 

decía les causaba bastante curiosidad… Un chino marica, razonaba de esa forma a escasos 12, 13 

años. Que estaba, debería estar pensando en otras huevonadas, ¿no? y que era pues además de 

eso, en los entrenamientos del equipo de fútbol hablando de política. O sea, ya se empezó a volver 

una cosa muy particular, y, todos los años empecé a ser representante de curso, ya ni siquiera… 

Hacíamos la elección por normatividad. Pero ya todo mundo digamos, tenía enfocado que no va 

a ser él, es él, es él. Y entonces comencé yo a generar un proceso de formación, que llevó a que 

en noveno, yo ya fuera… Estuve siendo vocero de la coordinación de estudiantes de secundaria 

de aquí de Popayán. Y pues un vocero de alto nivel, ¿si?una vocería… en esa época los pelados 

si tenían mucho nivel. O sea, la generación que me antecedió a mi eran muy tesos 

académicamente. Entonces ahí había una persona, un profesor hoy de la universidad que se llama 

Cicerón Cayo, (constatar apellido, min 41:20 estudiante del INEM, quedó amenazado, época de 

persecución; estuvo Milenita, pues, Milenita, una pelada de… compañera ya de la viejaguardia 

que decimos nosotros. Varios, varios compañeros estaban ahí, que eran de 11, unos que ya 

estaban empezando a transitar al a universidad y yo era el relevo, porque yo venía de noveno, o 

sea, era el muchachito al que hay que… pero entonces frente a eso yo ya iba teniendo una 
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dinámica mucho más avanzada de lo que yo entendía frente al mundo. Y pasó algo en mi casa 

que me hizo volver otra vez al ombligo, y es que, se dio el golpe… el intento fallido, gracias al 

señor dios, no mentiras, gracias al pueblo venezolano, el intento fallido a Chávez, el intento de 

golpe fallido a Chávez. Y yo pues como venía con la euforia de que todo lo que oliera a presidente 

era paila, todo lo que tuviera administración era paila, una posición medio anarquista, ¿no?. antes 

de ser, o sea, si venía de una tradición comunista, pero mi primera, por querer estar en los tropeles, 

o por querer chupar gas y todo esto, fue una visión anarquista, liberalonga pues, así, liberal… 

Entonces pasó lo del tema del golpe de estado, y yo llegué muy contento a donde Lucho, y le dije 

algo así como “Y qué Lucho, cómo vio lo de Chávez”, se lo dije así, “lo de ese man de Chávez”, 

contento, ¿no?. Y recuerdo que Lucho voltea y me dice “¿Y usted cree que eso es bueno?” y se 

fue y lo vi muy preocupado, y más que preocupado muy triste, entonces me dejó ahí… Y me 

quedé… Me fui para el colegio, me fui para el colegio, entonces ya lo del tema de Chávez, y la 

profesora tampoco estaba como tan… tan a gusto. ¿Pero qué pasó? Entonces yo… ¿Aquí qué 

pasó? Porque yo ya estaba entonces, estoy hablando… o sea… ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué 

sucede?, porqué algo que ellos han hecho acá, que es tumbar un gobierno, ¿Por qué que en otro 

país lo hagan no llama la atención? Y entonces yo comienzo a ver la televisión y comienzo a ver 

que Caracol y RCN comienzan a hacerle mucha fuerza, están haciendo mucha fuerza a la 

destitución de Chávez de la presidencia, pero demasiada… Raro… raro porque pues yo nunca 

había visto acá que Caracol y RCN le hicieran fuerza a la destitución de ningún presidente, de 

los nuestros, pues de los que habían pasado. Entonces yo decía ¿Cómo hijueputas?... Entonces 

claro, me devolví y afortunadamente… o sea, la cosa era tan difícil, que Lucho ni siquiera había 

ido a trabajar, un tipo que es trabajador. No, se sentó, estaba ahí preparando una discusión, y la 

discusión se debía precisamente a la situación que iban a dar dentro, el análisis que iban a hacer 

dentro de la reunión del partido sobre la situación de su célula, sobre la situación de Venezuela. 

Entonces él me llamó y cuando estaba almorzando, me llamó y me dijo “ven y te explico qué es 

lo que pasa con Chávez”. Cuando me empezó a explicar, empecé a entender muchas cosas, creo 

que ha sido de las charlas que más recuerdo, y pues, de las que… Lucho por lo general, cuando 

el llegaba, a él le gusta mucho el alcohol, eh, tomar vinito, un chorrero, pues… tomaba… Y 

Lucho llegaba y me despertaba, y me decía que fuera… que habláramos… Después de esa charla 

que tuvimos con un café en la mañana, en su casa, se me transforma la vida, entonces yo dije 

“Jueputa”, claro, existen unas fuerzas en el mundo que son de derecha y otras de izquierda, y 

claro, las fuerzas que yo he venido representando han sido las fuerzas de la izquierda; y las fuerzas 

que representa este estado, son las fuerzas de la derecha. Y claro, yo no me puedo alegrar porque 

a este otro huevón lo hayan tumbado, porque los que están allá son las fuerzas de la izquierda, 
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que logró superar a las fuerzas de la derecha que acá está, acá nos está superando. O sea, logré 

sentarme y en medio de, o sea, fue… porque yo ni siquiera… la cosa fue tan tenaz que eso hubo… 

o sea, yo ni siquiera me fui a la casa, me quedé como dos horas, casi tres horas desde la hora del 

almuerzo, bueno, primero fue el café en la mañana y después en la hora del almuerzo, que ya fue 

la explicación. Todo ese día tratando de entender el mundo, y a las 3 de la tarde, “eureka, puta”. 

Entendí, entendí, entendí esta vida, entendí porque Caracol y RCN claro, le hacen fuerza a tumbar 

a este otro huevón, y porque acá nunca hacen nada, no, pues claro, es que están haciéndole fuerza 

es porque gane la derecha, y porque acá… entonces ya empecé entonces yo a sentar la pepa, o 

sea, cómo así Lucho… Claro, si pierde, si se da el derrocamiento de Chávez, lo que va a pasar es 

que la experiencia, va a ocurrir lo que pasó en el 73 con Allende Wilson… O sea, ya pasar de una 

época donde yo ni siquiera era un esperma pues, a explicarme algo que yo tenía que vivir en ese 

momento. Entenderlo para que no volviera a pasar. Pues imagino que para Lucho ha de haber 

sido un momento muy difícil, o sea, como diablos le explicó a este huevon que está preguntando 

tantas cosas, tantas babosadas, que seguramente él en ese momento ni siquiera podría explicar, 

porque son cosas que ni siquiera hoy nosotros lo explicamos después de 20 años. Seguimos 

siendo digamos, afines a seguir manteniendo el proceso revolucionario en Venezuela, pero no 

tenemos entendido digamos, que es lo que engendra todo eso… no sabemos qué es lo que pasa 

allá, entonces muy grosero pues uno muchas veces habla de esos temas. Yo frente a eso me 

abstengo, digo, creo que el pueblo venezolano está haciendo bien al parársele en los taches a los 

gringos, porque eso no lo hemos hecho nunca nosotros. Para mí eso ya es una ganancia. Cómo 

es… me imagino que debe ser una crisis, porque ir a tumbar una casa que ya está edificada, pues 

ha de generar crisis, ir a reformar, ir a remodelar tu casa, pues seguramente ha de generar crisis, 

los primeros días no la debes pasar bien, mientras la terminas de adecuar… 

Pero bueno, pues para mí ya era una cosa que comenzaba, una parte, fue como que si yo tuviese 

desarrollada una parte del cerebro, con esa explicación se me terminaba de desarrollar la otra; 

claro yo a las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, ya me fui, fui diciendo “hijueputa RCN, hijueputa 

Caracol, claro, nos quieren tumbar este gobierno”. Pero además de eso, cuando entonces la 

explicación de Allende, iba impregnada de un significado histórico para mí, y era de que claro, 

el 11 de Septiembre del 73 había sido la primera vez que un proceso revolucionario en 

Latinoamérica por estirpe democrática había sido derrotado. Y había sido instaurada una 

dictadura, que fue una dictadura modelo para las dictaduras del cono sur, es decir, se volvió, esa 

historia que me cuenta Lucho, termina volviéndose la historia de Latinoamérica para mí, y 

efectivamente la profesora Ariela complementó eso con un libro hermosísimo, que ya termina 

ahí si por hacer que este pecho termine volviéndose de izquierda. Y precisamente las venas 
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abiertas de Eduardo Galeano. Porque claro, yo me quedo con todo eso, y Lucho me dice “Y hay 

un libro que te puede explicar mucho mejor, en forma literata” y me pasa las venas abiertas de 

América Latina. Y yo recordé que en el programa de la profesora estaba para finalizar el año, las 

venas abiertas. Claro, Lucho me hace con eso una explicación de toda Latinoamérica, de lo que 

ha sido la historia de Latinoamérica. Y me dice, claro, entonces yo ahí ya, me queda haciendo 

falta solamente es un andamiaje y es que pasó con la Revolución Cubana, que pasaba entonces 

en Cuba, y Lucho me dice “no, es que en Cuba sí se repitió la historia, a como se repitió la historia 

en Rusia en el 17”. Claro, entonces yo me acordé que este man había estado en Rusia, en la Unión 

Soviética, entonces claro, ya todo ese mapa que de pronto en mi era un poco islas, toda esa pangea 

que era, todo ese poco de islas, se comienzan a juntar en una pangea grande, que es la historia 

del mundo para mí, pa poderme dar a mi vida un significado. Y yo, después de terminar con esa 

charla de Lucho, de casi tres horas de historia de Latinoamérica, de la historia del mundo, de 

entender que lo que estaba sucediendo en Venezuela era un golpe del fascismo. Que querían 

hacer que pasara lo mismo que pasó en, con Salvador Allende, y lo mismo que ha pasado con 

todas las revoluciones en el mundo que es que fracasen, puta, pues salí más preocupado todavía, 

porque además de eso, yo decía “aquí me estoy definiendo de que lo que yo quiero que que en 

Colombia haya es una revolución”. Pero si en lo que hay, la situación está tan difícil, en este, que 

abramos a este hijueputa del Uribe, o sea, la cosa era tan magistral porque yo sabía que me sentía 

ahí sí como una isla. 

Y hoy, digamos, yo siento pues que digamos el pobre Lucho y la pobre Dellanir se sentían muy 

frustrados, porque era, era mirar esta frustración que ahorita uno puede matizar, en ese momento 

para ellos era golpe tras golpe. Se había acabado de caer la Unión Soviética, venían de, de… Lo 

único que lograba mantenerles a ellos ese faro era Cuba, pero toda su visión ideológica estaba 

casi derrumbándose, y Colombia es un país de, de extrema derecha. Entonces jueputa, ser 

comunista en un país como Colombia es una cosa muy tremenda, muy tenaz, en ese momento 

más tenaz todavía, porque además de eso, si tu seguías resistiendo en tu posición, a pesar de que 

es un país de que altamente estaba girando a la derecha, pues te iban a matar. Venían de ser 

desplazados de la Unión Patriótica, sobrevivientes de la UP. Entiendo porque Lucho ese día no 

fue a trabajar, entiendo porque ese día Lucho se la dedicó a su familia, se la dedicó a hacer el 

almuerzo. A contarnos… entiendo la preocupación, entiendo el miedo de esos referentes; y era 

efectivamente de que los cimientos con los que se había formado se fuesen a caer… y eso llevó 

a que nosotros… Entonces, después de ese día, yo salí dispuesto a decir “bueno Lucho, que hay 

que hacer”. Lo primero que hay que hacer es organizarse, y efectivamente ya fui entendiendo de 

que la organización no era el comité estudiantil de mi colegio, de que la organización no era la 
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coordinación de estudiantes de secundaria. De que la organización tenía que ir mucho más allá 

de ese Chovinismo pues, encerrado en lo local. Y me dio por meterme a una cosa que se llamó la 

asociación nacional de estudiantes de secundaria. La ANDES, y por medio de la ANDES conocí 

algo, una organización, que la había escuchado muy de cerca, pero nunca había me había 

entendido, a saber cómo es, qué es, qué hacen… Y fue la Juventud Comunista, ya cuando me 

vinculé a la JUCO, porque claro, entonces ahí sí logré entender, porque todo lo que me había 

dicho Lucho yo dije, en algún momento tengo que llegar a tener los conocimientos históricos de 

este tipo, para poder entender. 

Y me fui a consultar, le dije Lucho, me quiero meter a la JUCO, cogió y me abrazó y me dijo 

“hágalo”. Y me metí a la JUCO, y después de meterme a la juventud, comencé a destacar mucho, 

porque entonces ya no era una visión solamente de un estudiante de secundaria, sino era ya de un 

dirigente social. Y esa vinculación, y esa militancia termina haciendo que pues yo ya termine 

fortaleciendo mi pensamiento. Porque pues ya uno le comienza a meter mucha más lectura 

científica, entonces ya conocí a Marx, conocí a Lennin, y concebí ya la idea de la necesidad de 

poner todo eso en función de la lucha del movimiento estudiantil. Entonces ya me volví un 

dirigente muy destacado del movimiento estudiantil de secundaria. Entonces conozco pues muy 

de cerca lo que es la aplicación de las fusiones en los colegios, en las instituciones de educación 

superior, lo que es el paso de un colegio a un concepto de institución de educación superior. La 

discusión eterna del debate educativo, ¿si?. Entonces conocí la lectura a partir de un libro de 

Estanislao Zuleta que se llama el elogio a dificultad y educación y democracia. Que fueron los 

que llevaron digamos a puntualizar frente a cuestionarme sobre el devenir de la vida del colegio. 

A entender de que era fortaleciendo el comité estudiantil, el consejo estudiantil como se ganaba. 

Entonces fui presidente del consejo estudiantil desde noveno, décimo… desde octavo, noveno… 

En décimo fui personero, en once fui personero. Eso sucedió, y durante todos esos años hubo 

paro en la universidad, hubo paro en el colegio, hubo dinámica de movilización. Peleabamos 

porque nos faltaban profesores, peleábamos porque nos faltaban pupitres, peleábamos por la 

emisora, que no no la querían dejar poner a funcionar. Peleabamos porque no llegaba el 

restaurante escolar, porque esos los veían comiendo siempre, históricamente, porque el 

gobierno… Pero todo entendido de que era parte de una estrategia y de una política del 

imperialismo, que era Uribe presidente y toda su estructura de la seguridad democrática 

acusándolos a nosotros. Entonces ya nuestra etapa de madurez pasó de volvernos simplemente 

los muchachos del colegio, a volvernos todas esas cosas, a volvernos dirigentes estudiantiles. 

Entonces ya hasta los entrenamientos del equipo de fútbol de la selección del colegio se volvían 

un debate político. Y así nos fuimos cultivando, y pues así nos fuimos creciendo. 
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Y entonces efectivamente esa forma de construir la organización, ya de vincularme pues, me 

llevó a que me potencializara mucho al interior de la juventud. Y fui en el 2004 elegido parte de 

la dirección regional de la JUCO, aquí, como responsable de la secundaria. Después de una crisis 

que vivió la juventud en el 2004. O sea, ya tendría casi 15 años, casi 14 años. Ya pues digamos 

había un destacamento, ya hay varios docentes entre ellos Jaime Burbano, que es presidente del 

sindicato, que decía que yo no podía pronunciar la D, decía que yo era de la ADES, diciendo que 

yo era un culicagado, muy pequeñito pues, y que ya hablaba en asambleas. Y si, claro, 

efectivamente, mi primera experiencia de hablar en una asamblea con más de 3.000, 5.000 

estudiantes fue en la Universidad del Cauca, en el marco del paro de la universidad, en contra del 

decreto 2566 que fue el decreto que impulsó Uribe, y pues Uribe impulsó ese decreto, impulsó 

otro decreto alrededor del tema del recorte presupuestal en los colegios, educación básica 

secundaria y educación superior. Eso nos llevó a rebotarnos tanto los universitarios como los 

secundarios, e hicimos una coordinación de estudiantes universitarios y secundaristas, con los 

que digamos, pues nosotros jugamos un papel importante porque en ese momento pues yo al ser 

parte de la dirección de la JUCO, tenía contacto también con compañeros de la universidad, 

entonces se pudo hacer todo un trabajo organizativo, que llevó a que muchos pelados que después 

fueron ingresando a la universidad, fueran vinculándose a alguna dinámica del movimiento 

estudiantil propio. Entonces hemos digamos pues… como que ese tipo de cosas fueron 

fortaleciéndose mucho de lo ideológico. ¿Qué consideramos hoy?, entonces, todo eso hace que 

en el 2007 pues nosotros, bueno, después de todo lo que fue una lucha de maduración en la 

secundaria, de peleas, de tomas de colegios, de capturas, porque varias veces me capturaron en 

ese tipo de asonadas… Llegué a mi vida universitaria, e ingresé al programa de historia, 

precisamente porque la referencia era Dellanir, que venía de esa misma facultad. Yo quería 

estudiar filosofía, pero también quería estudiar historia, para conocer muchas cosas que me 

hacían falta de mi etapa… Muchas cosas que me hacían falta en mi etapa. 

 
 

Anexo 8. Relatoría Asamblea Popular Nacional. Cali, 2021 
 

Tema Sector/Región Nombre/Organización Propuesta 

 

 

Vivienda 

 

 

Cali 

 

 
Sandra Vallejo/ JAC Alto 

Nápoles 

- Crear estrategias de formación para 

el cumplimiento de la Resolución 

2074 de 2016. - Fortalecer estrategias 

de participación para la veeduría en 

procedimientos de Planeación 

Municipal/Local 
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Cali 

 

 

 

 
Alvaro (Edil) 

- Reparación para las comunidades 

dando cumplimiento a la Ley 1537 del 

2012 que regula el Banco de Tierras y 

se encarga de los lotes 

ejidales/baldíos. - Legalización de 

barrios/asentamientos que se han 

conformado en tiempos de crisis 

económica, social y sanitaria que se 

ha agudizado en marco de la 
pandemia del COVID 19 

  

 

 

 

Catatumbo 

 

 

 

 
Fabio Perez/Proceso juntas 

unidos/CNA Nororiente 

- A partir de la deuda histórica que se 

tiene con el campesinado colombiano 

se debe luchar por medio de la 

protesta social para garantizar la 

vivienda digna para los diferentes 

tipos poblacionales, en el caso puntual 

del campesinado teniendo en cuenta 

sus necesidades - Tener propuestas de 

proyectos de vivienda que abarquen 

enfoques ambientales y de soberanía 
alimentaria. 

  

 

 

 

 

 
Arauca 

 

 

 

 

 

 
Joana Pinzón/Asonalca 

- Resignificar la vida y la vivienda 

digna. - Fortalecer los mecanismos de 

participación, generando procesos de 

veeduría en la contratación en los 

proyectos de vivienda para evitar los 

sobrecostos de la construcción de 

viviendas "fosforito" y estos 

proyectos de vivienda apunten a 

propuestas de viviendas 

ambientales/rurales. - Creación de un 

Fondo Nacional de recursos públicos 

que responda a las necesidad de 

vivienda de los sectores más 
necesitados. 

  

 

 

 
Arauca 

 

 

 

 
Joana Pinzón/Asonalca 

- Tener una focalización de las 

diferentes clases obreras y sus 

respectivas necesidades a la hora de 

pensarse los proyectos de vivienda - 

Fortalecer las estrategias para la 

creación de un Fondo Nacional de 

vivienda, la cual sea una plataforma 

de lucha desde las organizaciones 

cívicas y populares - Fortalecimiento 

en las organizaciones de base. 

  
Cali 

 

Marco Antonio 

Rodriguez/CENTRAL 

- Garantizar la financiación para el 

acceso a la vivienda popular a partir 

de programas comunitarios (Ley 

1357. Banco de tierras). - - - 
 



 

  Fortalecer los procesos barriales y 

comunitarios 

 

 

 

 

Bogotá 

 

 

 

 

Martha 

 
- Que se le ponga fin a la especulación 

con la vivienda y la tierra urbana. 

Apoyar la lucha de los destechados y 

exigir que se suspendan los desalojos 

y lanzamientos. - El gobierno debe 

ofrecer soluciones dignas y asequibles 

de vivienda a todos los colombianos 

facilitando créditos de financiación 

para el acceso a la vivienda. 

 

 
Medellín 

 

 
Elkin Wilson/ASDEM 

- Formar para el acceso de una 

vivienda digna encaminando hacia el 

fortaleciendo de conocimientos para 

la construcción de las mismas 

(Fortalecimientos de procesos de 

autogestiòn) 

 

 
 

Medellín 

 

 
 

Maria 

- Por medio de los procesos barriales 

resaltar la importancia de la 

participación en procedimientos 

locales, municipales; haciendo énfasis 

en los diferentes mecanismos de 

participación. - Titulación de predios 

y barrios de invasión. 

 
Cali 

Sandra Vallejo/ JAC Alto 

Nápoles 

- Crédito sectorial el Estado debe ser 

garante de la vivienda por 

constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan Carlos 
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- La vivienda y los servicios públicos 

deben ser transversales a la 

construcción de vivienda digna. - 

Rechazo al sobretasa de los costos 

prediales, haciendo presión para la 

construcción de políticas que 

favorezcan las comunidades - Abolir 

a los terratenientes urbanos, 

expropiando aquellos lotes baldíos 

con el fin de que la gente por medio 

de la lucha popular tome estos predios 

y construya barrio y comunidad - 

Legalización de los predios asentados 

por comunidades, con el fin de que 

todo suelo público se priorice para las 

viviendas populares - Debilitar los 

proyectos de vivienda y la mafia con 

las constructoras de viviendas por 

interés social 



 

 



 

  
Catatumbo 

 
Fabio Perez/Proceso juntas 
unidos/CNA Nororiente 

Priorizar la vivienda rural, haciendo 

exigencia al gobierno para que 

responda por la deuda histórica tiene 

con el campesinado colombiano 

  

 
Bogotá 

 

 
Henry 

Que el acceso a los servicios públicos 

sea universal y de cobertura a toda la 

población colombiana esto es 

fundamental para una vida digna. - 

Tener participación en los escenarios 

de Juntas de Acción Comunal 

  

Cali 
Sandra Vallejo/ JAC Alto 

Nápoles 

Que se incluya el contrato a los 

mismos habitantes de los territorios y 

que sea una veeduría comunitaria 

  
Bogotá 

 
Martha 

Las curadurías no exista un protocolo 

para espacios arquitectónicos de una 

vivienda digna y reestructuren las 

viviendas de interés sociales 

  
Bogotá 

 
Laura 

- Congelamiento de los precios de los 

servicios públicos teniendo en cuenta 

la crisis social, sanitaria y económica 

actual . 

  

Bogotá 

 

Natalia 

Derogatoria de la ley 142 de 1994 que 

regula y normaliza los servicios 

públicos. 

  

 

 

Arauca 

 

 

 

Joana Pinzón/Asonalca 

- Garantizar la renta básica mínima 

vitales a toda la población urbana y 

rural - Fortalecimiento de los 

acueductos comunitarios para la 

creación de los mismos emblemáticas 

que el Estado no suple. - 

Fortalecimiento a la movilización 

social como forma de presión para el 

cumplimiento por parte del Estado 

 
Servicios 

Públicos 

  

  - Las empresas deben responder al 

servicio de la comunidad y no a 

empresas privadas. tener comisiones 

reguladoras para revisar los 

procedimientos en la toma de 

decisiones. Las empresas que se 

encargan de los derechos y rellenos no 

tiene en cuenta la relación con la 

naturaleza 

  
Bogotá 

 
Henry 
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Medellín 

 
 
 
 
 

 
Maria Leonela 

- Demanda al Estado acerca de la 

crisis actual por el coronavirus, 

teniendo en cuenta a las miles de 

personas que no tienen acceso a los 

servicios públicos. Mínimo vital de 

servicios públicos. Creación de una 

política que responda a estas 

problemáticas. Todas aquellas 

familias que por la crisis no han 

podido pagar los servicios, que 

congelen el cobro. Oponerse a el 

cobro de los servicios públicos a las 

familias que por la crisis económica 

no han podido pagar y sea un subsidio 

. 

 
Bogotá 

 
German 

Dar la discusión en los diferentes 

escenarios políticos y sociales acerca 

del mínimo vital de vivienda y exigir 

el cumplimiento del mismo 

 
 

 
Sandra 

 
 

 
Sandra Vallejo/ JAC Alto 

Nápoles 

Control del aumento de la tarifaciòn 

de los servicios públicos,. Alto costo 

de los servicios. Para que se 

garanticen los derechos públicos la 

planeación debe cumplir con su rol de 

control, cobro y tarifación de los 

servicios. Empezar a trabajar en la 

titulaciòn del predio para garantizar la 

mínima servicios. 

  

 
Cali 

Ley 42 de los 94 que estipula la no 

suspensión de servicios básicos. Que 

se le exija al Estado que se encargue 

del suministro de los servicios 

públicos. 

  
 
 
 
 
 
 

Juan Carlos 
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La problemática es el monopolio y 

privatización de las empresas que 

garantizan los servicios básicos. 

Fortalecer el movimiento y acciones 

sociales que arremeten a aquellas 

reformas por parte del Estado. Que 

trabaje a partir de los derechos 

fundamentales y no como un servicio 

que se mercantilice. - Revocar la ley 

124 de 1994 - Artículo 365 al 370 

derrocarlo. - Ley 142 y 143 de 19994 

Exigir una revocatoria del 2020 del 

1955 - Que las tarifas sean justas y 

asequibles. Detengan la privatización 

y nacionalizarla a partir del poder 

popular.   -   Reparación   al   pueblo 
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Colombiano   acerca   de   la deuda 

histórica con el pueblo colombiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Marcela 

Desprivatizar los servicios públicos, 

congelar las tarifas y garantizar su 

distribución a todos los colombianos. 

Los servicios públicos se deben 

garantizar que sea calidad, 

universalidad y cobertura 

German Que sea de calidad y accesibilidad 

Universalidad y cobertura 

Fortalecer los procesos de acueductos 

Arauca 
comunitarios y veredales y derogar la 

normatividad que prohíbe la 

reglamentación de estos procesos. 

German 
Control y veeduría a las empresas de 
servicios públicos 

Corte de los servicios públicos como 

violacion al derecho fundamental del 

acceso a los servicios públicos. No 

Daniela 

 

 

 

 

 

 
Egresado 

 

 

 

 

 

Juan Carlos 

replicar violencias estructurales en 

torno a la violencia durante 

manifestaciones. Rechazo de los 

cortes arbitrarios y reparación por 

parte del gobierno de turno 

manejo de residuos sólidos ,mal 

manejo .sr responsables de los 

desechos que producen.iniciativas 

populares de reducir el índice de 

contaminación de residuos sólidos y 

líquidos porque afecta la calidad de 

vida. 

las juntas directivas de las empresas 

municipales de servicios públicos 

están conformados por organización 

comunitarias,veedores de servicios 

públicos reconocidos por la 

comunidad y juntas de acción 

comunal 
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Maria 

detener los macro proyectos por 

defensa de nuestros recursos naturales 

   
 

German 

Dignificar la vida a la gente 

encaminadas a la relación con la 

naturaleza como por ejemplo las 

empresas de tratamiento, los rellenos 

de basura. 

   
 

Arauca 

Fortalecimiento de empresas 

comunitarias que demuestran la 

capacidad de organización 

comunitaria con el fin de replicarla en 

territorios 

   
 

Marcela 

Tener en cuenta propuestas de lucha y 

organizativas para el estallido social 

en cuanto a temas de vivienda, 

servicios. Propuesta: Que se ponga al 

frente de la lucha popular.77 

  

 

 

 

 
Bogotá 

 

 

 

 

 
Laura 

Corto plazo: Congelar los precios del 

transporte público. Se gasta más en 

transporte público que en la canasta 

Mediano: La tarifa debe responder a 

las clases sociales, debe tener en 

cuenta la capacidad adquisitiva: 

Largo Plazo: El transporte debe ser 

público y accesible para todas las 

personas, disminuir paulatinamente el 

precio. El gobierno debe regular el 

precio del transporte, tener un 

porcentaje. 

 

 

Transpor 

te 

 
 

Bogotá 

 
 

German 

El estado debe encargarse del 

transporte público y manejar energías 

limpias por cuestiones ambientales. 

  Derecho a la movilidad y vida digna, 

no privatización de estas empresas 

  
Segovia, Antioquia 

 - no mas peajes - Reducción de 

combustible - Vías terciarias y 

secundarias para la comercialización 

en libre comercio del país 

  

Cali 

 

Juan Carlos 
- Abolir el monopolio de transporte - 

Creación de empresas comunitarias y 

de maquinaria verde y amarilla 

  

Medellín 

 

Maria 
Pronunciamiento frente al 

hostigamiento para la movilización de 

la Asamblea Popular Nacional 

  
Bucaramanga 

 
Natalia 

- Tarifas diferenciales para 

trabajadores y estudiantes - Renta 

básica diferencial que priorice 

sectores oprimidos. 



 

 
 

Bogotá 

 
 

Bogotá 

- Política pública para auxilio de 

transportes con enfoque diferencial, 

enfoque regional. - Vías para los 

campesinos, idea ciudad-región. - 

Transporte accesible para todos. 

  
Juan Carlos 

- Rechazo de los peajes urbanos. - 

Mantenimiento en la infraestructura y 

garantía de su vida útil 

  

 

 
German 

- Equilibrio ciudad naturaleza, los 

humedales y reservas. Que los 

proyectos viales no afecte a sistemas 

humedales, fuentes híbridas y 

humedales. - Regularización para el 

cargue y descargue de la mercancía y 

movilidad. - Garantizar el 

seguro,dejar de estigmatizar. 

 
 

Pasto 

 
 

Daniela 

- La participación ciudadana es 

fundamental para estos procesos de 

urbanización. - Las políticas cívicas 

deben tener un enfoque inclusivo y de 

género 

 
Juan Carlos 

No   al monopolio del PARQUE 

automotor. 

 

 
Bogotá 

 Legalización y no criminalización al 

transporte no formal. - Flexibilización 

reducir la jornada de trabajo para dar 

cobertura a más trabajo.- 

Mejoramiento de las condiciones de 

trabajo del sector de transportadores. 

 
Bucaramanga 

 
Natalia 

-Garantizar el derecho a la movilidad 

para ciclistas y personas con 

discapacidad.- Mantenimiento y 

mejoramiento de ciclovías. 

 

 
Bucaramanga 

 

 
Natalia y Andrés 

- Relación campo/ciudad, Transporte 

impide el acceso económico al campo 

y a la ciudad - Control del acoso en 

medio de transporte público, garantía 

para mujeres en estos transportes 

masivos. 

Bogotá 

 

 
Anexo 8. Caracterización 

Laura T 

 

 
Ecobarrio Sinaí 
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- Que se incluya a la renta básica el 

acceso al transporte 
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El presente análisis de información se hace con el fin de obtener una caracterización de la población 

para identificar las particularidades de los y las habitantes del eco-barrio y de este modo, los procesos 

de intervención comunitaria vayan orientada a las problemáticas de la comunidad del Sinaí. 

Se identifica que es el sexo femenino prima dentro de los y las habitantes del eco-barrio, siendo 474 

mujeres y 380 hombres que se encuestaron. Esta 

información puede ir relacionada a la histórica falta 

de acceso a la tierra para las mujeres. 

 

 

 

 

 

 
 

El proyecto de vivienda ha beneficiado a 

aproximadamente a 685 caucanos, a 45 personas 

oriundas de Nariño, a 35 del Valle del Cauca, a 27 

de Caquetá, 26 del Huila, 9 de la capital del país, 5 

de Córdoba, 5 de Tolima, 3 de Manizales, 3 del 

Putumayo, 2 de Caldas, 2 del Meta, 2 del Quindío 

y 1 de Barraquilla. Esto evidencia la diversidad 

cultural dentro de la comunidad puesto que habitan personas de diferentes lugares del territorio 

nacional. 

 

 
En cuanto al tipo poblacional nos arroja que la mayoría de habitantes con un 40% son desplazados de 

sus territorios por el conflicto armado, un 26% no se caracterizan bajo ningún tipo poblacional 

especial, un 20% son de comunidades indígenas (en su mayoría) también despojadas por la violencia 

de sus territorios, un 12% son población campesina y un 2% es comunidad afro. Se evidencia que el 

desplazamiento forzado a causa del conflicto de actores armados dentro del Departamento y en 

general en el territorio nacional ha sido una variable de despojo para muchas comunidades, y estos se 

ven obligados a buscar soluciones que el Estado colombiano no ha podido garantizar en 54 años de 
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conflicto. En la figura xx se puede evidenciar que 

un 52% de la población ha sido víctima del 

conflicto armado. 

El nivel de escolaridad de los y las habitantes 406 

no completó sus estudios en bachillerato, 214 son 

bachilleres, tan solo 52 tienen/ han tenido estudios 

universitarios, 48 tienen formación 

técnica/tecnológica y 20 personas no tienen 

ningún nivel de escolaridad 

 

 

Finalmente, se encontró que un alto 

porcentaje de habitantes no sabe leer ni 

escribir, lo que requiere buscar estrategias 

de alfabetización para aquellas personas 

que se encuentran en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 
Anexo 10. Cronograma de actividades 
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ETAPAS Agos - 

Sept 

Oct- 

Nov 

Dic Ene Feb Mar Abri 

l 

May 

Condiciones iniciales para iniciales 
para la sistematización 

        

Conformación equipo/colectivo 
sistematizador 

        

Definición de preguntas o ejes de 

sistematización 

        

Elaboración plan sistematizador         

Reconstrucción narrativa de las 

experiencias 

        

Interpretación crítica de la práctica 

reconstruida 

        

Síntesis y escritura de informes 

finales de la sistematización 

        

Socializa-acción de los resultados         

Balance de la experiencia a 

sistematizar 

        

 

 

 

Anexo 11. Comunicado Tejido Popular, Semillas de Dignidad. A la opinión pública 
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