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Resumen 

 
 

Este capítulo es producto del trabajo de construcción teórica y de campo realizado en el marco de la 

investigación “Vivencias de construcción de paz en Caucasia: Un análisis experiencial desde actores 

comunitarios” desarrollado por un equipo interdisciplinario que a partir de los objetivos propuestos ha 

logrado plantear tres fases importantes asociadas primero, al reconocimiento territorial, que desde la 

línea de análisis documental y la de trabajo de campo, ha permitido la configuración de acercamientos 

teóricos a categorías como construcción de paz, apropiación del territorio, lectura de contexto, vivencia 

del proceso de paz, economías sustentables e iniciativas productivas, conjugando con ello 

especialmente desde el Trabajo Social una lectura especializada de las características del contexto y el 

reconocimiento del territorio como punto de partida en la visibilización de las experiencias y 

construcciones de vida fomentadas por la Comunidad. 

 
 

Abstract 

 

 

This chapter is the result of theoretical and fieldwork conducted within the framework of the research 

project "Experiences of Peacebuilding in Caucasia: An Experiential Analysis from Community 

Actors," developed by an interdisciplinary team. Based on the proposed objectives, the team has 

successfully formulated three important phases. The first phase is associated with territorial 

recognition, which, through documentary analysis and fieldwork, has allowed for the theoretical 

development of categories such as peacebuilding, territorial appropriation, contextual understanding, 

lived experience of the peace process, sustainable economies, and productive initiatives. Additionally, 

within the field of Social Work, there has been a specialized examination of the contextual 

characteristics and recognition of the territory as a starting point for highlighting the experiences and 

life constructions promoted by the community. 
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Economía sustentable, apropiación del territorio y construcción social de paz: Un análisis 

desde las experiencias comunitarias en Caucasia 

 
Leidy Johanna Rodríguez Higuera1 

Juana Valentina González Ávila2 

Valentina Valencia Bacca3 

Juan Pedro Calle Rodríguez4 

 

 
1. Introducción 

 
 

Este capítulo es producto del trabajo de construcción teórica y de campo realizado en el marco 

de la investigación “Vivencias de construcción de paz en Caucasia: Un análisis experiencial desde 

actores comunitarios” desarrollado por un equipo interdisciplinario que a partir de los objetivos 

propuestos ha logrado plantear tres fases importantes asociadas primero, al reconocimiento 

territorial, que desde la línea de análisis documental y la de trabajo de campo, ha permitido la 

configuración de acercamientos teóricos a categorías como construcción de paz, apropiación del 

territorio, lectura de contexto, vivencia del proceso de paz, economías sustentables e iniciativas 

productivas, conjugando con ello especialmente desde el Trabajo Social una lectura especializada 

de las características del contexto y el reconocimiento del territorio como punto de partida en la 

visibilización de las experiencias y construcciones de vida fomentadas por la Comunidad. 

 
En consecuencia, con lo anterior, la fase de cartografía territorial, se desarrolla en el marco 

del análisis de las voces de los actores comunitarios frente su realidad, problemáticas en el 

territorio, así como las oportunidades existentes en el marco de la construcción de paz. 

 

 
1 Trabajadora Social. Magíster en Orientación Educativa Familiar, Magíster en Educación, Maestrante en TIC aplicada a la Educación. Docente 

Universitaria e Investigadora vinculada al Proyecto “P10 Laboratorio de Co-creación” de la Alianza Interinstitucional “Energética 2030”, liderada 

por la Universidad Nacional de Colombia. 
 

2 Trabajadora Social en Formación Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá. Investigadora del Proyecto de Grado “Vivencias de 
construcción de paz en Caucasia: Un análisis experiencial desde actores comunitarios”. 

 
3 Trabajadora Social en Formación Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá. Investigadora del Proyecto de Grado “Vivencias de 
construcción de paz en Caucasia: Un análisis experiencial desde actores comunitarios”. 

 
4 Gestor Cultural y de Comunicaciones en Formación Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Estudiante Auxiliar del Proyecto “P10 

Laboratorio de Co-creación” de la Alianza Interinstitucional “Energética 2030”, liderada por la Universidad Nacional de Colombia. 
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Todo ello atendiendo a que, a partir del análisis de la realidad de Caucasia, se considera 

pertinente a partir de la investigación desarrollar planes de acción que articulados en lógicas de 

productividad y respuesta a las necesidades logren configurar laboratorios de co-creación y 

organización comunitaria, definidos estos como instancias importantes en la lógica de la 

asignación de recursos y en la proyección de escenarios creativos, educativos y de configuración 

de experiencias de paz. 

Es así que, a partir de lo anterior, se define la última fase de la investigación denominada 

Construcción Colectiva de Conocimiento de la cual el presente capítulo juega un papel 

protagónico y que se encuentra fundamentada en un proceso de reflexión, escritura y de creación 

a partir del análisis y el posicionamiento de la acción social del Trabajador Social junto al equipo 

interdisciplinario como interlocutores en la identificación de necesidades y la consolidación de 

escenarios de participación profesional que den cuenta de la importancia de la configuración de 

los territorios como generadores de paz y de escenarios de desarrollo social. 

El documento irá profundizando estas fases siendo importante desde la descripción de la 

realidad socioeconómica de Caucasia, reconocer a partir del trabajo de campo una oportunidad 

para describir cómo la generación de economías sustentables y la apropiación del territorio como 

parte de la construcción social de la paz realizada por las comunidades, se convierte en una 

oportunidad para proyectar iniciativas productivas y la aplicación metodológica de los laboratorios 

de Co-creación como una respuesta a las necesidades del contexto. 

 

 

2. Fundamentación teórica 

 
Tal como se describió con antelación, el presente apartado, amplía la mirada desde 

categorías asociadas a: construcción de paz, apropiación del territorio, lectura de contexto, 

vivencia del proceso de paz, economías sustentables e iniciativas productivas, en tanto éstas 

configuran un entramado de saberes relevantes que logran dar cuenta de la importancia del marco 

referencial de análisis centrado en la experiencia de trabajo de campo en Caucasia como territorio 

escogido por el equipo investigador, en tanto, en este orden de ideas y articulado al proceso 

metodológico propuesto en la investigación, tras la firma del acuerdo de paz en Colombia, el 26 

de septiembre de 2016 con el objetivo de dar fin al conflicto armado por parte de las FARC-EP, 

se acordaron varios puntos para cumplir con la verdad, justicia, reparación y no repetición de los 
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distintos actores involucrados en esta gran problemática. Es así como uno de los puntos de este 

acuerdo de paz realizó la Reforma Rural Integral, la cual tiene como finalidad contribuir a revertir 

los efectos del conflicto en el territorio, garantizar la no repetición y establecer una paz estable y 

duradera. 

Dicha reforma pretende generar una gran transformación de la realidad rural, orientada a 

integrar las regiones al desarrollo, erradicar la pobreza rural y asegurar el pleno disfrute de los 

derechos de ciudadanía en las zonas rurales. Dicha situación, se proyecta hacia el logro del 

bienestar de los habitantes del campo, implicando por parte del Estado esfuerzos relevantes y 

establecidos en el marco de un proceso de transición que logre dar respuesta a esta necesidad. 

Es así, que se configuran Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en 

adelante PDET, como instrumentos de especial de planificación y gestión a 15 años, que tienen 

como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, 

las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren más 

de 170 municipios del país ubicados en diversas subregiones, una de ellas la de Bajo Cauca, Norte 

y Nordeste Antioqueño, integrada por los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, 

Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. 

Estos municipios, de acuerdo por lo establecido por la Unidad de Víctimas, sumaron 

aproximadamente 203.318 casos de personas afectadas por el conflicto hasta octubre de 2020. Esta 

cifra representa un alto porcentaje si se compara con la población total de esta zona, que según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- a 2020 es de 260.681 habitantes, 

siendo entonces el 80% de población un porcentaje representativo de víctimas. Particularmente, 

Caucasia, Antioquia, de acuerdo con lo referido por la Organización de Estados Americanos – 

OEA- se define como una zona crítica dado a que el Municipio históricamente ha vivenciado 

masacres, asesinatos y desplazamientos que azotan a esta región, agravada por las difíciles 

condiciones sociales de quienes habitan allí. 

Se destaca además que entre octubre y noviembre de 2020 la Comisión de la Verdad 

escuchó las voces de las y los bajos caucanos, quienes reflexionaron en torno a lo que se necesita 

para que la guerra no se repita e hicieron un llamado urgente para que el Estado haga presencia no 

solo en lo militar. De ahí la importancia de la construcción de paz como categoría logre convertirse 

en la respuesta de un país que ha tenido múltiples repercusiones por su conflicto armado interno, 
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tanto por su duración como por su gravedad e inhumanidad. De ahí que su necesidad de hacerse 

visible en los territorios le permita configurarse como un conjunto de acciones que tienen que ver 

con 

“La liberación del individuo de todo lo que le impide gozar de lo elemental de la vida, 

debido a la violencia directa o la violencia estructural”. La paz puede concebirse como: 

“… Un orden de reducida violencia y elevada justicia, en cuanto a las relaciones y las 

interacciones humanas y a las estructuras que las regulan. En este sentido, la justicia social 

es sinónimo de paz y se refiere no tanto al proceso jurídico como a la igualdad y la 

reciprocidad” (Lederach. 2008; citado en Bello, 2010). 

Adicionalmente según lo establecido por Ramos (2015) la construcción de paz implica: 

 
- Impulsar el diseño de estrategias como la definición de esfuerzos colectivos. 

- Definir conceptual y metodológicamente límites y desarrollos conceptuales y 

metodológicos respecto al proceso de paz, las negociaciones entre los diversos actores. 

- Liderar y facilitar en el marco del proceso de gobernanza procesos locales y regionales 

de paz, involucrando de forma activa a las organizaciones sociales de base. 

- Lograr la cristalización de modelos de convivencia y de atención estratégica de las 

necesidades, de forma articulada y paulatina con la generación de cambios respecto a 

la transformación paulatina de las causas estructurales del conflicto, que se dan gracias 

a la generación e implementación de proyectos, leyes y políticas públicas de paz 

construidas desde el pensar y el sentir de los pueblos de Colombia y de ahí la 

importancia del presente proyecto en el análisis de la realidad de su contexto. 

- Fortalecer la articulación territorial e intersectorial como ejes fundamentales para la 

planeación y el desarrollo social. 

 
 

Dichas conclusiones permiten esclarecer el lugar del contexto y con ello toda una mirada 

desde la Apropiación Territorial definida como: 

proceso social y cultural que objetiva la relación entre el ser humano y su hábitat [...] es 

la manera en la que uno o varios agentes sociales se reservan, de manera individual o 

colectiva, la tierra, los recursos o el poder de decisión, a través de una o varias estrategias 

fundamentadas en formas distintas de autoridad. (Lara-Largo, S., 2016, párr. 15). 
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Es así que, se amplía la mirada teniendo en cuenta lo social como fundamento y guía en 

el proceso. 

- Hacia una definición de la apropiación social del territorio 

 
 

Tomando el concepto anterior, se puede abordar de manera específica una forma de 

apropiación que hace referencia a la configuración de lo social como aporte en la construcción de 

una lectura del territorio, que en palabras de Chaparro, la apropiación social “constituye las 

actividades y prácticas cotidianas que efectúan los individuos en un territorio, que les permite 

satisfacer sus necesidades económicas, socioculturales y políticas manifestadas en sus dimensiones 

simbólicas y materiales” (2018, p.25). Esta dimensión de la apropiación se caracterizapor manifestar 

frecuentemente una lógica de sentido de pertenencia, con la cual las comunidades desarrollan sus 

formas de vida en torno a un espacio físico definido y de este modo se permite unaarticulación 

colectiva que se encamina en torno a la asociatividad, de esta manera las personas empiezan a ver 

resultados que les benefician y se van generando procesos que involucranactivamente a los 

habitantes de dicho entorno. 

Este concepto aborda al territorio tanto desde una perspectiva utilitarista como una en la 

que éste cobra ciertos sentidos y significados dados por las personas que ocupan el espacio, 

nutriendo así una idea trascendental de las significaciones de lo que es el territorio y su impacto 

en el contexto. 

Sumado a esta categoría, la configuración de los procesos de paz como oportunidad y la 

necesidad de apropiar desde la configuración social a los territorios, la participación Ciudadana, 

aparece como una nueva categoría que emerge del proceso como parte de la reflexión, así como 

de un proceso de construcción y proyección permanente, en tanto la operatividad de las dinámicas 

sociales, conlleva de esta manera a una serie de acciones que comprometen a las personas y al 

fortalecimiento de su arraigo, todo ello como evidencia de la apropiación social que tienen de su 

territorio, en tanto entran al juego, categorías como lo plantea Barrionuevo (2012) asociadas al 

espacio – tiempo, la espacialidad, la territorialidad, siendo una tríada que configura entonces la 

organización territorial y con ello la teoría que esta misma autora reconoce respecto a la 

importancia del territorio desde diversas miradas: desde lo real, desde lo vivido, desde lo sentido 

y desde las configuraciones de lo posible. De ahí que la investigación que origina el presente 
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capítulo se convierte en una amplia gama de posibilidades de análisis de la experiencia de 

construcción de sentires y significaciones sobre el territorio, en este caso a partir de los saberes 

que emergen desde el trabajo de campo en Caucasia. 

Finalmente, es posible afirmar además que la apropiación social del territorio, en primer 

lugar, puede verse como una construcción ético política, en tanto esta esfera involucra una forma 

complementaria a la democracia en la que la toma de decisiones y la definición de posturas 

necesarias aportan en la configuración de sentires y experiencias particulares, en segundo lugar, 

puede verse como una esfera administrativa en tanto se evidencian intereses particulares en el 

contexto propios de las subjetividades y particularidades que definen la esencia de la vivencia en 

el territorio y con ello sus formas de apropiación. 

De este modo, la participación ciudadana se encamina a un proceso de satisfacción 

colectiva, por lo que se hace necesario contar con formas de articulación social, a lo que se deriva 

un concepto fundamental de conocimiento de temas de interés colectivo. Lo que conlleva de forma 

implícita un proceso en el cual se comparte el conocimiento de forma colectiva, creando redes a 

través de las cuales se articulan las comunidades. 

Lo anterior implica además a la configuración de particularidades que conllevan a la 

comprensión del análisis de contexto, definido en primera medida el contexto desde una 

perspectiva multivariada y multipolifónica, de igual forma se comprende desde la perspectiva de 

Cancino (2017) como una herramienta de análisis, especialmente en la definición de criterios 

subjetivos y objetivos de una realidad, es más la autora retoma a Goodin & Tilly (2006), quienes 

mencionan que el “análisis de contexto” es común a diversas disciplinas del conocimiento, 

especialmente en las ciencias sociales y como herramienta de gestión y análisis es importante 

comprender que en el marco de su estudio y configuración se tienen en cuenta todos los fenómenos 

y eventos que en torno a ello se dan. 

Surge entonces una pregunta asociada a ¿para qué sirve el contexto? y es allí donde es 

posible tejer un entramado de respuestas en tanto éste se convierte en el interlocutor e incluso 

posibilitador de historias desde las que es viable investigar, analizar y estudiar diversos fenómenos 

de complejidad social. Es el lugar donde versan las voces, imágenes, culturas y escenarios de 

actuación en el marco de los que es o no es para las comunidades y territorios que lo comprenden. 

De acuerdo con lo anterior, es posible argumentar que éste, comprende en el marco de una mirada 

focalizada de su fundamentación, un conjunto de hechos, conductas, comportamientos, saberes, 
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sentires que pueden leerse desde diversas dimensiones como la social, la cultural, lo económico, 

lo político, lo histórico y lo jurídico en el marco de mundos relacionales en los que los sujetos 

juegan un papel importante. 

En el avance de la configuración teórica, la vivencia del proceso de paz, logra conjugar la 

relación de la importancia del sentir de las comunidades y con ello todo el proceso de articulación 

de una cultura relacional y potencial de los saberes y de las configuraciones del territorio en el 

marco de su apropiación social, siendo una oportunidad de reconocimiento de iniciativas 

productivas y con ello todo un marco de identificación de economías sustentables, configuraciones 

que serán profundizadas posteriormente. 

- Comprensiones de las economías sustentables, una categoría en perspectiva de 

iniciativas productivas 

 
Retomando los argumentos previamente descritos, es posible afirmar que la mejor forma 

de abordar las soluciones para las necesidades de contexto es por medio de "Desarrollo 

sustentable" como fuente de creación de redes de intervención ciudadana que contribuye a los 

procesos de paz y coconstrucción colectiva logrando con ello identificar las carencias del presente 

sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidadestal 

como lo establece Brundtland Commission, 1987; citado en Castro, 2018. Cuestión para la cualse 

hace necesaria una compilación certera de los anteriores conceptos, por medio de los cuales se 

puede lograr esta satisfacción de necesidades sin implicar un impacto negativo y a largo plazo. 

Puesto que es necesario poder articular diferentes formas de conocimiento y una articulación 

colectiva pautada por un arraigo y sentido de pertenencia que permitan alcanzar este objetivo de 

forma idónea. Esto quiere decir que, sin una apropiación social territorial, sin participación 

ciudadana activa y consciente, sin la comprensión de la paz como proceso y construcción necesaria 

en el marco de la configuración de la comunidad, incluyendo con ello procesos de transformación 

del conocimiento, el desarrollo sustentable no sería una opción viable y válida, en tanto las demás 

categorías configuran oportunidades y visiones necesarias para fortalecer la esencia de los 

territorios en tanto desde esta óptica es posible conversar con dos elementos fundamentales que en 

el marco de los laboratorios de co-creación propuestos en el marco del proyecto Energética 2030 

han logrado visibilizar la esencia de los territorios y con ello todo un panorama de reconocimiento 

de las capacidades y recursos comunitarios, uno de ellos las economías sustentables y lasiniciativas 



17  

productivas. 

 
De acuerdo con ello, las economías sustentables, observadas desde la lógica del desarrollo 

sustentable, alude a la esfera económica, siendo definida dentro de una lógica de gestión en el 

marco de una acción económica y a su vez desde la mirada sustentable que pretende el cuidado del 

medio ambiente, no sólo el ecosistema sobre el que se actúa, contemplando con ello además la 

gestión de recursos como la energía y los materiales; así como el manejo responsable y no 

contaminante de residuos. 

Al respecto es importante definir que de acuerdo con Haro- Martínez y Taddei-Bringas 

(2014) uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad es la convivencia armónica con la 

naturaleza y con ello el aprovechamiento de los recursos y el diálogo permanente con el contexto, 

el cual cobra vida y tiene lugar en tanto se proyecta como escenario de construcción no solo de 

conocimiento sino de configuración de sentido y resignificación de la relación hombre-ambiente. 

Sumado a ello, las caracterizaciones socioeconómicas y contextuales de los territorios 

permiten realizar lecturas de realidad que dan cuenta de una serie de necesidades y de 

potencialidades para generar con ello oportunidades productivas en la lógica de los recursos 

existentes en los territorios en los que la diversidad, la capacidad y la proyección del desarrollo 

social comienza a convertirse en el entretejido social que valora significativamente la apropiación 

y el cuidado de lo territorial. 

Como complemento de lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el Departamento 

Nacional de Planeación en Colombia (2018), en adelante DPN, en el marco del análisis de 

Colombia Productiva y Sostenible, los principales logros y retos se asocian a la comprensión y 

aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, la paz y el crecimiento verde, siendo evidente 

desde estas lógicas diseñar y apropiar conocimientos que aporten en la configuración de iniciativas 

que: 

- En materia de Desarrollo Sostenible logren una conversación con los planes de 

desarrollo siendo apropiados los fundamentos de los mismos en perspectiva territorial, 

así como en las lógicas del sector privado y la sociedad civil siendo definidos de manera 

permanente los mecanismos de financiación y la programación de su cumplimiento. 

 
- En perspectiva de paz, implementar las acciones pendientes para el cumplimiento del 
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Acuerdo Final, cuya proyección al año 2031 permitirá evitar el surgimiento de nuevas 

violencias, en especial en las zonas más afectadas por el conflicto como lo es Caucasia, 

ubicada zona prioritaria. 

 
- En materia de crecimiento verde, avanzar en el reconocimiento de las áreas protegidas 

y en la conservación de ecosistemas estratégicos. 

Adicionalmente, en materia de productividad y su articulación con las categorías que han 

sido desarrolladas a lo largo del capítulo, el DPN reconoce en el documento previamente descrito, 

capítulo 2 denominado desde la descripción de la agenda de paz y posconflicto: una apuesta segura 

hacia el desarrollo sostenible, que el conflicto armado ha venido a lo largo de la historia afectando 

el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, en especial el contexto conformado por 

pequeños productores, que se ve afectado por los procesos vivenciados en el marco del mismo y 

de esta forma la producción de la tierra, el aprovechamiento de los recursos y la generación de 

iniciativas productivas se ve afectado. En este sentido, se hace necesario el cumplimiento de los 

acuerdos de paz, el trabajo intersectorial e interdisciplinar, con la proyección de alternativas de 

desarrollo, que favorezcan la calidad de vida de la población y con ello su proyección futura. 

Como aporte complementario respecto a la configuración teórica y en el marco del análisis 

de la identificación de potenciales capacidades para el aprovechamiento de los recursos existentes 

en los territorios y con ello generar oportunidades para las diversas generaciones en el marco del 

desarrollo social, se presentan las iniciativas productivas, definidas por Prieto y Jiménez como 

alternativas que afirman que en el marco del posacuerdo y como respuesta a las necesidades de 

inclusión social y la generación de ingresos, son una forma de asegurar la durabilidad de la paz, 

en tanto dado que son una salida que responde a la estructuralidad de la pobreza y con ello el 

acceso a alternativas de equidad potenciando el capital social. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la inclusión en perspectiva de productividad aporta en la 

reducción de la inequidad y la desigualdad social, al ser una alternativa para que las personas o las 

comunidades puedan potenciar al máximo sus capacidades sin depender de la ayuda estatal, en 

tanto la inequidad y la desigualdad en Colombia potencian tanto el conflicto social como político 

y de ahí la necesidad de construir una cultura de paz, la generación de espacios participativos, el 

apoyo institucional hacia la consolidación de lo comunitario y sus implicaciones organizativas en 

memoria de sus creencias, apropiación, cultura y alternativas de significación sobre la vida, se 
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conviertan en un potencial generador de convivencia y relacionalidad. 

 
Parte de este análisis podría irse configurando, a partir del ejercicio de campo que se realizó 

y en el que desde las características del territorio permitieron la identificación de iniciativas 

productivas e instituciones que permiten la organización social y con ello la proyección de 

iniciativas específicas que responden a las necesidades de las personas. Es así como las principales 

iniciativas identificadas son: 

Tabla 1. Descripción de iniciativas identificadas en Caucasia 

 
Nombre de la 

organización 

Iniciativa social – comunitaria desarrollada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lel Juvenil 

Es una organización de carácter social sin ánimo de lucro, constituida por un grupo de jóvenes líderes del territorio en 
junio del año 2012. Surgió de la necesidad de generar procesos de cambios sociales para contribuir al mejoramiento y 

al desarrollo de la región, donde las y los jóvenes sean protagonistas. Busca promover la construcción de paz en el 

territorio, fomentando la inclusión social y el respeto por el medio ambiente, contribuyendo a crear y fortalecer los 
escenarios de participación, el fomento de los nuevos liderazgos, el control social y el aprovechamiento del tiempo 

libre. 
 

Su misión es promover desde la juventud, el desarrollo integral de los territorios mediante la formación e investigación, 
el bienestar y desarrollo social, el emprendimiento, la productividad y competitividad, a través de alianzas estratégicas; 

gestión y ejecución de programas y proyectos con entes públicos y privados de nivel nacional e internacional; con el 

fin de fortalecer las habilidades, capacidades y talentos de los jóvenes, fomentando el liderazgo, el emprendimiento y 
la construcción de ciudadanía, paz, convivencia, y tejido social. 

 

Tiene presencia en 9 municipios de Antioquia, son miembros de la red nudo de paramillo, red Bajo Cauca joven, han 
constituido veedurías juveniles en Caucasia, Nechí y Cáceres, han realizado foros territoriales, feria de innovación, 

cátedra de paz, entre otras. 

 
Líneas estratégicas de trabajo: 
1) Formación e investigación 2) Bienestar y desarrollo social 3) Emprendimiento, productividad y competitividad 4) 
Gestión de proyectos 5) Desarrollo organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campo Dulce 

Es una organización de segundo nivel, conformada por cinco organizaciones de base. Tiene 465 productores, ubicados 
en los seis municipios del Bajo Cauca. El 58% son mujeres y el 20% son jóvenes, es de las asociaciones que evidencia 

el intercambio generacional. Se encargan de ayudar al crecimiento y sostenibilidad de unidades productivas apícolas de 

campesinos e indígenas, desplazados, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y jóvenes rurales que trabajan en 
el sector apícola, a través de la comercialización de la miel de abejas y productos derivados de productores de la región. 

 

Campo Dulce está conformada por 432 asociados de 5 municipios y 5 organizaciones productoras de miel que son: 

Fibrarte, Asocuturu, Asopisnar, Red Nudo de Paramillo y ASCAVIA. 
 

Entre los logros más destacados de la organización se encuentran la gestión de recursos a través de diferentes 

convocatorias, la disponibilidad de profesionales o técnicos que brindan asistencia técnica, el cumplimiento con la 
normatividad Íntima, propiedad de una planta de procesamiento de miel y derivados o subproductos. Ha recibido 

distinciones en innovación entre más de 1000 asociaciones (cucharitas endulzantes), a través de acciones apoyadas por 

la FAO. Campo Dulce a través de los proyectos que ha estructurado y gestionado, ha contribuido a que las iniciativas 

PDET en los temas de asociatividad, de generación de ingresos, de reconversión económica y ambiental pueda aportar 

a las iniciativas PDET. 
 

Esta organización ha sido seleccionada por su experiencia, y procesos de transparencia y rendición de cuentas. 
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Asociación Municipal 

de Mujeres Unidas por 

el progreso de Nechí 

 
ASMUNE 

Su objetivo principal, va encaminado en la organización, para fortalecer su estructura interna y dar 

cumplimiento a su objeto misional, al igual que desarrollar y fortalecer las capacidades de las personas que la integran, 

motivar su participación y su gestión ante la Institucionalidad Local, Departamental y Nacional, para contribuir a la 

gobernanza, una oportunidad para agruparse y unir esfuerzos encaminados hacia el logro de las metas comunes que 
buscan capacitar a la mujer y desarrollar actividades de generación de ingresos y empleos sostenibles, que garanticen 

el mejoramiento de los niveles de vida. 
 

Para el año 2000 un grupo de mujeres, se formaron con el objetivo de reivindicar los derechos y la garantía 
de las mujeres, decidieron crear la organización de carácter femenino. Para el 2001 se legalizó la personería jurídica en 

la cámara de comercio del Magdalena medio, con el nombré de ASMUNE (Asociación Municipal de Mujeres Unidas 

por el Progreso de Nechí), ejecutando el primer proyecto de seguridad alimentaria en el 2003, con productos derivados 
de la soya, y se distribuían a niños con síntomas de desnutrición y adultos mayores. 

 

Desde el 2005 en adelante no hubo apoyo de los gobiernos locales, sin embargo se trabajó en pro de la 
organización, en el 2011 se llevó ante el concejo municipal la propuesta de la política pública de la mujer el cual fue 

aprobada por medio de un proyecto de acuerdo 073 de 2011, para el 2013 la asociación de mujeres de Caucasia 

ASOMUCA con el apoyo de Colombia Responde, inician un proyecto de fortalecimiento a las organizaciones 
municipales de mujeres de segundo nivel del Bajo Cauca Antioqueño, donde se conformó la red de mujeres subregional 

bajo cauca REMUSBAC. Para finales de 2013 terminado el proyecto de fortalecimiento, el DPS dejó una capacidad 
instalada para fortalecer la unidad productiva de atención de eventos, se recibió la dotación de sillas, utensilios 

 
 (Catering). 

 
Como organización de segundo nivel, ha realizado acciones de reciclaje, que empezó a través de la Red de 

Mujeres; de la mano de Colombia Responde ejecutaron un proyecto desde octubre de 2015 hasta septiembre de 2016, 

generando un aporte social, económico y ambiental en la subregión del Bajo Cauca. Es así, que en la subregión se 

establecieron ocho Centros de Acopios Locales dotados completamente para la recolección, procesamiento y 
compactación del material, en la cual Nechí fue uno de los centros que se sostuvo con su emprendimiento y empuje. 

Debido a esto, se siguió con esta gran labor y surge la mayor necesidad de realizar acciones de buen manejo ambiental. 

 
En la actualidad ante cámara y comercio están vinculadas 62 mujeres, sin embargo, como se ha ido 

conformando una red de organizaciones, el número de mujeres vinculadas puede alcanzar las 150. 

 

El trabajo social de la organización se ha destacado en los diferentes sectores y organizaciones, inciden en 
la participación de la política pública de la mujer del municipio de Nechí; reconociendo que por medio de redes, mesas 

y comités forman alianzas, conforman veedurías ciudadanas, lideran movilizaciones sociales. Demostrando el 

compromiso que tienen como asociación de mujeres para la defensa y protección de los derechos de la mujer. 
 

Los objetivos de la organización: 

1. Promover el trabajo asociativo con mujeres vulnerables. 
2. Formar líderes comprometidas al desarrollo de la sociedad. 

3. Motivar el emprendimiento empresarial en sus asociadas con el fin de aumentar sus ingresos económicos. 
4. Gestión y desarrollo de proyectos en búsqueda del bienestar comunitario 

5. Potenciar liderazgos positivos dentro del grupo, por medio de capacitaciones y formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corporación de 

Mujeres 

Comprometidas con 

Caucasia 
COMUCOM 

Esta corporación nace de las necesidades que se han generado en el municipio de Caucasia a través de los años por la 
violencia. Por este motivo deciden unirse distintas personas y crear un espacio donde no exista discriminación, e 

integrado por mujeres y hombres cabeza de hogar, desplazados, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto 

armado entre otras. En la actualidad están vinculados 62 mujeres y 10 hombres. 
 

La organización ha sido parte de los liderazgos territoriales, ha estado vinculada a capacitaciones con el SENA, el 

desarrollo de proyectos de transformación de alimentos y empacado de productos propios. Las metas de la corporación 
a corto plazo son: 

 

• Fortalecer las dinámicas que permiten tener participación en los proyectos para mejorar las economías de 
los círculos sociales, la familia y las organizaciones de participación ciudadana existentes en la Subregión del Bajo 

Cauca. 

• Crecer cualitativa y cuantitativamente en los proyectos económicos y los planes de vida desde las distintas 

individualidades hacia la corporación. 
• Aplicar planes de mercadeo que dinamicen los procesos productivos aplicando ayudas tecnológicas y 

herramientas del Sistema Informático Internacional, para de esta manera proyectarse a mercados externos. 

• Hacer parte de los Planes de Desarrollo Regionales, para lograr una participación en las oportunidades y las 
propuestas existentes para la región, ser factor de cambio y desarrollo, lograr insertarse en las economías que se 
desarrollen. 
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Asociación de mujeres 

de corazón 

Es una organización que trabaja por la dignificación de la mujer, promoviendo la defensa de sus derechos y 

su inclusión y participación activa en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales de su región, para la 

construcción de una sociedad más solidaria, equitativa y con mejor calidad de vida. Se visiona como una organización 

auto-sostenible, reconocida por su carácter socio-empresarial y líder en el desarrollo de procesos sociales, formativos y 
productivos para las mujeres y la comunidad. 

 

La asociación Mujeres de corazón nace en el 2012 en busca del mejoramiento de las condiciones de derechos 
y de la calidad de vida de las mujeres del municipio de Valdivia y de la región; hoy con 9 años de vida jurídica, la 

asociación es la organización más sólida en el municipio, siendo líder en los espacios de participación y representación 
de las mujeres en el municipio y la región. 

 

Está constituida por 23 asociadas inscritas, además de contar con más de 200 mujeres beneficiarias en grupos 
de mujeres veredales de apoyo, como lo son los grupos de mujeres del corregimiento de Raudal Viejo, grupos de 

mujeres del corredor Monte Blanco la Siberia, Palomas, Cachirimé, La Habana, Colmenas, entre otros grupos rurales 

con los que ha consolidado relaciones y procesos de acompañamiento y apoyo mutuo en el municipio. La asociación 
trabaja de la mano con otras organizaciones de segundo y tercer nivel como Ruta pacífica de las mujeres, Asocaval, 

entre otras de nivel departamental y regional. 

 
Algunos de los espacios en los que hace presencia institucional la organización son: mercados campesinos, 

consejo municipal de paz, CTP, CMDR, PDTS, COMPOS, Mesa de erradicación de Violencia de las mujeres, entre 
otros espacios activos del municipio. 

Asociación de Mujeres 
de la Granja Los 

Aguacates – AMUGA 

Es una organización de 12 mujeres indígenas y campesinas productores de carne, pescado, plátano,hortalizas, 
y especies menores. Se encuentran ubicadas en el Cabildo Los Aguacates del municipio de El Bagre. Iniciaron 

actividades en el año 2020, se encuentran en fase de consolidación y uno de sus logros actuales es la consecución de un 
proyecto piscícola 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

A partir de la identificación de estas fuentes institucionales, se logra describir su iniciativa 

social productiva que a partir de las entrevistas realizadas permitieron consolidar un ejercicio de 

reflexión respecto a la importancia de recuperar prácticas productivas de gran valor para el 

territorio y más allá de esto en consonancia con la necesidad de potenciar un procesos de paz, logra 

tener contacto con actores clave de Caucasia con la intención de potenciar y estructurar bases para 

la transformación estructural del campo, potenciando con ello condiciones de bienestar en el marco 

de la construcción de un proceso de paz que protege y recoge la riqueza pluriétnica y multicultural, 

así como la promoción de la economía campesina y el aprovechamiento de todos los recursos 

naturales en beneficio del desarrollo social y potencial del Municipio. 

Finalmente, esta experiencia de reconocimiento contextual aporta en el proyecto de 

Energética 2030 un campo de aplicación en el marco de los laboratorios de co-creación como 

estrategia de apropiación social y construcción colectiva de conocimiento, en tanto el 

aprovechamiento de los recursos naturales, el capital humano y con ello la naturaleza de propuestas 

productivas que logran dar una visión de los territorios como constructores de aprendizaje y de 

capital social sustentable que puede ser apoyado por la institucionalidad pública y privada. 

3. Construcción metodológica 

 
 

El desarrollo del proceso de identificación de iniciativas productivas y la estructuración de 
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Fase I 

Preocupación 
temática 

 
Establecimiento de 
relaciones 

Planificación 
diagnóstica 

Fase II 

Co-construcción del 
Plan de Acción 

 
Articulación y 
encuentro con la 
comunidad y/o 
participantes del 
proceso 

Fase III 

Ejecución del Plan 
de Acción 

 
Proyección de 
mejoras, 
transformaciones y 
/o cambios 

Fase IV 

Evaluación 
permanente 

 
Sistematización 

Categorización de 
la información 
Diseñ o de informes 
y/o reflexiones 

Articulación de conocimiento y la acción 

un camino metodológico responde a una estructura fundamentada en los planteamientos del 

enfoque cualitativo en el marco de un paradigma de criticidad en el marco de una investigación 

acción, que en palabras de Lewin citado en Colmenares (2012) soporta su marco de actuación en 

la tríada clásica investigación-acción-formación. 

De igual forma, la autora propone una ruta metodológica en cuatro momentos de gran 

relevancia para el desarrollo de la investigación: 

Figura 1. Ruta metodológica del proceso de investigación 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Finalmente, el trabajo realizado complementa su ruta metodológica desde el desarrollo de 

procesos de transformación del conocimiento, siendo éste, parte importante en la consolidación de 

los resultados para la generación de aportes desde los participantes como consolidadores de una 

red de información y conocimiento. 

Es así, como la transformación del conocimiento y su socialización en el marco de 

ejercicios investigativos, según Carlile y Rebentisch (2003), en un ciclo no necesariamente lineal, 

el cual consta de tres fases en las cuales se transfiere el conocimiento y su representación. Su 

primera fase, de almacenamiento, se basa en la adquisición del conocimiento (Huber, 1991; citado 

en Carlile y Rebentisch (2003) y su acumulación de transformaciones pasadas, haciendo alusión a 

la memoria organizacional (Walsh y Ungson, 1991; citado en Carlile y Rebentisch (2003) la cual 

se adquiere a través de las actividades prácticas que implican cierto grado de novedad para quien 

las realiza. Su segunda fase se trata de la recuperación, la cual a su vez se fundamenta en esfuerzos 

iterativos entre la búsqueda y evaluación de relevancia para la reutilización del conocimiento para 

su aplicación en la satisfacción de necesidades y solución de problemas. En esta fase el 
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conocimiento adquiere mayor valor puesto que se decanta por medio de la especialización del 

conocimiento. En cuanto a su tercera fase, la transformación, surge por la creación de soluciones 

mencionada anteriormente, dada por la transferencia de conocimientos que viene siendo un 

proceso de compartir información (Argole, 1999; Winter y Szulanski, 2001; citados en Carlile y 

Rebentisch (2003) En sí, este proceso se trata de la transferencia de conocimientos basada en la 

suma de saberes especializados y la representación del mismo, con el fin de solucionar problemas 

colectivos, debido a que esta articulación implica necesidades de orden más allá de lo individual. 

4. Conclusiones: Hacia una configuración de la experiencia de aprendizaje 

 
 

Contextualmente, Caucasia es un municipio localizado en la subregión del Bajo Cauca del 

Departamento de Antioquia, denominada como la “Capital del Bajo Cauca” ya que este es el 

principal centro urbano y comercial de la subregión. Geográficamente la zona limita por el norte 

con el Departamento de Córdoba, por el este con los municipios Antioqueños de Nechí y El Bagre, 

por el sur con el municipio de Zaragoza, y por el oeste con el municipio de Cáceres. 

De acuerdo con lo establecido por la Cámara de Comercio de Medellín (2021), esta 

subregión cuenta con oportunidades para el desarrollo de procesos de comercio y minería que dan 

sustento a la población y de acuerdo con ello las microempresas juegan un papel importante en la 

generación de ingresos y el sostenimiento económico de la misma. Sin embargo, su ubicación 

geoestratégica potencia el conflicto armado, los cultivos ilícitos, el empleo informal, pobreza y las 

necesidades básicas insatisfechas, situaciones que han de analizarse y por ende posibilitar su 

minimización a partir de la generación de diversas estrategias. De ahí que, las principales 

oportunidades que puede tener la comunidad, especialmente en lo que implica la generación de 

Economías Sustentables desde las iniciativas productivas, la apropiación del territorio y la 

construcción social de paz da lugar a los siguientes retos que potencian a futuro la presencia de la 

institucionalidad en el territorio, las capacidades y habilidades de la comunidad y con ello mayor 

sinergia de los actores participantes en el trabajo de campo con quienes desde el ejercicio 

académico desarrollado por medio del Trabajo Social y su articulación interdisciplinar para la 

lectura de contexto logran ser identificados. 

En este sentido, se plantean los siguientes retos y oportunidades a saber: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Bagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ceres_(Antioquia)
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Tabla 2. Retos y oportunidades para Caucasia 
 
 

Economías sustentables – 

Iniciativas productivas 

Apropiación del territorio Construcción de paz 

Potencialidad de las iniciativas 

de tecnificación de la 

agricultura, ganadería dada la 

rica dotación de suelos aptos 

para ello. 

 
Educación y proyección del 

cuidado de los recursos 

naturales dada su riqueza en el 

territorio. 

 
Caracterización de las 

iniciativas productivas 

existentes en materia de 

recursos naturales y posible 

generación de energías limpias 

en el territorio. 

 
Potencialización de las 

iniciativas identificadas para 

con ello potenciar el proyecto 

P10 en el marco de los 

laboratorios de co- creación 

que permitan la apropiación 

social del conocimiento y con 

ello una mirada de 

sostenibilidad y sustentabilidad 

en coherencia con la naturaleza 

y las necesidades sociales 

existentes. 

 
Potenciar la existencia de 

tecnologías productivas desde 

la generación de este tipo de 

iniciativas. 

 

Potenciar la innovación y 

especialización productiva. 

Cuidado y protección de los 

recursos naturales renovables 

 
Generación de escenarios para la 

educación ambiental y la gestión 

de energías limpias. 

 
Potencialización del turismo 

sostenible y amigable con el 

medio ambiente en sus diversas 

dimensiones para la generación 

de recursos económicos y 

promover la productividad en el 

Municipio 

 
Fortalecimiento de la 

infraestructura y el equipamiento 

urbano y rural. 

 
Minimización de la explotación 

minera especialmente por el uso 

de modos de producción poco 

amigables con el medio ambiente, 

como es el caso de la minería de 

aluvión, siendo afectada la 

riqueza natural del Municipio. 

 
 

Cuidado de las fuentes hídricas. 

Tejido de memoria para dar 

valor a las experiencias vividas 

en el territorio desde el 

componente histórico con la 

intención de potenciar y sanar a 

las comunidades siendo 

generado con ello un trato 

amigable y digno con el 

contexto. 

 
Reconocimiento del legado 

histórico del territorio como 

escenario potencial 

transformador de experiencias 

de vida. 

 
Potenciar la capacidad de 

gestionar del desarrollo y la 

aplicación de nuevas tecnologías 

productivas con la intención de 

fortalecer el tejido social. 

 
Presencia del Estado, desde el 

cumplimiento de los acuerdos 

del proceso de paz y la 

asignación de recursos 

necesarios para el desarrollo 

social. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Por estas razones, el equipo investigador logra dar cuenta de las posibilidades que pueden 

forjarse hacia la consolidación de una nueva mirada de la región que históricamente ha sido azotada 

por la violencia debido al fácil acceso que se tiene a los ríos y que es considerada una zonaselvática, 

siendo esto beneficioso para los diferentes grupos armados al margen de la ley, que hanestablecido 

rutas terrestres y marítimas para el contrabando de sustancias ilícitas y lavado de activos. De ahí 

que sus habitantes, insistan en que la ejecución del Acuerdo de Paz pueda convertirse en la 

principal herramienta para hacer frente a esta problemática logrando además un cambio de cultura, 

así como el cuidado del territorio y la proyección de una zona de paz, que pesea los distintos 

enfrentamientos a los que ha sido sometida esta población por la guerra insaciable y sin fin que ha 

aquejado también al país, hoy ha sido posible evidenciar cómo los actores socialesde las distintas 

organizaciones productivas luchan diariamente por devolver “una luz” a los ojos de los habitantes 

de Caucasia, enmarcándose en crear una organización que permita sentar las bases para dar una 

nueva oportunidad de vida a quienes ya no ven más como opción la guerra, volviéndose partidarios 

de una lucha constante para posicionarse en su territorio por medio de unasprácticas de buena 

gobernanza adecuadas y acordes con las problemáticas principales que aún se encuentran allí. 

Como parte del trabajo de campo y el ejercicio investigativo que se viene desarrollando, 

los líderes sociales y/o directivos de las instituciones e iniciativas identificadas en el territorio 

logran enmarcarse y establecerse en las economías sustentables las cuales integran elementos 

financieros, sociales y ambientales que tienen el propósito de aumentar el bienestar social, reducir 

el impacto ambiental y en el caso de Caucasia, respectivamente las secuelas que ha dejado el 

conflicto armado en su población tal como se ha descrito con anterioridad; en sí, teniendo el 

objetivo de promover el consumo responsable e inteligente de los recursos naturales y velar por 

dar una nueva oportunidad a territorios que en un tiempo se creyeron perdidos y a individuos que 

como única salida veían integrarse en los distintos grupos armados al margen de la ley. 

 

De la misma manera, el proceso ha permitido reconocer las voces y con ello una 

esperanzadora lucha de salir del conflicto validando la importancia de la apropiación del territorio, 

el valor de la vida, de las formas de organización, de la participación en la instancia generadora de 

un ordenamiento territorial que parte de las posiciones de la comunidades, del uso correcto de la 
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tierra, de la comunicación con el entorno y del trabajo cooperativo para la búsqueda de un futuro 

digno, justo y con derechos que contribuya en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

pobladores y la construcción de una paz duradera. 

Respecto a la ruta metodológica, el proceso ha logrado desde la implementación de la 

investigación - acción planificar todo un proceso de diagnóstico que permitió junto con los actores 

clave consolidar un plan de acción que se estructuró con los siguientes indicadores: 

- Principales problemáticas 

- Objetivos 

- Acciones a implementar 

- Cronograma 

- Medios de verificación 

- Responsables 

- Instituciones o aliados a vincular. 

 

 
De acuerdo con ello, el punto de encuentro en la materialización de los procesos de 

educación, pedagogía y fortalecimiento del cuidado del medio ambiente y la potencialidad de 

iniciativas productivas se da con el proyecto de Energética 2030 – P10, en tanto se ha convertido 

en una guía desde el componente social para potenciar de forma conjunta con las comunidades 

medios de desarrollo, estrategias y reconocimiento de recursos de los territorios en beneficio de su 

calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de la Subregión del Bajo Cauca. 
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