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Estamos finalizando uno de los años 
más difíciles que ha tenido que vivir la 
humanidad. Esta pandemia, aún lejos 

de finalizar, ha producido diferentes impactos 
en nuestras sociedades: economías debili-
tadas, aumento exponencial del desempleo, 
sobrecarga del sistema de salud, limitación 
a la libre movilidad, distanciamiento social 
y la proscripción de los más simples gestos 
de afecto y confianza como el abrazo. Para el 
equipo humano de Conciudadanía el impacto 
ha sido aún mayor cuando a las dificultades 
mencionadas se le suman la imposibilidad 
de encontrarnos y continuar, como venimos 
haciéndolo desde hace tantos años, en este 
constante trasegar por la construcción de 
una sociedad distinta, en donde la paz, el 
goce efectivo de los DDHH, la reconciliación y 
la participación ciudadana sean, por fin, sus 
pilares fundamentales.

Sin embargo, este distanciamiento físico de 
ninguna manera significó un freno en nuestro 
impulso y compromiso; todo lo contrario, ante 
la distancia y las dificultades particulares 
surgieron, casi inmediatamente palabras, es-
trategias y acciones que como conciudadanos 
y conciudadanas nos han permitido mantener 
nuestro rumbo y el accionar de nuestros pro-
cesos locales, subregionales y departamental. 
Fue inspirador solo mirar el compromiso con 
el que mujeres Provisames abordaron los en-
cuentros virtuales y entregaron su experien-
cia y dedicación a la elaboración de hermosas 
narraciones, piezas audiovisuales, escritas, 
pintadas, que se convirtieron en verdaderos 
vehículos para generar un alivio a sus familias 

¡¡Ciudadanos y ciudadanas, 
sigamos caminando juntos!!

Gloria Alzate Castaño
Directora ( e ) Corporación 

Conciudadanía
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y a víctimas del conflicto armado, apor-
tar a la reconciliación y mantener vigente 
nuestro accionar, aún en estos momentos. 
Igualmente, jóvenes de las tres subregiones 
antioqueñas donde actúa Conciudadanía 
(Oriente, Suroeste, Occidente) que lograron 
mantener la movilización ciudadana en sus 
territorios con diferentes acciones (virtuales 
y presenciales, cuando es posible), eviden-
ciando la terrible situación de vulneración 
de los DDHH en su Antioquia y exigiendo 
retomar cuanto antes el rumbo de la cons-
trucción de paz en la implementación del 
Acuerdo Final. 

Por otra parte, este año nos embarcamos 
en un hermoso proyecto con diferentes co-
lectivos de memoria en nueve municipios del 
departamento denominado: “Memorias que 
Unen”, con quienes, al igual que con Círculos 
de Convivencia y Provisames, hemos en-
frentado con ánimo reforzado, inquietos y 
activos, un contexto muy complejo en el que, 
además de las dificultades de la pandemia, 
se ha presentado el aumento de la violencia 
en contra de líderes y lideresas sociales y 
la campaña en contra de la implementación 
del Acuerdo Final de Paz, entre otros temas. 
A pesar de estas circunstancias seguimos 
siempre, conjuntamente, buscando alter-
nativas para encontrarnos y para mantener 
nuestras acciones.

Todo esto en medio de un proyecto insti-
tucional en el que también se ha logrado un 
amplio proceso de participación en las líneas 
de Ciudadanía Ambiental y Democracia y de 
Participación ciudadana, en proyectos como 

de la conformación y fortalecimiento de los 
Consejos Territoriales de Planeación – CTP-, 
las Mesas Ambientales Municipales, además 
de acciones específicas con colectivos de 
mujeres, mesas de participación de víctimas 
del conflicto armado, seminarios, encuen-
tros, conversatorios, y un largo etcétera, que 
mantiene nuestro accionar vivo, participativo 
y pertinente.

Cabe resaltar algunos retos que nos de-
para el 2021: continuar nuestro trabajo 
comprometido rechazando toda forma de 
violencia, especialmente aquella contra las 
mujeres que se ha elevado durante este 
año, contra líderes y lideresas sociales, de-
fensores/as, firmantes del Acuerdo de Paz 
y contra el activismo de los y las jóvenes 
que se ha manifestado durante este tiempo. 
Igualmente, encaminar nuestros esfuerzos 
por el respaldo y apoyo al Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías 
de no Repetición – SIVJRGNR – especial-
mente la Comisión de Esclarecimiento de la 
Verdad – CEV - que presentará su informe 
final en 2021, como aporte a la reconcilia-
ción tan necesaria en nuestros territorios, en 
medio de un país polarizado y enfrentado. 

Con todo esto, desde la Corporación 
Conciudadanía queremos decirles ¡GRACIAS! 
por su compromiso, porque en medio de tantas 
dificultades seguimos caminando hacia adelan-
te convencidos y convencidas de la importan-
cia de lo que hacemos y de que una sociedad 
distinta es posible en tanto sigamos juntos/as 
trabajando desde nuestros territorios.



El aumento  
de la violencia  

y la brecha digital: 
algunos de los nuevos retos 

para la construcción de la 
paz en tiempos de Pandemia

Durante el tiempo de la Pandemia la vio-
lencia no ha entrado en confinamiento; 
luego de pasar en Colombia un 2019 

con un balance bastante negativo en mate-
ria de paz1, llegó una nueva crisis generada 
por la pandemia imponiendo limitaciones y 
sumando vulnerabilidades a la situación de 
varias poblaciones, entre ellas las mujeres, la 
población LGTBI y comunidades étnicas. Solo 
para dar un ejemplo, la violencia contra las 
mujeres se ha incrementado en proporciones 
escandalosas2 evidenciando las manifestacio-
nes de un patriarcado que sigue vigente y de 
un sistema frágil que no está preparado para 
afrontar sus efectos. Es necesario resaltar que 
la violencia no ha dado tregua contra jóvenes, 

Por: Marcela Gallego

líderes y firmantes del Acuerdo de Paz y se 
han presentado continuos abusos de la fuerza 
pública contra la población civil.

Además de la violencia directa, la violencia 
estructural se ha manifestado con más fuerza; 
la pobreza, el desempleo, la crisis de la salud, 
ha pauperizado las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables. Esa afirmación de 
que la “pandemia nos había igualado a todos”, 
no se compadece con la realidad; al contrario, 
lo que confirman las cifras, es que tiene efec-
tos diferenciales y que es una enfermedad 
socioeconómica que profundiza la brecha de 
desigualdad3.

La pandemia generó que los derechos so-
ciales, económicos y culturales se relegaran, 

1. Noticias ONU. (26 de febrero de 2020) 2019. Un año muy violento para los derechos humanos en Colombia. https://news.un.org/es/story/2020/02/1470201

2. El Tiempo. (12 de septiembre de 2020). Cada día hay 249 denuncias por violencia intrafamiliar. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/
fiscalia-cada-dia-hay-249-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-colombia-537550

3. El tiempo. (17 de octubre de 2020). Medidas que urgen para atajar la creciente pobreza que vive el país. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/
cifras-de-pobreza-en-colombia-medidas-urgentes-para-enfrentar-la-desigualdad-en-el-pais-543874

Por: Marcela Gallego
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“La Corporación ha motivado la 

participación a través de desafíos o 

tareas con las  que quedan los destinatarios 

luego de una jornada virtual de formación”



sin embargo, la forma de prevenir o contener-
la requiere de unas condiciones mínimas en 
el nivel de vida que, lastimosamente, la mayor 
parte de la población en Colombia no ha lo-
grado obtener, como el acceso a servicios de 
salud, agua potable, saneamiento, una vivien-
da adecuada, un mínimo vital, entre otros.

Estos niveles de violencia y de desigualdad 
son una amenaza para la democracia; so-
bre esto han alertado varias organizaciones 
mostrando como en el marco del Estado de 
Emergencia generado por la pandemia, se 
han dictado una serie de medidas que dete-
rioran aspectos que garantizaban el goce de 
derechos, entre estos a la participación. La 
tendencia reflejada en las acciones del go-
bierno nacional ha sido asumir el Covid-19 
más como una amenaza de orden público que 
como una emergencia sanitaria, aspecto que 
se evidencia en la ausencia de participación 
ciudadana en la elaboración y definición de 
las medidas tomadas4.

En este contexto de crisis y frente a la 
pregunta de cómo ser pertinentes y favore-
cer el trabajo ciudadano en pandemia, pre-
servando los procesos que la Corporación 
Conciudadanía ha venido nutriendo durante 
años en los ámbitos locales y regionales, se 
adaptaron y adoptaron nuevas metodologías 
para seguir poniendo la voz y la acción de las 
y los líderes en sus localidades a favor de la 
paz, la reconciliación y la acción ciudadana.

Si bien la institución ya venía, tímidamente, 
incursionando en las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación -TIC-, este 
contexto precipitó su uso de manera intensi-
va. Sin embargo, el tránsito no ha sido fácil, 
dadas las enormes desigualdades entre la po-
blación urbana y rural que se expresan, entre 
otros, en la falta de conectividad, acceso a los 
nuevos equipos tecnológicos y el conocimien-
to sobre las tecnologías de la información. 
Ingresar a este mundo entonces evidenció la 
brecha digital en el uso de estas tecnologías 
en términos poblacionales, territoriales y 
generacionales. Un informe del Ministerio de 
Tecnología sobre conectividad muestra que 
Antioquia está en conectividad por debajo de 
Bogotá y Risaralda, con 19.3 personas con 
conexión a internet por cada 100 habitantes, 

4. Flórez, David. Viva la Ciudadanía (sin fecha). Iván Duque y 
el autoritarismo. http://viva.org.co/cajavirtual/svc0693/
articulo01.html.
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de empoderamiento y autonomía  ayudando 
a cerrar la brecha digital6 y de género7.

De esta forma el trabajo por la paz en pan-
demia no ha parado, el distanciamiento y el 
tapabocas no ha logrado silenciar la voz de 
los líderes, que se difunde ahora a través 
de imágenes, palabras, poesía, fotolenguajes, 
videos, entre otros. Se sigue poniendo  la voz 
en tiempos donde hay muchos motivos para 
no callarse.

Fotolenguajes
Los fotolenguajes son una herramienta 

pedagógica que permite a las personas re-
construir, por medio de textos e imágenes, 
situaciones que han sido dolorosas y que han 
permanecido sólo en el interior de sus re-
cuerdos. Socializarlas y compartirlas ayudan 
construir el duelo y tramitar las emociones 
que generan. Te invitamos a conocer en este 
enlace los fotolenguajes ganadores del con-
curso realizado en 2020.

5. Mintic (12 de octubre de 2020). Cómo está el país en conexión de internet? https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/
MinTIC-en-los-Medios/151654:Como-esta-el-pais-en-conexiones-de-internet

6. Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace refe-
rencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización 
y capacidad tecnológica.

7. Ministerio de tecnologías de la Información y las comunicaciones. la https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/5467:brecha-digital.

el informe además reconoce que las brechas 
son mayores en los lugares más apartados 
del país5.

Pese a estas restricciones de carácter es-
tructural, la Corporación ha buscado resolver 
esta situación capacitando en unos mínimos a 
una parte de sus destinatarios y subsidiando la 
conectividad para garantizar la participación.

El cambio metodológico también ha signifi-
cado cambiar la manera de replicar o poner 
en el afuera la información, la formación y 
las reflexiones que los líderes recogen en las 
actividades virtuales.  Dadas las limitaciones 
para las reuniones, y la prohibición del con-
tacto, la Corporación ha motivado la participa-
ción a través de desafíos o tareas con las  que 
quedan los destinatarios luego de una jor-
nada virtual de formación, esta tarea  busca 
generar una actitud reflexiva, creativa, de 
conexión personal y con su liderazgo, que de-
riva en  productos  como audios, videos, foto-
lenguajes y escritura,  obteniendo resultados 
con un nivel de belleza y profundidad que la 
institución no nos imaginábamos encontrar.    

 Los jóvenes han tenido un papel muy sig-
nificativo en esta coyuntura, pues han explo-
rado con  más  intensidad el mundo virtual y 
han sacado su talento con una contundencia 
buscando posicionar reflexiones sobre la paz, 
la violencia contra las mujeres, las libertades 
individuales, utilizando para ello las   nuevas 
tecnologías  y las nuevas plataformas digita-
les, para hacer llamados importantes sobre la 
construcción  de paz. 

Las Promotoras de Vida y Salud Mental 
– Provisames- por su parte, han logrado cre-
cer en este espacio, ingresando a un mundo 
que era desconocido  para algunas,   logra-
do avances y una relación más tranquila con la 
virtualidad que también aporta a sus procesos 

El aumento de la violencia y la 
brecha digital: algunos de los nuevos 

retos para la construcción de la paz en 
tiempos de Pandemia.



Memorias  
que Unen

Por: Luisa Fernanda Rendón López

Somos un Tejido Vivo de Memoria
(…) Nosotras somos el no olvidó de los 
seres queridos, nosotras somos el narrar 
la historia de las víctimas (…)

(Conversación de Memoria,  
Betania, octubre 8 de 2020)

Memorias que Unen es un 
proyecto que busca fortalecer 
las capacidades de los líderes 
y lideresas de organizaciones e 
instituciones locales para desa-
rrollar procesos de memoria que 
contribuyan a la construcción 
de la verdad sobre el conflicto 
armado, la generación de paz, 
la reconciliación y las garantías 
de no repetición. Este proyecto 
fue presentado en enero de 
2020 al Fondo Noruego para los 
Derechos Humanos y actual-
mente se implementa en nueve 
municipios de las subregiones 
del oriente, occidente y suroeste 
de Antioquia.

Diversas organizaciones sociales y co-
munitarias adelantan trabajos por la 
memoria, la promoción y defensa de los 

derechos humanos, la resistencia pacífica y la 
construcción de paz, las cuales son de gran 
valor para la construcción participativa de las 
comunidades que han sido víctimas del con-
flicto armado.

La Corporación Conciudadanía a través 
de Memorias que Unen, impulsa espacios 
de conversación y construcción conjunta en 
torno a las memorias del conflicto armado, 
entendidas estas como vivencias perso-
nales, sociales, culturales y políticas de 
hombres y mujeres. Así mismo, aporta a la 
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reconstrucción del tejido social, en su trabajo 
por la conexión de identidades, comunidades 
y conciencias en favor de memorias incluyen-
tes y transformadoras.

Los municipios vinculados al proyecto du-
rante 2020 fueron Frontino, Caicedo, Dabeiba, 
Liborina, San Rafael, Sonsón, San Luis, Betania 
y Titiribí, en los cuales se han reactivado los 
espacios de diálogo, retomando el acumulado 
de diversos ejercicios de memoria que han 
sido plasmados en documentos (informes), 
murales, trochas por la vida, velatones, con-
memoraciones de fechas emblemáticas, 
movilizaciones, obras de teatro, programas 
radiales, juegos, cuentos, trovas, parques, jar-
dines, museos y otros lugares de la memoria.

Como resultado de estos procesos se están 
realizando de manera conjunta estrategias y 
herramientas pedagógicas que permiten la vi-
sibilización y socialización de todas estas me-
morias, y así activar nuevas conversaciones 
y aprendizajes personales y colectivos, que 
favorezcan las transformaciones culturales, 
la construcción de paz y la reconciliación.

Por medio de Mermorias que Unen, se busca 
trascender los escenarios de participación y 
movilización ciudadana sobre la memoria y 
la verdad, para que su contenido se expanda 
más allá de las fronteras municipales y subre-
gionales. En este sentido se consolidan con-
tenidos, en diversos formatos, para que sean 
entregados a instancias como la Comisión de 
la Verdad (CEV) y la Jurisdicción especial para 
la Paz (JEP).

Los municipios vinculados 

al proyecto durante 2020 

fueron Frontino, Caicedo, 

Dabeiba, Liborina, San Rafael, 

Sonsón, San Luis, Betania y 

Titiribí, en los cuales se han 

reactivado los espacios de diálogo



Avivando la Memoria por la Paz:  
el caso de Titiribí

Yo quiero mucho a Titiribí.  
Yo nací y me eduqué acá

 Y desde muy chiquito he sido muy inquieto

por todo lo que pasa en este pueblo.

He sido líder comunitario para ayudar  
a que las cosas puedan

Mejorar y sobre todo que la gente viva  
un poco mejor.

Este pueblo para mí lo es todo.

Testimonio habitante de Titiribí

(Tomado de: Conciudadanía, 2029, p.99)

De izquierda a derecha: Juanes Simón Ceballos Blandón, María Camila Vanegas 
Taborda, Diego Quintero, Leidy Laura Marín Muriel, Margarita Taborda  
y John Fredy Taborda Flórez.

Las acciones de memoria colectiva, en el 
marco del conflicto armado en el municipio de 
Titiribí se evidencian en: Fuego en el Remanso 
de Paz, Aproximaciones a la Memoria Colectiva 
de las Víctimas del Conflicto Armado en el 
Municipio e Titiribí. En este trabajo se “recopi-
lan y analizan las causas, los hechos victimi-
zantes y los impactos que la guerra ha dejado 
en los hombres y mujeres habitantes de este 
territorio, desde inicios en la década de los 
años 80 y hasta el año 2005” (Conciudadania, 
2019). Este ejercicio de memoria colectiva es:

(…) un intento por empezar a contar los impac-
tos de la guerra en nuestro territorio. De esta 
manera, ayudar en la construcción de la verdad 
exigida por las víctimas (…) será un referente 
de esa historia que se ha silenciado por años, 
además de que se convierte en un aporte para 
la no repetición. (Conciudanía, 2019).
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Durante el año 2020, Titiribí fue priorizado 
desde La Estrategia Nación Territorio, del 
Centro Nacional de Memoria Histórica, para 
realizar asistencia técnica en el tema de 
memoria histórica, atendiendo a las necesi-
dades priorizadas dentro del Plan de Acción 
Territorial –PAT del municipio. De este modo 
se inició un proceso, para este caso, que 
consta de tres momentos: el primero es el 
de sensibilización, dentro del cual se da la 
formación y capacitación a funcionarios pú-
blicos y a la Mesa Municipal de Víctimas para 
concertar acciones de memoria histórica; el 
segundo momento, es la formulación. Aquí se 
planea una acción de memoria que, para en 
el caso de Titiribí, se decidió la realización de 
un mural de la memoria, al cual se articula 
el proyecto Memorias que Unen, a través de 
la participación del Colectivo de memoria 
Antorchas: avivando la memoria por la paz, en la 
realización de cuatro Espirales de Memorias, 
en donde se recogerán ideas, imágenes y tex-
tos que servirán de insumos para la creación 
artística del mural. El último momento es la 
implementación, en el que se materializará el 
mural, su inauguración y la posterior realiza-
ción de unas piezas expositivas que cuenten 
todo el proceso realizado.

Si bien el Colectivo Antorchas: avivando 
la memoria por la paz, está en proceso de 
fortalecimiento y consolidación, ha logrado 

articularse a los procesos ya adelantados en 
el municipio y tiene proyectado realizar ejer-
cicios de difusión y pedagogía continuando el 
proceso que dio como resultado el libro Fuego 
en el Remanso de Paz. En palabras de Fredy 
Taborda, actual secretario de educación del 
municipio y miembro del colectivo, este proce-
so “nos va permitir consolidar un movimiento 
por la memoria, necesario como soporte 
para la reconstrucción de los territorios, de 
la memoria, de la construcción de paz, de la 
generación de condiciones para las víctimas 
y de garantías de no repetición” (Taborda, F., 
comunicación personal, octubre 19 de 2020).

Bibliografía
Corporación Conciudadanía. Fuego en el remanso de Paz. 

Aproximaciones a la memoria conflicto armado en el 
municipio de Titiribí - Antioquia. Disponible en: https://
conciudadania.org/index.php/publicaciones/l ibros/
item/389-fuego-en-el-remanso-de-paz

1. Este informe fue realizado gracias a la articulación de la 
Corporación Conciudadanía, la Personería Municipal, el 
Enlace de Víctimas y la Secretaría de gobierno.

2. Los Espirales de Memoria, son espacios de participación de 
comunitaria, intencionados por los colectivos de memoria 
que hacen parte del Proyecto de Memorias que Unen, y que 
buscan generar diálogos amplios en torno a las memorias, la 
paz, la reconciliación y las garantías de no repetición.



Conciudadanía  
y su apuesta por la memoria 
del conflicto armado
Un aporte al derecho a la Verdad
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Como parte de la pedagogía social para 
la construcción de paz y reconciliación, 
Conciudadanía acompaña la realización 

de procesos de memoria histórica, desde un 
enfoque colectivo, del conflicto armado desde 
la experiencia de las víctimas, en varios de 
los municipios de las subregiones de Oriente, 
Suroeste y Occidente de Antioquia.

En nuestra noción, la memoria histórica 
del conflicto armado tiene una doble finali-
dad: como dimensión y acción de reparación 
simbólica de las víctimas y como pedagogía 
social, para que no se olviden las atrocidades 
generadas por el conflicto armado y se propi-
cien condiciones para la no repetición, entre 
las que se encuentran: las acciones estatales, 
la generación de políticas públicas, el aporte a 
la verdad y la generación de entornos cultura-
les favorables a la paz.

Así, la construcción de memoria histórica 
desde este enfoque tiene como centro las 
víctimas y sus comunidades; su relato, los 
hechos vividos y sobre todo la interpretación, 
formas de afrontamiento y procesos de sana-
ción y resignificación que desde la memoria 

Nuestra reflexión y acercamiento a la reconstrucción de la memoria parte de 
considerar a las víctimas como los sujetos principales de este proceso; reconocemos 
la memoria como derecho ligado al de la verdad e indudablemente a la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición.

Escrito por: Gloria Eugenia Ríos y Jharry Martínez

se pueden realizar. Este relato, construido 
colectivamente, se alimenta también del con-
texto y de otras informaciones de carácter 
histórico y sociopolítico preservando como 
hilo conductor el testimonio de las víctimas 
y privilegiando el relato de la experiencia hu-
mana. De allí la importancia de articular, cada 
vez que sea posible, los procesos de memoria 
histórica con el acompañamiento psicosocial 
en la modalidad de apoyo entre iguales, que 
desarrollamos en Conciudadanía desde hace 
varios años, con hombres y mujeres afecta-
dos/as por el conflicto armado.

Este interés por la memoria, comenzó en 
Conciudadanía desde la década del 2000 
cuando en medio de las reflexiones y la an-
tesala de la ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), 
la reparación de las víctimas del conflicto ar-
mado adquiere una dimensión en clave de lo 
simbólico, lo colectivo y lo psicosocial.

Se entiende por reparación simbólica toda 
prestación realizada a favor de las víctimas o 
de la comunidad en general que tienda a ase-
gurar la preservación de la memoria histórica, 
la no repetición de los hechos victimizantes, 



la aceptación pública de los hechos, el perdón 
público y el restablecimiento de la dignidad de 
las víctimas (Congreso de Colombia , 2005).

La experiencia de acompañar la construc-
ción participativa de la memoria con las 
comunidades que han sido víctimas del con-
flicto armado no ha sido homogénea, pues se 
han desarrollado procesos con diferente pro-
fundidad, aplicando variadas metodologías y 
con logros y aprendizajes también variados.

Es por ello que este proceso nos ha dejado, 
a lo largo de estos años, algunos aprendizajes 
que compartir:

Reconstruir la memoria contribuye a avan-
zar en los procesos de reconciliación, pro-
moviendo la reconstrucción de las relaciones 
rotas en las comunidades. Conflictos, no sólo 
relacionados con las acciones violentas de 
actores armados, sino también con causas 
económicas, políticas, sociales, ambientales y 
culturales.

• Reconstruir memoria ayuda a reconstruir 
la identidad, a comprender el origen y la 
dinámica de los conflictos, a producir cambios 
culturares en los modos de relacionarnos 
y de resolver los problemas, privilegiando 
las acciones no violentas orientadas a la no 
repetición de la barbarie.

• La propuesta de reconstruir la memoria 
colectiva de las víctimas del conflicto armado 
se realiza a partir de procesos participativos 
en los territorios y diferencialmente con 
hombres y mujeres; así mismo, se busca 
contribuir a la garantía de los derechos de las 
víctimas y a sensibilizar a la sociedad frente a 
la no repetición del conflicto armado.

• El proceso de reconstruir los hechos, 
directamente con las víctimas, otorga la 
posibilidad de recrear el pasado y entender el 
presente como un aporte a la transformación 
continua y a la búsqueda de estrategias que 
fortalezcan los intereses colectivos para 
construir una visión compartida del futuro.

Taller Memorias pintadas. Titiribí, 21/11/2020.

Taller Memorias pintadas. Titiribí, 21/11/2020.
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• La memoria de las víctimas tiene que ver 
con las experiencias concretas de los sujetos 
que han sido marcados por acontecimientos 
pasados, que requieren ser visibilizados con 
posibilidades de comprensión y de reinter-
pretación. La capacidad de recordación de un 
hecho tiene que ver con las significaciones que 
se crean a partir de el.

• Los procesos de memoria son una cons-
trucción social, que se encuentran y entretejen 
en las relaciones que se establecen entre los 
actores, y de éstos con lo situacional.

• La memoria colectiva se refiere a aconte-
cimientos y hechos que adquieren un sentido 
especial para un país, o unos grupos sociales; 
hechos que generan gran impacto social y que 
dejan una huella en el recuerdo individual y 
colectivo de la población

• Es importante destacar los efectos 
sanadores de la palabra cuando se recuerda. 
Propiciar encuentros colectivos en los que 

Taller Memorias pintadas. Titiribí, 21/11/2020.

Taller Memorias pintadas. Titiribí, 21/11/2020.



se convoca a recordar, posibilita que colecti-
vamente se ponga en “palabras”; imágenes, 
emociones, significados, dolores y esperanzas. 
La escucha colectiva produce desahogo y 
resignificación de hechos y emociones con un 
efecto sanador.

Metodológicamente, los procesos y ejer-
cicios de reconstrucción de la memoria his-
tórica desde la voz de las víctimas exigen la 
articulación efectiva de técnicas y estrategias 
didácticas, adaptables y construidas con-
juntamente con los y las lideresas locales; 
de allí que durante nuestros procesos en 
Conciudadanía impulsamos acciones como:

• Grupos focales en donde se privilegia la 
palabra y se construye confianza.

• Galerías itinerantes de la memoria 
realizadas a través de trabajos artísticos, las 
cuales son constituidas colectivamente como 
símbolo para la expresión, comprensión y 
resignificación de lo vivido.

• Construcción de sitios de recordación 
de las víctimas y su afectación a causa de 
la guerra, entre estos está la instalación de 
parques, monumentos, jardines, salones de la 
memoria, etc.

Taller Memorias pintadas. Titiribí, 21/11/2020.
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• Conmemoración de fechas claves pro-
movidas a nivel nacional e internacional (9 de 
abril, Semana de la Memoria, Semana por la 
Paz, etc.) con el fin de recordar a las víctimas 
y hacer un llamado a la sociedad para que se 
sensibilice, reconozca, proteja y se solidarice 
con ellas y sus procesos.

• Acciones de movilización ciudadana 
que pretenden visibilizar a las víctimas y su 
situación y también abordar otros temas, 
como la promoción de la paz, la reconciliación 
y la convivencia pacífica, como, por ejemplo, 
las trochas por la vida y la reconciliación.

• Estrategias de divulgación y socialización 
de la memoria con eventos, conversaciones, 
actividades artísticas, lúdicas, culturales, etc.

• Y por supuesto, la elaboración y presen-
tación pública de informes de memoria que 
buscan servir de insumo para el acceso a la 
información, la reflexión y la trasformación 
cultural desde las víctimas del conflicto 
armado.

Gracias a este camino, la memoria histórica 
se convierte también en una pauta necesaria 
que aporta a la construcción de la cultura de 
paz y contribuye a hacer efectiva la verdad 
como derecho de las víctimas y como bien 
público de la sociedad.

Taller Memorias pintadas. Titiribí, 21/11/2020. Taller Memorias pintadas. Titiribí, 21/11/2020.



El Proceso de Diálogos por la 
Verdad y  la Reconciliación en  
el Oriente Antioqueño

La Verdad del conflicto armado 
colombiano es un bien público  
y una oportunidad única
Uno de los mayores logros del Acuerdo Final de Paz es la instauración 
temporal del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y 
Garantías de No Repetición – SIVJRGNR conformado por:

Con la labor de estas instituciones 

se podrá concretar el camino 

hacia la construcción de paz y 

reconciliación en Colombia.

Jurisdicción Especial de Paz  JEP-  
Tiene la función de administrar justicia 

transicional y conocer de los delitos cometidos 
en el marco del conflicto armado que se hubieran 

ocurrido antes del 1 de diciembre de 2016.

Comisión de Esclarecimiento  
de la Verdad CEV

Entidad con autonomía administrativa cuya creación 
se da a partir normas de carácter constitucional. 
No hace reparaciones administrativas y no tiene 

un carácter judicial, encargada de esclarecer, 
dignificar, humanizar, reparar simbólicamente 

y reconocer lo que ha sucedido en el marco del 
conflicto armado.

Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas – UBPD- Encargada 

de buscar, humanitaria y extrajudicialmente, a las 
personas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado, para aliviar el sufrimiento 

de quienes tienen familiares desaparecidos, y 
contribuir a la satisfacción de los derechos a la 

verdad y la reparación, como aporte a la construcción 
de paz.

s i vJ r g n r
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Así fue el desarrolló del proceso:

Diálogos por la Verdad y la Reconciliación  
en el Oriente Antioqueño
Un ejemplo del papel fundamental del SIVJRGNR se viene dando 
con el proceso de Diálogos por la Verdad y la Reconciliación del 
Oriente Antioqueño, en el que una gran alianza interinstitucional 
adelanta acciones para el reconocimiento y perdón que aportan 
significativamente a la paz.

¿Cómo surgió?

La iniciativa de Diálogos por la Verdad y la Reconciliación  
del Oriente antioqueño nace del encuentro de dos procesos: 
De un lado, el Oriente antioqueño ha tenido una trayectoria histórica de organización y 
movilización social, sus líderes/as y las instituciones públicas y privadas presentes en la 
subregión han promovido diferentes procesos para resistir, reconstruir el tejido social y avanzar 
en la construcción de paz y la reconciliación. En los últimos años con un fuerte énfasis en la 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la promoción de “Diálogos de Verdad”.

De otro lado porque la Fundación Centro de Fe y Culturas, el 5 de julio 
de 2019, recibe una solicitud de apoyo de algunos representantes 

del partido FARC, para presentar al Oriente antioqueño una petición 
de perdón, la cual se comunica a los líderes/as e instituciones de la 

región, para buscar su confluencia en la iniciativa.

¿Cómo se estructuró el proceso? 

Invitación a otros actores de la región
Se reconoce la importancia de concertar con las instituciones y 

organizaciones propias y presentes en la subregión, por lo cual se 
convocan a una reunión para plantear esta propuesta en función 

de un proceso que permita realmente la reconciliación y el perdón 
y que involucre a los habitantes del territorio.



Articulación interinstitucional
Se ha buscado una ruta de trabajo  “multiactor” donde se plasmen 
los intereses colectivos del proceso y de las comunidades con un 
centro en las víctimas del conflicto.

 

• Diálogo con el Comité Estratégico del Pacto 
por la Construcción de Paz del Oriente 
antioqueño.

• Diálogo entre mujeres de la Asociación 
de Mujeres del Oriente AMOR y delegadas 
firmantes del acuerdo de paz por las FARC.

• Encuentro integrantes del Partido FARC 
con los Consejos Municipales de Paz, 
Convivencia y Reconciliación, con la 
participación de la CEV. Fue allí donde se 
vislumbró la importancia y la necesidad 
de realizar encuentros municipales de 
reconocimiento de responsabilidades y 
dignidad de las víctimas en la Zona Páramo 
del Oriente antioqueño.

Objetivo
Generar procesos que aporten a la 
reconciliación por medio de la verdad y 
contribuir con la construcción de una cultura 
de paz, para evitar la repetición de las acciones 
violentas. 

• Encuentros con la institucionalidad de 
los 4 municipios: alcaldes secretarios 
de despacho, personeros, la iglesia para 
socializar la propuesta. 

• Sistematización de la escucha realizada 
por la CEV.

• Encuentros municipales con víctimas y 
proceso de construcción del relato desde 
los firmantes del acuerdo de paz por las 
FARC.

• Encuentro entre firmantes del acuerdo 
por las FARC y víctimas para socializar 
peticiones de verdad.

• Encuentro final de reconocimiento en 
Sonsón. 
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Instituciones participantes:
Partido FARC, Prodepaz, Corporación Vida, Justicia y Paz, 
Fundación Pastoral Social Diócesis Sonsón-Rionegro, 
FUSOAN, AMOR, APROVIACI, Consejo Provincial de Paz, 
Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, Centro de Fe y 
Culturas, Corporación Conciudadanía, Corporación Viva la 
Ciudadanía y Corporación Región. 

Igualmente, el proceso cuenta con el apoyo del PNUD, 
Sistema de Naciones Unidas-Comisión de Verificación del 
Acuerdo de Paz, Defensoría del Pueblo y Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas.

Características de la experiencia: 

• Ha sido un proceso cuidadoso y 
dignificante con todas las partes, víctimas 
y firmantes de paz.  Los momentos previos 
y sensibilización prepararon el camino para 
el encuentro de Reconocimiento

• Es el primer proceso de la CEV, realizado 
en un contexto territorial, que deja 
importantes aprendizajes en torno a la 
pedagogía para construir la verdad.

• Ha sido un trabajo colectivo pensado 
y acompañado desde la alianza 
interinstitucional.

• Implicó un trabajo en doble vía, con las 
víctimas y con los firmantes de paz. 

• Cuenta con la participación de liderazgos 
regionales y municipales estratégicos. 

Unas 70 personas, entre víctimas, institucionalidad y 
excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, participaron 

del Encuentro por la Verdad en Sonsón, Antioquia, para hacer un 
pedido de perdón y comprometerse a presentar información precisa 
para la búsqueda de personas desaparecidas.

• Tiene en cuenta el enfoque psicosocial, las 
enlaces que dinamizaron y acompañaron el 
proceso son, en su mayoría, Promotoras de 
Vida y Salud Mental – PROVISAME. 

• El proceso ayudó a algunas víctimas a 
aliviar emociones de rabia y resentimiento, 
se gesta una nueva mirada frente a la 
experiencia vivida y se tienden puentes 
que favorecen la confianza entre todos los 
actores.  

• Aporta a la reconstrucción del tejido social.

• Del proceso se derivan compromisos 
que se convertirán en la ruta que seguirá 
la sociedad civil para avanzar hacia un 
proceso de reconciliación en esta zona y en 
la región. 



La violencia sigue rondando en Colombia 
después de la firma del Acuerdo de Paz. 
En el 2020 las comunidades, además de 

una pandemia, han continuado enfrentando 
la muerte, la violencia, las amenazas, el des-
plazamiento1 y la desaparición de sus seres 
queridos.

De acuerdo con el seguimiento a la violencia 
realizado por Indepaz y Verdad Abierta en el 
marco de posacuerdo, entre el 1 de enero de 
2019 y el 22 de agosto de 2020 se perpetra-
ron en el país 93 masacres que implicaron la 
muerte de 348 personas2.

La violencia, además ha afectado a un gran 
número de líderes sociales, defensores del te-
rritorio y firmantes del Acuerdo de Paz. Entre 
enero y octubre de 2020 han sido asesinados 
166 líderes y lideresas sociales, además 36 
firmantes del Acuerdo de Paz 3.

Otros de los mayores afectados son las 
personas defensoras de derechos huma-
nos en sus territorios4. En el informe sobre 
defensores del medio ambiente, Amnistía 
Internacional señala que los principales fac-
tores de riesgo son generados por la presencia 

La degradación de la 
violencia ataca a los  
jóvenes en Colombia

de grupos armados que se disputan el control 
de la tierra y de los territorios y el respaldo de 
agentes con interés económicos sobre estos 
recursos naturales5.

A las personas que han sido afectadas por 
el conflicto y la violencia armada en nuestro 
país de manera histórica, se suma la inten-
sificación de la violencia contra los jóvenes, 
que han sido estigmatizados, sometidos al 
reclutamiento forzado y a la instrumentaliza-
ción por actores armados. Inclusive, este año 
se identificaron hechos continuos donde los 
jóvenes fueron víctimas de violencias letales.

En Colombia no hemos tramitado un dolor 
cuando el otro llega6 , según expone una 
Promotora de Vida y Salud Mental- Provísame, 
que explica la continuidad de los hechos de 
violencia que marcan el duelo permanente 
por la vida en nuestro país. Esto ha marcado 
de manera particular a los jóvenes en un en-
sañamiento de la violencia que no se termina 
de entender.

Agosto de 2020 fue un mes doloroso para 
los jóvenes en el país. Manuel Montaño, 
Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair 

Por: Ana María Henao Buitrago
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Foto: Movilización de jóvenes en defensa de la vida. El Carmen de Viboral, 28 de agosto de 2020



Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo eran ado-
lescentes entre los 14 y los 15 años, que fueron 
asesinados en Llano Verde, Valle del Cauca. Su 
muerte, una masacre que de acuerdo con lo que 
se ha explorado está relacionada con la presen-
cia de actores armados y rutas del narcotráfico, 
es uno de los hechos recientes de violencia en 
Colombia que presentan el panorama de riesgo 
que viven los jóvenes y que los hace víctimas de 
la violencia letal.

Luego, el 15 de agosto, en Samaniego, Nariño, 
asesinaron a 8 jóvenes entre los 17 y los 25 años7 
y, el 27 de agosto, en Andes, Antioquia, tres hom-
bres jóvenes y adolescentes fueron asesinados8. 
Esta violencia contra los jóvenes y las mujeres 
deja muchas preguntas sobre los efectos que tie-
ne la expansión de la violencia a la vida cotidiana 
y la necesidad de continuar pensando formas 
para la reconciliación en ámbitos de la vida per-
sonal, familiar y comunitaria que permitan poner 
freno a la expansión de la crueldad.

Por ello, en las subregiones de Suroeste, 
Occidente y Oriente antioqueño, mujeres y jóve-
nes reaccionaron con acciones para expresar su 
rechazo a estas formas de violencia

Durante el mes de septiembre, aquellas perso-
nas que integran los procesos acompañados por 
la Línea de Paz y Reconciliación de Conciudadanía 
en territorio, realizaron diversas manifestacio-
nes para poner su voz en rechazo a la violencia y 
para fortalecer acciones de construcción de paz.

Galería. 
Apuestas por un país en paz  
para la juventud.

En el municipio de Andes, Sebastián Rendón 
integrante de los Círculos de Convivencia, reali-
zó un performance sobre las implicaciones del 
derecho a la paz.

En el Carmen con antorchas iluminaron el parque central.

Conoce, en este enlace, las 
movilizaciones y actos públicos 

que diferentes colectivos y procesos 
juveniles del departamento realizaron 
en sus respectivos municipios en contra 

del asesinato de jóvenes.
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¿Por qué es fundamental 
el papel de la JEP, la CEV 
y la Unidad de Búsqueda 

de Personas dadas por 
Desaparecidas, en el proceso 

de reconciliación del país?
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El Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición 
-SIVJRGNR, es uno de los resultados de 

la negociación de paz que busca, entre otros 
objetivos, cerrar el ciclo de violencia política 
en Colombia y encaminar nuestra sociedad 
hacia la reconciliación nacional. Hace par-
te del punto 5 del Acuerdo Final de Paz y lo 
componen tres instancias: (i) la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición -CEV-; (ii) la 
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el marco del conflicto ar-
mado; y (iii) la Jurisdicción Especial para la 
Paz -JEP-1.

A medida que se presentan los primeros re-
sultados, sobre todo con relación a la verdad y 
al esclarecimiento de los hechos y actores del 
conflicto armado, el SIVJRGNR ha soportado 
numerosas críticas y una dura oposición por 
parte de un sector de la sociedad y de la clase 
política colombiana que se ven amenazadas.

Muchos han sido los ataques que ha sufrido 
este sistema desde su puesta en marcha y 
durante estos últimos meses, en donde sus 
acciones, sus integrantes y su misión se po-
nen en cuestión por parte de opositores, que 
han argumentado que la JEP es una puerta 
a la impunidad2, y han deslegitimando tanto 
la objetividad de la CEV como la idoneidad de 
sus integrantes con afirmaciones como: “No 
es creíble para toda la sociedad y sus repre-
sentantes tiene una visión sesgada y afinidad 
ideológica en nexos con grupos armados”3.

Para muchos analistas esto obedece al te-
mor, de algunos sectores políticos y económi-
cos, a que se conozcan las verdades ocultas 

1. Sistema Integral de verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. (SIVJRNR 2019). Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición. Recuperado de: 
https://www.jep.gov.co/Infografas/SIVJRNR_ES.pdf

2.  Gómez, G. Universitas.19 de junio de 2020. Las disputas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): una reflexión crítica sobre su sentido político y 
jurídicoBogotá DC. Revista Universidad Javeriana. https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/VJ/69%20(2020)/82563265002/

3. El Espectador. 14 de julio de 2020. Así no hay como debatir. Bogotá DC. El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/editorial/
asi-no-hay-como-debatir/

Por: Marcela Gallego. Jharry Martínez

e incómodas sobre el conflicto armado que 
involucran a terceros y, por lo tanto, prefieren 
que la responsabilidad del conflicto se diluya 
solo en las acciones de las Farc; todos estos 
cuestionamientos responden a un pulso tre-
mendo para mantener la verdad oficial que ha 
creado una narrativa simplista y dual (buenos 
y malos) en gran parte de la población sobre 
el conflicto, desconociendo las intrincadas 
relaciones en torno a la guerra y evitando así 
que se presione la surgimiento de la verdad 
y, por lo tanto, una mayor comprensión de las 
complejidades y de los diversos actores que 
han participado en la guerra y creado las con-
diciones para que se mantenga en el país.

Junto a este contexto, también es importan-
te resaltar que el partido Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común - FARC (partido 
político resultado de la negociación entre la 
extinta guerrilla y el gobierno colombiano), 
viene haciendo unos reconocimientos signi-
ficativos sobre sus responsabilidades en la 
guerra, que son fundamentales para construir 
la verdad a la que se comprometieron y que 
requiere el país4. Además, vienen logrando 
dar el paso, tantas veces exigido por las víc-
timas y la sociedad colombiana, de cambiar 
el discurso justificatorio y negacionista frente 
a hechos tan graves como el secuestro y el 
reclutamiento forzado y empiezan a poner 
las palabras que corresponden para no sos-
layar la gravedad y la responsabilidad que los 
asiste.

Es muy importante destacar el reconocimien-
to que han realizado de su responsabilidad en 
la muerte de líderes políticos. Conocer la ver-
dad sobre estos hechos es lo que se espera y 
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a lo que se comprometieron los integrantes de la FARC y, por 
lo tanto, aunque son hechos muy dolorosos y graves, no puede 
ser usado en su contra su confesión, pues es precisamente el 
compromiso adquirido en el Acuerdo de paz: decir la verdad. En 
estas acciones de reconocimiento de responsabilidades, es ne-
cesario evidenciar un cambio en su postura y en sus discursos, 
que se espera responda a una sincera voluntad de apostar de 
manera decidida a la paz.

Líderes del país cercanos y proclives al proceso de paz ca-
lifican este gesto como histórico y trascendental. Por ejemplo 
el analista León Valencia afirma que: “solo mediante un mo-
vimiento que presione a todos los actores para que cuenten 
la verdad se podrá avanzar hacia hitos de verdad que cierren 
este conflicto, sino logramos que haya verdad nos mantendre-
mos en el conflicto”5.

Este giro en la postura de la exguerrilla favoreció que un 
líder como Álvaro Leiva llamara a un Acuerdo por la Verdad, 
afirmando que: “El Estado y vastos sectores de la sociedad 
aún cabalgan cómodamente en el lomo de las mentiras que 
generaron la confrontación armada, pero que son insosteni-
bles en el escenario brindado al país por el Acuerdo de Paz de 
La Habana, que muchos han pretendido soslayar o maltratar.”6 
Una postura muy sensata y necesaria en el contexto actual de 
polarización y ataque contra las instituciones creadas en el 
Acuerdo de Paz.

El Oriente antioqueño y la verdad

Pese a todas las trabas que en el país se han tendido al proce-
so de paz y a los ataques a las instituciones, en el oriente an-
tioqueño ha seguido confiando en que la paz y la reconciliación 
son urgentes. Esta apuesta viene dándose desde inicios del 
2004 con alianzas entre ONGs y sociedad civil, para trabajar 
a favor de la construcción de paz, en un momento complejo 
donde aún no había ningún reconocimiento de la existencia 
de un conflicto armado interno y por tanto no había Ley de 
Víctimas y mucho menos se avizoraba el proceso de paz con 
la guerrilla de las Farc.

4. Voces de la Verdad. Octubre 15 de 2020. Que significa para Colombia el 
Reconocimiento de responsabilidades de las FARC. Bogotá DC. Comisión 
de la Verdad. https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/
que-significa-para-colombia-reconocimiento-responsabilidades-farc

5.  Avila, Ariel. El Poder. Semana. (12 de octubre). Las verdades que faltan por decir 
(Archivo de Video). Recuperado de: https://www.semana.com/semana-tv/el-poder/
articulo/la-verdad-de-farc-y-las-verdades-que-faltan-la-exguerrilla-dio-un-pa-
so-en-confesion-de-delitos-y-la-verdad-de-los-militares-y-sectores-de-la-po-
litica/202027/

6. Redacción Política. (Octubre 5 de 2020). Alvaro Leiva propone un gran movimiento nacio-
nal por la verdad. El Espectador. Bogotá DC. https://www.elespectador.com/noticias/
politica/alvaro-leyva-propone-un-gran-movimiento-nacional-por-la-verdad/



Se están uniendo esfuerzos para responder 

a los retos propios de su verdadera y pronta 

consolidación, en acciones como la búsqueda de 

desaparecidos y de conocer la verdad sobre la 

actuación de la guerrilla en algunos territorios

A pesar de todo lo que se ha construido en tér-
minos de programas e institucionalidad con la 
aprobación de la Ley de Víctimas y ahora con 
el Acuerdo de Paz, los líderes de la región han 
seguido buscando maneras y estrategias para 
trabajar por las víctimas, ofreciendo apoyo 
psicosocial, acompañando la reconstrucción 
de la memoria de las comunidades y haciendo 
importantes avances en la búsqueda de per-
sonas desaparecidos.

Ahora con la presencia del SIVJRGNR en 
Antioquia (muestra clara de la importancia 
de esta región en el éxito de la construcción 
de paz), se están uniendo esfuerzos para res-
ponder a los retos propios de su verdadera 
y pronta consolidación, en acciones como la 
búsqueda de desaparecidos y de conocer la 
verdad sobre la actuación de la guerrilla en 
algunos territorios, con acciones como las 
que se desarrollan en la región de Páramo, en 
donde se está llevando a cabo un proceso de 
esclarecimiento sobre los hechos concretos 
ocurridos allí, con el apoyo de organizaciones 
no gubernamentales, la CEV y los excomba-
tientes de las FARC. Así, el Sistema se encuen-
tra con un proceso adelantado y acompañado 
con un fuerte compromiso de la sociedad civil 
que ha hecho importantes avances y que está 
jugada con la reconciliación en la región.

Aun año de la entrega de su informe, se ave-
cinan momentos difíciles ante el aumento de 
ataques al Sistema y, especialmente a la CEV, 
pero acciones como las que se vienen reali-
zando en diferentes territorios con el respaldo 
de la comunidad, el reconocimiento de las 
FARC y el apoyo de diversas organizaciones 
civiles, gubernamentales e internacionales, 
muestran que la reconciliación política y so-
cial son posibles a pesar de las adversidades.
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