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2 Resumen 

En Colombia, el desplazamiento interno forzado de la población ha sido un caso 

sistemático y de larga duración; los sucesos de una confrontación armada multipolar han 

marcado la historia reciente del país, las víctimas son diversas, no pertenecen a una etnia, a 

una religión, a una clase o a un grupo social especifico. Esta investigación se remonta al 

conflicto armado surgido en el municipio de Apartadó por parte de las Auto Defensas Unidas 

de Colombia; grupo paramilitar caracterizado por sus acciones arbitrarias y sanguinarias. La 

presencia de este grupo en toda la región del Urabá antioqueño, generó por años múltiples 

consecuencias negativas y fuertes para las familias, el accionar de las AUC dejó huellas 

imborrables en la vida de los habitantes de Urabá en general y por supuesto de los habitantes 

del municipio de Apartadó. 

Luego de esto, surge la necesidad social de materializar las intenciones académicas de 

aportar a la no repetición del conflicto en una investigación con sentido social para el 

municipio de Apartadó con el fin de lograr: estabilización socioeconómica, reconocimiento 

social, inclusión política y reparación moral. 

2.1 Palabras Clave: 

Percepción, Memoria Histórica, Conflicto armado, Medios de Comunicación. 

3 Introducción 

En Colombia, quizás sea muy común escuchar historias sobre el conflicto armado, los 

relatos de las victimas desplazadas a lo largo y ancho del territorio colombiano han sido parte 

del paisaje de una dinámica cruel y de un sentir guerrista por parte de los protagonistas, pero 

también, se ha convertido en una obligación social y en un compromiso cultural por parte de 
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los profesionales de las ciencias sociales a construir y desarrollar ese sentir patriótico que 

permita determinar cuál es el camino correcto a la construcción de la memoria histórica de 

quienes fueron obligados a huir de sus hogares por temor a morir.  

La percepción individual de las victimas es fundamental, sus relatos son la mayor 

fuente de información que este proyecto necesita para cumplir con su desarrollo, se buscará 

desde sus narraciones, encontrar las razones que en aquel momento las AUC tuvieron para 

despojar y maltratar a quienes hoy se denominan, victimas desplazadas. 

La construcción del tejido social es fundamental en el caminar de esta investigación, el 

pensamiento colectivo de un municipio afectado por la violencia y su deseo común de 

terminar con lo que el pasado se llevó es una tarea de tiempo, pero los cimientos de esta 

investigación aportarán desde un enfoque académico como desarrollar una comunicación para 

el desarrollo y un periodismo con sentido social. 

Durante los años 1997 y 2004 se hará enfoque a los hechos de violencia y, por ende, a 

los momentos en donde algunas víctimas del municipio de Apartadó tuvieron participación 

como oprimidos en el marco de un conflicto armado que ha convertido a Colombia en un país 

permeable por el sonido de las balas. 

Allí se van a determinar con ayuda de los instrumentos previamente aprobados, las 

percepciones de algunas víctimas con respecto a lo que fue el accionar violento de las 

Autodefensas Unidas de Colombia. 
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4 Planteamiento del problema 

El paso de los años quizás obliga al ser humano a olvidar aquellos acontecimientos 

que marcaron negativamente su existencia, asunto sumamente grave cuando se habla en un 

contexto de violencia y conflicto,  de ahí el llamado patriótico a los periodistas a preocuparse 

por la recuperación de estas vivencias y aportar a la construcción de memoria histórica del 

país, meta implícita en esta investigación, pues en el ejercicio de conocer la percepción de 

quienes padecieron la presencia de las AUC, consignar sus narrativas y reflexionar en torno a 

los hechos acontecidos en esta época, no solo se está haciendo memoria sino que se está 

reconstruyendo el tejido social de una población golpeada por el conflicto a través de la 

interpretación de sus imaginarios sociales.  

La Subregión del Urabá Antioqueño históricamente ha presenciado y caracterizado el 

conflicto armado colombiano desde una vulneración a los derechos humanos, por distintos 

grupos participantes dentro del conflicto, y diferentes situaciones de guerra, que establecieron 

una marginación de la zona en distintos niveles sociales.  

Esclareciendo, el municipio de Apartadó, situado al norte y zona del Urabá en el 

departamento de Antioquia, durante décadas padeció el flagelo en presencia de distintos 

grupos armados, especial y directamente, las reconocidas AUC, que victimizaron a sus 

habitantes en distintas violaciones a los derechos humanos.  

Por tanto, el reconocimiento de los grupos armados y su actuar violento en Apartadó, 

deja por dicho que la presencia de estos grupos no se dio únicamente por las AUC, sino 

también por otros relacionados con las mismas actuaciones y consecuencias que 

encrudecieron mayormente, el conflicto; como por ejemplo, la gran masa de guerrilleros y 

frentes de las Farc que aprovechaban los beneficios naturales y territoriales de la zona para 
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delinquir y esconderse del ejército nacional, pero también la presencia de manera ilegitima de 

soldados que en conjunto con las AUC y con ayuda económica de gran parte del gobierno de 

aquel momento buscaban el exterminio de las Farc, es así, como todas sus acciones militares 

terminaban siendo padecidas por ciudadanos inocentes que no tenían ningún tipo de interés en 

la guerra. 

De manera que, el propósito de esta investigación es establecer un proceso del 

reconocimiento de la presencia guerrista de las AUC en el municipio de Apartadó, desde las 

percepciones de algunas víctimas desplazadas que logren conformar una construcción de la 

memoria histórica ante los hechos violentos durante 1997 hasta 2004. Esto es un ejemplo de 

los hechos ocurridos y mencionados en el anterior periodo; masacres como la de San José de 

Apartadó ocurrida el 21 de febrero del 2005 en donde fueron asesinados 8 civiles que 

pertenecían a una comunidad de paz entre ellos 3 niños y 5 adultos, uno de ellos el recordado 

líder social Luis Eduardo Guerra Guerra, asesinado por parte del Bloque paramilitar héroes de 

Tolová, de las AUC con ayuda del ejército nacional que durante años insistía en culpar a las 

Farc de aquel atentado; tiempo después 6 integrantes del ejercito fueron condenados al 

reconocer que habían participado de los hechos y que adicionalmente habrían amenazado a 

parte de la comunidad para testificar en contra de la guerrilla. En muchos de los relatos de los 

habitantes de Apartadó y gran parte del Urabá antioqueño cuentan cómo era vivir ante la 

frustrante situación de estar durante varios días de la semana bajo la tensión y el terror de ser 

visitados por las AUC y ser obligados a atenderlos y servirles para todo tipo de favores y a los 

siguientes días ser emboscados por la guerrilla de las Farc para asesinar a aquellos que hayan 

tenido algún tipo de acercamiento al grupo paramilitar. 
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Lo anterior, recopilándose e instaurándose, desde la necesidad de hallar el 

relacionamiento directo entre la construcción de una memoria histórica y el estudio de las 

percepciones, se da el planteamiento problemático principalmente en poder esclarecer con una 

interpretación periodística, comunicativa y de cierto grado social, un grano de arena a la 

solución del conflicto desde la verdad y la construcción de opiniones.  

 

5 Pregunta problema 

¿Cuál es la Percepción de las AUC en algunas víctimas desplazadas del municipio de 

Apartadó, Antioquia, y cómo estos hechos ocurridos marcaron el territorio? 

6 Justificación 

Este trabajo de carácter investigativo se sitúa en el municipio de Apartadó con el fin de 

aportar a la construcción de la memoria histórica de una región con un pasado de dolor, 

desplazamiento y muerte, necesidad surgida desde los cimientos de una investigación que 

busca identificar desde una elaboración explicita la percepción de algunas víctimas y cómo 

esa relación con la violencia tuvo como parte del resultado la necesidad de abandonar sus 

tierras. La empatía y responsabilidad con el pasado y el presente de las personas será 

importante para la elaboración que se verán rememorando un contexto de mucho sufrimiento.  

Una investigación con valor en lo comunitario que desde sus posibilidades buscará 

ayudar a conocer los hechos ocurridos y saber en una parte que secuelas dejó la guerra en 

Colombia, esto va a requerir rigurosidad en los procesos culturales y desde el periodismo 

aportar con la verdad de lo sucedido como una respuesta a la paz. La no repetición de la 
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violencia es un compromiso sociocultural, teniendo en cuenta todos estos elementos se espera 

dar con una construcción de memoria histórica para la región del Urabá. 

Un pasado de tanta tensión se convierte en un camino hostil para todos los 

protagonistas, por eso no podrá ser negociable aspirar y trabajar en pro a la construcción de la 

verdad, llenar los vacíos teóricos y prácticos, siendo conscientes que existe poco 

conocimiento de las realidades actuales que tienen algunas personas en Apartadó, buscar una 

oportunidad de visualizar cual es la percepción que dejó este conflicto armado que ha 

marginado el presente de muchos después de tantos años. 

La investigación “Percepción de las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC) en las 

víctimas desplazadas del municipio de Apartadó, Antioquia y como desde las dinámicas de la 

guerra marcaron el territorio.” es un aporte académico para la comunidad Urabaense, no solo 

para el municipio de Apartadó, sino también para muchos municipios de la región que 

vivieron las historias de desplazamiento y momentos del mismo calibre, por eso, dejar una 

herencia de carácter académico para la construcción de una sociedad que no busque en la 

violencia la respuesta a los problemas sino en la lectura, la investigación y la verdad por 

encima de cualquier pasado doloroso resulta ser el camino a la construcción de una paz 

estable y duradera que va a dejar como consecuencia a la creación de la memoria histórica 

para las generaciones pasadas y actuales de todo Apartadó. 

Este proceso va a permitir nuevos proyectos investigativos en la Universidad y sobre 

todo en los jóvenes que sienten afinidad por los procesos sociales, utilizando los instrumentos 

usados aquí y abriendo la puerta a muchos más diseños y formas de crear memoria histórica y 

percepción en pro a una construcción cultural de la región, seguir ampliando su teoría y 

mejorando los análisis propuestos en épocas pasadas otorgando así una mayor relevancia para 
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todos los entes dedicados a la no repetición de la violencia y formulación de tesis con 

enfoques sociales 

Todas estas razones motivan a seguir trabajando de la mano de teóricos y proyectos 

académicos, sin importar los periodos de tiempos siempre y cuando se avance en el enfoque 

de la percepción y la memoria histórica. 

7 Objetivos 

7.1 Objetivo general 

Identificar la percepción e imagen que los pobladores de Apartadó tienen actualmente 

de las AUC, donde por más de 20 años dicho grupo marcó y resignificó con sus acciones y su 

presencia el territorio del municipio.  

7.2 Objetivos específicos 

Determinar los diversos hechos violentos perpetrados por las autodefensas en el 

municipio de Apartadó, y con los cuales este grupo marcó el territorio con una imagen de 

violencia y terror para los pobladores del municipio.  

Describir desde los relatos de algunas víctimas desplazadas de apartado, la percepción 

que actualmente tienen de las autodefensas.  

Identificar en diversos documentos escritos, la imagen que estos registros proyectaron 

de las autodefensas, en su presencia y accionar en Apartadó. 

8 Marcos referenciales 

8.1  Marco histórico: Antecedentes históricos y contextuales del problema. 

El municipio de Apartadó se ubica en la región de Urabá en el departamento de 

Antioquia, su nombre se traduce del dialecto indígena Rio de plátano (Pata=Plátano y 
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Do=Rio), su fundación oficial se dio en 1968 debido a la ordenanza No 7 en noviembre de 

1967, años anteriores, su nacimiento surge mediante una colonización que se da tras la 

construcción de la carretera al mar caribe que brindaba la facilidad de colocación geográfica, 

y la persecución política que nace en Colombia en el año 1948 tras el asesinato del candidato 

presidencial Jorge Eliecer Gaitán, durante ese resto de años se habría convertido en un 

corregimiento del municipio de Turbo considerada como la capital de la subregión. 

La demarcación central de la subregión de Urabá la conforman los municipios de 

Carepa, Chigorodó, Turbo y Apartadó, este último siendo la base principal de las empresas 

que predominan en la  industria bananera del país, una producción anual de 1,2 millones 

según datos del ministerio de agricultura en el año 2018 países como: Bélgica 32%, Estados 

Unidos 16%, Italia 15%, Reino Unido 14%, Alemania 8%, Holanda 8%, Eslovenia 5%, 

Grecia 2%, fueron el destino final de la producción bananera del país, dejando ganancias de 

US$900 millones anuales y ubicando al departamento de Antioquia en el puesto número uno 

en una lista de 10 regiones productoras.  

Urabá gracias a su ubicación cuenta con una superficie de 11664 km² que en su gran 

mayoría son selva, la confluencia entre los departamentos de Córdoba y Chocó, la frontera 

con Panamá convirtió a la región en un sitio perfecto para el resguardo de grupos al margen 

de la ley como las AUC. 

Las AUC nacen en el departamento de Córdoba en el año 1996 por un grupo de 

campesinos, empresarios de los sectores agrícolas y ganaderos, políticos de la extrema 

derecha y parte del ejército nacional que en cooperación formaron grupos de cohesión en 

regiones como Urabá, Córdoba y Chocó con el único fin de crear un conflicto interno entre 
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ellos y las FARC para así dar un exterminio total a este y tomar el poder de todas las líneas 

del narcotráfico y los puntos de exportación. 

En Colombia el conflicto armado no nace a partir de las disputas territoriales que 

tenían las AUC y las Farc, esta problemática viene acompañando al país desde antes de su 

independencia, la mayoría de los archivos existentes sobre los procesos políticos y sociales 

siempre tuvieron a las guerras y la violencia como recursos para obtener poder o ser 

escuchados. 

Escribir sobre la guerra en Colombia es un reto periodístico complejo y de mucha 

responsabilidad con el presente y lo que respecta a las secuelas que marcaron el día a día de 

muchos colombianos que sin ser parte de los propósitos de la guerra tuvieron protagonismo en 

el guion como víctimas de un conflicto que no escatimaba al momento de quitar una vida 

inocente; teniendo en cuenta las numerosas historias y archivos que han marcado a un país 

culturalmente violento, por otra parte, este trabajo se sitúa haciendo una referencia exclusiva 

de las AUC y su represiva ante las personas que habitaban en diferentes municipios del país, 

por eso es importante esclarecer el origen y los territorios en los que dieron con el nacimiento 

de este grupo de insurgencia y los bloques guerristas que tuvieron un despliegue muy 

pronunciado a lo largo del territorio colombiano. 

La violencia para Gustavo Duncan en el marco del conflicto armado señala que en el 

territorio colombiano ha sido pilar para las organizaciones encargadas en desarrollar 

investigaciones que indaguen las razones del porqué se han dado estos hechos violentos en la 

zona sur del continente. En Colombia, las disputas territoriales fueron fundamentales en el 

nacimiento de grupos guerrilleros y contrainsurgentes, sin dejar atrás que muchas de las 
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razones fueron los pensamientos y doctrinas políticas en las que ellos consideraban que debía 

funcionar la base sociopolítica del país.  

Zonas como las de Urabá y sus conexiones marítimas y terrestres que tiene con los 

departamentos del Chocó y Córdoba, además del golfo de Urabá que por su riqueza natural se 

ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico, pero también se había convertido 

en un lugar que permitía darse a la fuga fácilmente, posicionar sus frentes militares y 

esconderse de las tropas del ejército nacional que durante años se vio frustrado ante la 

experticia de los milicianos de las Farc para escabullirse entre la naturaleza del Darién y el 

Pacifico.  

Las AUC estaban integradas en su mayoría por campesinos y hacendados que habían 

sido víctimas de la guerrilla con acciones violentas como el secuestro, el despojo de tierras y 

asesinatos masivos que causarían el terror entre los habitantes y a la vez un odio con sed de 

venganza incontenible por parte de sus lideres, es entonces, cuando nacen las autodefensas 

unidas de Colombia.  

Esta parte trágica de la historia de Colombia se convirtió en una base de archivos y 

registros históricos de entidades y medios de comunicación enfocados en investigar y 

desarrollar teorías sobre las razones del porqué nacieron las guerrillas y los factores que 

evocaban la guerra en todos los países latinoamericanos, el papel de Colombia es importante 

como el país con la guerra interna más extensa del continente, siempre ha sido fundamental y 

es por eso por lo que académicos han basado sus tesis e investigaciones en conocer con 

profundidad lo que el territorio “cafetero” vivió.  

Aquí vamos a mirar a algunos recuentos históricos que se han trabajado a nivel 

internacional, para esto cabe resaltar el trabajo de investigación “La privatización de la 
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violencia en Colombia y las AUC: de las autodefensas al paramilitarismo contrainsurgente y 

criminal” realizado por el chileno Patricio García Pérez, Profesor, enfocando su trabajo en el 

conflicto armado colombiano y especialmente el conflicto interno con el surgimiento de las 

AUC y como los partidos políticos de la extrema derecha, ganaderos de zonas como Córdoba, 

élites locales y parte del ejército nacional crearon milicias resguardadas en puntos claves del 

país; los grandes nexos con el narcotráfico, la opresión y agresión  a grupos de movimientos 

populares con influencias de izquierda  como lo fue la Unión Patriótica y las grandes 

afectaciones que generó en la población civil.  

Este trabajo aporta a la construcción de memoria histórica desde la descripción de los 

hechos donde las AUC fueron protagonistas de las acciones violentas que tuvieron cabida en 

el Municipio de Apartadó y como fue el proceso histórico de privatización de la guerra por 

parte del estado colombiano. 

Por eso es importante mencionar a Carlos Enrique Mosquera autor del artículo de 

políticas de memoria en la escuela de américa latina sobre el caso de Colombia y su conflicto 

armado. 

Mosquera (2009) menciona: 

    “Las políticas de memoria con injerencia en la escuela que se han liderado en algunos 

países latinoamericanos acerca de sus dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) o 

del conflicto armado (Perú y Colombia), con el fin de evidenciar que Colombia, pese a ser 

el estado con el conflicto armado más antiguo del Cono Sur, está muy rezagada en esta 

materia, máxime cuando ha entrado a un escenario de posconflicto luego de los acuerdos 

de paz firmados con la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP)”. (pág.9). 
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Para tener como punto de referencia a nivel internacional no solo Colombia ha vivido 

conflictos internos a lo largo de su historia, los demás países del sur del continente como 

Argentina o Chile vivieron la violencia en carne propia producto de las dictaduras y la 

opresión social y cultural a las que fueron sometidos sus ciudadanos, momentos que han sido 

importantes y han dejado grandes lunares a la historia social de la cultura latina, para 

Colombia sus procesos de paz y acercamientos al cese al fuego habían sido rechazados y hasta 

burlados en numerosas ocasiones, dando como el resultado negativo para un país en 

democracia de tener el conflicto armado más longevo en la historia de Sudamérica. 

Mosquera (2009) igualmente afirma:  

    “El tema de la memoria ha sido de interés en muchas partes del mundo, y Latino América 

no es la excepción. Existe en esta región del continente americano una vasta literatura en 

ensayos, artículos, libros, informes e investigaciones desde el lugar de acción de las 

Ciencias Sociales que dan cuenta de ello. Sin embargo, en el presente rastreo, se analizan 

únicamente investigaciones e informes de investigaciones recientes contenidas en artículos 

científicos de revistas especializadas y memorias de seminarios en los que se divulgan 

resultados de estudios de los últimos años; no obstante, no se desconoce que existen 

trabajos anteriores muy importantes que han tratado la problemática planteada”. (pág. 26).  

 

Uno de los aspectos en los cuales el periodismo contribuye es en el perdón. Esa 

vocación crea espacios de dialogo donde las victimas tomen una posición para ser escuchados 

y aporten a la verdad, es vital para ellos que los procesos comunicativos puedan corresponder 

y ayudar a una sociedad que necesita conocer su pasado, trabajar socialmente en su presente 

para poder avanzar hacia el futuro. 
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Para Gloria Inés Restrepo Magíster en Historia de la Universidad de los Andes en su 

artículo de investigación “Memoria e historia de la violencia en San Carlos y Apartadó”. En 

él, Construye relatos dados desde 1996 donde la violencia desató su máxima expresión en el 

municipio de la subregión de Urabá, el trabajo de los medios de comunicación informando el 

terror y pánico que vivían los habitantes de los barrios y como desde su perspectiva el estado 

legitimó la violencia con la incapacidad de frenar los ataques constantes a la región por parte 

de las AUC y las FARC; la prensa según ella, tuvo una participación negativa generando 

historias en “clave militar” que lo único que causarían a futuro sería un despliego de historias 

de parte y parte que no aportarían a la construcción real de paz. 

Por otra parte, el sacerdote, filosofo, investigador y defensor de derechos humanos, 

Javier Giraldo S.J en su investigación “San José de Apartadó, en el nudo de la seguridad 

democrática” relata los hechos ocurridos en “La masacre 8 campesinos, entre ellos 3 niños, 

perpetrada el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y Resbalosa del corregimiento de 

San José de Apartadó ” y como el vínculo de las Autodefensas unidas de Colombia (AUC) y 

el ejército nacional que los señala como los autores principales de este delito de lesa 

humanidad y la manera tan abrupta en la que fueron violados los derechos humanos en esta 

región antioqueña 

Textos como estos recalcan la trazabilidad de los acontecimientos y la inminente 

necesidad de hacer memoria sobre estos hechos que marcaron la historia de Apartadó. 

El desarrollo del conflicto armado ha creado grandes impactos en la cultura 

colombiana producto de los secuestros, asesinatos, despojo de tierras, persecuciones, la 

consolidación del negocio del narcotráfico y un sin fin de masacres a los largo todo el 
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territorio nacional, es por eso por lo que la construcción de la memoria histórica cumple un 

papel fundamental para esclarecer la verdad en cada detalle que la investigación arroje. 

Colombia tiene una realidad de alta complejidad pues es un país con un conflicto 

armado de más de 60 años y en los que se han venido desarrollando grandes problemas 

sociopolíticos y armados teniendo protagonistas de primera mano en los entes 

gubernamentales y en los grupos al margen de la ley creando entre ellos una rivalidad 

selectiva con el fin de no afectar sus intereses. 

En la región del Urabá las disputas territoriales por parte de las AUC y las FARC 

produjeron un caos en toda la región debido a que ellos sin medida alguna utilizaron todo su 

accionar y medios posibles en armamento para obtener la mayor parte de las zonas claves para 

la fabricación y exportación de la droga.  

En un informe realizado por La comisión de la verdad llamado “Conflicto armado y 

violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por 

desposesión en la región Urabá”, dice que, la disputa por la tierra en Urabá ha dado lugar a 

estrategias de violencia como el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, las 

Convivir y el paramilitarismo, que favorecen el desarrollo e implementación de proyectos 

económicos en la región en medio de violaciones masivas de derechos humanos a las 

comunidades rurales: asesinatos, desapariciones, violencia sexual, desplazamiento forzado, y 

exterminio de la disidencia política y de las expresiones sindicales.  

Esto ha ocasionado el truncamiento de los proyectos de vida de comunidades 

campesinas y étnicas, y ha propiciado cambios en la Estructura Agraria (Posada: 2011), el 

ordenamiento del territorio y los usos del suelo lo que se ha traducido en una alta 

concentración de la tierra, principalmente en manos de ganaderos, bananeros y palmicultores; 
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una transformación en las representaciones y relaciones sociales, y una instrumentalización de 

recursos e inversiones del Estado, en diferentes escalas territoriales, en función del desarrollo 

de los grandes megaproyectos privados y privatizadores. 

Se necesita inclusión social para implementar objetivos que ayuden a sensibilizar al 

territorio ante las guerras y actos de violencia, así como contribuir en el fortalecimiento de los 

ideales de paz; propuestas pedagógicas y de inclusión social que van a permitir que la 

comunidad tenga actos comunicativos en relación al mejoramiento de las relaciones 

socioculturales en Apartadó, así mismo creando procesos de memoria histórica que mejoren 

los conceptos entre el conocimiento y el pasado de este territorio.   

Promover los relatos de las familias víctimas del conflicto buscando dar entrada a los 

hechos que marcaron diferentes etapas para cada uno de ellos y que por desgracia para las 

víctimas, al Estado no le es conveniente que se evidencien este tipo de masacres y 

problemáticas, por lo que es mucho más complejo ver historias y contenidos relacionados a 

este tema, por eso, esta clase de periodismo investigativo con un enfoque estrictamente 

académico y social van a validar el momento con cada persona para así dar a conocer esta 

problemática y la vez brindar una oportunidad al poder experimentar en carne propia el 

talento de la gente de Apartadó, apoyando con arte y sobre todo con un periodismo honesto y 

fiel a su estilo de encontrar en la verdad la única opción de contar historias tan cruciales para 

el andar de la sociedad colombiana. 

Regresando a los cimientos de esta investigación es importante redactar en que año y 

como fue el surgimiento de las AUC para entregar un contexto sobre este grupo.  
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8.1.1 El surgimiento:  

El surgimiento en abril de 1997 un grupo de campesinos, hacendados y políticos de los 

diferentes municipios de Córdoba y el Urabá antioqueño se reúnen para buscar soluciones 

militares con el fin de dar un exterminio total a los bloques guerrilleros que se ubicaban en 

estas regiones para delinquir y a su vez consolidarse en estas zonas estratégicas para ejecutar 

acciones de guerra en contra del ejército y la ciudadanía. Esto motivó a las autodefensas 

campesinas a iniciar un despliegue organizado por cuadrillas que se ubicarían desde la región 

de Urabá, Córdoba, Magdalena medio y los llanos orientales para conformar a las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

La hegemonía y colonización paramilitar solo se podría entender si desde la historia de 

esta nación se puntualiza en comprender que Colombia es un país de migrantes y 

colonizaciones, es decir, no se puede hacer un estudio completo sobre la guerra sin abordar 

que la colonización domina los análisis políticos y sociales no solo de esta tesis, sino también 

de la mayoría de los proyectos con fines académicos y de memoria histórica. 

Entendiendo entonces, que se debe visualizar al paramilitarismo como un movimiento 

colonizador, creando una posibilidad para entender sus razones desde el marco de la guerra y 

también sobre las percepciones y el imaginario que quedó o que tienen actualmente las 

personas sobre los hechos ocurridos. 

Según el periodista Ariel Ávila un momento clave no solo en el surgimiento sino 

también en la consolidación de la estructura de las AUC se dio gracias a la “Parapolítica”, una 

estrategia diferente a las dinámicas que los paramilitares realizaban normalmente cómo el 

secuestro, los sistemáticos abusos, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, violación 

constante de los derechos humanos, etc. La parapolítica era más la idea de apoyar candidatos 
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y desde el estado dominar todos los entes gubernamentales, construir una hegemonía en el 

campo de batalla y en las curules.  

Un momento clave para contextualizar de lo ocurrido fue en aquel momento la 

realización del Pacto de Ralito, este fue un fenómeno en donde los políticos llegaron a tener 

conversaciones para determinar que se haría con respecto a las diferentes tierras del país, 

controlar los negocios del narcotráfico era la base principal de todo lo planeado por ambas 

partes.  

El paramilitarismo permitió a muchos congresistas de aquel entonces tener un 

crecimiento paulatino en su economía, las victimas desplazadas tuvieron que aceptar que en 

aquel momento se creara una “jugadita” en donde el despojo de tierras se habría legalizado, la 

homogenización política permitió que se quitaran aproximadamente más de 6 millones de 

hectáreas a los campesinos según cifras extraídas de la vanguardia, producto de las sentencias 

judiciales en donde se marca que el paramilitarismo es responsable de más del 50% del 

despojo de tierras que terminaron siendo compradas por políticos, a esto se le llamaba 

“terceros de buena fe”. 

8.1.2 Las masacres: 

La rápida expansión que tuvieron las AUC gracias a su uso excesivo de fuerza contra 

las Farc y la ciudadanía les permitió tener el control de muchos territorios dándoles el manejo 

total de las zonas para las estrategias que implementaban al momento de atacar. En muchas 

ocasiones contaron con el apoyo del ejército nacional y de sectores civiles que les permitieron 

facilidades en su accionar, la poca tolerancia era una característica de los bloques 

paramilitares que sin piedad alguna pudieron tener el rotulo de ser el grupo paramilitar más 

sanguinario de la historia reciente de Colombia, a lo largo del territorio colombiano sus tropas 
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dejaron manchadas de sangre muchos municipios gracias a una gran cantidad de masacres 

lideradas por Carlos Castaño e Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez'.  

Se traerá a colisión una serie de masacres que a través de los detalles mencionados 

ayudarán al contexto de sus estrategias y su exterminio como base de sus ideales militares.  

- Masacre de El Aro 

Víctimas: 17 asesinados, 42 viviendas 

quemadas, 1.200 reses robadas, 702 desplazados 

Corregimiento de El Aro, Ituango (Antioquia) 

26 de octubre de 1997. 

- Masacre de Mapiripán 

Víctimas: 49 asesinados, decenas de desplazados 

Mapiripán (Meta) 

15 al 20 de julio de 1997. 

“En un vuelo desde Urabá, dos aviones con cerca de 100 paramilitares comisionados 

por la cúpula de las AUC aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, la base 

antinarcóticos más grande del país. En su camino a Mapiripán recorrieron cinco puestos de 

control militares y de policía, ninguno de los cuales hizo nada. Una vez en el pueblo, 'lista 

negra' en mano asesinaron a 49 personas durante cinco días. Algunas de las víctimas fueron 

degolladas”, Redacción periodística El Tiempo. 

- Masacre de Macayepo 

Víctimas: 15 asesinados, todo el pueblo desplazado 

14 de octubre de 200. 
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Hacer mención a la mayoría de hechos de violencia en los municipios de Colombia es 

importante para contextualizar la magnitud y los alcances que tuvieron las Autodefensas 

unidas de Colombia durante su creación hasta su desenlace, pero Urabá es un lugar esencial 

para la búsqueda social y periodística que tiene como objetivo este trabajo investigativo con 

fines académicos, en esa búsqueda, es importante resaltar las investigaciones que ayuden a la 

construcción de memoria histórica de esta región antioqueña, Germán Darío Valencia 

Agudelo (2020), profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA en su artículo “Urabá 

demanda verdad y no repetición” hace un resumen con las cifras exactas de la cantidad de 

masacres y homicidios que se presentaron en toda Urabá. Entre 1991 y 2001, el territorio 

registró 97 masacres y 607 homicidios; siendo 1995 el año con mayor número: 24 masacres 

en total. Nueve de ellas causadas por el paramilitarismo, seis por las FARC-EP, una por la 

disidencia del EPL, seis por grupos armados no identificados (guerrilla, grupos paramilitares 

o Ejército Nacional) y dos por los Comandos Populares. Masacres que estuvieron combinadas 

con homicidios selectivos a líderes sindicales, desaparición forzada, perdida de bienes 

inmuebles, tortura, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras 

variables perversas; formando así un coctel de muerte y destrucción de vida, que en lugar de 

parar continúa con los años. 

A modo de conclusión se utilizarán dos ejemplos de medios de comunicación que 

abordaron el tema de las AUC en sus portadas, el primero será extraído de la BBC News que 

titula "Si usted no sirve pa’ matar, sirve pa’ que lo maten: las escuelas de paramilitares en 

Colombia donde hasta niños aprendían a asesinar y descuartizar” testimonio de un 

exintegrante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), el grupo 

paramilitar liderado por Ramón Isaza que en 1997 se integró en las AUC. En su historia, el 
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excombatiente narra como el grupo paramilitar tenía “escuelas de la muerte” en donde 

practicaban y se formaban para torturar y desmembrar a las personas. 

“La escuela a la que se refiere es uno de los numerosos centros de formación militar 

empleados por las ACCM para entrenar a sus reclutas, muchos de ellos menores de edad y 

aunque los comandantes paramilitares colombianos que se acogieron a la Ley de Justicia y 

Paz de 2005 lo han negado repetidamente, para el Centro Nacional de Memoria Histórica no 

quedan dudas”. 

Y además se agrega que “De hecho, según la Comisión, las escuelas de entrenamiento 

también fueron en múltiples ocasiones los lugares en los que se cometían o se planeaban 

crímenes y se convirtieron incluso en sitios de experimentación criminal. "En el mismo curso, 

ahí decían: 'Si usted no sirve pa' matar, sirve pa' que lo maten'", cuenta el desmovilizado. 

Y para finalizar "Me tocó ver una cantidad de niños… no, pues 10, 11 años, con unos 

fusiles que antes los tenían que levantar, Dios mío, porque les daban en el piso, porque era 

más grande el fusil que ellos", asegura una desmovilizada en un testimonio recogido en 2017. 

En este primer ejemplo de medios de comunicación se resalta la facilidad para asesinar 

por parte de este frente paramilitar que a su vez dedicaba espacios para enseñar y formar a sus 

soldados para las acciones más sanguinarias que alguna vez se escucharan en la historia de 

Colombia. 

El segundo ejemplo se hará con un medio de comunicación nacional llamado “El 

Heraldo” en el artículo llamado “Más de 14 mil ex-AUC han aportado a la verdad. La cifra, 

según el Centro de Memoria Histórica, corresponde al 96% de los testimonios que esperan 

recopilar este 2021”. En este se mencionará la participación de los ex milicianos para el 

aporte a la memoria histórica del país. 
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“Identificar 39 estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ha sido el 

avance reportado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (CNMH, luego de que 14.042 desmovilizados de grupos paramilitares 

hayan aportado a la memoria histórica en Colombia”, y agrega “La cifra, que corresponde a 

un avance del 96.2%, es catalogada como histórica, pues el CNMH sostiene que para este año, 

según proyecciones, 14.566 personas podrán aportar sus testimonios como desmovilizados a 

la verdad histórica”. 

El articulo continuaba dando a conocer cifras de desmovilizados de aquel momento 

“El informe también expone que el 58% de los desmovilizados llegaron a las filas de esa 

estructura por motivaciones económicas; mientras que el 74% cayeron en ese grupo armado 

por que los ingresos “no les alcanzaban” para vivir”, además “De igual forma, el 55,08% de 

los desmovilizados indicaron que había cursado algún nivel de educación primaria y el 

32,12% algún nivel de educación en bachillerato”. 

La aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dio lugar a la 

toma de testimonios de cada persona desmovilizada participante y firmante de un acuerdo de 

reintegración. 

“La aplicación del mecanismo no judicial de contribución a la verdad dio lugar a la 

toma de testimonios de cada persona desmovilizada participante y firmante de un acuerdo de 

reintegración”, aseguró el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de un comunicado. 

La expansión paramilitar a lo largo y ancho del territorio colombiano fue inminente 

con el paso de los años, su presencia en los municipios como San Carlos, Tocaima, el Aro, 

Dabeiba, Puerto Alvira, Puerto Bello, Apartadó, entre otros; fue la consolidación de las 

épocas de mayor violencia que se haya registrado en Colombia, es por eso, abordar como se 
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dio la expansión de las AUC y determinar cómo se dio el fenómeno del desplazamiento 

sistemático. 

Según el portal web de la Verdad Abierta (2008) el período comprendido entre 1997 y 

2003 en el que se registraría la explosión de esta práctica de violencia extrema. En esta época 

se presentan masacres en forma persistente en regiones donde desde 1997 realizaron incursión 

las autodefensas, como Antioquia en el oriente y sudoeste, sur de la Guajira, Cesar, sur de 

Bolívar y Putumayo. En el sur de Bolívar los grupos de autodefensas lograron una presencia 

muy importante en San Pablo y Cantagallo, municipios que el ELN había pedido fueran 

rodeados de las garantías de seguridad necesarias para la realización de la Convención 

Nacional. 

Es importante resaltar también que el fenómeno paramilitar tuvo su mayor explosión 

durante los años 1997 y 2004, pero que antes de esa fecha en las masacres de Urabá y Chocó 

fueron una extensión de los sucesos de 1995. Estás dinámicas demuestran la dificultad de 

consolidar el dominio territorial del Urabá y del sur de Bolívar por parte de los grupos 

armados. A partir de 1999, las masacres y muertes sucedidas en Norte de Santander, Valle del 

Cauca y Barrancabermeja señalan nuevos escenarios de confrontación.  

En su accionar, los paramilitares fueron dejando un centenar de víctimas de la guerra, 

siendo así, que, en el año 2008, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación estableció un registro de 2.505 masacres en Colombia ocurridas 

entre 1982 y 2007, con un saldo de 14.660 víctimas. 
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8.2 Marco conceptual. 

8.2.1 ¿Qué es percepción? 

La percepción social según Angela Segovia de Serrano es más de lo que vemos, 

oímos, sentimos, saboreamos u olemos. Es también el significado que damos a estas 

sensaciones; la manera en que nuestro cerebro organiza la información que proviene de 

nuestros sentidos. La percepción social es el estudio de la influencia que tiene la sociedad 

dentro de la percepción. Gracias a los diferentes estímulos impuestos por la sociedad las 

respuestas pueden ser diferentes, ya que varían los factores dentro de la percepción social, por 

ejemplo, las expectativas, las motivaciones, la familia, los amigos, la experiencia, los 

estereotipos, las impresiones y el mundo que nos rodea en general. 

Los estímulos sociales han sido parte de la influencia que ha ayudado a determinar que 

percepción tienen algunas víctimas sobre las AUC, sabiendo que pueden variar y que en el 

mayor de los casos sus percepciones son distintas, es fundamental respetar esto y saber que 

las expectativas deben ser idealizadas sobre la marcha. En la percepción se ponen en juego 

referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son aplicados a 

las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas 

Según Abbagnano (1986): 

    “En el proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales que 

implican tanto al ámbito consciente como al inconsciente de la psique humana. En 

contra de la postura que circunscribe a la percepción dentro de la conciencia han sido 

formulados planteamientos psicológicos que consideran a la percepción como un 

proceso construido involuntariamente en el que interviene la selección de preferencias, 

prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo acerca de lo que 
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percibe (este proceso se denomina preparación); al mismo tiempo, rechazan que la 

conciencia y la introspección sean elementos característicos de la percepción”. (Pág. 

28).   

Basándose en la cita anterior se resalta la definición de la percepción cómo la 

capacidad de recibir, elaborar e interpretar la información que llega del entorno, la cual 

puede ser diferente de la realidad. El desplazamiento forzoso en Apartadó género en las 

victimas un ideal no solo por lo que tuvieron que experimentar sino también por lo que 

tuvieron que idealizar estando lejos. 

Para Luz María Vargas Melgarejo la percepción se construye a través de los referentes 

culturales e ideológicos que explican la realidad del individuo, proceso que para esta 

investigación es fundamental analizar e investigar estos referentes para ponerlos en práctica 

en el momento de tomar una postura sobre la percepción de las victimas respecto al conflicto 

armado. 

A continuación, se utilizó el concepto de percepción tomado de Marco Antonio 

(2000): 

    “En el acto perceptivo, el cerebro no sólo registra datos, sino que además interpreta las 

impresiones de los sentidos. La percepción no es, pues, como la respuesta automática de 

una máquina, las teclas de la máquina de escribir que al pulsarlas se disparan 

automáticamente y siempre en el mismo sentido. En la percepción la cosa ocurre de otro 

modo, la respuesta que se da al estímulo viene siempre reestructurada, de tal modo que un 

mismo fenómeno observado y percibido por distintas personas, reciben respuestas 

distintas, y es interpretado de modo muy distinto, por un poeta, un pianista, un organista”. 

(p.8) 

https://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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En su opinión, Marco Martínez, acoge conceptos debido a que la finalidad de la 

percepción es conocer cómo se ven y como creen que los ven, conocer como es el reflejo 

actual de aquellos que vivieron la guerra y como la han llevado desde una percepción negativa 

o positiva. 

Es importante resaltar que en el proceso de investigar las percepciones de algunas 

víctimas desplazadas que dejó el conflicto armado en Apartadó, era el tener que regresar a 

esos recuerdos de aquellos lugares que alguna vez fueron sus hogares, y que las milicias 

guerrilleras y paramilitares tenían como propósito apoderarse no solo de sus hogares sino 

también de todo el territorio que en su mayoría eran habitados por campesinos que se 

dedicaban a trabajar la tierra, y como trágicamente las personas que eran lejanas al conflicto 

fueron asesinadas cruelmente. 

En un artículo publicado por la revista de la universidad de los andes llamado 

“Colombia: una guerra contra los civiles” escrito por Eric Lair, expresaba que, como 

consecuencia de la expansión geográfica de las guerrillas y organizaciones paramilitares, la 

privatización de los territorios ha tornado proporciones considerables. Algunos de ellos están 

marcados por uno de los protagonistas armados, a la manera de los territorios de la droga, 

controlados desde hace bastante tiempo por las guerrillas (sobre todo las FARC). En esas 

zonas, localizadas al sur y sureste del país (Putumayo, Caquetá y Guaviare), las guerrillas 

dictan las condiciones de su "cohabitación" con otros protagonistas, como los narcotraficantes 

y todas las poblaciones que han tomado a su cargo (González, Ramírez, Valencia y Barbosa, 

1998). 

El proceso perceptivo que acoge este proyecto de investigación es crucial debido a que 

las víctimas del municipio de Apartadó vivieron procesos diferentes para reconocer y adquirir 
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una percepción sobre la guerra. El ser humano tiene la necesidad de formular y crear sus 

propias interpretaciones de sus experiencias con el fin de entender y conocer el origen de los 

hechos, los acontecimientos y la información recibida, pero también tiene la necesidad de 

establecer y justificar desde la posición de cada individuo. 

Para completar la idea inicial sobre lo que es el proceso perceptivo se ha obtenido 

información del artículo “Sensación y percepción en la construcción del conocimiento” en 

donde dicen que: “El proceso perceptivo es el mecanismo sensorio-cognitivo de gran 

complejidad mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión (Munkong y Juang, 

2008, p. 98).  

Es decir, por medio de él le es posible formarse subjetivamente un cuadro coherente y 

significativo del mundo físico real del cual forma parte, así, identifica, recupera, y responde a 

la información recibida a través de los sentidos; este mundo percibido es constituido por 

entidades estructurales (objetos y contextos) los cuales se presentan integrados de forma 

jerárquica en estructuras cada vez más amplias sumergidas unas en otras que concluyen en la 

estructura del universo en su conjunto, vemos entonces una interpenetración y relación 

recíproca entre percepción, conocimiento y acción. 

8.2.2 ¿Qué es memoria histórica?  

Virginia Bejines Baquero y Laura Gómez Ramírez (2013-2014) de la Universidad de 

Sevilla en su texto “Memoria Histórica y Estrategias de Comunicación con respecto a la 

Memoria Histórica en España y Serbia” se refieren a memoria histórica de la siguiente 

manera:  

Según Baquero y Gómez (2013) afirman: 
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    “La terminología que se ha usado para explicar el concepto de Memoria Histórica ha sido 

muy variada a lo largo de la historia del estudio de la Memoria. Los diferentes autores han 

intentado explicar este fenómeno recurriendo a distintos términos que, a veces, podrían 

llevar a confusión. Sin embargo, intentando poner un poco de orden en este baile 

terminológico, comenzaremos por la distinción que Halbwachs, considerado el padre de los 

estudios sobre la Memoria, hizo entre Historia y Memoria. Halbwachs (1929) veía Historia 

y Memoria como conceptos opuestos. Para él, la Historia con su aspiración de exactitud y 

la objetividad, propone una única y cerrada explicación del pasado. La Memoria, por otro 

lado, se concibe como la explicación en términos más diversos y múltiples de ciertos 

hechos pasados. Como se ha visto a lo largo de la Historia, una sola versión autoritaria y 

única de los hechos es insostenible, por ello los historiadores se han hecho eco de la noción 

de Memoria o Memorias como una forma de comprender la complejidad de las relaciones 

existentes entre el pasado, el presente y también el futuro” (p.5) 

Esta investigación acoge el mencionado concepto ya que el objetivo de consignar las 

narrativas de los habitantes de Apartadó es precisamente una forma de comprender las 

relaciones del pasado, el presente y futuro tal como los describen las autoras. 

Es también, el concepto de memoria e historia que a pesar de ser compatibles tienen 

una forma de construcción distinta, tal cual como se espera el desarrollo de esta investigación, 

construir la memoria histórica de la victimas sabiendo que no existe una verdad absoluta al 

respecto y se debe enfatizar en los relatos y percepciones de cada uno. 

Para Mauricio Gaborit (2005) en su investigación “Memoria histórica: Relato desde 

las víctimas” menciona la importancia de las consignas sociales en la lucha de las causas 
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comunes frente a los procesos de memoria histórica y como la ausencia del estado ha sido 

protagonista en todas estas teorías. 

Lo anterior, Gaborit (2005) 

     “Las grandes mayorías de las sociedades latinoamericanas, que poseen una historia larga 

de represión y guerra, tienen necesidad de acceder a esa memoria como paso indispensable 

para obtener siquiera un módico de salud mental e ir configurando su identidad personal y 

colectiva. En esa historia personal y colectiva se han experimentado grandes pérdidas y, 

por lo tanto, la recuperación de la memoria histórica debe tener la intención de reparar el 

tejido social rasgado por la mentira oficial, el discurso encubridor y el cinismo político”. 

(p.6) 

La reparación del tejido social es parte potencial de esta investigación, aceptando con 

respeto que cada uno tiene una historia por contar y en ese proceso habrá momentos de 

tensión y de tristeza a causa de sus luchas internas por convivir con los recuerdos de lo vivido. 

Todo esto es una deuda social que el estado ha dejado de lado durante años, por eso la 

vocación periodística y la construcción de la verdad son valores que deben ser 

inquebrantables para obtener el sentido real de la deconstrucción de la verdad con sentido 

social. 

La reparación del tejido social es un término de alta importancia si se realizan 

investigaciones sobre conflictos, procesos de construcción de la verdad y reparación de 

víctimas, por eso obtener conceptos e ideas de los estudios que han trabajado parte de estos 

términos. Por eso se trae a colisión al docente Mauricio Gaborit en donde hace una 

interpretación de tejido social. 

Con lo anterior, Gaborit. (2005): 
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    “El hecho de que un número no pequeño de personas presenta en su memoria colectiva un 

duelo crónico o postergado, nos lleva a hacer dos consideraciones que tienen particular 

relevancia para las pérdidas que se dan, en un contexto de violencia sociopolítica y para los 

consiguientes esfuerzos para propiciar una salud mental. Estas consideraciones están 

basadas en el hecho de que las circunstancias de estas pérdidas afectan el tejido social, en 

el cual se encuentran las víctimas y los sobrevivientes. Por lo tanto, creemos que el 

concepto de memoria y las narraciones asociadas a ésta tienen que comprender procesos 

comunitarios y sociales por una doble razón: porque el sobreviviente mantiene sus 

relaciones sociales y de allí espera su apoyo social, y porque los violentados no sólo son 

los individuos mismos, sino la comunidad a la cual éstos pertenecen, las relaciones entre 

sus miembros y la integridad de las relaciones intergrupales”. (Pág. 12) 

El compromiso de trabajar para recuperar el tejido social desde la memoria histórica 

para investigar y ampliar conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del 

conflicto armado y ayudar a establecer los escenarios de comunicación para el reconocimiento 

a quienes por causa de la guerra han perdido todo. 

8.2.3 ¿Qué es Legitimación de los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación han cumplido un papel crucial en el contexto de la 

guerra, el rol que han desempeñado ha sido de mucha responsabilidad, pero sobre todo han 

estado sumergidos en la polémica generando opiniones encontradas por parte de los 

protagonistas, por eso, es importante mencionar como la legitimación en los medios se han 

desarrollado desde sus cimientos hasta resaltar su participación en el conflicto. 
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Para esto, se ha mencionado el trabajo de investigación llamado “La legitimación 

como proceso en la violencia política, medios de comunicación y construcción de culturas de 

paz” construido por un grupo de académicos de la Universidad Católica de Colombia. 

Zeltditch (2001) afirma: 

    “La legitimación es uno de los temas que, a lo largo de la historia, ha cobrado gran interés 

para las ciencias sociales. Ha sido central para disciplinas como la Sociología, las Ciencias 

Políticas y la Filosofía política. Sus amplias y diferentes aportaciones teóricas sirven de 

base, para los novedosos estudios empíricos que se desarrollan actualmente en el campo de 

la Psicología. En primera instancia, fue la estabilidad política (teoría de estabilidad 

política) lo que las teorías clásicas de legitimidad trataron de explicar. No obstante, la 

legitimidad no se redujo al campo político, sino que fue empleada para explicar diferentes 

fenómenos como las condiciones bajo las cuales los actores aceptan la recompensa como 

justa (teorías de justicia distributiva) o como una obligación moral para obedecer a un 

sistema de poder (teorías de poder y teorías de autoridad). (Pág. 12). 

La legitimación se ha desarrollado a través de distintas teorías de las ciencias políticas 

y filosóficas, este enfoque ha resultado ser útil para dar respuesta a los diferentes fenómenos 

que obtenían participación en las diferentes investigaciones. 

Abordando el tema enfocando Tajfel, (1984) afirma: 

    “Cuando una situación social de injusticia es definida por grupos sociales, es posible que se 

generen nuevos significados que desafíen un determinado orden social a través de 

creencias que son compartidas por el grupo. Estas creencias sirven tanto para la formación 

de la identidad del grupo como para el enmarque del adversario, promoviendo y 

legitimando acciones políticas que pueden caracterizarse por el empleo sistemático de la 
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violencia, como medio para transformar la estructura política de una sociedad. Esta 

“combinación de interpretaciones compartidas de la realidad social junto con la posición de 

los grupos sociales dentro del sistema tal como  es percibida por sus miembros” (Pág. 71) 

Luego de este contexto sobre la legitimación es importante plantear el tema desde los 

medios de comunicación y por eso, se continua con la misma línea de investigación para decir 

que “Los medios de comunicación juegan un papel central en la difusión de los discursos 

legitimadores de la violencia política, y por lo tanto en la visibilidad que un grupo puede 

llegar a tener en la sociedad, por la capacidad que tienen los mismos de transmitir un mismo 

mensaje a miles o millones de personas al mismo tiempo” Agregó. 

Pero además “Por otro lado, los efectos de agenda y de encuadre de los medios de 

comunicación describen su influencia en la percepción que los individuos tienen de la 

realidad, seleccionando ciertos temas en detrimento de otros y seleccionando las palabras e 

imágenes con las que se describen y explican los fenómenos sociales (Iyengar, 1991; 

Sabucedo & Rodríguez, 1997)”. 

Los medios son quienes han tenido por razones obvias la facilidad de masificar y 

divulgar una idea o pensamiento sin importar quien sea la persona, pero cuando se sabe la 

relevancia de la persona toma un sentido diferente al saber que las repercusiones no serán las 

misma y las opiniones serán divididas 

“En consecuencia, el potencial de difusión de los medios y su influencia -sutil y 

limitada- (Esquenazi, 2002; Sabucedo & Rodríguez, 1997) en el comportamiento de las 

personas, hace que los grupos en conflicto tengan especial interés en acceder a los medios de 

comunicación para imponer su propia definición de la realidad, en la que el endogrupo es 

víctima y el exogrupo victimario. En este sentido es importante diferenciar el punto de vista 
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de los profesionales de la información que acuden a los actores armados como fuentes 

informativas, y el punto de vista de los actores armados, ya que los intereses que defienden 

unos y otros no son necesariamente los mismos” 

Para terminar de entender la legitimación de los medios de comunicación se ha 

utilizado un ejemplo que desarrolla la idea tal como lo quiere el autor de esta investigación. 

Cortina (1996) afirma: 

    “Un ejemplo claro de la instrumentalización de la que los medios de comunicación son 

objeto, es que la mayor parte de ellos (prensa, televisión y radio) emplean el término 

terroristas en condiciones particulares, esto es, cuando los medios de comunicación se 

refieren a personas que están real o presuntamente vinculadas con grupos armados. Pero en 

algunos casos, por mucho que se amplíe el concepto, sólo unas cuantas acciones podrían 

considerarse propiamente como terroristas por el alcance indiscriminado de las acciones 

violentas contra la población en general. (Pág. 15) 

De igual manera, por mucho que se restrinja el concepto de terrorismo, se podrían 

incluir en él muchas acciones del ejército y cuerpos de seguridad, a los que algunos medios de 

comunicación no se refieren como terroristas debido al alcance de sus acciones, perjuicios y 

muertes que pudieron causar en aquellos hechos, la sensibilidad en la noticia y la verdad en 

sus relatos daban como conclusión que los medios tenían la autonomía de guiar el concepto 

como valor sustancial en la historia. 

8.3  Marco teórico. 

El conflicto armado en Colombia ha sido protagonista no solo en el campo, selvas y 

zonas rurales del país sino también en los archivos periodísticos, bibliotecas y portales web 

que se han dedicado a contar lo que ha sido la violencia, esta investigación nos remonta a los 
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momentos más importantes entre los años 1997 y 2004, allí se dará data de eventos que 

marcaron a las víctimas desplazadas por parte de las AUC, y de paso, por medio de estos 

registros ayudar a idealizar una percepción social respecto a los hechos ocurridos. 

En un artículo publicado por la revista de la Universidad Nacional llamado “La 

historiografía de la guerra en Colombia durante el siglo XIX”, nos cuenta en su introducción 

que “en Colombia los estudios sobre la guerra, las guerras civiles y la violencia, parecen 

constituir una tradición arraigada en las diversas ciencias sociales.  

Además de la literatura testimonial y los informes de los bandos en lucha, los 

investigadores han indagado con diferentes direcciones y han tenido en cuenta múltiples 

variables para tratar de describir y explicar los conflictos armados. Quizás el periodo más 

estudiado tiene que ver con la violencia de mediados del siglo pasado y la Independencia. 

Sobre estos periodos de la historia del país se ha producido un conjunto abigarrado de 

estudios que arrojan luz sobre el fenómeno y que han servido como una especie de laboratorio 

para analizar los conflictos del presente”, agregó.  

La sociedad colombiana ha tenido a la guerra como parte de su diario vivir, es por eso 

por lo que se debe tener en cuenta como han sido las etapas y las narrativas que se han 

construido sobre la ciudadanía que en este caso harán énfasis en los habitantes del municipio 

de Apartadó.  

Para Rojas (2001): 

    "Las narrativas de la civilización y de la violencia cumplen un papel central en la 

formación de identidades raciales, de género y de clase. Además, proporcionan una lógica 
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cardinal tanto para la formación de la nación y del Estado como para los procesos de 

desarrollo capitalista" (pág. 28).  

Por ende, el análisis de la violencia que se presenta pone en tela de juicio las 

perspectivas que la reconocen sólo en su manifestación externa y fenoménica, como la guerra, 

los conflictos manifiestos o la violencia física: "La violencia también existe en la 

representación."  

Por lo anterior "El análisis del régimen de representación conocido como el deseo 

civilizador posibilita comprender la violencia de representación donde residen las premisas de 

los antagonismos, de la violencia y de las numerosas guerras civiles del siglo pasado" (Rojas, 

2001, pág. 83) 

Es de alta importancia entender el papel que la política ha tenido en el marco del 

conflicto armado en Colombia, es imposible hacerse una idea de su magnitud sin mencionar 

como siempre las estrategias políticas creadas en cada época fueron elaboradas con el 

respaldo y cooperación de la violencia y por ende con la guerra. 

Para Gonzalo Sánchez Gómez (1990): 

    “En una sociedad en donde los contendores políticos y sociales no pueden ser 

pensados en términos de rivalidad sino de desviación de una verdad o creencia originaria 

de ortodoxia y herejía, como en las guerras de religión, la regeneración social y política 

no puede lograrse a su turno, sino por medio de la proscripción o el aniquilamiento de 

quienes, según los parámetros histórico-culturales dominantes, se encuentran en el estado 

de trasgresión. A este tipo de representaciones de la sociedad se aproximaba la Colombia 
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de los años cincuenta. Desde el poder se urdían verdaderas estrategias de 

homogeneización dentro de las cuales la guerra y la política no podían pensarse 

simplemente en términos de victoria sobre el enemigo sino de eliminación física del 

mismo. La diferencia se había hecho incompatible con el orden”. (Pág. 15)  

La participación de la política en el conflicto armado ha tenido como parte de su 

propósito seguir en el poder sin importar el costo y las muertes de inocentes. Esto fue algo 

que a las AUC les sirvió para aumentar su capacidad de armamento y milicianos dispuestos a 

morir por la causa de ese entonces, la cantidad de alcaldes y participantes de partidos políticos 

que aprobaron la existencia de los grupos paramilitares fue significativa, permitiendo que para 

aquel entonces los frentes paramilitares tuvieran respaldo político para dar exterminio a todo 

aquel que hiciera parte desde cualquier posición a las guerrillas de las Farc. 

En los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba fue donde más participación 

tuvo el conflicto entre paramilitares y los frentes de las Farc. Los políticos por aquel entonces 

desde 1997 hasta el 2004 salieron en varias ocasiones ante los medios de comunicación 

legitimando la presencia de grupos paramilitares en las regiones mencionadas anteriormente 

que en cooperación con el ejército nacional buscaban controlar todo el territorio que a su vez 

eran lugares que hacían parte de la estrategia para la fabricación y exportación de la cocaína a 

otros países del mundo. Tiempo después por medio de muchas investigaciones se fueron 

dando a conocer que la complicidad que había en aquella época era producto de la cantidad de 

negocios turbios en los que estaban metidos los altos mandos de la política y el ejército de 

Colombia. 
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La violencia en Apartadó dejó un sinfín de historias de que hoy son la clave para la 

construcción de memoria histórica, el análisis de los fragmentos bibliográficos y recortes 

periodísticos son fundamentales para entender como era el accionar de las AUC, pero 

también, para comprender lo que hoy conocemos como “víctimas del conflicto armado”, 

aquellas personas que fueron sometidas, violentadas y en muchos casos asesinadas. Hoy, esta 

construcción tratará de conocer e interpretar las percepciones de quienes son los protagonistas 

esenciales de lo que esta investigación quiere abordar. 

Es importante conocer parte de los hechos que marcaron a San José de Apartadó como 

un territorio fundamental en el desarrollo del conflicto armado. 

Montoya (2016) en su reportaje, 16 años después de la primera masacre, San José de 

Apartadó sigue sin conocer la paz, dice que: 

“El 19 de febrero de 2000, hace 16 años, los paramilitares del frente Árlex Hurtado del 

bloque Bananero se tomaron el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, en el 

Urabá antioqueño. Allí, asesinaron a cinco personas una de ellas en la plaza principal y 

dejaron a otras dos heridas. Las señalaban, injustamente, de pertenecer a las Farc”. 

Además, agregó “En diciembre de 1997, la comunidad de San José de Apartadó creó 

una Comunidad de Paz, con el objetivo de declararse neutral frente a todos los actores del 

conflicto y rechazar la presencia de armas en su territorio”. 

En el mismo reportaje, realizado por Daniel Montoya se menciona como en aquel 

entonces, Jesús Emilio Tuberquia, líder de la comunidad, hizo una especie de declaración 

política en el libro Esperanza: resistencia civil artesana de paz: “no vamos a ceder ante las 
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armas, nosotros seguiremos trabajando unidos diciéndole ‘no’ a la guerra”. Continua el 

discurso diciendo que ha sido un “no” que les ha salido bastante caro, pues, en marzo de 

1998, solo tres meses después de crear la Comunidad de Paz, 43 de sus miembros ya habían 

sido asesinados. 

Esta situación llevó a que en el 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

pidiera medidas provisionales para 189 miembros de la comunidad. Estas medidas fueron 

ratificadas por la Corte Constitucional en 2007, cuando obligó al Estado a notificar cada 15 

días ante la Defensoría del Pueblo “las acciones realizadas para garantizar los derechos a la 

vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les 

prestan servicios”. 

A modo de conclusión es fundamental aclarar que las victimas desplazadas en 

Apartadó son el eje central de la investigación, pero estos sucesos no ocurren porque sí, es 

claro que, a lo largo de la historia en Colombia existieron muchos factores que ayudaron a 

determinar cómo y porqué fueron desplazados de sus hogares, por eso la intención de mostrar 

gran parte de esas razones y/o protagonistas que ayudaran a corroborar las referencias 

mencionadas. 

La violencia determina claramente la vida cotidiana de las personas, sus mentes y 

cuerpos, pero también los espacios y lugares. Daniel Pécaut señala que el “terror induce de 

manera progresiva efectos de fragilización en los territorios, hace estallar los referentes 

temporales, pone en peligro la posibilidad de los sujetos para afirmarse en medio de referentes 

contradictorios” (Pécaut 1999, citado en Madariaga Villegas 2006) 
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Siguiendo a Pécaut el control territorial ha sido uno de los ejes de conflicto y 

confrontación entre los distintos actores del conflicto y entre estos y las comunidades. Y el 

terror ha sido el principal instrumento para marcar el territorio, generar desplazamientos y 

hacerse con el control del territorio y de la vida cotidiana. “las representaciones impregnan así 

el mundo de la vida”. En este sentido puede decirse que el terror crea también un universo de 

imaginación. (Pécaut 1999. p. 33). 

8.4 Marco legal 

Las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia han recibido atención por parte 

del estado, se rige a través de lo establecido en el marco de la política pública de prevención y 

estabilización socioeconómica de la población desplazada que estableció la Ley 387 de 1997 

y las demás normas y artículos que lo reglamenten como por ejemplo el Articulo 446 

Constitución Política de Colombia, la Ley 1448 de 2011 y la Ley 4633 de 2011. 

En el artículo 3 de la Unidad de Victimas, es responsabilidad del Estado colombiano 

formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 

atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia. Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios 

de subsidiaridad, complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se 

asienta la organización del Estado colombiano. 

Por otro lado, el artículo 20 “garantiza la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se 

garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Es 
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importante tener en cuenta que el origen de esta investigación es académica y periodística, por 

lo tanto, es indispensable que ante cualquier tipo de riesgo la libertad de prensa haría 

presencia.  

Tabla 1 - Marco Legal 

NORMA DE QUE TRATA RELACION CON EL 

TRABAJO 

Articulo 446 

Constitución Política de 

Colombia 

Nadie será sometido a 

desaparición forzada, a 

torturas ni a tratos o penas 

crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Artículo que respalda y 

protege en un marco legal a 

las personas que puedan 

llegar a ser sometidas a actos 

violentos. 

Ley 1448 de 2011 Protección, asistencia, 

atención y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto en el país.  

Las victimas desplazadas del 

conflicto armado necesitan 

el acompañamiento de las 

entidades encargadas en 

ejercer sus derechos. 

Ley 387 de 1997 Medidas de prevención por 

desplazamiento forzado, 

atención, protección, 

consolidación y 

estabilización 

socioeconómica.  

Sobre los momentos 

contados en esta 

investigación, parte de las 

víctimas se acogen a la Ley 

387 de 1997 y consolidar 

parte de los derechos que se 

les fue arrebatados. 

Ley 4633 de 2011 Medidas de asistencia, 

atención, reparación integral 

y de restitución de derechos 

territoriales.  

Los desplazados se pueden 

acoger a la Ley 4633 de 

2011 donde podrán ejercer el 

derecho a la restitución de su 

tierra. 

Artículo 20 Se garantiza a toda persona 

la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar 

medios de comunicación 

masiva. Estos son libres y 

tienen responsabilidad 

social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en 

Realizar este tipo de 

investigaciones podría 

generar algún tipo de riesgo, 

por eso es importante 

conocer y tener presente la 

Ley que acoge a la libertad 

de prensa. 
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condiciones de equidad. No 

habrá censura. 

  

8.5 Marco Praxeológico. 

8.5.1 ¿Qué es la praxeología?  

Morillo, (2011) afirma: 

    “La Praxeología es la ciencia que estudia la acción humana desde el punto de vista de las 

implicaciones formales de la descripción del concepto de acción; es el análisis formal de la 

acción humana en todos sus aspectos, se basa en el axioma fundamental de que el ser 

humano actúa, es decir, que pretende alcanzar unos determinados fines que habrá 

descubierto que son importantes para él”. (p.1) 

Morillo, J. (2011). Praxeología: Definición. Recuperado de: “Enfoque Praxeológico”.  

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la praxeología establece que el 

comportamiento del ser humano es producto de un propósito, y son ejecutados con el fin de 

cumplir los objetivos desde una construcción fundamentada en los valores y como se pueden 

poner en práctica en la cotidianidad o como en este caso en un trabajo investigativo. 

Según Carlos Germán y Juliao Vargas en su libro “El enfoque praxeológico” de la 

Facultad de Educación (EDU) Departamento de Pedagogía en la escuela de alta Docencia de 

la corporación minuto de Dios (UNIMINUTO) hacen un análisis explicito sobre lo que es la 

praxeología, por eso, se trae a colación partes del libro para explicar la praxeología desde un 

enfoque académico. 

Vargas, J. (2011). Explica que: 
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    “La praxeología se entiende como un discurso construido después de una seria reflexión, 

sobre una práctica particular y significante; como un procedimiento de objetivación de la 

acción, como una teoría de la acción. Por el tipo de análisis que realiza, pretende hacer que 

dicha praxis sea más consciente de su lenguaje, de su funcionamiento y de lo que en ella 

está en juego, sobre todo del proceso social en el cual el actor o practicante está implicado 

y del proyecto de intervención que construye para cualificar dicho proceso; todo esto con 

el fin de acrecentar su pertinencia y su eficacia liberadora” además “Esto se entiende 

únicamente si aceptamos el presupuesto de que la palabra sólo tiene sentido en tanto 

enuncia un hecho, y la teoría sólo tiene sentido como expresión de una praxis. La 

praxeología surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre ella 

misma y transformarla” (Pág.21) 

Asimismo, Juliao se resalta en su explicación sobre las implicaciones para la 

investigación desde la perspectiva praxeológica: 

    “Esta idea de en-acción nos permite superar los obstáculos de la noción clásica de “acción”, 

para redefinirla desde un enfoque praxeológico, resaltando la actividad como base de la 

cognición, la praxis como fuente de la teoría. Así se deja de considerar la cognición como 

resultado de nuestra mente, y se empieza a verla como resultado de nuestra actividad, con 

un trasfondo que combina estructura biológica (personal y de la especie), contenidos 

culturales y pautas sociales de interacción. Se logra también una superación de las teorías 

que, desde la antropología o la sociología, ubican al conocimiento y a la acción como 

momentos separados, en una relación causal o lineal, donde es necesario poseer 

conocimiento para después actuar”. (Pág.52) 
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8.5.2 Relación con la investigación 

Para los medios de comunicación las practicas praxeológicas tienen un valor 

fundamental en el liderazgo y los valores que este conlleva, hacen que el trabajo aporte 

elementos que permiten cumplir con el objetivo principal e informar de manera clara la 

información. 

El autor en su artículo “El enfoque Praxeológico” menciona puntos fundamentales 

para el desarrollo de esta investigación, abordando en conceptos como el desarrollo humano y 

la posibilidad de aportar a la memoria histórica de un conflicto que dejó a una población en 

una pausa social, otro punto que se hace imprescindible es el proceso de la reivindicación 

social en donde las victimas desplazadas podrán exigir respuestas positivas por parte de los 

entes encargados en la reparación de víctimas. 

Se podrá articular las fases de ver, juzgar, actuar y evolucionar, este último responde a 

prospectiva que este trabajo tiene, sin crear juicios de valor se puede encarar estos puntos y 

abordar generalidades que afectan la investigación.  

UNIMINUTO tiene un enfoque social y apuesta por el desarrollo de las comunidades, 

en este caso, su pensamiento hace una perfecta relación con esta investigación, ciertas 

situaciones vividas por las victimas desplazadas en su post relación con el conflicto, el perdón 

y el resarcimiento del estado encaja a la perfección desde las propuestas teóricas. 

9 Metodología 

El enfoque de esta investigación es cualitativa de tipo descriptiva, cuenta con 

instrumentos amplios como la entrevista, grupo focal y análisis de contenido; su desarrollo se 

dio por medio de herramientas virtuales y presenciales, esto con el fin de brindar mayor 
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facilidad a los participantes al momento de su intervención, las personas están conformadas 

por victimas desplazadas del conflicto armado del Municipio de Apartadó durante 1997 y 

2004, la investigación se guio por una línea de comunicación para el desarrollo, con temas 

relacionados a la comunicación participativa y la comunicación popular ya que son métodos 

adecuados que se ajustan a las características desarrolladas en el proyecto, en esta se generó 

un dialogo con las víctimas, centrando el tema principal en las características de los hechos 

ocurridos. 

Las principales fuentes para la información de esta investigación son las víctimas del 

conflicto armado ya que estas personas vivieron en carne propia el maltrato, la injusticia, el 

abuso de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por ende, conocer cuál es la 

percepción que tienen estas personas con respecto a las AUC; con esta observación se pudo 

elegir correctamente los instrumentos para la realización de la investigación y la recolección 

de los datos, y así cumplir con los objetivos del proyecto. 

9.1  Descriptiva:  

El objetivo es detallar desde la construcción de relatos de los protagonistas activos del 

conflicto como fue su proceso antes, durante y después. Su atribución como victimas 

desplazadas de los paramilitares son la base que permite comprender la percepción que tienen 

estas personas acerca de las AUC, luego de más de 20 años de violencia en el territorio. Una 

realidad conocida para la mayoría de la población en Apartadó y por ende el proceso de 

encontrar en los análisis de documentos, pero también en la participación de las personas un 

camino a desarrollar la investigación.  
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9.2  Alcance: 

El alcance de esta investigación descriptiva añade los registros históricos de las 

victimas desplazadas en el municipio de Apartadó, testimonios que darán un resultado general 

sobre la percepción que dejó el proceso de la guerra y sobre todo el de la construcción de 

memoria histórica. Esas historias son la búsqueda y recopilación de esos momentos que por 

años fueron silenciados por parte de los grupos al margen de la ley. Como contribución y 

aporte se hará uso de los testimonios de los periodistas que ejercieron durante el conflicto y 

como usaron el poder de la comunicación para contar lo que ocurría en Apartadó.  

9.3 Enfoque: 

La investigación será cualitativa porque buscará explicar desde los relatos de las 

víctimas, el fenómeno del paramilitarismo durante su actividad criminal en el municipio de 

Apartadó entre 1997 y 2004. 

A partir de diversos instrumentos se buscará acercase directamente a los puentes de 

información primaria, periodistas, medios de comunicación y victimas desplazadas. 

Es entonces, como para el primer objetivo se utilizó como instrumento una línea de 

tiempo, con el fin de “medir” los acontecimientos históricos, procesos, hechos o sucesos 

según su duración, El tiempo es una dimensión de la que no podemos escapar, más bien nos 

movemos en ella, viéndolo de forma más sencilla, el tiempo es una imagen en la que se puede 

adquirir mayor conciencia del transcurso temporal. Las líneas del tiempo se utilizan 

precisamente para entender, a través de la visualidad, el tiempo histórico, un ejemplo de esto 

es la memoria, la cual se puede ejercitar haciendo una reconstrucción de diversas situaciones 

en un período de tiempo, colocando uno tras otro según el orden en que acontecieron, 

empezando por el más antiguo y llegando al más reciente. 
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Para (Cabero Julio, 2000) Las ventajas de la utilización de estas líneas de tiempo son: 

Recuperar saberes previos, de manera ordenada y cronológica, desarrollar series de 

acontecimientos, reforzando la capacidad de organizar hechos en secuencias coherentes, 

evaluar su capacidad de recordar sucesos en orden, profundizar en un período de tiempo 

determinado, al detallar y articular los hechos que lo componen.  

Es así, como para dar cumplimiento al primer objetivo se utiliza una línea de tiempo 

sobre sucesos dados en la época para determinar los diversos hechos de violencia realizados 

por las AUC en el municipio de Apartadó, y con los cuales este grupo marcó el territorio con 

una imagen de violencia y terror para los pobladores del municipio.  

Para la recolección de datos del segundo objetivo se eligieron cómo instrumentos el 

Grupo focal y Entrevista para, (Sampieri, 2014, pág. 408) “en los grupos focales existe un 

interés por parte del investigador por como los individuos forman un esquema o perspectiva 

de un problema a través de la interacción”. Este instrumento ayudó a la investigación a 

resaltar conclusiones importantes por medio de un conversatorio en grupo, lo que permitió 

recolectar información referente al ideal del objetivo en cada pregunta, es por esto por lo que 

se eligió este método de recolección de la información, para conocer un recuento histórico 

sobre el desplazamiento forzoso que se vivió en Apartadó. Este grupo focal, se llevó a cabo 

con 3 víctimas desplazadas en el municipio de Apartadó, para la aplicación se tuvo que buscar 

una forma alterna a la presencialidad, para mayor facilidad y tiempo se optó por realizarse de 

manera virtual por medio de la plataforma Meet. Antes de implementar este instrumento, este 

pasó por una prueba piloto, en donde se determinaría si las preguntas eran viables para 

entender el objetivo, allí, las observaciones se centraron en la redacción de las preguntas, 
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también se utilizó para la recolección de datos la entrevista, se realizó de manera 

semiestructurada, esto quiere decir que se construyó previamente un guion como base. “Este 

método de recolección de datos se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otros 

(entrevistados)”. (Sampieri, 2014, pág. 403). Este instrumento permitió un dialogo entre las 

victimas desplazas de conflicto armado y el investigador, la  recolección de datos inició con 

una prueba piloto, en donde se hizo una análisis detenido de cada pregunta, en este primer 

acercamiento se generaron observaciones centradas de redacción en las preguntas, 

posteriormente en la aplicación de recolección de la información se consultó con los 

participantes y se llegó al acuerdo que las entrevistas serian realizadas en sus hogares 

teniendo en cuenta que por causa de la emergencia sanitaria, se mantuvo el distanciamiento 

social y el aislamiento preventivo obligatorio. Las entrevistas tuvieron la participación de 5 

víctimas desplazadas, las cuales fueron seleccionadas por medio de una investigación 

periodística, aquellas personas tuvieron participación como desplazados durante los hechos de 

violencia por parte de las AUC, aportando de manera esencial a esta investigación, estos 

participantes respondieron preguntas abiertas relacionadas a la percepción de las victimas 

desplazadas sobre las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Para la recolección de datos del tercer objetivo se realizó un análisis de contenido, en 

donde se utilizó un registro bibliográfico relacionado con hechos de violencia por 

desplazamiento, el documento utilizado se extrajo de una investigación de la Universidad de 

Antioquia con el fin de cumplir el objetivo de realizar un análisis documental sobre la 
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construcción de la imagen de los distintos registros bibliográficos que se dieron sobre las 

autodefensas. 

En el análisis de registro bibliográfico se utilizó un documento de trabajo de grado de 

la Universidad de Antioquia, en el cual se extrajeron citas textuales del documento que serían 

utilizadas como base para dar una relación con esta investigación, el trabajo se titula “El 

desplazamiento forzado en Colombia. reinvención de la identidad e implicaciones en las 

culturas locales y nacional”. 

Con estos tres métodos de recolección de datos se llevó a cabo la investigación, pues 

se consideraron los más adecuados para obtener los resultados, permitiendo el acercamiento 

con las victimas desplazadas, a pesar de que Colombia es el país con la guerra interna las 

longeva de Latinoamérica y tiene los registros más altos de desplazados por violencia, por 

ende, las personas que tuvieron participación cumplían con los criterios inclusivo de esta 

investigación 

Universo: Víctimas desplazadas del conflicto armado en Apartadó, Antioquia. 

Población: Víctimas desplazadas del conflicto armado por parte de las AUC en el 

municipio de Apartadó, Antioquia durante 1997 y 2004  

Muestra: Aleatoria, no representativa, por conveniencia: son 20 personas; pero, por 

conveniencia de tiempo, se opta por aplicarle los instrumentos a 8 personas víctimas 

desplazadas del conflicto armado en el municipio de Apartadó. 

A continuación, se hará una contextualización del artículo, aquí se escogieron algunas 

citas para entender a que hace referencia el autor y porqué aplica para esta investigación. 
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10 Resultados  

A partir de la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos de la 

investigación, se obtuvo información sobre algunas categorías especificas planteadas al inicio 

del proyecto, la cuales se definieron en el marco conceptual, sus características tienen gran 

importancia para esta investigación en temas comunicativos y sociales. La importancia de la 

comunicación para el desarrollo, definida como una comunicación participativa dentro de la 

sociedad, las naciones unidas hablan de esta como “aquella que destaca la necesidad de 

apoyar los sistemas de comunicación reciproca que propicien el dialogo y permita que las 

comunidades se manifiesten, expresen sus aspiraciones e intereses y participen en las 

decisiones relacionadas con su desarrollo”. (Programa de las naciones unidas para el 

desarrollo, 2011, Pág. 1). 

Las victimas desplazadas que participaron en el desarrollo de esta investigación 

tuvieron un encuentro emocional con el pasado que al final los invitó a construir una 

percepción del hoy.  

Objetivo 1: Determinar los diversos hechos violentos perpetrados por las autodefensas 

en el municipio de Apartadó, y con los cuales este grupo marcó el territorio con una imagen 

de violencia y terror para los pobladores del municipio.  

En este objetivo se consultaron diversos textos que señalan los principales hechos 

violentos realizados por las AUC en general en la zona de Urabá antioqueño y de manera 

particular en el municipio de Apartadó.  

La región del Urabá según Patricia Madariaga (2006) ha sido siempre un territorio en 

disputa y una frontera de guerra y de violencia abierta cuyas expresiones abarcan muchas 
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formas, desde la insurgencia hasta la delincuencia, desde la resistencia hasta la ofensiva. Estos 

procesos han dejado marcas profundas en la trama histórico-política, en la urdimbre cultural y 

en las mentalidades de los pobladores. 

Urabá, ha sido una de las regiones del país en donde los procesos de desplazamiento 

forzado han sido más intensos y continuos desde 1985, es ahí, cuando se produce el primer 

ciclo de desplazamiento en el norte de esa región, hasta el momento actual. También, a partir 

de 2003 se evidencia una disminución de las cifras de población desplazada, ello no 

representa un cese del fenómeno. 

Apartadó, se habría convertido en protagonista de primera mano durante la guerra 

vivida por parte de las AUC, el territorio fue azotado en muchas ocasiones con masacres y 

desplazamientos masivos que marcaron una dinámica inculcada y conocida por la guerra, pero 

experimentada por las víctimas. 

En algunos datos de extraídos de Rutas del conflicto, Apartadó fue sometida a actos de 

violencia en muchas ocasiones por los diferentes bloques del grupo paramilitar las AUC, en 

especial del Bloque Bananero en cabeza Hébert Veloza García, alias “HH”. 

 

Según Rutas del Conflicto (2019): 

“El 8 de julio del 2000 un grupo de 20 paramilitares encapuchados llegó a la vereda La 

Unión, de San José de Apartadó. Entraron, a la vista de todo el mundo, por el lugar donde 

las tropas del Ejército estaban acantonadas y por allí mismo salieron, mientras un 

helicóptero de la Brigada 17 del Ejército sobrevolaba el escenario del crimen. Asesinaron 
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a seis líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y se llevaron a la fuerza a 

tres personas más, acusados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla. La Comunidad 

de Paz fue creada por los mismos pobladores del corregimiento para establecer una 

protección propia frente a los actores del conflicto armado, tras las masacres ocurridas en 

1996 y 1997 en el municipio”. 

Continuando con el registro de hechos ocurridos, se agrega también, la masacre del 8 

de enero de 1999, paramilitares del Bloque Bananero llegaron al casco urbano en el municipio 

de Apartadó, Antioquia, y entraron forzosamente a las casas de algunos habitantes del pueblo. 

Después de interrogarlos, mataron a ocho campesinos. Según lo documentó el centro de 

investigación Cinep, esta masacre se incluye entre las cinco matanzas que los ‘paras’ de 

Antioquia perpetraron entre el 8 y el 10 de enero de 1999, con las que rompieron la “tregua 

navideña” que Carlos Castaño ordenó unilateralmente para esa época del año. En los 

diferentes hechos de esos días murieron al menos 26 personas. (Ruta del conflicto, 2019) 

Entre 1995 y 2004 el Bloque Bananero tuvo presencia en la zona del Urabá, en una 

constante lucha con las Farc por mantener el control y el total dominio del narcotráfico en el 

Darién y los demás lugares estratégicos para el desarrollo de sus acciones militares. Los 

paramilitares convirtieron el Río Atrato en un cementerio de donde arrojaban los cuerpos de 

quienes consideraban guerrilleros, colaboradores de la insurgencia o de quienes se negaban a 

hacer parte de la organización paramilitar. 

A continuación, se mostrará una línea de tiempo en donde se dará data de momentos 

importantes entre masacres, desplazamientos, confrontaciones de las AUC en la zona de 

Urabá, enfocando su desarrollo en el municipio de Apartadó y como durante varios años las 
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dinámicas paramilitares dominaron en la región, dejando como resultado decenas de familias 

afectadas por el conflicto armado interno entre paramilitares y guerrillas de las Farc. 

Tabla 2 Línea de tiempo 

AÑO LUGAR HECHOS 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

Apartadó 

El 23 de marzo de 1997 un grupo de 50 paramilitares llegó en 

varios vehículos al corregimiento de El Salado y reunió a gran 

parte del pueblo en la plaza central. Allí sacaron una lista con los 

nombres de sus víctimas y las asesinaron: Doris Mariela Torres, 

profesora y líder comunitaria, Néstor Arrieta y Álvaro Pérez, 

presidente de la Junta de Acción Comunal. También mataron a 

José Esteban Domínguez y a su hijo por intentar defender a la 

docente. Los paramilitares quemaron una tienda, propiedad de la 

maestra, y un supermercado ubicado al lado de la plaza central. 

Los saladeros consideran que la masacre está relacionada con los 

hechos ocurridos 20 días antes, cuando un grupo paramilitar llegó 

al corregimiento exigiendo que se cerraran todas las tiendas y la 

profesora Torres protestó. Esta masacre provocó el desplazamiento 

de cerca de 7.000 habitantes, que para ese entonces era el total de 

la población del El Salado. 4.000 de ellos retornaron tres meses 

después, pero fueron nuevamente desplazados en la masacre del 

2000.  

 

1998 Murindó El Bloque Bananero se extendió hacia Murindó, Antioquia, para 

ejecutar una masacre en la que los ‘paras’ asesinaron a cinco 

campesinos y desaparecieron a 26 más. 

1999 Chigorodó y 

Apartadó 

A comienzos de año, el 8 de enero, el Bloque Bananero asesinó a 

12 personas en dos masacres en Chigorodó y Apartadó municipios 

del Eje Bananero en el Urabá antioqueño, como parte de una 

retaliación de Carlos Castaño por un ataque que lanzaron las Farc a 

su campamento principal, en el Nudo del Paramillo. El 14 de junio 

también perpetraron una masacre, esta vez en Saiza, un caserío del 

municipio de Tierralta, Córdoba. Los ‘paras’ quemaron casi todas 

las viviendas, encerraron a mujeres y niños en la iglesia y 

asesinaron a 11 personas. 
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2000 Apartadó, 

Carmen de 

Atrato y Nuquí 

Rutas del Conflicto documentó dos masacres que el Bloque 

Bananero perpetró en el corregimiento de San José de Apartadó 

entre febrero y julio del año 2000. Según cifras oficiales, en el 

Urabá hubo más de 60 masacres entre 1998 y 2000. 

En el año 2000, en su estrategia de expansión territorial y control 

de la región del Urabá antioqueño y chocoano, el Bloque Élmer 

Cárdenas cometió, entre otros crímenes, dos masacres en norte del 

Chocó. Una en el municipio de Carmen de Atrato, en julio, y la 

otra en el municipio de Nuquí, en noviembre. 

Según documentó el portal VerdadAbierta.com, habitantes de la 

zona han denunciado que miles de hectáreas sembradas con palma 

africana que limitan con los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá, entre 

otros, pertenecen a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, 

exjefe del grupo paramilitar, quien negó esta versión. Cientos de 

indígenas y afrodescendientes fueron asesinados y desplazados por 

los hombres de ‘El Alemán’ en las zonas en las que se encuentran 

los cultivos de palma. 

 

2001 Apartadó y 

Turbo 

A partir de 2001, los integrantes del Bloque Bananero delinquieron 

conjuntamente con el Bloque Héroes de Tolová, grupo paramilitar 

del narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’. 

Según versiones de ex paramilitares, en abril de 2001 un grupo 

conformado por al menos 150 ‘paras’ de los dos bloques llegaron a 

San José de Apartadó. 

De acuerdo con cifras oficiales, los índices de desplazamientos 

forzados en Turbo, municipio donde delinquió el Bloque 

Bananero, para los años 2000 y 2001 son los más altos del nuevo 

milenio: cerca de 4.200 y de 4.400 respectivamente. 

2002 Carepa y 

Apartadó 

Para 2002 el Bloque Bananero continuó delinquiendo en el Urabá, 

sobre todo en el Eje Bananero, un corredor que conecta los 

municipios antioqueños de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. 

Los ‘paras’ convirtieron el río Atrato en un cementerio donde 

arrojaban los cuerpos de supuestos guerrilleros o auxiliadores de la 

guerrilla y de quienes se negaban a participar en la organización 

paramilitar. 

Los ‘paras’ del Bananero asesinaron a cientos de personas en 

Carepa en los lugares conocidos como Casa Verde y El Silencio, y 

en Apartadó en los barrios Obrero, Policarpa y El Salvador. Según 

cifras oficiales, de Apartadó salieron desplazadas forzosamente al 
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menos 2.100 pobladores en 2002. En 2001 habían salido del 

pueblo más de 2.200 personas y en el año 2000 más de 2.400. 

2003 Urabá Según la ONG Escuela Nacional Sindical, en el Urabá, región que 

para la época contaba con fuerte presencia del Bloque Bananero de 

las AUC, fueron asesinados más de 620 sindicalistas. Más de 

20.000 personas fueron desplazadas forzosamente entre 2001 y 

2003. 

El Bloque recibía contribuciones de empresas, sobre todo 

bananeras, a cambio de protección contra las guerrillas que 

delinquían en la región desde los años 70. Los puertos fueron 

utilizados para sacar droga y entrar armas. Se calcula que los 

‘paras’ de este grupo asesinaron al menos a unas 3.000 personas 

algunas de ellas sindicalistas y militantes de la Unión Patriótica, un 

movimiento político de izquierda que fue objeto de un exterminio 

desde mediados de los años ochenta. 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

Urabá 

En noviembre de 2004 se desmovilizaron cerca de 440 

paramilitares del Bloque Bananero en el corregimiento de El Dos 

en el municipio de Turbo, Antioquia. Hebert Veloza García, alias 

‘HH’, asumió como único jefe del grupo armado en la 

desmovilización, mientras que el empresario Raúl Hasbún, alias 

‘Pedro Bonito’, exjefe del Frente Arlex Hurtado del Bloque 

Bananero, se hizo pasar como patrullero. 

Bajo las órdenes de Carlos y Vicente Castaño, el Bloque Bananero 

utilizó los puntos de embarque del banano para el narcotráfico y la 

comercialización de armas. Según la Fiscalía, entre 1998 y 2004, 

cada mes salieron de los puertos del Urabá casi 4.000 kilos de 

cocaína. La justicia colombiana, en varias instancias, ha 

confirmado el apoyo de miembros de la Brigada 17 del Ejército 

con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño, a los Castaño. 

La Fiscalía de Justicia y Paz reveló que el aumento de la 

desaparición forzada como práctica paramilitar tuvo una relación 

directamente proporcional con la expansión de los grupos que 

estaban bajo las órdenes de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don 

Berna’, los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y 

Héroes de Tolová. Entre 2000 y 2005, ‘paras’ de estos grupos 

desaparecieron a cerca de 150 personas. En el año 2004 la cifra 

descendió a 26 casos.00 
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Según las cifras de Acción Social, entre 1995 y septiembre de 2006 han sido 

desterradas de la zona 62.186 personas, lo que equivale a un 20% del total de la población 

departamental desplazada (Gobernación de Antioquia, 2006). Por consiguiente, es importante 

mencionar un hecho ocurrido el 19 de febrero del 2000 en el corregimiento de San José en el 

municipio de Apartadó en donde el Bloque Bananero con aproximadamente 20 paramilitares 

asesinaron a cinco personas e hirieron dos más. Una de las victimas fue asesinado en la plaza 

principal, los demás se dieron dentro del casco urbano. 

Según ha documentado el centro de investigación académica Cinep, Naciones Unidas 

y Amnistía, la masacre fue perpetrada con ayuda de miembros de la Brigada 17 del Ejército. 

A 2013, ningún militar ha sido condenado por este crimen. De acuerdo con cifras oficiales, en 

el año 2000 cerca de 2.400 personas se desplazaron forzosamente del corregimiento. (Rutas 

del conflicto, 2019.) 

En una investigación en donde participaron los entes de investigación Indepaz, 

Diakonia y Rutas del Conflicto se da a modo de resultados en el que se recogen los escenarios 

de violencia que se vivieron en esa región del país (Urabá) entre el año 1980 y el 2014. En 

este documento, aproximadamente 634.128 personas fueron victimad de desplazamiento 

forzado en el periodo comprendido. Según Rafael Aristizábal (2021) “La mitad de ellas se 

produjeron entre el periodo 1997 a 2004 (318.349 registros)”. 

Por municipios, la población más afectada por ese flagelo en el periodo más crítico 

(1997 a 2004) fue Riosucio, Chocó, con 73.015 desplazados, seguida por Tierralta en Córdoba 

con 50.742 desplazados en el mismo periodo, en tercer lugar, Turbo, Antioquia, con 43.710 
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afectados y posteriormente Apartadó también en ese departamento con 29.669 casos en ese 

periodo. (W radio, 2021). 

Esta investigación retrata los hechos ocurridos en el marco de un conflicto armado por 

parte de las AUC, y como esas dinámicas guerristas afectaron a una comunidad como la de 

Urabá, específicamente en Apartadó y no solo los actos de violencia en donde se enfatizaban 

los enfrentamientos entre estos grupos, sino también, la cantidad de victimas desplazadas que 

este proceso violento dejó lo largo y ancho del territorio, dejando como resultados en la 

actualidad, cifras que serían poco creíbles en aquel momento. 

Objetivo 2: Describir desde los relatos de algunas víctimas desplazadas de Apartadó, 

la percepción que actualmente tienen de las autodefensas.  

Entendiendo el concepto de la percepción como una transformación en la que se habla 

de un proceso social encaminado a elaborar juicios derivados de las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social como lo es un conflicto armado, donde intervienen procesos 

psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización (Vagas 

Melgarejo, 1994).  

Adicional a esto, es importante mencionar que para García-Gómez (2008) la 

percepción supone ir más allá de lo psicológico; o lo que es lo mismo, superar los diseños 

cognitivos sobre la percepción como simple racionalización de la realidad y de la naturaleza. 

Las percepciones se construyen social o, psicosocialmente. Son elaboraciones culturales 

sometidas a los cambios de paradigma que presiden y sustentan los diferentes modelos de 

sociedad 
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Cuando se preguntó a los desplazados los motivos del desplazamiento de su territorio, 

de manera unánime señalaron que por miedo. miedo a que el grupo AUC se metiera con sus 

hijos, miedo a que los involucrarán como ayudantes de la guerrilla o de otros grupos, o 

simplemente el miedo a morir. Así lo expresó una de las víctimas consultadas:  

 “El riesgo de morir era un susto bastante inmenso, que lo mataran a uno en medio 

del balas cruzadas o el miedo de pisar una mina o estallido de carros bombas que dejaron 

en varias partes del  pueblo, a uno ellos no le avisaban donde estaban ubicadas, y ellos 

tenían a todo Urabá controlado, ir al Darién era muy peligroso, salir a Carepa o 

Chigorodó era casi imposible, cada vez que mi esposo salía a trabajar yo le pedía a Dios 

que no lo fueran a parar, en mi cuadra habían secuestrado a 3 personas conocidas y por 

eso nos fuimos, primero llegamos donde una hermana de mi esposo a Ciudad Bolívar, 

luego terminamos en el Carmen de Atrato, Chocó” (Entrevista personal, realizada por 

medio de Meet, octubre 19 de 2021) 

Sin embargo, el miedo no queda atrás, viaja con los desplazados y se combina con 

otras formas de vida, donde otras dinámicas caracterizan la cotidianidad de los desplazados, 

siendo aún una sombra de su actuar vivir, sumando el hecho de estar en un lugar en el cual no 

nacieron, como es el caso de una de la victimas desplazadas: 

“Se siente de lo peor porque la gente cree que nosotros estamos por acá porque 

quisimos y la gente no sabe que la realidad es que nos desplazaron en contra de nuestra 

voluntad, yo pienso que nunca quise ser desplazado, yo nunca pensé que yo iba a ser 

desplazado, porque el verdadero desplazamiento es un horror, es algo que no es para nadie ni 

para ningún ser humano, te pones en una posición que no sabes que hacer, te da hambre y no 
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conoces a nadie que te pueda regalar un pedazo de pan tan siquiera, la vida en la ciudad es 

muy a la berraca y el campo no es así, también porque uno empieza a recordar todo lo que 

uno hacía en su pueblito y es muy duro, vea como me pongo todavía” (Entrevista personal, 

realizada por medio de Meet, octubre 19 de 2021). 

También se agrega el relato de esta victima en donde expresa: 

“Al principio cuando llegamos de allá (Apartadó) nos miraban como guerrilleros, y en 

ocasiones todavía nos miran como si fuéramos guerrilleros por el mero hecho de venir de 

veredas que estuvieron bajo el control de esos grupos armados, se volvió costumbre decir que 

la población desplazada es la que hace todo lo malo, los que roban, las prostitutas, los que 

fuman marihuana, los que violan y me da mucha rabia y perdón joven, pero es que nosotros 

no pedimos salir de nuestra finquita, nos obligaron”. (Entrevista personal, realizada por medio 

de Meet, el 19 de octubre de 2021). 

Ahora respecto a la percepción que estos desplazados tienen de las AUC se presentan 

una constante variable, puesto que algunas víctimas hablaron desde el odio, el perdón y hasta 

desde el desinterés por el tiempo transcurrido. El primero no agregó que:  

“Para mí, todos esos grupos armados son grupos que lo único que hacen es hacer el 

mal a las personas, afectando las y haciendo que uno viva un infierno, el hambre que tuvimos 

que pasar en Medellín mientras yo trabajaba y mi mamá se ubicaba era muy h*** hermano, 

por eso yo a esa gente no le creo nada, pienso que a la final es un negocio”. (Entrevista 

personal, realizada por medio de Meet, octubre 19 de 2021) 
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Por otra parte, un participante intenta superar y seguir con el día a día, viviendo el 

ahora a pesar de lo sucedido: 

“Para mí son parte del gobierno, las AUC fueron legitimadas por el Estado, es algo 

indignante, es como un ejercicio privado encargado de realizar actividades ilícitas, como 

narcotráfico, desplazamientos y extorsiones, mi percepción es de querer pasar la página como 

sociedad y avanzar” (Entrevista personal, realizada por medio de Meet, octubre 19 de 2021) 

Pero la mayoría de las víctimas, coinciden en esa percepción de odio, violencia y rabia 

hacia las AUC, desean la justicia y que se cumplan sus derechos: 

“Que pregunta más difícil ome, pero mi percepción es de odio, ellos a mí me trataron 

muy mal, espero que paguen por todos sus actos, eran unos asesinos seriales, el ejército nunca 

aparecía, siempre estaban ellos, insultando, abusando y matando. Yo pude salir de ahí gracias 

a mis papás, pero muchos amigos no”. (Entrevista personal, realizada por medio de Meet, 

octubre 19 de 2021). 

Objetivo 3: Identificar en diversos documentos escritos, la imagen que estos registros 

proyectaron de las autodefensas, en su presencia y accionar en Apartadó. 

A continuación, se hará una contextualización del artículo, aquí se escogieron algunas 

citas textuales para entender a que hace referencia el autor y porqué aplica para esta 

investigación. Para el tercer objetivo, se realizó el análisis de contenido de un documento 

extraído de la Biblioteca virtual de la UdeA. 
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En los últimos 30 años los abusos y hechos de violencia asociados con el conflicto 

armado interno de Colombia han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar 

sus hogares, generando así, la población de desplazados internos más numerosa del mundo. 

“Se estima que los desplazados colombianos en su mayoría escapan de zonas rurales a 

entornos urbanos, se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra (el 

equivalente al territorio de Massachusetts y Maryland juntos), gran parte de las cuales fueron 

usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros. Privados de su tierra y sus medios 

de subsistencia, la inmensa mayoría de los desplazados colombianos viven en condiciones de 

pobreza y no cuentan con vivienda adecuada”.  

“Colombia, con un conflicto armado cuasi permanente, con la presencia de grupos 

alzados en armas de diferente signo político y una creciente delincuencia organizada en torno 

a la producción y el comercio de las drogas ilícitas, hace parte de ese conjunto de países 

marcados por el drama del desplazamiento forzado y aunque la magnitud y la pervivencia del 

fenómeno es de mayor alcance que el de muchos países en similares circunstancias, su 

situación no ha tenido el reconocimiento internacional suficiente y al interior del país el tema 

ocupa lugares marginales, tanto en las agendas de los gobiernos y de los grupos armados, 

como entre la opinión pública, sobre todo la de las grandes ciudades” 

“La continuidad histórica del desplazamiento Contrariamente a lo que ocurre en 

muchos países donde los eventos de desplazamiento están asociados con hechos de guerra 

concretos, puntuales y específicos que se desarrollan en arcos de tiempo relativamente cortos 

e intensivos, en Colombia el desplazamiento es un eje de pervivencia histórica que atraviesa 

la vida nacional desde la fundación de la república hasta el presente y a lo largo del tiempo 
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manifiesta coyunturas agudas y períodos de relativa estabilidad poblacional. El poblamiento y 

colonización del siglo XIX, así como los procesos de urbanización de las grandes ciudades 

son evidencias claras de lo que aquí se planea”.  

“El desplazamiento es un dato recurrente y cuasi permanente de la historia 

colombiana; hace parte de la memoria de las familias y de las poblaciones; está inscrito en los 

recuerdos de los habitantes urbanos, precedió la fundación de barrios en las grandes ciudades 

y de poblaciones grandes y pequeñas a lo largo y ancho de las fronteras internas. Podría 

decirse que se ha constituido en un eje vertebrador de la conformación territorial en el país y 

como dice Daniel Pecaut ha devenido en "una representación instalada en la larga duración" 

donde la violencia sería el marco constitutivo de esa representación colectiva”.  

“Sin embargo, en la última década, el desplazamiento forzado ha tomado dimensiones 

de catástrofe humanitaria y se ha hecho visible no solo por sus magnitudes y sus 

repercusiones en el mundo urbano sino porque se logró, gracias a los aportes de algunas 

O.N.G, situarlo como tema específico de preocupación política y deslindarlo de ese magma 

indiferenciado donde se mezclaban de manera confusa los diferentes eventos del conflicto 

como asesinatos, masacres, secuestros, tomas de poblaciones, violación sistemática de los 

derechos humanos, panorama en el cual, los desplazamientos de población eran percibidos 

como algo capilar, aluvial y como un resultado, no buscado de las operaciones militares de las 

fuerzas en disputa. Las consideraciones anteriores apuntan a demostrar una particularidad del 

desplazamiento forzado en Colombia con relación al que acontece en otros países que sufren 

en la actualidad idéntico drama social”.  
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“Las implicaciones de la guerra que escenifican guerrillas, paramilitares y militares, al 

recaer también sobre el corpus de los pueblos regionales, recae sobre el conjunto de 

intermediarios políticos, o sea, aquellos sujetos que tienen alguna representatividad local o 

regional, pues, además del territorio, la disputa es también por los pobladores del entorno, por 

la dirigencia de las organizaciones cívicas y comunitarias, por los líderes locales, por las 

burocracias situadas en esos lugares, por los espacios de acuerdo y micro negociación, es la 

lucha por el control de las localidades y los conjuntos sociales que hubiesen estado en manos 

del enemigo, pero también, de aquellas que pueden tener un valor geopolítico o estratégico 

militar”.  

“En Colombia, el desplazamiento forzado no sucede debido a la existencia de 

identidades culturales y políticas preexistentes. Los desplazados en Colombia no constituyen 

una etnia, una nacionalidad, una comunidad religiosa, un partido, una colectividad política o 

ideológica y no están definidos por alguna identidad preexistente; por el contrario, el único 

rasgo que parecen tener en común es su condición de víctimas del conflicto armado; su 

situación de exclusión y desarraigo, la ausencia de reconocimiento y las heridas morales 

producidas por el despojo y el olvido; si algo predomina en este creciente grupo social es la 

heterogeneidad y la diferenciación de sus componentes; miembros de todas las etnias, de 

todas las culturas, de todas las religiones y las clases, de todas las ideologías conforman el 

contingente de desplazados por la fuerza y dada la naturaleza del conflicto armado, cualquier 

persona en cualquier lugar del territorio nacional puede ser una víctima potencial, 

independientemente de lo que haga o deje de hacer”  
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“En situación de desplazamiento, se produce una desactivación de las identidades 

previas, no importa de qué tipo, tampoco si ellas son fuertes o débiles según parámetros que 

pudieran clasificarlas de esta manera. Esta desactivación es puesta en marcha cuando el grupo 

de desplazados es definido por pertenencias imputadas; es decir por una nominación externa a 

ellos, muchas veces arbitraria y no asociada con lo que ellos son, hacen, piensan, creen o 

desean sino con las argumentaciones que elaboran los actores del conflicto para justificar sus 

acciones de desarraigo e intimidación; auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, 

informantes del ejército, son las pertenencias virtuales que se les atribuyen con más 

frecuencia, así esta nominación no tenga ningún asidero en la realidad o que el evento que los 

desplaza no posea en principio una ligazón muy clara con las guerras públicas y obedezca a 

criterios esencialmente privado”  

El artículo evidencia un imaginario colectivo que se estaba creando en la época, donde 

se comenzaba a normalizar, no por el hecho de que fuera bien visto sino de su concurrencia, el 

contexto de guerra y desplazamientos como algo propio de la cultura del país. 

Las cifras y referencias que se dan denotan un patrón repetitivo en el que parece que 

Colombia estaba condenado a convivir con las bandas delincuenciales y sus actos, dando 

entender que ya era parte de su historia reciente y que quizá marcaría el futuro más cercano 

del país llegando a catalogar como un “marco constitutivo “de la representación colectiva de 

una zona como el Urabá. 

Es importante destacar cómo la narrativa del momento busca principalmente hacer 

hincapié en el efecto inmediato e histórico que estaban teniendo estos actos en la población, 

es reiterativo denotar que quienes estaban siendo más afectados por la guerra y las AUC era la 
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población, que no podía estar más alejada de los motivantes económicos, sociales y políticos 

de la guerra, pero que eran quienes tenían que soportar el peso de las consecuencias. 

Estas consecuencias reciben principalmente el calificativo de “Violaciones a los 

derechos humanos” y es que ¿cómo más se podría llamar a una serie de actos que se 

encargaron de arrancar todas las pertenencias tangibles y no tangibles de toda una 

comunidad? evidentemente resultaba necesario exaltar el sufrimiento del pueblo 

apartadoseño, aunque aclarando eso sí, que no era considerado en su momento una 

consecuencia voluntaria ,sino más bien un resultado circunstancial y desafortunado del 

contexto. 

Es pertinente la comparación que se hace con el nacimiento histórico de una república 

como la colombiana, ese nuevo comienzo a partir de la colonización, donde los indígenas se 

vieron despojados de todo lo que consideraban como propio para adquirir una nueva forma de 

vida impuesta sin ningún tipo de posibilidad de elegir. Y aunque para el momento los 

usurpadores no venían de tierras lejanas, pasados casi 200 años, la historia se estaba 

repitiendo. 

Es importante esclarecer que el artículo también da a entender como no eran 

únicamente las AUC las causantes del dolor colectivo, sino como era el enfrentamiento en si 

entre organizaciones armadas legales e ilegales, el que generaba el repudio entre los 

habitantes. 
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Lo menos importante era saber quién era el culpable, al final quienes perdían siempre 

eran los mismos, al final la disputa por el territorio implicaba casi que obligatoriamente que 

quienes estaban allí originalmente tuviesen que partir de forma involuntaria. 

Para la época, el articulo remarca que las personas desplazadas aun no representaban 

una población en sí, no eran reconocidos como un sector singular, sin embargo, al igual que 

hoy, si resalta como la guerra y el desplazamiento no distinguían de raza o etnia, ideología 

política, ni origen geográfico, cualquier persona se veía afectada y terminaba uniéndose a un 

colectivo en el dolor del despojo. 

Por último y uno de los puntos más importantes para sacar del artículo es el análisis de 

los intereses privados dentro de todo el conflicto, donde principalmente las AUC, casi que, 

con el consentimiento de las fuerzas militares, tomaban las decisiones según lo necesitaran sin 

importar consecuencias sociales y mucho menos legales que esto pudiera traer. 

En conclusión, resulta evidente como para la época entre 1997 al 2004 se estaba 

creando un imaginario colectivo de guerra, como la comparativa con la historia reciente y 

lejana de Colombia parecía mostrar un bucle en el tiempo, pero, sobre todo, como lo que más 

se instauraba en apartado era la impotencia y el sentimiento de dolor de los inocentes. 

Al ejecutar los instrumentos en el proyecto de investigación se concibe que existe una 

relación directa con la memoria histórica y la necesidad de construirla desde las narraciones y 

procesos sociales, a través de ejercicios comunicativos que ayuden a ejecutar y desarrollar una 

memoria colectiva, en este caso, sobre una percepción personal de cada individuo respecto a 
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sus experiencias y momentos vividos en el conflicto armado, buscando así, la percepción 

general de algunas víctimas. 

Las victimas desplazadas en Apartadó tuvieron que enfrentarse a una cotidianidad 

violenta, pero también a sobre llevar el hecho de ver como en la sociedad actual se ha 

naturalizado lo sucedido debido a una costumbre asociada al conflicto y la violencia.  La 

percepción ha jugado un papel trascendental en el caminar de esta investigación, pues en 

algunos casos la percepción sobre las AUC pueden coincidir, como por ejemplo en como 

consideraban sus acciones en aquel momento, las acciones arbitrarias que tenían como 

objetivo principal amedrentar y causar terror entre los habitantes, pero es en el proceso de 

percepción individual donde se genera la coyuntura, luego de esa introspección interna que 

hace cada víctima de su vida en medio del conflicto, es en donde aporta a la construcción del 

tejido social y hace enfoque en la recopilación de esa memoria histórica que recrea los 

momentos cruciales para esta investigación. 

El temor por repetir el sucedido se refleja en la mayoría de las víctimas, dejando 

mensajes poco alentadores si se habla de reconciliación social con el pasado. Es ahí, donde la 

intención de esta investigación juega un papel crucial, acercar desde los relatos de las victimas 

a conocer no solamente los hechos, sino también, dejar un punto de partida para los inicios de 

un proceso social en el municipio de Apartadó. 

La violencia en la zona del Urabá tuvo su cúspide entre los años 1997 y 2004, los 

registros y antecedentes históricos marcan que fueron las épocas más violentas para el 

municipio de Apartadó. A continuación, se hace un resumen con las cifras exactas de la 

cantidad de masacres y homicidios que se presentaron en toda Urabá. Entre 1991 y 2001, el 

territorio registró 97 masacres y 607 homicidios; siendo 1995 el año con mayor número: 24 



71 

 

masacres en total. Nueve de ellas causadas por el paramilitarismo, seis por las FARC-EP, una 

por la disidencia del EPL, seis por grupos armados no identificados (guerrilla, grupos 

paramilitares o Ejército Nacional) y dos por los Comandos Populares. Masacres que 

estuvieron combinadas con homicidios selectivos a líderes sindicales, desaparición forzada, 

perdida de bienes inmuebles, tortura, reclutamiento y utilización de niños, niñas y 

adolescentes, entre otras variables perversas; formando así un coctel de muerte y destrucción 

de vida, que en lugar de parar continúa con los años. 

Asimismo, es importante agregar que los medios de comunicación jugaban un papel 

importante en el momento de afrontar la responsabilidad de ser el puente entre la información 

y el pueblo. Una situación que generaba polarización entre las personas que sentían que 

existía legitimación por parte de los medios y el Estado, pero también las amenazas por parte 

de los grupos al margen de la ley que hacían latente la tensión en el periodismo. 

En los 90’s la violencia desató su máxima expresión en el municipio de la subregión 

de Urabá, el trabajo de los medios de comunicación informando el terror y pánico que vivían 

los habitantes de los barrios y como desde su perspectiva el Estado legitimó la violencia con 

la incapacidad de frenar los ataques constantes a la región por parte de las AUC y las FARC; 

según la prensa, tuvo una participación negativa generando historias en “clave militar” que lo 

único que causarían a futuro sería un despliego de historias de parte y parte que no aportarían 

a la construcción real de paz. 

Describir los distintos momentos de las AUC como autores del conflicto armado es 

rememorar una etapa de la historia de Colombia muy sangrienta, pero también de incógnitas 

sobre la legitimación de este grupo por parte del Estado y como las victimas tiempo después 

marcaban este detalle como punto importante para definir que percepción les iba quedando 
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sobre los paramilitares; los distintos registros históricos y análisis documentales marcan una 

negligencia social por parte de los entes encargados en contrarrestar la violencia por medio de 

la educación, es un deber cumplir con el objetivo de construir memoria histórica y aportar a la 

no repetición de un conflicto interno de más 60 años que hizo sentir extranjeros a sus propios 

habitantes. 

Es necesario incluir, el contenido sobre la violencia, para rescatar la memoria colectiva 

y sobre todo para aprovechar este momento donde se habla del resarcimiento cimentado en las 

victimas desplazadas, es este el momento donde la construcción de memoria histórica no sea 

parte de una esfera privada, sino que salga a la esfera pública.  

El Conflicto Armado en Colombia más que un tema de cultura e historia debería 

alentarse a su estudio desde diferentes estrategias con un tratamiento de solución, es decir, 

sacar provecho de lo que podría ser el tema para la posteridad en la sociedad, llevándose a 

modelos de enseñanza y transmisión que superen la limitante de contar y recordar sin actuar y 

renacer. 

Al concluir esta investigación queda un sin sabor al reflexionar que aunque esta 

investigación es con fines académicos se refleja las grandes ausencias que han tenido las 

victimas desplazadas a lo largo del territorio colombiano, la intención de este trabajo es 

aumentar el mérito que tuvieron aquellas personas de hacerse cargo de un conflicto que no les 

pertenecía y aun así tuvieron que buscar soluciones con quizás hambre y sin saber dónde 

pasar la noche, en este tránsito de aproximación a la realidad ha cobrado importancia el rol del 

comunicador social y periodista, como un modo de traer del pasado al presente la importancia 

de volver a poner en la escena un tema cómo éste de la violencia para inculcar la no 

repetición. 
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La investigación sobre los hechos vividos de algunas de las victimas desplazadas se 

remonta a los años entre 1997 y 2004 aportando también, al momento en el que las AUC 

alcanzaron su cúspide y las formas del cómo se dio su desplazamiento sistemático de las 

familias sobre ancho y largo del territorio colombiano.  

Este trabajo permitió ver cómo fueron las múltiples formas de violencia en Colombia 

en el marco de un conflicto armado, pero principalmente el de los desplazados de manera 

premeditada y forzosa, hacer un análisis explicito sobre las diversas formas en las que estos 

sucesos se presentaban, permite a la investigación de manera ambiciosa, hacer una revisión 

histórica y completa sobre el desplazamiento en Colombia, específicamente Apartadó. 

En el análisis de las entrevistas se podría asumir que las víctimas son el producto que 

la guerra utilizó y abandonó, se refleja la necesidad de saber una respuesta por parte de los 

protagonistas sobre sus hogares, pues el pasado aun lo viven en el presente, es difícil hacer 

cara ante el recuerdo de tener que salir de sus hogares y sin querer hacerlo, versen obligados a 

empezar de cero, pasando en el mayor de los casos necesidades en ciudades complejas como 

Medellín, Bogotá y Cali. 

El perdón es algo que no quieren abordar, saben quiénes fueron los responsables de 

para muchos, los peores años de sus vidas, la aceptación y la percepción de creer que la guerra 

siempre tendrá sumergida a Colombia es notoria, sin embargo, las disposición para aportar a 

una investigación que desde su intención de base es aportar como ejercicio a la construcción 

de la memoria histórica de Apartadó también es notoria y se convirtió en el punta pie inicial 

de lo que vemos como resultado a la percepción de las victimas desplazadas por las AUC en 

el municipio ubicado al norte de la región de Urabá. 
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11 Conclusiones 

El análisis de los datos obtenidos a lo largo de la investigación lleva a plantear algunas 

conclusiones todas ellas circunscritas al contexto particular del estudio y no necesariamente 

generalizables para otras regiones del país, Urabá ha jugado un papel de victima y victimario 

a lo largo de su existencia, el conflicto armado ha visto en la región la posibilidad de 

potenciar su capacidad e ideal desde las grandes opciones naturales que ofrece la zona. 

Es ahí, cuando los distintos municipios que la conforman se han tenido que hacer 

cargo de los hechos violentos que afectaron el diario vivir de las personas que los habitaban, 

en este caso de Apartadó, aquel municipio ubicado al norte de la región que ha visto como 

pasó de ser un municipio encargado de albergar victimas desplazadas, a convertirse en el 

cuarto municipio con mas victimas desplazadas en la historia reciente del país por parte de las 

AUC. 

La presencia y acción de las autoridades paramilitares tuvo impactos de diversa índole 

sobre la vida diaria de las personas y en los territorios que controlaban, las dinámicas de la 

guerra impulsaban a las víctimas a tener que vivir en gran parte en convivencia con el miedo y 

riesgo de morir, también, en condiciones deprimentes, pues la mayoría eran campesinos que 

por medio del Agro y las posibilidades que el campo brindaba sobrevivían al día a día. 

En una línea de tiempo es crucial desarrollar en que fechas y lugares se dará el 

desarrollo del ejercicio, desde los 80s en Urabá hubo eventos que se relacionaban con grupos 

paramilitares y sus disputas territoriales con las Farc, pero es en los 90s donde la presencia de 

las AUC se habría convertido en la fuente principal de la guerra y cómo su cúspide 

sociocultural fue desarrollada a lo largo y ancho de la zona del Urabá antioqueño, era 
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importante resaltar cómo se dieron los hechos y como en Apartadó se fueron dando los 

diversos momentos de este conflicto llegando al principal ítem de los desplazamientos 

forzados, dejando así, un centenar de víctimas. 

Los relatos de las victimas por medio de entrevistas y grupos focales aportan desde sus 

relatos a la construcción y recopilación de hechos, basados en experiencias vividas, proceso 

vital para esta investigación, puesto que, la percepción individual y social era fundamental 

desarrollarla desde los protagonistas del conflicto como victimas sobrevivientes de aquellos 

hechos violentos que marcaron la historia de Apartadó. 

El análisis de contenido registra investigaciones que abordan los hechos desde un 

proceso académico y de memoria histórica, es ahí, importante reconocer los métodos 

utilizados y como desde esa información recolectada, se construían los relatos, se resalta 

también, la importancia de contar con registros y cifras que aportan a esta investigación un 

proceso cualitativo y descriptivo tal como se planteó en un inicio, la data vivencial y los 

archivos históricos son base fundamental para desarrollar procesos sociales y culturales que 

desde el periodismo comunitario dan un aporte a la construcción de memoria histórica. 
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13 Anexos 

13.1 Anexo 1: Aval de consentimiento informado  

Enlace carpeta de avales de consentimiento informado: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z30liU9jC0D5wnk3nRHmG1w5yiKLjvm_?us

p=sharing 

Autorización de participación en investigación 

Aval de consentimiento informado. 

Título de la investigación: Percepción de las Auto Defensas Unidas de Colombia 

(AUC) desde la construcción de memoria histórica en las víctimas desplazadas del municipio 

de Apartadó, Antioquia. 

Institución ejecutora: Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, 

sede Bello 

Investigador – equipo de investigación: Juan Pablo Pérez Varela, estudiante de 10° 

semestre, de Comunicación Social – Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, sede Bello. 

Información de la investigación 

El Objetivo general: Identificar la percepción e imagen que los pobladores de 

Apartadó tienen actualmente de las AUC, donde por más de 20 años dicho grupo marcó y 

resignificó con sus acciones y su presencia el territorio del municipio.  

https://www.uniminutoradio.com.co/periodismo-de-investigacion-en-colombia-una-labor-para-valientes/
https://www.uniminutoradio.com.co/periodismo-de-investigacion-en-colombia-una-labor-para-valientes/
https://drive.google.com/drive/folders/1Z30liU9jC0D5wnk3nRHmG1w5yiKLjvm_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z30liU9jC0D5wnk3nRHmG1w5yiKLjvm_?usp=sharing
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Para el logro de este objetivo estamos realizando: grupo focal, entrevista y análisis 

de contenido. 

El propósito de esta entrevista/ grupo focal / análisis de contenido es: recolectar 

información que nos ayude a saber cuál es la percepción que tienen las victimas desplazas por 

la violencia por las AUC. 

Su participación consiste en: responder una serie de preguntas, las cuales serán 

formuladas por parte del investigador. El tiempo aproximado de la entrevista será de 30 a 45 

minutos. 

Para conservar su testimonio de manera fiel, asegurar la transparencia y precisión en el 

análisis, le solicitamos amablemente su autorización para registrar la entrevista mediante una 

grabadora de voz.  

Para el investigador es importante que usted sea completamente honesto al responder 

cada pregunta acerca de la organización que representa, así como sobre la forma de percibir la 

influencia del medio en la comunidad. En relación con este consentimiento se le informa lo 

siguiente: 

Uso y confidencialidad de la información: 

● La información suministrada por usted será utilizada exclusivamente para los fines 

de este estudio.  

● La difusión de los resultados del estudio se realizará a través de la elaboración y 

publicación de informes y productos académicos en los que no se revelará su nombre, ni 

cualquier otro dato que permita su identificación personal.  

Voluntariedad en la participación: 
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● Todas las preguntas planteadas son de carácter opcional, de modo que usted puede 

no responder en el caso de que así lo estime conveniente, sin que ello le implique algún 

problema. En todo cualquier momento usted podrá decidir retirarse del estudio sin que ello le 

acarree ningún perjuicio.  

Beneficios y riesgos de la participación: 

● Beneficio: No hay un beneficio inmediato, pero con su participación contribuye al 

propósito último de este estudio: comprender mejor la problemática de esta investigación. Así 

mismo, con su participación contribuye al avance científico en el campo de las ciencias 

sociales, y específicamente, en el campo de estudio sobre la comunicación social y sus 

variables problemáticas. 

● Riesgo: algunas preguntas pueden resultarle incómodas, pero recuerde que usted 

está en libertad de no responderlas si así lo prefiere.  

Mayor información y solicitudes: 

● La persona responsable de esta investigación es: Juan Pablo Pérez Varela, 

estudiante del programa de Comunicación Social-Periodismo, de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios (Sede Bello). Si usted tiene alguna inquietud o solicitud 

respecto a la investigación podrá comunicarse al correo electrónico 

jperezvarel@uniminuto.edu.co o al celular ____3174466737_____Muchas gracias por su 

colaboración. 

De manera libre doy mi consentimiento para participar en esta investigación 

Fecha: 19 de octubre 2021 

Nombre: Gustavo Adolfo Vélez Giraldo 

Firma: Gustavo Vélez G. 

mailto:jperezvarel@uniminuto.edu.co
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(Ver evidencia en la carpeta de anexos) 

Nombre  Medio por el que se realizó  Evidencia  

Carlos Durán                                                                                                        WhatsApp  En la carpeta de 

anexos  

Hugo Alberto Becerra Munera WhatsApp En la carpeta de 

anexos 

Gustavo Adolfo Vélez Giraldo WhatsApp En la carpeta de 

anexos 

Angy Vanessa Mosquera Murillo WhatsApp En la carpeta de 

anexos 

Juan Felipe Cardona Montoya WhatsApp En la carpeta de 

anexos 

Adrián Alberto Mejía                                                                                           Meet En la carpeta de 

anexos 

Daniel Gil                                                                                                                                                                                                     Meet En la carpeta de 

anexos 

Andrés Ayazo                                                                                                      Meet En la carpeta de 

anexos 

 

Agradecimiento: Agradecemos su participación en esta investigación, en unos meses 

se compartirá con ustedes los resultados. Gracias por la atención y el tiempo prestado. Feliz 

día. 
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13.2 Anexo 2: Instrumentos  

Enlace carpeta de avales de Grupo focal y Entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EldyCPkHB5Ppop6Kf4K670Poa1CPODI-

?usp=sharing  

■ OBJETIVO 1: Determinar los diversos hechos violentos perpetrados por las 

autodefensas en el municipio de Apartadó, y con los cuales este grupo marcó el territorio con 

una imagen de violencia y terror para los pobladores del municipio.  

● Instrumento- Objetivo 1: línea de tiempo de los diversos hechos ocurridos en el 

municipio de Apartadó 

● Evidencia prueba piloto para el objetivo 1: La información fue extraída de los 

distintos documentos que relatan por fecha y lugar los hechos ocurridos en la zona del Urabá, 

específicamente en Apartadó 

● Plantilla objetivo 1 - instrumento: Línea de tiempo 

Lugar: Municipio de Apartadó (Antioquia) Fecha: 19/11/2021 Hora: 4:00pm 

Duración: dos horas 

Responsable: Juan Pablo Pérez Varela, estudiante de decimo semestre del programa  

de Comunicación Social-Periodismo, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(Sede Bello). 

Garantía de confidencialidad: Todos los procesos realizados en este instrumento 

serán de uso académico con fines a obtener resultados en la investigación, se garantiza la 

confidencialidad y privacidad de la información 

La información suministrada por usted será utilizada exclusivamente para los fines de  

https://drive.google.com/drive/folders/1EldyCPkHB5Ppop6Kf4K670Poa1CPODI-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EldyCPkHB5Ppop6Kf4K670Poa1CPODI-?usp=sharing
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este estudio. La difusión de los resultados del estudio se realizará a través de la 

elaboración y  

publicación de informes y productos estadísticos en los que no se revelará su nombre, 

ni cualquier otro dato que permita su identificación personal.  

Objetivo específico 1: Determinar los diversos hechos violentos perpetrados por las 

autodefensas en el municipio de Apartadó, y con los cuales este grupo marcó el territorio con 

una imagen de violencia y terror para los pobladores del municipio. 

Instrucciones para el Entrevistado: Se respetarán los derechos de autor y la 

confidencialidad del documento. 

1- Identificación general 

1.Género: _____________ 2. Edad: _______ 3. Lugar de vivienda: _____________ 4. 

Ocupación: ______________ 5. Tipo de documento: __________ 6. Tipo de documento 

__________ 7. Fecha del documento________ 

 

 

 

 

 

 

 

2- Información específica  

 

Documentos para la elaboración de la línea de tiempo: 
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- Distintos documentos que narren los diversos hechos ocurridos en el municipio de 

Apartadó 

 

Agradecimiento: Agradecemos su participación en esta investigación, en unos meses 

se compartirá con ustedes los resultados. Gracias por la atención y el tiempo prestado. Feliz 

día. 

■ OBJETIVO 2: Describir desde los relatos de algunas víctimas desplazadas de 

apartado, la percepción que actualmente tienen de las autodefensas.  

  ● Enunciar tipo de Instrumento: Grupo de discusión vía Meet. 

  ● Evidencia Prueba Piloto instrumento del Objetivo 2 El día 18 de octubre del 2021 

se presentaron las preguntas del grupo focal vía Meet a una joven habitante del municipio de 

Apartadó y aprobó el contenido de cada una dando vía libre al trabajo de campo, ver 

evidencia en anexos. 

  ● Evidencia plantilla de instrumento para Objetivo 2  

Lugar: Municipio de Apartadó (Antioquia) Fecha: 18/10/2021 Hora: 4:00pm 

Duración: dos horas 

Dirigido a: 3 personas, entre los 19 y 40 años, víctimas desplazadas en el municipio 

de Apartadó durante 1997 y 2004 

Responsable (s): Juan Pablo Pérez Varela   

Garantía de confidencialidad: Todos los procesos realizados en este instrumento 

serán de uso académico con fines a obtener resultados en la investigación. Se garantiza toda la 

privacidad y confidencialidad a la información suministrada.  
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Objetivo específico N°2: Describir los distintos momentos y el accionar de la 

presencia de las AUC como autores del conflicto en Apartadó, Antioquia a partir de grandes 

hechos de desplazamiento entre el periodo de 1997 y 2004. 

Instrucciones: Se les invita a participar de este grupo de discusión, respetando los 

turnos de la palabra 

1- Identificación general  

1-Género: _____________ 2-Edad: _______ 3-Lugar de vivienda: _____________  

4-Ocupación: ______________5-Carrera ___________ 

 

 

 

 

 

 

2- Información especifica  

 

 

Agradecimiento: Agradecemos su participación en esta investigación, en unos meses 

se compartirá con ustedes los resultados. Gracias por la atención y el tiempo prestado. Feliz 

día. 

● Plantilla objetivo 2 - instrumento: Entrevista presencial  

Lugar: Municipio de Apartadó (Antioquia) Fecha: 21/10/2021 Hora: 2:00pm 

Duración: dos horas 

- ¿Cuál fue el motivo por el cual se desplazaron de Urabá? 

 

- ¿Qué sienten al ser habitantes de un lugar en el que no nacieron? 

 

- ¿Han pensado en retornar a Urabá? 
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Dirigido a: Cinco (5) víctimas de desplazamiento por parte de las Autodefensas 

Unidas de Colombia en Apartadó  

Responsable: Juan Pablo Pérez Varela, estudiante de decimo semestre del programa  

de Comunicación Social-Periodismo, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(Sede Bello). 

Garantía de confidencialidad:  

La información suministrada por usted será utilizada exclusivamente para los fines de  

este estudio. La difusión de los resultados del estudio se realizará a través de la 

elaboración y  

publicación de informes y productos estadísticos en los que no se revelará su nombre, 

ni cualquier otro dato que permita su identificación personal.  

Objetivo específico 2: Construir desde los hechos ocurridos a las víctimas 

desplazadas de Apartadó la percepción de las auto defensas unidas de Colombia. 

Instrucciones para el Entrevistado: En este documento se encuentran consignadas 

una serie de preguntas que debe responder de manera detallada, cabe resaltar que la 

información recolectada en esta entrevista será de uso exclusivo para esta investigación. 

1- Identificación general 

1-Género: _____________ 2-Edad: _______ 3-Lugar de vivienda: 

_____________ 4-Ocupación: ______________5-Carrera ___________ 

 

2- Información específica  

Para la realización de estas entrevistas se agregaron las siguientes preguntas:  

 

- ¿Qué tanto cree usted que cambió el entorno del municipio de 

Apartadó después de los desplazamientos forzados? 
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- ¿Cuál cree usted que fue el nivel de afectación en el aspecto 

emocional a causa del desplazamiento al cual fue sometido?  

 

- ¿Considera usted que este tipo de investigaciones aporta a la 

memoria histórica de Apartadó? 

 

- ¿Fue usted desplazado por la violencia en el municipio de 

Apartadó? 

 

- ¿Cómo fue el desplazamiento? 

 

- ¿Se le ha sido cumplido sus derechos como víctima? 

 

- ¿Antes de los hechos ocurridos, en que trabajaba? 

 

- ¿Qué visión tiene del conflicto armado entre las AUC y las 

FARC? 

 

Agradecimiento: Agradecemos su participación en esta investigación, en unos meses 

se compartirá con ustedes los resultados. Gracias por la atención y el tiempo prestado. Feliz 

día. 

 

■ OBJETIVO 3: Identificar en diversos documentos escritos, la imagen que estos 

registros proyectaron de las autodefensas, en su presencia y accionar en Apartadó. 

  ● Enunciar tipo de Instrumento: Análisis Documental  

  ● Evidencia Prueba Piloto instrumento del Objetivo 3: El día 17 de octubre del 

2021, el autor de este análisis documental realizó la revisión de las categorías que se van a 

aplicar para el análisis de este documento, ver evidencia en anexos 

  ● Evidencia plantilla de instrumento para Objetivo 3:  
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Lugar: Biblioteca de la UdeA Fecha: el 17 de octubre del año 2020 Hora: entre las 

10:00 AM hasta las 3:00PM  

Dirigido a: Un (1) documento de archivo ubicado en la Biblioteca de la UdeA. 

Responsable (s): Juan Pablo Pérez Varela 

Garantía de confidencialidad: Todos los procesos realizados en este instrumento 

serán de uso académico con fines a obtener resultados en la investigación, se garantiza la 

confidencialidad y privacidad de la información. 

Objetivo específico N°3: Realizar un análisis documental sobre la construcción de la 

imagen que los distintos registros bibliográficos dieron sobre las autodefensas durante el 

periodo de 1997 y 2004 

Instrucciones: Se respetarán los derechos de autor y la confidencialidad del 

documento. 

1- Identificación general: 

1.Género: _____________ 2. Edad: _______ 3. Lugar de vivienda: _____________ 4. Ocupación: 

______________ 5. Tipo de documento: __________ 6. Tipo de documento __________ 7. Fecha 

del documento________ 

 

2- Información específica: 

Categorías de análisis de ese documento: 

1. Información sobre victimas desplazadas  

2. Relatos sobre los sucesos de violencia 

3. Reacciones en el posconflicto 

 


