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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo comprender la dinámica de 

configuración de las identidades masculinas en condición de desplazamiento forzado. El 

interés en  esta temática surge como resultado de entender que el desplazamiento forzado es 

un fenómeno social en el cual se violentan los derechos humanos,  se generan afectaciones 

diferenciales sobre diversas zonas del país en distintos niveles, “demográfico, económico y 

político, pero también en la dignidad, identidad y bienestar emocional de las personas” 

(Bello, 2001, p. 01).  Esas incidencias repercuten directamente sobre las dinámicas sociales 

construidas por las personas, en este caso se hará énfasis en la población masculina  que 

vivió en contextos particulares del área rural y como consecuencia de la violencia 

sociopolítica han tenido que desplazarse a otros lugares del país  donde su identidad se ve 

vulnerada. 

 

Estar en condición de desplazamiento significa romper con la vida creada a lo largo de 

los años, perdiendo un territorio lleno de historias, vivencias, alegrías, tristezas, y 

esperanzas que se constituyen en referentes de las identidades masculinas, que en última 

instancia hay que reconfigurar, reconstruir, replantear y resignificar, para que el “ser 

desplazado” no sea sinónimo de incertidumbre, desarraigo, anonimato, dolor y rabia (Bello, 

2001).  Por esta razón, es importante comprender las masculinidades  como configuraciones 

de prácticas sociales, que sufren rupturas, en tantos sujetos sociales que se sienten perdidos 

en una nueva vida personal que cuestiona sus costumbres y tradiciones. 

 



2 

 

Esa sensación de desarraigo, pérdida  e inestabilidad conduce a  preguntarse por la 

afectación de los hombres frente al fenómeno del desplazamiento forzado y es a partir de 

esto que se reconoce la relevancia social que tiene este trabajo de grado, puesto que al 

agenciar condiciones para el autoreconocimiento en cada uno de los participantes, se da 

cuenta de la resignificación de su identidad, con el fin de que puedan ver sus aptitudes 

dentro de un nuevo contexto, donde podrán ubicarse como ciudadanos, sujetos políticos y 

de derechos, donde podrán visibilizar una nueva voz, una voz que pide ser reconocida en su 

diferencia, es decir una voz masculina que requiere un acompañamiento psicosocial distinto 

al de las mujeres, teniéndose en cuenta las necesidades particulares que tiene el ser hombre 

en una situación  como la del desplazamiento forzado. 

 

Entender el fenómeno del desplazamiento y su incidencia sobre las estructuras sociales 

como la familia, el trabajo y la vida en pareja, da cuenta de la importancia que tiene para la 

psicología evidenciar cómo dicho fenómeno repercute sobre la identidad del sujeto, por ello 

se han realizado investigaciones en relación con el desplazamiento forzado y la identidad, 

desde un mirada diferencial de género  que se  centra  en la mujer. Esto debido a  que en el  

campo de la psicología, el estudio de las masculinidades ha sido abordado recientemente a 

partir del cambio de roles que sufren los hombres ante una situación de conflicto.  Así pues, 

desde esta disciplina, es necesario ampliar el conocimiento y las comprensiones sobre la 

identidad masculina con el fin de generar aportes a las propuestas de acompañamiento 

psicosocial que cuenten con una mirada equitativa de género. 
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En consecuencia con lo anterior este trabajo de grado no sólo es relevante para la 

psicología sino también para otras disciplinas interesadas en reconocer la afectación del 

desplazamiento forzado en masculinidades, y así entender la incidencia que tiene este 

fenómeno en la cultura, en el país y en el individuo, con el fin de desarrollar una mirada 

interdisciplinaria que ayude a mejorar las condiciones y a dar cuenta  de las necesidades 

que tiene ésta población.  

 

Esta investigación, empleó un método de tipo cualitativo con un enfoque narrativo 

orientado desde la psicología social socioconstruccionista, que permitió vislumbrar  los 

procesos en los cuales los hombres se narraban y reconocían como sujetos relacionales en 

nuevo contexto, producto del desplazamiento forzado. 

 

En este sentido, se realizó una entrevista semiestrucutrada a cuatro hombres entre 30 y 

50 años de edad, que evidenció la trasformación de las dinámicas familiares, el papel que 

juega la mujer, los nuevos significados del trabajo y la identidad masculina en relación al 

significado de ser “desplazado”; todo esto demuestra los efectos del desplazamiento 

forzado en la reconfiguración de las identidades masculinas. Desde estos resultados se 

generaron diferentes aportes al acompañamiento psicosocial desde una perspectiva 

diferencial, teniendo en cuenta  las necesidades identificadas en el discurso de los hombres 

entrevistados.  

 

Por último, este trabajo de grado tuvo en cuenta la misión de la Pontificia Universidad 

Javeriana, en términos de las pretensiones de generar conciencia e identidad frente a una 
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problemática que hace parte de nuestro contexto, para así poder llegar a favorecer la labor 

psicológica a partir del acompañamiento psicosocial y fomentar el conocimiento en este 

tema. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Por muchos años, el desplazamiento forzado ha sido un fenómeno social que se ha 

constituido en una múltiple violación de los derechos humanos y ha generado diferentes 

consecuencias para el país a nivel demográfico, político y económico, pero sobre todo para 

las personas que lo han sufrido directamente, en quienes ha dejado secuelas psicológicas, 

físicas y emocionales. 

 

En Colombia, la violencia y el desplazamiento forzado tienen efectos diferenciados en 

cuanto a género, etnia, orientación sexual, condición social y profesión. Desde el momento 

de la destrucción de vidas y bienes hasta las estrategias de supervivencia y la paulatina 

reconstrucción de sus proyectos de vida, es decir, a lo largo de las sucesivas etapas del 

desplazamiento, estos diferentes grupos poblacionales tienen en común la violación de sus 

derechos fundamentales. Sin embargo, se  diferencian en cuanto a la especificidad de sus 

vulnerabilidades, necesidades de protección atención, y potencialidades para la 

reconstrucción de sus proyectos de vida (Meertens, 2004). 

 

El desplazamiento forzado como bien se menciona afecta a diferentes grupos 

poblacionales, lo que ocasiona la ruptura en varios de los niveles de vida de las personas y 

los toca de manera particular en su dignidad e identidad. El  desplazamiento forzado trae 

consigo que los grupos familiares tengan que huir de sus hogares para salvar  sus vidas, 

enfrentándose a múltiples dificultades para encontrar un refugio transitorio en donde sus 

vidas no corran  ningún peligro. Vivir esta situación implica un cambio en las relaciones 

intrafamiliares que propician las redefiniciones en las identidades de género, es decir, los 
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efectos que trae el desplazamiento en la familia, efectos que más allá de la perdida de sus 

bienes, implica efectos traumáticos que se traducen de diferente forma para los hombres y 

para  las mujeres; quienes se ven avocados a cambiar sus formas de relación y afectos 

construidos simbólicamente (valores, creencias, prácticas, formas y estilos de vida) e 

históricamente en un entorno social. Asimismo, tener contacto con  un contexto 

desconocido trae dificultades de adaptación, aceptación de nuevas personas, desajuste de 

los roles dentro del sistema familiar y la búsqueda de empleos que permitan una 

sostenibilidad económica del hogar. 

 

Es entonces, al llegar a la ciudad o a otro lugar,  ellos se enfrentan a la 

transformación de su rol, ya que todos los conocimientos o habilidades que poseen en 

labores del campo (Agricultura, ganadería, piscicultura etc.), en la ciudad no son  

reconocidos, por tanto la obtención de dinero para los hombres se convierte en una tarea 

complicada (ACNUR y Proyecto Bogotá Cómo Vamos, 2003, p.31). El sustento familiar es 

asumido por la mujer mediante su conocimiento sobre las labores domésticas, lo cual 

facilita la vinculación laboral, haciendo que reciban un ingreso económico que le permite 

sostener a su familia. Ante ésta situación los hombres comienzan a sentir minusvaloración, 

frustración o disminución de su autoestima (Tovar  & Pavajeau, 2009).  

 

“La desocupación afecta más a los hombres que a las mujeres, aunque las 

diferencias no son muy significativas. En cuanto a actividad laboral, entre los hombres la 

agricultura ocupa el primer lugar, seguida de Oficios varios; las mujeres tienen muy poca 

vinculación con la agricultura; la mayor participación se encuentra en Oficios varios, con 
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proporciones muy similares a las de los jefes; las/os empleados representan sólo el 7%. […] 

La movilización hacia las grandes ciudades choca con esta especialización, generando 

mayor desocupación masculina; en el caso de las mujeres, en los procesos migratorios de 

distinto orden, la posibilidad de éstas de hacer una extensión del trabajo doméstico de 

manera remunerada en otros hogares, facilita su inserción laboral” (Tovar & Pavajeau, 

2010, p. 96). 

 

Así pues, las  masculinidades  como configuraciones de prácticas sociales, sufren 

rupturas en su identidad, ya que  como sujetos  sociales se sienten perdidos en una nueva 

vida personal que cuestiona  sus costumbres y tradiciones, preguntándose por ese sujeto 

político y cultural que lo hace ciudadano digno de derechos. Derechos que se ven 

vulnerados y que más allá de ser reparados de forma material, los efectos psicológicos y 

emocionales en los hombres son relegados por una cultura que  remite lo emocional a lo 

femenino, coartando su libertad para expresar como su sentir ante la situación que están 

viviendo,  su oportunidad para decir que sienten miedo, ansiedad, angustia, desesperanza  

por lo que les puede suceder, lo  cual supone transformaciones en las identidades. 

 

Al hablar de Identidad Gergen (1997) menciona el carácter relacional afirmando 

como el Yo se conforma desde la interacción con el otro,  siendo este contextual y 

cambiante en el tiempo,  lo cual implica afectación en las masculinidades en cuanto a lo 

que a identidad se refiere, sabiendo que  ellos como hombres sufren  un  desarraigo,  pasan 

de ser conocidos en sus lugares de origen a un anonimato en la ciudad,  pasan de ser sujetos 

activos a pasivos. Por tanto  la situación de desplazamiento rompe con el individuo y su 
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identidad, porque todos los cambios que viven  los hacen más vulnerables,  puesto que  

todo cambia, desde su aspecto personal (Bello, 2001),  hasta la imagen  que miran  en el 

espejo,  ya no saben quiénes son, su futuro puede ser incierto y lo que sienten  queda  como 

un contenido hermético que no se permite manifestar, sin que se cambie aquello llamado 

masculinidad. 

 

Es en este contexto que se formula la pregunta ¿Cuáles son los efectos del 

desplazamiento forzado en los referentes de construcción identitaria masculina?, pregunta 

principal que se desarrollará en la presente tesis. 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Las personas en condición de desplazamiento forzado exigen una Colombia justa, 

un país que no sea indiferente e indolente ante el sufrimiento y el dolor de aquellos que han 

padecido  las  injusticias de la violencia sociopolítica. Se necesita una nación que no siga 

un cantar diario en el cual se entone el fenómeno desplazamiento como el himno que todos 

canten. Todos saben de su existencia, pero muy pocos conocen y  tienen consciencia  de su 

significado. Por lo tanto resulta importante en primera instancia dar cuenta de como ha sido 

comprendido el desplazamiento forzado en Colombia y quienes se relacionan con este 

fenómeno social. 

 

Así pues, se puede afirmar que el desplazamiento forzado es una múltiple violación 

de los derechos humanos, puesto que genera afectaciones a nivel demográfico, económico y 

político, pero también en la dignidad, identidad y bienestar emocional de las personas 

(Bello, 2001). Según Bello (2001), la condición de desplazamiento significa dejar de ser y 

perder el lugar donde la persona ha sido y se ha desarrollado; el ser desplazado es sinónimo 

de incertidumbre, desarraigo, anonimato, dolor, rabia, presencia terca y obstinada del 

recuerdo y esfuerzo de olvido . 

 

Lo anterior permite demostrar que el fenómeno del desplazamiento forzado surge a 

partir de diferentes causas que traen múltiples modalidades de afectación a la población 

civil (Forero, 2003). La primera y la más frecuente es el desplazamiento forzado como 

consecuencia no deliberada del enfrentamiento entre actores armados y la fuerza pública, lo 
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que hace que  la población huya por carecer de las garantías mínimas de protección de su 

vida e integridad física (Forero, p.04, 2003). La segunda es el uso del  desplazamiento 

forzado  como  “estrategia de control político-militar de los actores armados” (Forero, p. 

04, 2003) donde se busca tener el control territorial con el fin de instaurar los procesos de 

producción de cultivos ilícitos y así garantizar el tráfico de armas.  

 

De esta manera, el desplazamiento forzado está arraigado a tres modalidades de 

afectación a la población civil; la primera según Forero (2003) es un desplazamiento intra-

urbano, es decir, movimiento de familias entre zonas de una misma ciudad; la segunda, es 

un desplazamiento interurbano, consistente en la expulsión de familias desde una ciudad 

hacia otra, generadas por amenazas de actores armados que ahora luchan por el control de 

barrios y zonas de las mismas. La última, es la más dramática de las nuevas modalidades 

que constituye el desalojo planeado de localidades enteras por parte de los actores armados, 

quienes obligan a las comunidades a trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a 

permanecer en un sitio distinto al de origen (pp. 04-05). 

 

El desplazamiento forzado en Colombia es “un fenómeno extremadamente 

complejo, dentro del cual coexisten múltiples causalidades y múltiples modalidades de 

afectación de la población civil” (Forero, p. 04, 2003). La primera y la más frecuente es el 

desplazamiento forzado como consecuencia “no deliberada” del “enfrentamiento entre 

actores armados y/o la fuerza pública, cuando la población huye por carecer de las garantías 

mínimas de protección de su vida e integridad física” (ibíd.). La segunda es que el 

desplazamiento se ha convertido en una “estrategia de control político-militar de los actores 
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armados” (ibídem.) donde buscan consolidar el control territorial con el fin de instaurar los 

procesos de producción de cultivos ilícitos y así garantizar el tráfico de armas.  

 

Como prueba de ello el desplazamiento forzado interno ha crecido de una manera 

sostenida aproximadamente desde 1985 en función de la expansión de las actividades de los 

grupos armados ilegales, y existe acuerdo entre los expertos respecto a que su crecimiento 

ha estado asociado a otras formas de ataques a la población civil tales como las masacres, 

los asesinatos de líderes y las desapariciones forzadas (Forero, p. 09, 2003). 

 

Debido al crecimiento de esta problemática se evidencia que el desplazamiento 

forzado tiene una afectación diferencial tanto a nivel individual como colectivo, ya que no 

sólo afecta al sujeto sino también a las familias, grupos y comunidades. Especialmente la 

familia “se enfrentan a ambientes desconocidos y a condiciones hostiles a nivel geográfico, 

económico y social, donde deben asumir nuevas actitudes y actividades en condiciones 

emocionales difíciles por cuanto están marcadas por pérdidas e incertidumbres” (Bello, 

p.08, 2001). 

 

Es por esto que las personas en situación de desplazamiento forzado sin importar 

que sean hombres, mujeres, ancianos y niños, han sido vulnerados en sus derechos, en su 

integridad tanto física como emocional, vulnerados a través de distintos mecanismos, todos 

ellos empleados con el propósito de infringir miedo y terror, para que las personas salgan 

huyendo de sus hogares, de sus vidas con el fin de salvaguardar y conservar su vida y su 
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familia, sin importar que la decisión de salir de su territorio los va a convertir en pobladores 

despojados y desarraigados (Bello, 2001). 

 

Según Bello (2001) “el desplazamiento forzado genera un malestar emocional, 

siendo éste una manifestación de intranquilidad, desasosiego, inquietud, ansiedad, tristeza y 

desánimo (depresión), que es producto de las múltiples pérdidas y de la falta de elaboración 

de sus respectivos duelos, por lo que deben enfrentar el proceso  de  ubicación e inserción 

en los nuevos contextos de llegada” (p. 12). 

 

Además, este fenómeno tiene una afectación tanto a nivel material como en la 

identidad individual y colectiva (cultural), debido a que  las personas no sólo pierden y 

abandonan sus pertenencias y propiedades, “sino sus relaciones y afectos construidos 

históricamente con el entorno, expresados en las maneras propias de vivir, sentir la región 

con los vecinos y familiares” (Bello, p. 12, 2001); es por esto que el desplazamiento 

destruye comunidades, desestructura los mundos sociales y simbólicos, rompe con las 

creencias, los valores, las prácticas, las formas y los estilos de vida de estas comunidades, 

donde la experiencia vital de los grupos es abruptamente alterada.  

 

Sin embargo, esta población ahora vive una realidad distinta dentro de un panorama 

cultural fragmentado y descentrado (Bello, 2001), porque existe un deterioro en la calidad 

de vida, reflejado en la carencia de bienes, víveres y el hacinamiento el cual no sólo 

representa la incomodidad sino también la pérdida de privacidad que deteriora y genera 

conflicto en las relaciones personales. 
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 Los conflictos que se generan en las diferentes relaciones son producto de no tener 

trabajo, lo cual genera un deterioro en la autoimagen, las personas son vistas como 

“perezosos”, “holgazanes” o “vividores”, sin comprender por qué en este nuevo contexto 

no consiguen trabajo, el hecho de provenir de una zona rural hace que la habilidades para el 

trabajo no sean las mismas en las zonas urbanas. Además el trabajo ya no es un vínculo 

entre la misma población sino una necesidad de supervivencia. El nuevo contexto laboral 

hace que la familia se mueva en espacios laborales distintos, es decir los roles tanto de las 

mujeres, los hombres, los niños y los ancianos son modificados radicalmente por los 

hábitos, costumbres y creencias que tienen en el nuevo contexto. Sin embargo, esto puede 

llegar a generar tensiones y conflictos entre los mismos miembros de la familia (Bello, 

2001).  

 

La actitud de los hombres frente al trabajo es diferente al de las mujeres, ya que 

ellos estaban acostumbrados a trabajos agropecuarios en la mayoría de las ocasiones,  que 

requerían fuerza física y dedicación completa, lo cual no se compara con los trabajos de 

rebusque que realizan en la ciudad o por el contrario,  según se afirma en la investigación 

de Donny Meertens  (2000), “ el futuro nostálgico: desplazamiento, terror y género” el 12% 

de los hombres entrevistados, reportaban la realización de tareas domésticas antes del 

desplazamiento, una vez en la ciudad, y la reacomodación  de las necesidades y hábitos  

cotidianos de la familia elevo la participación masculina en cuidado doméstico y de los 

niños en un 36% (127).  Lo que demuestra que los límites no son claros en cuanto  el Ser y 

el Hacer en la redefinición de la identidad de los hombres, pues lo que se ha demostrado es 
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que la vida cotidiana en la ciudad  es más difícil para ellos, precisamente porque implica la 

pérdida de ese Hacer, del estatus de proveedor del hogar. 

 

Lo anterior permite evidenciar un alto costo social y cultural  que tiene el fenómeno 

del desplazamiento forzado en Colombia, en tanto existe una destrucción en las  

comunidades como en sus identidades colectivas, lo cual es consecuencia de la 

fragmentación y desintegración de sus costumbres, creencias, valores, etc. (Bello, 2001), 

dejando en su pasado el entorno en el cual vivían, la tierra, los animales, donde eran 

independientes, respondían por sí mismos. Las relaciones eran estrechas entre la familia y 

los vecinos en ellas se construyó una identidad social, reconocimiento por otros a través de 

los roles y características, y una identidad personal, lo que diferencia al sujeto de los demás, 

que se ve afectada  por  el mismo costo social y cultural  que trae consigo una 

transformación a nivel identitario. 

 

Entendiendo la identidad  como un discurso sobre el yo o para hablar en términos de 

Gergen (1997) una narración del yo. Este autor propone un enfoque relacional que 

considera la autoconcepción no como una estructura cognitiva privada y personal del 

individuo, sino como un discurso acerca del yo. Las personas otorgan significados a sus 

vidas y a sus relaciones relatando su experiencia. En estos discursos o narraciones se 

construyen, por un lado la realidad, y por otro a sí mismo como parte de ella. Los discursos, 

como no podían ser de otra forma están basados en los intercambios incorporados histórica 

y culturalmente (p.73).  

 



15 

 

De esto  se  puede entender que la identidad es una construcción social que implica 

un Yo relacional en un contexto particular, en el cual la persona da cuenta de sí mismo a 

través de los relatos que construye a lo largo de su vida, es entonces que a partir de la 

narración propia que se generan significados que otorgan sentido a la existencia del ser 

humano definiendo su identidad. Es entonces, cuando se destaca la importancia de 

reconocer que el fenómeno del desplazamiento forzado produce reconfiguraciones en la 

identidad, ante  un cambio de contexto que como consecuencia produce una ruptura en la 

historia de vida de las personas y asimismo una nueva forma de  autonarración del yo. De 

ahí la utilidad de la pregunta por las identidades masculinas. 

 

Las identidades masculinas se reconocen desde la relación entre el cuerpo y la vida 

emocional de los hombres ya que a lo largo de la historia se ha generado una construcción 

social del significado del ser hombre que implica el autocontrol del cuerpo, de las 

emociones y de la sexualidad, lo que evidencia Seidler (2006) al señalar que “los hombres  

aprenden a relacionarse con las emociones como amenazas a sus identidades masculinas” 

(p.105). Esto como producto de la herencia de una cultura patriarcal,   que oculta a las 

masculinidades bajo un rol de poder que fragmenta sus identidades, puesto que tienen que 

dejar a  un lado la vulnerabilidad para no verse débiles ante los demás. Por ejemplo, los 

varones consideran más fácil tomar sus propias decisiones vitales que buscar ayudas de 

otras personas porque no quieren compartir lo que les preocupa o sus conflictos, ya que 

mostrarle a los demás  que están mal consigo mismos empeora la situación. Por tanto “Las 

masculinidades se convierten a menudo en performativas para ocultar a los demás las 
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propias turbulencias emocionales internas” (ibíd.), por ello es que los hombres piensan que 

lo único que les queda frente a las situaciones problema es su masculinidad. 

 

Debido a esto David Gilmore (1994) citado por Faur (2004) considera que la 

masculinidad se construye desde un ideal que no es simplemente un reflejo de la psicología 

individual sino parte de una cultura pública que determina una representación colectiva. 

Asimismo, Robert Connell (1995) sostiene que las masculinidades responden a 

configuraciones de una práctica de género. Esto implica, al mismo tiempo la adscripción a 

una posición dentro de las relaciones sociales de género, las prácticas por las cuales 

hombres y mujeres asumen esa posición y los efectos de estas en la personalidad, en la 

experiencia corporal y en la cultura.  Todo ello se produce a través de relaciones de poder, 

relaciones de producción y vínculos emocionales y sexuales, tres pilares presentes en 

distintas esferas de la vida social (familiar, laboral, política, educativa, etc.) que resultan de 

gran utilidad para el análisis de la construcción social de identidades de género. Además, 

las identidades masculinas se imbrican en un abanico de posiciones identitarias que 

articulan la clase social, la edad, la etnia, la inserción ocupacional y la opción sexual que 

afectan las relaciones intra e intergéneros.      

 

Si se acude a la perspectiva histórica puede definirse la masculinidad  desde una 

perspectiva de género que tiene en cuenta como un patrón social que exige verlo como un 

producto de la historia y también como productor de historia (Connel, 1997). En ese sentido 

la masculinidad no solo puede considerarse un objeto dado, es decir, un traje ya 

confeccionado que los sujetos machos de la especie humana visten en todo momento, sino 
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se debe comprender  como  una construcción que se aprende y se practica en el torrente del 

devenir cultural, histórico y social (Faur, 2004). En donde esto permite pensar la 

masculinidad como una construcción cultural que se reproduce socialmente y, por ello, no 

puede definirse fuera del contexto social, económico e histórico. Esta construcción se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, con la intervención de distintas instituciones  (la 

familia, la escuela, el Estado, la religión, los medios de comunicación, etc.) que moldean 

modos de habitar el cuerpo, de sentir, pensar y actuar el género. Pero a la vez, se establecen 

posiciones institucionales asignadas por la pertenencia de género. Esto equivale a decir que 

existe un lugar privilegiado, una posición jerarquizada para ciertas configuraciones 

masculinas dentro del sistema de relaciones sociales (Faur, 2004, pp.53-54). 

 

Es entonces, cuando la masculinidad hegemónica, tal como lo afirman Huberman, Ruiz & 

Trufó (2012) es una posición jerarquizada en la sociedad que “se expresa 

fundamentalmente en los “estereotipos de género”, los cuales consisten en ideas 

simplificadas, descripciones parciales y distorsionadas sobre las características de 

los hombres y las mujeres. Este tipo de  socialización da como resultado relaciones 

entre hombres y mujeres caracterizadas por la desigualdad, lo que implica menores 

oportunidades, menos valoración y reconocimiento para las mujeres y un acceso 

distinto a recursos materiales, educativos, espacios deportivos, laborales, 

recreativos, entre otros”(p.16). 

 

La posición jerarquizada puede analizarse desde una perspectiva de género que 

entiende lo masculino a partir de la diferenciación de lo femenino, puesto que los hombres 
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crecen  dentro de un sistema genérico determinado por el aprendizaje de “ciertas pautas y 

normas sobre el desempeño que se espera de ellos, el participar en un universo de 

contrastes y estímulos que hacen la diferenciación “masculino vs. Femenino” filtra 

claramente la experiencia individual, subjetiva y corporal; entonces, la masculinidad 

atraviesa tanto el plano individual (íntimo), de posibilidades, exigencias y límites trazados 

al propio ser, como la esfera social (relacional), referida a su posición frente a otros 

sujetos” (Faur, 2004, p.54). 

 

Es  desde ésta misma diferencia (femenino-masculino) que se suele asociar dos 

polos opuestos con visos de complementariedad, entendiéndose lo masculino como lo 

racional, fuerte, activo, productivo, valiente, responsable y conquistador (de territorios y de 

parejas ocasionales), mientras que lo femenino suele asociarse con lo emotivo, débil, 

pasivo, asustadizo y dependiente; esto como resultado de la visión de género que se 

atribuye en el mundo occidental moderno, en el que se suele crear estereotipos diferenciales 

que obligan a los hombres y a las  mujeres a actuar de determinada manera, haciendo que 

no se admitan comportamientos y rasgos distintos al género propio (Faur, 2004).  

 

Tiger citado por Connel (1997) plantea que los hombres construyen su masculinidad 

dentro de fenómenos duros y difíciles que los compromete con su verdadera hombría, 

siendo esto un  esquema de oposición y en referencia respecto a lo que es la no-feminidad. 

Ser un verdadero hombre es ante todo no ser mujer ni femenino. Faur (2004) citando a 

Kimmel y a Badinter habla de la construcción de masculinidades como huida de lo 

femenino, como validación homosocial, la aprobación de sus pares hombres y como 
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homofobia. Considera que los hombres afirman de tres maneras su identidad masculina, 

mostrándose a sí mismos y a los otros que no son mujeres, no son bebés y no son 

homosexuales. Así, ambos autores afirman que la construcción de identidades masculinas 

es referencial, y la referencia es la oposición a lo femenino. De este modo, subrayan el 

aspecto negativo de la construcción de identidades masculinas, ser hombre es “no ser” 

mujer/niño/homosexual (pp.49-50), es decir,  que la constitución de la identidad masculina 

es un proceso que está sometido constantemente ante las exigencias de la sociedad, lo que 

genera costo emocional para los hombres que lo viven (Tovar & Pavajeau, 2010). 

 

Esta situación justifica que las exigencias de la sociedad patriarcal, produzcan 

cambios a nivel cultural donde se empieza a construir una nueva identidad masculina, “que 

combate, en general, cualquier expresión de dominación y subordinación; hacer hombres y 

mujeres libres que asuman responsablemente los cambios que vive la humanidad. De una 

lucha en contra de las estructuras de poder que sitúan al hombre por encima de la mujer” 

(Montesinos, 2002 p.127), esto es una expresión de la necesidad que tiene el género 

masculino  de salir  de los esquemas de comportamiento y pensamiento que exige la 

sociedad frente a lo que implica ser hombre, ya que la nueva identidad  masculina  produce 

una fragmentación entre lo que pueden ser y lo que deben ser. 

 

Cuando se piensa en lo masculino se hace referencia a ese “deber ser” que 

simplemente está compuesto de imaginarios colectivos que otorgan a los hombres un 

conflicto individual, en cuanto a no saber qué papel jugar en la sociedad que brinda una 

imagen masculina como una entidad determinante en las relaciones sociales basadas en una 
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hegemonización del poder que durante siglos ha creado una relación simbólica entre el 

hombre y el poder; lo que implica según Montesinos  (2002) una reproducción de violencia 

que adquiere en la modernidad formas cada vez más sutiles, como resultado de un 

fenómeno en que los individuos introyectan una violencia intrínseca al proceso de 

socialización como muestra de esa relación de poder. De manera que, no solamente es el 

género femenino el que se ve afectado al estar excluido del poder, sino que los hombres 

también se ven afectados  ante una estructura de poder patriarcal, que hace que tengan un 

gran carga psicológica que se manifiesta en esa violencia conflictiva y destructiva que llega 

a crear una identidad  genérica construida desde un ámbito social que define su 

masculinidad (Ibíd.). 

 

Esto permite entrar al contexto colombiano en donde la identidad masculina se 

construye  a partir de imaginarios, que hacen que sean los mismos hombres los que se 

describan a sí mismos como una representación social “macho, dominante, guerrero y 

penetrador” (p.66), representación que conlleva a que definan su identidad desde  aspectos 

como el número de conquistas sexuales efectivas, la resolución violenta de conflictos, en 

ser exitosos, valientes, proveedores, y en  la incapacidad para ejercer labores domésticas y 

la crianza de los hijos. Estos son componentes de la presión social que trae consigo una 

deshumanización del hombre o como plantea Walter Rizo en el foro las masculinidades en 

Colombia (2000), “una masculinidad tonta bastante superficial y potencialmente suicida” 

(p.66), que inhibe la expresión de sentimientos, emociones y necesidades.  

 

Ahora bien, después de dar cuenta del desplazamiento forzado como una de las 

principales problemáticas de Colombia y de explicar la identidad masculina como una 



21 

 

construcción social de género, es necesario combinar estas dos temáticas para ubicarse en el 

tema central del presente trabajo, el desplazamiento forzado y las masculinidades.  

 
A  partir de diversas investigaciones en Latinoamérica, se  ha visto la necesidad de 

abordar transformaciones en los hombres como una estrategia fundamental para llegar a la 

equidad de género, lo cual obliga a considerar aspectos regionales, generacionales étnicos, 

para entender el sistema de género en el contexto situacional específico de desplazamiento 

forzado. Pavajeau & Tovar (2010) plantean las preguntas ¿Qué tipo de masculinidades se 

perfilan? ¿Qué tipo de relaciones de género se instauran? ¿Qué tensiones o 

transformaciones experimentan las masculinidades emocional, personal, social y 

culturalmente?, preguntas que buscan una construcción crítica que promueva la 

deconstrucción cultural y transformación de las subjetividades. 

 

Al preguntarse por la transformación de las subjetividades, se está entendiendo el 

desplazamiento forzado como una situación que imputa movilización a nivel personal, 

social y cultural, que afecta al hombre en la medida que éstas movilizaciones le son ajenas 

por su misma masculinidad. Además, que la situación de desplazamiento forzado tiene 

consecuencias en la supervivencia económica que llevan a la modificación de los roles de la 

tradicional división sexual del trabajo, así como la dinámica misma, lo que evidentemente  

deshace los limites tradicionales entre lo masculino y lo femenino, trayendo efectos en la 

identidad de género (Tovar & Pavajeau, 2010). 
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La encuesta  Nacional de Hogares Desplazados (Codhes, 2001) revelan una clara 

diferencia en el impacto sobre la situación laboral de los hombres en relación con la de las 

mujeres, de allí se determinó: 

 

“La desocupación afecta más a los hombres que a las mujeres, aunque las 

diferencias no son muy significativas. En cuanto a actividad laboral, entre los 

hombres la agricultura ocupa el primer lugar, seguida de Oficios varios; las 

mujeres tienen muy poca vinculación con la agricultura; la mayor participación se 

encuentra en Oficios varios, con proporciones muy similares a las de los jefes; 

las/os empleados representan sólo el 6%-7%. […] La movilización hacia las 

grandes ciudades choca con esta especialización, generando mayor desocupación 

masculina; en el caso de las mujeres, en los procesos migratorios de distinto orden, 

la posibilidad de éstas de hacer una extensión del trabajo doméstico de manera 

remunerada en otros hogares, facilita su inserción laboral” (Tovar & Pavajeau, 

2010, p.98). 

 

Sin embargo, dichas encuestas no llegan a revelar  la afectación en la identidad 

masculina o en su defecto a dar cuenta de su bienestar emocional, aunque por ejemplo 

Sacipa (2003) encontró que los hombres en situación de desplazamiento tienen dificultades 

para adaptarse a los contextos urbanos, dada su dificultad laboral que rompe con su rol de 

proveedor y protector, lo que  ocasiona en ellos frustración, sensación de impotencia y 

disminución de su propia estima. No obstante, la perspectiva social  habla de una crisis de 

la masculinidad, que trae consigo una pérdida del rol de proveedor económico, con la 

consecuente disminución de autoridad, lo cual  muestra la vulnerabilidad de los hombres 
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ante la pérdida del trabajo como elemento clave en la construcción de su identidad, siendo 

esta la prueba  a la que está expuesto el hombre en situación de desplazamiento (ibíd.). Sin 

embargo Connel (1997) plantea que no se puede hablar lógicamente de una crisis de una 

configuración sino más bien se puede hablar de su ruptura o de transformación, puesto que 

el concepto de tendencia de crisis debe ser diferenciado del sentido coloquial de una crisis 

de la masculinidad por el hecho de ser un término teórico que presupone un sistema 

coherente de algún tipo, el cual se destruye o restaura como resultado de la crisis.  

 

Por tanto,  los hombres ante la crisis de masculinidad pueden asumir a la fuerza una 

figura de autoridad y constituir relaciones de dominación, o por el contrario ser capaces de  

reconocer sus valores propiamente masculinos, canalizándose hacia un papel creativo y 

constructivo de nuevas relaciones sociales que los lleva a comprenderse como hombres en 

situación de desplazamiento forzado. En cuanto a su masculinidad ven la necesidad de 

resignificar estas experiencias, dejando de lado las interpretaciones de fracaso como 

protectores de su familia cuando tuvieron que huir dejándolo todo (Tovar & Pavajeau, 

2010).  

 

Se puede afirmar  que la identidad es un proceso que se construye por medio de las 

versiones que se tiene de sí mismo, a partir de los roles, habilidades y atributos que tenga la 

persona. Sin embargo, estas versiones se rigen a partir de las relaciones con los otros, por 

tanto, la identidad es una respuesta que se relaciona dentro de un encuentro que se expresa, 

construye y reconstruye mediante las narrativas (Bello, 2001). Esta reconstrucción procede 

de la identidad social que se ve afectada  “porque se ignora las procedencias e historias de 
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sus ahora vecinos y no se tiene claro que esperan de ellos o que se debe decir y a quien. Al 

tiempo que los demás desconocen quien es, de donde viene, cuál es su pasado y la calidad 

de persona que es” (Bello, 2001, p. 29). 

 

Esta identidad social se replantea, al igual que los relatos construidos por el propio 

individuo, donde se elabora una nueva biografía que le permite desvincularse de su pasado,     

impidiendo los  señalamientos y problemas en su nuevo contexto, con el fin de evitar los 

sentimientos que esto les genera como la rabia, la frustración y la inseguridad, igualmente 

cambiando su imagen por “desconocidos y extraños” (Bello, 2001, p. 31), afectando la 

identidad individual por medio de la imagen social que se tiene en Colombia, por el hecho 

de ser ignorados o señalados por vivir esta situación. 

 

Todas estas afectaciones producen una desestabilización económica y emocional, lo 

cual ha generado “estados de depresión y ansiedad que comprometen su identidad 

personal” (Bello, 2001, p. 32), esto se evidencia cuando la población en situación de 

desplazamiento forzado  no se registra en los diferentes programas que brinda el Estado por 

“múltiples razones tales como: a) el temor a entregar información a entidades públicas, b) 

el deseo de mantener el anonimato para no ser víctima de la discriminación o para evitar 

nuevas amenazas por parte de actores armados, y c) las reducidas expectativas sobre la 

posibilidad real de recibir asistencia pronta y efectiva, entre otras” (Forero, 2003, p.2).  

 

Posteriormente, las experiencias de incertidumbre y terror   se convierten  en la tarea 

de reencuentro con ellos mismos y en la redefinición de sus identidades, a partir del 
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emprender actividades que le dan sentido al Ser y al Hacer, donde se demuestra una nueva 

actitud hacia  la vida. Por medio de la transformación  de esa identidad que es dinámica y  

requiere complejos procesos racionales, que se construye desde un status, una etiqueta, un 

arma, un escudo, un fondo de memorias que ponen fin al terror, el trauma y el desarraigo 

que trae consigo el desplazamiento forzado; esto  permite la reconstrucción del  tejido 

social, de manera  que puedan tener un proyecto de vida a partir del presente que están 

viviendo (Foro las Masculinidades en Colombia, 2000). 

 

Esto no es posible si se continúa invisibilizando a las masculinidades en las políticas 

y programas de apoyo a personas en situación de desplazamiento, ya que debe reconocerse 

a los hombres como agentes de cambio con necesidades particulares y como interlocutores 

válidos en los procesos de transformación. También, supone acercarse a ellos desde la 

pregunta y menos desde la adjetivación, con el fin de no desconocer las implicaciones y 

consecuencias del sistema patriarcal en la guerra y en las dinámicas cotidianas de mujeres y 

hombres, siendo estos los ejes centrales de cambio. Esto es posible gracias a la atención 

psicosocial que identifica de manera diferencial los recursos necesarios para hombres y 

mujeres, generando desde allí las estrategias de acompañamiento, lo cual podría 

profundizar en las manifestaciones masculinas del fenómeno y promover el fortalecimiento 

diferencial de capacidades de afrontamiento (ibíd.). 

 

 Es por esto que la ley 1448 del 2011 por la cual “se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. Se consideran víctimas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 01 de enero de 1985 como consecuencia de 
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infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno” (Congreso de la República, 2011, P.1).  

 

Así mismo, es válido mencionar que la presente ley destaca en el artículo 6 de la ley 

de víctimas (2011) la igualdad sin distinción de género,  raza, orientación sexual, condición 

social, profesión, origen nacional o familiar, credo religioso, opinión pública o filosófica. 

Desde aquí se plantea en artículo 13 un enfoque diferencial a los grupos expuestos a mayor 

riesgo como mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situaciones de 

discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, 

defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. En efecto la 

ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de políticas de asistencia y 

reparación en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse a criterios diferenciales que 

respondan a particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de los grupos 

poblacionales. 

 

Por este motivo, se toman medidas de asistencia y atención a las víctimas, 

entendiendo la asistencia como “el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de 

orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a 

restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las victimas, brindarles condiciones para 

llevar una vida digna para garantizar su incorporación a la vida social, económica y 

política. Por su parte entiéndase por atención la acción de dar información, orientación y 

acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y 
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cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación” (Congreso de la 

República, 2011, P. 24) 

 

Es así como la atención humanitaria que se brinda en la ley de víctimas tiene tres 

etapas, primero la atención inmediata, segundo, la atención humanitaria de emergencia y 

tercero, la atención humanitaria de transición.  

 

“La primera consiste en la ayuda humanitaria que se entrega aquellas personas que 

al haber sido desplazadas se encuentra en situación de vulnerabilidad acentuada y 

requieren albergues temporales y asistencia humanitaria. La segunda es la ayuda 

humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de 

desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en 

el registro ultimo de victimas y se entregara de acuerdo al grado de necesidad y 

urgencia respecto de su subsistencia mínima. Y tercero, es la ayuda que se entrega 

a la población en situación de desplazamiento incluida en el registro ultimo de 

victimas que aun no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia 

mínima, pero cuya situación a la luz de la valoración hecha por la unidad 

administrativa especial para la atención y reparación integral para las victimas no 

presenta la característica de gravedad y urgencia” (Congreso de la República, 

2011, P. 30-32). 

 

Es necesario aclarar que la condición de vulnerabilidad y debilidad cesará cuando la 

persona víctima del desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los 
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programas establecidos por el gobierno nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos  

(Ibíd.). Para esto el Gobierno Nacional implementa un programa de recuperación 

psicosocial que incluye tanto las medidas individuales y colectivas que permiten a las 

víctimas desempeñarse en su entorno familia, cultural, laboral y social; para ejercer sus 

derechos y libertades de manera individual y colectiva. Por esta razón, el acompañamiento 

psicosocial es trasversal al proceso de reparación, teniendo en cuenta las necesidades de las 

víctimas familiares y comunidad, desde la perspectiva de género y las especificidades 

culturales, religiosas y étnicas. Igualmente, este proceso debe integrar a los familiares y 

promover acciones de discriminación positiva en favor de mujeres, niños, niñas, adultos 

mayores discapacitados, debido a su alta vulnerabilidad y a los riesgos que están expuestos 

(Congreso de la República, 2011).   

 

Ahora bien, es primordial hablar del acompañamiento psicosocial como aquel 

proceso que permite considerar unas demandas  e identificar  una necesidad o dificultad, y 

en este sentido existen varias demandas como historias que explican la coyuntura actual del 

país. Haciendo necesaria una intervención a un nivel terapéutico de acompañamiento 

psicosocial,   las personas esperan que las escuchen y valoren que puedan «desahogarse». 

Las personas se sienten escuchadas. Sin embargo, permanecen la miseria, la violación de 

sus derechos. El trabajo desde cada disciplina: de nuevo se convierte en tensión, el extremo 

contrario, en que se dejan de lado las implicaciones emocionales y el agente social se centra 

exclusivamente en explicaciones estructurales de la organización social donde ocurre la 

violencia. Aspectos como la pobreza, la impunidad, la corrupción, la guerra –con su 

dinámica y actores– se convierten en el único terreno sobre el cual es posible actuar y 
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transformar. Esta mirada tiene como consecuencia la instalación de la impotencia en la 

población y en los agentes sociales, lo que genera parálisis al sentirse abrumados por 

estructuras macro que no pueden cambiar, pierden la perspectiva de lo que sí se puede 

hacer desde su rol y la misión de la institución de la que forman parte. El reto está en 

generar diálogos entre las diferentes especialidades de los profesionales para lograr una 

mirada compleja acerca de la situación de la población y desde allí elaborar  de manera 

conjunta  formas de apoyo integrales. 

 

En este sentido el acompañamiento  permite configurar o fortalecer una red social, 

este ámbito orienta la labor del acompañante hacia el fortalecimiento o construcción de 

relaciones que soportan y posibilitan el proceso de superación de los efectos emocionales y 

sociales de la violencia. Igualmente, este ámbito orienta acciones psicosociales desde el 

reconocimiento de que las comunidades afectadas por la violencia forman parte de un 

contexto social más amplio al cual le corresponde, desde sus diversos niveles de 

responsabilidad, proveer las condiciones necesarias para que sea posible reconstruir el 

futuro. Los agentes sociales deben favorecer las construcciones de redes de apoyo, desde lo 

legal, lo organizativo, lo productivo y  lo comunitario, así como con las organizaciones 

gubernamentales, para tejer de nuevo las relaciones sociales lesionadas por la violencia 

(Arévalo, 2010). 

 

En consecuencia, el acompañamiento psicosocial puede reconocer de manera 

diferencial los niveles de afectación en hombres y mujeres, generando estrategias de 

acompañamiento para la población masculina. Se debe llevar un proceso reflexivo que 
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tenga en cuenta la vinculación entre la población afectada y las redes de apoyo, las cuales 

permiten contribuir a la superación de los efectos sociales y emocionales, que trae consigo 

el desplazamiento forzado, a través de la resignificación de la identidad, el reconocimiento 

de  recursos personales y sociales que los reconozca como sujetos de derechos (ibíd.). 

 
El objetivo del acompañamiento psicosocial está centrado en tres aspectos 

fundamentales: el primero, hace referencia al vínculo construido entre el acompañante y las 

personas víctimas de la violencia; el segundo, la identidad como referente de análisis de la 

población sobre su situación emocional y relacional a partir de la experiencia violenta, para 

reconocer el cambio abrupto que ésta genera, y desde allí fomentar nuevas explicaciones 

sobre las proyecciones hacia el futuro; el tercero, considerar a las personas como sujetos de 

derechos con la capacidad y dignidad de exigir sus derechos, la reparación integral y la 

facultad de promover cambios en la vida (ibíd.). 

 

  Asimismo, es necesario identificar los diferentes ámbitos de acción del 

acompañamiento psicosocial, lo cuales se categorizan de la siguiente forma: Ámbito para la 

reconstruir la dignidad, se integra lo psicosocial a todas las acciones jurídicas y en el campo 

de los derechos humanos lo cual contribuye a la superación de los efectos del 

desplazamiento forzado en la identidad de las personas como sujetos de derechos; ámbito 

para configurar o fortalecer las redes sociales, surge como soporte para recuperar la vida 

social y la confianza, orientando desde la perspectiva psicosocial la transformación del 

contexto político, social y cultural, el cambio que se puede llegar a lograr no es solo 

individual sino también político; ámbito para la reflexividad institucional y del 

acompañante, en este ámbito se consideran los prejuicios , las emociones, el sistema de 
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creencias de las instituciones y los acompañantes como parte del proceso, que permite 

identificar cuando estos son obstáculos u oportunidades que tienen las personas para 

reconstruir sus proyectos de vida; por último, el ámbito para recrear la identidad es aquel 

donde las acciones terapéuticas o reflexivas son necesarias para superar el impacto 

emocional que genera el desplazamiento forzado en las victimas (ibíd.).  

 

 Estos cuatro ámbitos redundan en una mirada compleja de la situación psicosocial 

de la población víctima y se constituye en el marco de diálogo donde se identifica la 

afectación y los recursos con los que cuentan las personas para superar el dolor, el miedo y 

reconstruir una ruta de vida. El papel del acompañante es facilitar la reflexión en torno a la 

identidad y a la vez estudiar cómo sus posturas son oportunidades o restricciones para 

ampliar nuevas visiones y alternativas para las víctimas (Arévalo, 2010). 

 

De esta manera es necesario generar planes interventivos dirigidos al papel de la 

resiliencia en la construcción de proyectos de vida para trabajar las creencias existentes 

alrededor de la fortaleza e invulnerabilidad del hombre (Barrero & Cortes, 2009), donde el 

acompañamiento psicosocial fomente la participación y la creación de colectivos 

masculinos donde se resignifique su experiencia (Rebolledo & Rondón, 2010). A su vez 

debe dotarse a los hombres de herramientas que les permita asumir de forma autónoma los 

desafíos y oportunidades, promoviendo una construcción de redes sociales y comunitarias 

que favorezcan el ejercicio de los derechos en el que las experiencias vividas no sean un 

obstáculo, sino que se reconozca la situación de tal forma que se empoderen socialmente 

generando mecanismos de participación y acceso a la justicia, reconociéndose así mismos 
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como sujetos sociales y políticos que desean salir del relato doloroso de víctima (Arias, 

2012). 

 

Por tanto, se ve la necesidad que la perspectiva de acompañamiento  psicosocial  de 

cuenta de la relación entre masculinidades y desplazamiento forzado en Colombia, ya que 

dicho tema ha sido poco explorado por la academia, dado que la experiencia de trabajo con 

personas en tal situación lo ha hecho evidente. Pese a ello, puede sostenerse que en el país 

no hay una problematización clara, ni una trayectoria de trabajo que permita visibilizar el 

fenómeno y formular lineamientos de acción para las ciencias sociales y la política pública 

(Tovar & Pavajeau, 2010, p. 96). 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general: 

Comprender la dinámica de configuración de la identidad  masculina en condición 

de desplazamiento forzado. 

1.3.2 Objetivo específico: 

Identificar los contextos que configuran los  referentes identitarios en las 

masculinidades que emergen de la situación desplazamiento forzado. 

Reconocer cómo las masculinidades en situación de desplazamiento forzado se 

enfrentan a nuevos contextos relacionales. 

Identificar claves de acompañamiento psicosocial de hombres en condición de 

desplazamiento forzado. 
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1.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

1.4.1 Masculinidades:  

 

Connell (1995) citado por Faur (2004), la define como una construcción cultural que 

se reproduce socialmente dentro de un contexto social, económico e histórico que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, con la intervención de distintas instituciones  (la 

familia, la escuela, el Estado, la religión, los medios de comunicación, etc.) que moldean 

modos de habitar el cuerpo, de sentir, pensar y actuar el género.  Asimismo, la respuesta a 

configuraciones de una práctica de género que implica, la adscripción a una posición dentro 

de las relaciones sociales, las prácticas por las cuales hombres y mujeres asumen esa 

posición y los efectos de estas en la personalidad, en la experiencia corporal y en la cultura. 

Esto se produce a través de las relaciones de poder, relaciones de producción y vínculos 

emocionales y sexuales, tres pilares presentes en distintas esferas de la vida social (familiar, 

laboral, política, educativa, etc.) (p.53).                

1.4.1.1 Identidad: 

 

La identidad no es más que un discurso sobre el yo o para hablar en términos de 

Gergen (1997) una narración del yo. Este autor propone un enfoque relacional que 

considera la autoconcepción no como una estructura cognitiva privada y personal del 

individuo, sino como un discurso acerca del yo. Las personas otorgan significados a sus 

vidas y a sus relaciones relatando su experiencia. En estos discursos o narraciones se 

construyen, por un lado la realidad, y por otro al sí mismo como parte de ella. Los 
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discursos, como no podían ser de otra forma están basados en los intercambios 

incorporados histórica y culturalmente (p.73). 

1.4.2 Desplazamiento forzado: 

 

Según Tovar & Pavajeau (2010) “Es desplazado toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (P.97). 

1.4.3 Asistencia y atención: 

 

Según el Congreso de la República (2011)  la asistencia como “el conjunto 

integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, 

entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos 

de las victimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna para garantizar su 

incorporación a la vida social, económica y política. Por su parte entiéndase por atención la 

acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la 

victima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, 

justicia y reparación” (P. 24). 
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2. MÉTODO 

 

El mundo actual ha estado en un constante devenir de transformaciones y exigencias 

que han permeado a todos los seres humanos especialmente en la construcción de su propia 

identidad y su realidad social. Por este motivo, esta investigación se orientó a trabajar desde 

el vértice socioconstruccionista con el fin de mostrar los procesos en los cuales las personas 

logran dar cuenta de su reconocimiento como sujetos dentro de las nuevas relaciones 

sociales gracias al fenómeno del desplazamiento forzado y de su referente identitario en 

estos contextos.           

2.1 Diseño 

Para el desarrollo de esta investigación, se empleó un diseño narrativo en el que 

según Hernández, Fernández & Baptista (2010), “el investigador analiza diversas 

cuestiones: la historia, pasaje o acontecimiento(s) en sí; el ambiente (tiempo y lugar) en el 

cual vivió la persona o grupo, o sucedieron los hechos; las interacciones, la secuencia de 

eventos y los resultados” (p.506), esto permitió indagar a profundidad los episodios o 

experiencias de vida de cada sujeto en situación de desplazamiento forzado, ayudando a 

explorar los significados construidos en el tiempo en nuevos contextos, los cuales abarcan  

sucesos pasados, secuelas del presente y las necesidades de proyectarse en un futuro. A 

partir de ahí, se recolectaron los datos necesarios sobre sus historias de vida frente a la 

experiencia del desplazamiento forzado, donde se obtuvieron testimonios orales de los 

sucesos vividos por hombres en esta condición (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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De esta forma, la narración incluye una  cronología  de experiencias y hechos 

(pasado, presente, y perspectivas a futuro). Además, es de vital importancia mencionar de 

acuerdo con los planteamientos del construccionismo social de Gergen, el término 

“autonarración” referido a las explicaciones que un individuo brinda acerca de la relación 

existente entre los eventos relevantes para el yo a través del tiempo, debido a que permite 

desarrollar conexiones coherentes entre los eventos de la vida. Por esta razón, la identidad 

no es un evento repentino y misterioso, sino el resultado sensato de una historia de vida, 

como lo argumenta Bettelheim (1976) citado por este autor, “tales creaciones de orden 

narrativo pueden resultar esenciales al otorgar a la vida un sentido de significado y de 

dirección” (2007, pp.155-156). 

 

  La cita anterior, brinda herramientas fundamentales que soportan el valor de la 

narración a nivel teórico. Se puede afirmar que más que un diseño éste trabajo es una forma 

de resignificación de la experiencia de vida que orienta el modo de ver la realidad en una 

dirección distinta sobre el sentido de vida.   

2.2 Participantes 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó una muestra de cuatro adultos en 

condición de desplazamiento forzado de sexo masculino, ubicados dentro de un rango de 

edad entre los 30 y 50 años que se escogieron por conveniencia de los investigadores. Se 

les informó a las personas que participaron el propósito, la duración y el procedimiento de 

la investigación, haciéndoles firmar un consentimiento informado que daba cuenta de la 

confidencialidad del proceso. 
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2.3 Instrumentos 

Los datos de ésta investigación, se recogieron con la técnica de entrevista 

semiestructurada, la cual “pretende recoger, contrastar, ampliar y corroborar una 

información determinada sobre ciertos aspectos muy concretos, a través de algunas 

preguntas precisas, centradas en el problema de investigación que van ayudando a delimitar 

ciertas dimensiones” (Lucio-Villegas, 2004, p.90). Para la aplicación de la entrevista se 

tuvo en cuenta las categorías y subcategorías de investigación que permitieron  alcanzar 

una mayor comprensión y análisis del problema planteado. Además, se estableció un 

número prudente de preguntas con las que se accedió a la información requerida, sin que la 

entrevista se volviera  larga y tediosa. 

2.4 Procedimiento 

 

Una vez se eligió la organización, se inició el proceso de investigación con los 

participantes con quienes se realizaron entrevistas, para ello el proceso se dividió en las 

siguientes fases: 

Fase I: Familiarización. 

 

En esta primera fase se abrieron diferentes espacios de acercamiento con la 

población masculina, con el propósito de generar comprensiones y contextualizaciones 

frente a la problemática del desplazamiento forzado. Por ello, fue primordial establecer un 

ambiente de confianza para dialogar de forma amena con los participantes. 

Fase II: Entrevista  

En esta segunda fase se realizó una entrevista semiestructurada, cuyo objetivo fue 

ayudar a reflexionar acerca de la memoria histórica de cada participante, con el fin de 
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facilitar la narrativa y los procesos que se vivieron frente al fenómeno del desplazamiento 

forzado. 

Fase III: Análisis de resultados.  

 

Se realizó un análisis a profundidad de las entrevistas y la transcripción de las 

respectivas grabaciones, por medio de la organización de dicha información en las 

categorías ya mencionadas. Lo que implicó llevar a cabo una triangulación de las categorías 

de estudio con la información clasificada a través de programa cualitativo Atlas Ti versión 

7.0.  

Fase IV: Retroalimentación  

 

Finalmente, se reunió a la población para brindarles la debida retroalimentación, 

tendiendo en cuenta su disponibilidad de tiempo para dicha actividad. La importancia de 

esta dinámica permitió abrir un espacio de concientización y reflexión sobre las dinámicas 

en las que se mueven dentro del nuevo contexto relacional.   
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3. RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas, se presenta un 

ordenamiento inicial teniendo como referentes las categorías de análisis que orientaron la 

propuesta investigativa: 

 

Masculinidad: 

La masculinidad es una construcción cultural que se reproduce de acuerdo con las 

coordenadas del contexto social, económico e histórico en el cual sucede la vida de las 

personas, y en el diálogo con  las distintas instituciones (la familia, la escuela, el Estado, la 

religión, los medios de comunicación, etc.) que orientan y regulan los modos de habitar el 

cuerpo, de sentir, pensar y actuar el género.  Asimismo, se configura en el interjuego de las 

prácticas de género que implican, la adscripción a una posición dentro de las relaciones 

sociales, las prácticas por las cuales hombres y mujeres asumen esa posición y los efectos 

de estas en la personalidad, en la experiencia corporal y en la cultura. Esto se produce a 

través de las relaciones de poder, relaciones de producción y vínculos emocionales y 

sexuales, tres pilares presentes en distintas esferas de la vida social (familiar, laboral, 

política, educativa, etc.) (p.53).     

 

 En este marco los relatos  de los cuatro hombres entrevistados describen los 

siguientes tópicos:    

 

Los hombres son más fuertes (Participante 3)… En el campo se tiene mucha 

fuerza, mucho valor por las labores, pues hay culebras en el campo como dicen se 

necesita tener pantalones (Participante 1)….Nos enseñó a trabajar nos dio muchas 

explicaciones, muchos consejos que tener la familia bien así le tocara menos robar 

ni menos matar ni nada (Participante 4)…No, no señor, la mujer más que todo pal 

oficio de cocina, el oficio doméstico, si ayudan por ahí, pero no es lo mismo que un 

hombre porque a un hombre le ponen mucho oficio (Participante 3)…los hombres 

nos podemos mover más uno de hombre lleva muchos peligros y muchas 
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responsabilidades ellos van aprendiendo todas esas cosas que hacen los padres, 

ellos aprenden porque están detrás de uno (Participante1). 

 

Desde estos referentes se narran como hombres ubicándose en un contexto 

específico como lo es el rural, en el cual se han socializado y han asumido diferentes 

prácticas sociales que expresan los rasgos de una cultura patriarcal en donde ellos 

consideran que el hombre es el más fuerte y el único capaz para proteger a su familia, 

teniendo la responsabilidad de trabajar para cumplir con el rol de proveedor que les exige 

esta cultura. Es por esto que su masculinidad se construye a partir de verse a sí mismos 

como hombres de campo, lo que involucra el reconocer como dichos roles fueron 

trasmitidos de generación en generación como tradiciones desde las cuales se sienten, 

actúan y se piensan como hombres.  

 

La masculinidad  se define teniendo como núcleo el trabajo, experimentado como 

una de las practicas sociales que le da  forma a la existencia; en este sentido su condición de 

varones campesinos es producto de procesos de socialización a través de los cuales 

aprenden labores de agricultura y ganadería. Por lo tanto, el ser hombre de campo define su 

masculinidad desde lo que ellos mencionan como el ser responsable, responder por el 

cuidado de su mujer e hijos, trabajar la tierra, adquirir nuevos recursos “si hoy tengo dos 

gallinas, mañana debo conseguir cuatro” (Participante 1) y  salir adelante con su familia.  

 

Los hombres entrevistados significan su masculinidad a través de las relaciones con 

su familia, en las cuales su rol prioritario se inscribe en el escenario de lo productivo - 

público. Por lo cual se encuentran discursos como “primero trabajar, lo segundo darle 

buen ejemplo a los hijos y no hacerlos aguantar hambre, si toca uno trabajar o pedir lo 

que sea pues no dejar la familia atrasarla, de todas maneras sacarla adelante y ayudarle a 

ellos mientras que uno esté vivo” (Participante 4).     

 

Ahora bien,  cuando los hombres no pueden cumplir  con este rol propio del orden  

patriarcal, su masculinidad se ve frustrada ante la situación de desplazamiento forzado, la 

cual afecta de manera significativa la existencia de medios para la manutención de su 
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familia.  Por ello el participante 4 expresa“ahora soy medio hombre porque si trabajo dos 

días no más en la semana”, demostrando la importancia que tiene para ellos el hecho de 

tener un trabajo estable, con el cual puedan responder ante las demandas que culturalmente 

se les exige y más desde un contexto rural en que se sienten hombres en tanto trabajen 

“trabajar o sea ser hombre” (Participante 1). Es por esto mismo, que para ellos lo más 

agotador de ser hombre ante esta situación, es el no poder cumplir con lo que se proponen,  

“lo más difícil para mí de ser hombre es tener una meta y no poderla cumplir” 

(Participante 2).  

 

 Asimismo,  para ellos realizar actividades propias de las mujeres adscritas al 

escenario de lo privado – domestico, es desgastante y rompe con sus referentes  Así lo 

expresan “ No, no señor, la mujer más que todo pal oficio de cocina, el oficio doméstico, si 

ayudan por ahí, pero no es lo mismo que un hombre porque a un hombre le ponen mucho 

oficio (Participante 3)…los hombres nos podemos mover más uno de hombre lleva muchos 

peligros y muchas responsabilidades” (Participante 1). 

 

En consecuencia, estos hombres en la ciudad se ven avocados a darle una nueva 

forma a su masculinidad dejando de lado las labores que realizaban en el campo pues éste 

nuevo contexto no les ofrece mayores oportunidades para poner en juego sus habilidades y 

experiencias, y les demanda otras prácticas y saberes que no hacen parte de su historia. Por 

este motivo, los hombres se ven en la apremiante necesidad de compartir  con sus esposas 

las responsabilidades para responder a las necesidades que tiene su familia; hecho que se 

hace evidente en la narrativa del participante 2 al decir: 

 

“Cuando estamos aquí ambos nos coge esa alegría a los dos, pero se va ella 

ya uno piensa las cosas, qué hago yo hoy para nada, meto hojas de vida allí, meto 

hojas de vida pa allí y bueno, y nada no sale trabajito ni nada, entonces me pongo a 

pensar, ella por lo menos los fines de semana trabaja y ¿yo en qué le colaboro?, 

todo eso se pone a pensar uno, solamente ella y ¿yo en qué le colaboro?, siendo yo 

el que tengo la responsabilidad de traer las cosas a la casa” 
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Lo anterior, permite dar cuenta del establecimiento de nuevas dinámicas familiares 

que  surgen como consecuencia del desplazamiento forzado, lo cual  establece cambios en 

la forma en que se perciben a sí mismos como hombres ahora en la ciudad, donde es común 

que sus esposas trabajen y compartan los gastos del hogar, haciendo que no sean solamente 

ellos los proveedores, lo que hace que se piensen y actúen como hombres de acuerdo con 

las posibilidades reales de este nuevo escenario.  

 

Las narrativas de estos cuatro hombres ilustran como la cultura patriarcal, ordena y 

regula la construcción de la masculinidad generando malestares que si bien los hace 

sobrevivir en diversos contextos a partir de una regla fundamental para ellos que es trabajar 

para vivir y mantener a su familia. Sin embargo, esta cultura genera un malestar en las 

masculinidades que han sufrido el desplazamiento forzado,  en la medida que no pueden 

responder de igual forma a las demandas de la ciudad, tal como lo hacían en el campo. 

 

Identidad: 

 

La identidad no es más que un discurso sobre el Yo o para hablar en términos de 

Gergen (1997) una narración del yo. Este autor propone un enfoque relacional que 

considera la autoconcepción no como una estructura cognitiva privada y personal del 

individuo, sino como un discurso acerca del yo. Las personas otorgan significados a sus 

vidas y a sus relaciones relatando su experiencia. En estos discursos o narraciones se 

construye, la realidad, y el sí mismo como parte de ella. Los discursos, como no podían ser 

de otra forma están basados en los intercambios incorporados histórica y culturalmente 

(p.73).  

 

Ahora, al pensar la identidad masculina se pueden observar divergencias existentes 

entre  la configuración dada por la socialización en el contexto rural a los hechos de 

reconfiguración por hechos de violencia sociopolítica, en este caso el desplazamiento 

forzado. De esta manera, en los presentes discursos se puede hacer referencia a los procesos 

de configuración y reconfiguración de la identidad:   

 



44 

 

“Comencé a trabajar, le doy gracias a Dios porque un señor me ayudó allá 

mucho, me dijo mijo camine a trabajar conmigo, trabajé mucho tiempo con él, 

trabaje en ganadería, trabaje sembrando yuca”. (Participante 1)… los campesinos 

tenemos más estudio que la propia gente de la ciudad, porque a nosotros nos 

criaron con mucho respeto a tratar bien a la gente (Participante 1)… yo siempre fui 

un tipo guerrero de campo, aprendí amansar, aprendí a ordeñar, aprendí a echar 

peinilla y ese señor por cada matica que yo tumbara de maíz o de yuca me daba un 

juetazo (Participante 1)…usted sabe que uno está diseñado como dicen a 

guerrearla(Participante 2)…“Más tímido sí, aquí ya ha tocado dejar la timidez, 

echar pa delante, la ciudad es ciudad el campo es muy diferente a la ciudad 

(Participante 3) …a trabajar a lavar losa, ayudar arreglar las camas, como una 

muchacha de servicio a lavar la ropa de la gente y en esa casa me querían volver 

como marica entré a trabajar en esa casa como de sirvienta (Participante 

1)…cuando yo llegue acá, uno se siente como mejor dicho, como, como si no fuera 

nada (Participante 4)…a uno aquí en la ciudad a coger una pica, una pala y como 

se dice darle golpe al mundo (Participante 1)”. 

 

Atendiendo a la comprensión de la identidad como construcción histórica 

estrechamente vinculada con el contexto social y cultural, resulta importante considerar el 

carácter rural que marca la historia de los participantes expresado en aspectos tales como 

las labores del campo: sembrar yuca, plátano, papa, etc. Este contexto de socialización ha 

permitido que estos cuatro hombres reconozcan las habilidades que tienen y se diferencian 

con los hombres de la ciudad, como ellos mencionan en ser más fuerte y tener gran valor.  

 

Es así como los cuatro hombres enmarcan su vida desde el ser “campesinos”, 

campesinos que antes de ser víctimas del desplazamiento forzado, vivían su día a día  

trabajando la  tierra, produciendo alimentos tanto para consumo propio como para la venta, 

sintiéndose seguros en cuanto a tener un lugar fijo, estable y digno.  Siendo este el lugar 

desde el cual ellos se narran a si mismos, no solamente como hombres sino como 

campesinos quienes desde pequeños se han construido a partir de las creencias, valores y 

demás costumbres culturales, que se expresan en  afirmaciones como la siguiente: “Desde 
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niño que en mi caso yo no tuve ni un juguete, que nunca supe que era relacionarse con 

otros niños” (Participante N° 1), en este caso se puede decir que el campo es primordial, 

por esto algunas veces dejaron de lado el juego, para aprender al lado de sus padres y 

personas cercanas a trabajar en este contexto. Por esta razón, ellos se consideran como 

personas amables, trabajadoras, fuertes, nobles y responsables.  

 

Ahora bien,  la construcción de la identidad de estos hombres venía constituyéndose   

desde los elementos antes mencionados (su crianza, su trabajo, su cultura, su historia, entre 

otros significativos); sin embargo, la  situación del desplazamiento forzado ha generado una 

ruptura, fragmentando su vida en dos, un antes y un después, lo que ocasiona que se de  una 

nueva forma de existencia a partir de un nuevo escenario social, al cual ellos no estaban 

preparados para enfrentarse, teniendo que replantearse a sí mismos, a su familia, su trabajo, 

su comportamiento y su futuro. 

 

De hecho, la forma de replantease su vida a raíz del desplazamiento forzado, 

produce también una resignificación y reconfiguración de su propia identidad; esto se 

puede evidenciar directamente desde diferentes marcos referenciales; el primero de ellos, 

como se ha mencionado anteriormente es el trabajo, lugar desde el cual ellos se definen 

porque es el principal elemento de subsistencia y es el que les permite ver todos sus frutos y 

pensar su futuro; esto está relacionado con la identificación como proveedores, 

característico de la cultura patriarcal que no permite que la mujer asuma responsabilidades 

de sostenimiento del hogar, ahora que la situación se ha transformado radicalmente, para 

ellas es más fácil conseguir un empleo y los recursos necesarios para vivir, cuestión que se 

torna frustrante  para los varones por no responder de forma similar como lo hacían en el 

pasado. 

 

Además, los hombres en su percepción de ser “trabajadores y proveedores” 

experimentan en el contexto urbano, niveles de sufrimiento en tanto no pueden responder 

de forma eficiente, no presentan condiciones favorables para conseguir los recursos 

suficientes para vivir y sostener a sus familias conforme a sus propias comodidades; un 

aspecto relevante que es necesario retomar es la falta de estudio a edades tempranas 
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incentivadas por la ganancia de dinero obtenidas en los distintos empleos por los que 

pasaron, el choque encontrado al llegar a la ciudad se debe a que las condiciones laborales 

de este escenario exigen mayores requisitos, cuestión que no se puede resolver de manera 

inmediata bien sea por no contar con los documentos en regla ni con el título de bachiller 

“para los hombres sí desde que no tenga uno estudio, muchas veces es difícil y ahorita que 

para todo es el bachillerato completo, le toca a uno trabajar lo que siempre ha trabajado” 

(Participante 3). 

 

De esta manera, se encuentran ante nuevas condiciones laborales que no les 

permiten acceder a trabajos estables, puesto que además del titulo de bachiller, se exigen 

una serie de papeles los cuales ellos no poseen y que en su condición actual se les dificulta 

obtener, sin embargo estos son necesarios para conseguir un trabajo que ellos definen como 

“pesado”. Así menciona el Participante 2 “mijo le voy a dar trabajo, pero tiene que 

traerme, bueno el pasado judicial, fotocopia de la cédula, la libreta militar, listo me dio 

trabajo en la pavimentación”; Esto evidencia una de las muchas dificultades con las cuales 

ellos tienen que enfrentarse en un nuevo contexto como lo es el de la ciudad, donde les es 

necesario comprobar quienes son para adquirir el trabajo pues como ellos mencionan:  

 

“Para uno es un cambio muy duro porque levantarse todos los días sin la 

tierra y sin los amigos eso es …duro o ir uno y levantarse yo llegue aquí a Abastos 

a cargar bultos donde nadie lo conoce a uno a ganarse la comida, venga yo le 

cargo aunque sea por ganarse mil pesos o quinientos pesos, la gente lo rechaza a 

uno de pronto se roba el bulto y entonces que puede hacer uno, de decirle al señor 

pues que uno es honrado y le gusta trabajar, pero no lo conozco y lo dejaban a uno 

por fuera. (Participante 1)”. 

 

Contrario al campo donde eran reconocidos por sus vecinos y amigos, lo que les 

permitía adquirir trabajo por el simple hecho de ser recomendados. Por tanto,  el trabajo se 

vuelve una práctica de supervivencia debido a que el contexto urbano requiere suplir 

múltiples necesidades tales como el arriendo, los servicios, los alimentos etc., situación que 

los hace vivir limitadamente el presente y pensando en un futuro incierto. De todos modos, 
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se evidencia que siguen haciendo uso de las mismas habilidades que hacen parte de su 

historia como hombres. 

 

El segundo marco referencial esta centrado en la reestructuración de la familia, en la 

medida en que al vivir la situación de desplazamiento forzado la mujer comienza a ser vista 

por el hombre como un apoyo indispensable para sobrevivir ante esta situación, es la 

persona que les ayuda a equilibrar su vida emocional y sus problemas, convirtiéndose en el 

soporte que les brinda un orden afectivo y el sustento de una fortaleza que favorece el hacer 

frente a esta difícil situación. La función que empieza a cumplir la mujer es primordial para 

darle sentido a la existencia de los hombres, quienes han pasado por diversos hechos de 

violencia y cargado fuertes sufrimientos; esto lleva a pensar que el rol de mujer dentro de la 

ciudad no sólo consiste en el cuidado del hogar, sino además es la figura principal que 

ayuda a soportar y mediar ante los problemas; tal como lo afirma “En ese momento yo 

como que cojo alegría, como que me rio con ella y le ayudo a hacer las cosas, ya salimos 

adelante, la animo, pero se va ella y otra vez me coge esa…cuando estamos con ella si… 

cuando estamos aquí ambos nos coge esa alegría a los dos, pero se va ella ya uno piensa 

las cosas, qué hago yo hoy para nada” (Participante n°2).  

 

Es por esto que el significado de la mujer en una cultura patriarcal se resignifica tras 

el hecho de vivir la situación del desplazamiento forzado, en cuanto a que la mujer deja de 

estar en ámbito privado y pasa al publico, es decir, no soló se encarga de las tareas 

domésticas, sino también colabora junto con sus esposos para el mantenimiento del hogar.  

 

El tercer marco referencial está relacionado con la identidad de “desplazados”, este 

fenómeno social ha implicado un cambio de vida de los participantes en cuanto a su 

concepción de sí mismos en la ciudad, distinto del referente del campo donde se describían 

en el pasado, esto conduce a mostrar una vez más la fragmentación desde la cual se narran 

en el escenario urbano, donde se convierten en personas desconocidas, etiquetadas 

socialmente por su condición de desplazados y la desconfianza de saber si son aptos y 

confiables para realizar las diferentes labores, inherente a los requisitos que demanda el 

contexto para acceder a nuevas ofertas laborales, especialmente a las exigencias y 
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transformaciones en sus maneras de comportarse para ser más abiertos y perder todo tipo de 

temores para acceder a ciertos beneficios y ayudas.  

     

Estas nuevas etiquetas sociales son adoptadas en el momento de su llegada a la 

ciudad y tal como lo mencionan los participantes son enmarcados por las distintas 

instituciones como “desplazados” para brindarles las ayudas requeridas, pero también al 

adoptar este rótulo es asumido como parte de su identidad que no se puede borrar y es 

llevado a los nuevos lugares donde van a habitar, por ejemplo, “pues uno siente algo 

temeroso, siente como algo que la persona le diga así de ahí va el desplazado y al mismo 

tiempo siento temor porque uno recuerda lo anterior” (Participante n°4). Un aspecto 

relevante que amplía esta información es el hecho del acercamiento de los investigadores a 

la población de estudio, porque al interactuar con la institución que permitió el acceso, 

mostraron directamente quienes eran las personas “desplazadas”, incluso los vecinos que 

conviven en el mismo sector hacían los mismos señalamientos.  

 

Es así, como la identidad comienza a reconfigurarse desde la etiqueta de ser 

desplazado que es marcada en primera instancia por el Estado, el cual a través de los 

requisitos legales los nombra y asume como “desplazados”. Me dijeron una señora que en 

la Red estaban dando unas ayudas, entonces yo me vine, dije que era desplazado, que estoy 

aquí sufriendo, entonces fue cuando ellos si me anotaron y de todas maneras gracias a 

Dios me dieron la hoja, como es que se llama la hoja de desplazado (Participante No 4). 

 

Desplazamiento forzado: 

 

Según Tovar & Pavajeau (2010) “Es desplazado toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con 

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 
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tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (P.97). 

 

El desplazamiento forzado es descrito por los participantes como: 

 

“Nosotros fuimos desplazados en ese tiempo de la violencia que se mataban 

liberales contra conservadores  (Participante n° 1)…. Comencé así Dios bendito a 

luchar y cuando de pronto teníamos todo, llegó el frente 32 de las FARC y en un 

momento nos dijeron se van o se mueren y ahí dejamos todo botado y salir y dejar 

todo (Participante n°1)… es un cambio muy duro porque levantarse todos los días 

sin la tierra y sin los amigos eso es …duro o ir uno y levantarse yo llegué aquí a 

Abastos a cargar bultos donde nadie lo conoce a uno a ganarse la comida 

(Participante n° 1)… le toca a uno por salvar la vida, siempre uno que le digan 

tiene que uno irse o si no lo mato, uno siente miedo y le toca irse, dejar lo que tiene 

(Participante n°3)…..Me vine fue por amenazado (Participante n°4)”. 

 

Estas frases revelan como las historias de vida de los cuatro participantes fueron 

fragmentadas por hechos de violencia sociopolítica, como es el desplazamiento forzado, 

situación que se ha vivido en diferentes lugares del país, donde estos hombres han tenido 

que dejar sus lugares de origen por distintas amenazas por parte de los grupos al margen de 

la ley, este destierro no sólo llevó a que ellos perdieran objetos materiales que consiguieron 

con sus propios esfuerzos, sino también a la perdida y fractura de sus relaciones personales 

(vecinos, conocidos, parejas, etc.), las cuales construyeron a lo largo de su vida. 

 

De ahí que los participantes narren que bajo la condición del desplazamiento 

forzado se ven en la necesidad de trasladarse a otros lugares, debido a los fuertes impactos 

que ha traído la violencia en Colombia, tal como es mencionado “por la violencia que 

estaba pasando, porque sin mentirle allá había mucha guerra, allá hubo peleas, bueno la 
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guerrilla contra la policía, de todas maneras pues yo me dio fue miedo, pues como tenía 

las hijas allá, si me entiende” (participante n°4).  

  

Estas condiciones de violencia sociopolítica en el país han llevado a estos hombres a 

sufrir no sólo uno sino varios desplazamientos forzados, esto permite pensar que este 

fenómeno social no puede ser reducido a una única experiencia o se reproduce de la misma 

manera en todos los casos sino que se manifiesta en múltiples formas, es decir, el 

desplazamiento forzado puede suceder por diferentes motivos, entre los encontrados existen 

el reclutamiento de personal, destierro por amenazas, conflictos internos entre fuerzas 

armadas e insurgentes, entre otros. Esto demuestra que los participantes han sido 

desplazados en varias ocasiones y no han tenido un paradero fijo “Nunca tuve un paradero 

estable” (participante n°1) que les brinde seguridad y bienestar, sino la condición por la 

que están permeados hoy en día es la incertidumbre de pensar en un futuro.               

 

Asimismo, esta situación ha hecho que estos hombres reconozcan sus sentimientos 

al estar viviendo esta condición y lo expresen notoriamente a través de la tristeza, angustia, 

depresión, sufrimiento moral, miedo, frustración y dolor ante la pérdida de su cultura, su 

tierra, sus labores cotidianas que les ofrecían en su mayoría condiciones de vida digna a 

ellos y a sus familias; tal como lo expresan “le toca a uno por salvar la vida, siempre uno 

que le digan tiene que uno irse o si no lo mato, uno siente miedo y le toca irse, dejar lo que 

tiene”   (participante n°3).  

     

Se debe tener en cuenta que el impacto generado por el desplazamiento forzado no 

solamente se reduce a la movilización de personas o familias a otros lugares, sino también 

trae consigo la fragmentación de las familias, en cuanto han perdido el contacto con la 

familia extensa, siendo este el producto de la presión ejercida por los hechos de violencia y 

por las condiciones de vida de estos hombres “Decía que mi papá que eso le dolió tanto, 

que llevábamos un lugar tan hermoso y fue por eso que todos nosotros cogimos cada uno 

por su lado, mi hermano mayor cogió por un lado, mi hermana mayor por otro y bueno 

todos salimos por un lado y por eso mi familia es tan desunida” (participante n°1). 
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Las dinámicas familiares ante esta situación han experimentado diferentes rupturas, 

en el caso de la mayoría de los hombres entrevistados han sufrido el abandono de sus 

esposas, debido a la situación difícil, los pocos recursos económicos de sus esposos y la 

incapacidad de protegerlas; estos hechos ocasionaron que algunos de los participantes 

establecieran nuevas relaciones con otras parejas sentimentales y otros asumieran  el rol de 

padre y madre al mismo tiempo para hacerse cargo del cuidado de sus hijos “habemos muy 

poquitos hombres que quedan responsables de las hijas porque las esposas los dejan” 

(Participante n°4).   

  

Este contexto de violencia que caracteriza la experiencia de vida de estos hombres 

suele ser naturalizado y  legitimado por el hecho de saber que es una situación que se vive 

cotidianamente en todo el país, comprensión que hace que no se cuestionen los hechos de 

violencia y que no se tomen las medidas  necesarias para cambiar las condiciones de vida 

y/o para exigir el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos.     

 

Asistencia y atención: 

 

Dentro del proceso de desplazamiento forzado, los participantes se han enfrentado a 

situaciones críticas y condiciones de vida precarias en el nuevo contexto relacional; sin 

embargo, se ha visto que entidades gubernamentales (Prosperidad Social) se han encargado 

de responder a sus necesidades materialmente, a través de ayudas humanitarias expresadas 

en prórrogas en dinero, alimentación y vivienda; este tipo de “ayudas” se convierte en 

asistencialismo, en la medida que su forma de intervención con la población se da en muy 

pocas ocasiones o su presencia suele ser efímera, dejando un gran problema para los 

hombres y sus familias “nosotros nos desplazamos y nos dan una prórroga, si como un 

turno, eso depende de la familia que figure ahí en la carta, entonces a mi me dan $915.000 

pero eso demora hasta un año por recibir la ayuda” (participante n°3). Así se puede 

plantear que las ayudas humanitarias llegan por temporadas. 

 

 Las entidades se han encargado de realizar talleres sobre la creación de huertas 

como forma de sostenimiento de sus hogares y un medio de empleo futuro; el hecho de 
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ayudarlos los incentiva a no cometer actos que se salen del orden establecido, por ejemplo, 

no robar o matar a otro por las necesidades. 

 

La necesidad principal de estos hombres en condición de desplazamiento forzado es 

el “trabajo”, debido a que es la fuente principal de ingresos para poder subsistir dentro de la 

ciudad, a pesar que ahora cobra un nuevo significado para la “supervivencia” tanto de ellos 

como de sus propias familias y uno de los rasgos característicos que esbozan los 

participantes es la “herencia y aprendizaje” de sus padres para trabajar en labores propias 

de hombres. De igual manera, su condición los lleva a pensar y coincidir en sus proyectos 

de invertir en microempresas o negocios que les puedan generar ingresos para sostenerse 

económicamente. No obstante, el trabajo para algunos en la ciudad ha sido difícil, como lo 

mencionan “duro” para “sacar las chichiguas” o el poco dinero que se puede ganar en 

largos períodos de trabajo. 

 

De igual manera el apoyo que brindan las diferentes organizaciones e instituciones, 

hacen que estos hombres construyan discursos sobre si mismos como desplazados, lo cual 

dificulta el poder agenciar nuevos recursos económicos a pesar que estos son necesarios 

para sobrevivir en este nuevo contexto, puesto que se encontró que varios de ellos antes del 

desplazamiento se habían movilizado a diversas partes del país construyendo nuevamente 

su vida sin necesidad de ayudas, sin embargo el reconocerse como desplazados condicionó 

su vida a este tipo de beneficios. Así el participante 4 plantea “En un futuro me gustaría 

que si Dios mediante el gobierno me ayudara, yo tener un ventica y salir adelante...Pero si 

el gobierno me ayudara pues sí,  podría salir adelante”. Es por esto que ellos afirman que 

la condición de desplazado se deja de lado en el momento que los participantes cuentan con 

los recursos suficientes para sostenerse sin las ayudas gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

  Otra necesidad que esbozan en su condición, es la atención psicológica, en la cual 

los participantes puedan tener un apoyo externo al de sus familias frente a esta situación 

que están viviendo, igualmente estos cuatro hombres manifiestan que la conformación de 

un colectivo de hombres les podría permitir desahogar sus sentimientos a través de esta 
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ayuda y como lo afirman  “para uno poder olvidar esa situación, porque uno esta así y hay 

veces se acuerda y da tristeza” (participante n°3), es decir, dejar atrás todo lo sucedido por 

el impacto emocional recibido por los hechos de violencia y por el sufrimiento que causa 

pensar en un pasado que era estable; además, requieren un medio de intervención que los 

guíe o los aconseje, debido a que no lo han podido tener en su plenitud y en algún momento 

fue asistencialista, es decir, se acudió a esta población a través de entidades por una 

temporada y después no volvieron a este lugar  “Naciones Unidas vino aquí a hacer una 

charla de eso que habláramos de esto, esto y esto, pero eso no volvió y muchas personas 

contaban sus historias, bueno que nos iban a ayudar no sé que, si se cuando con trabajo 

que nos iban a colaborar y eso quedó en nada” (participante n°2).  

 

También, hacen referencia que se requiere esta atención para otras personas que 

pasan por la misma situación, según lo describen “porque hay personas que si se 

desesperan mucho” (participante n°2), inclusive para ellos mismos también lo hacen 

“moralmente alguien que le ayude a uno, siempre queda uno como traumatizado” 

(participante n°3).  No obstante, un punto relevante para superar este proceso de dolor ha 

sido la compañía de sus esposas, quienes han estado a su lado y les han dado la fortaleza 

suficiente para soportar esta condición, lo que lleva a pensar la concepción de género desde 

una perspectiva distinta, especialmente porque en la ciudad el trato y la forma como los 

etiquetan no es lo mismo que en sus lugares de origen. 

 

Se puede observar que los participantes están de acuerdo en que a las mujeres se les 

atienda de forma prioritaria ante estas situaciones, puesto que de alguna manera ellas en su 

mayoría son madres cabeza de hogar, que tienen que velar por sus hijos, además son sujetos 

que para el hombre son vulnerables y  deben ser protegidas  “las mujeres les dan ayuda y 

estoy de acuerdo con eso porque igual ellas también necesitan, ellas a veces tienen sus 

hogares con niños, niñas” (participante n°4). Los participantes afirman que para los 

hombres es más fácil moverse para conseguir el sustento, aunque para las mujeres es más 

factible que les puedan dar cualquier tipo de ayuda y a los hombres los obliguen a 

“trabajar”. Sin embargo, es valioso tener presente la posición que tiene un hombre al 
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mencionar que fue abandonado y debe asumir  el papel de “papá y mamá” para cuidar a sus 

hijas, lo que permite pensar que desde allí se reconfigura su identidad.  

 

Un aspecto importante a destacar en las entrevistas es que se muestran personas 

altruistas y empáticas con las personas que han vivido la misma situación de 

desplazamiento, debido a los sentimientos, sufrimientos y experiencias que tuvieron que 

pasar todos. Muchas de sus ideas están ligadas al aconsejar a otros de acudir a las mismas 

instituciones gubernamentales por las que ellos pasaron para que les puedan brindar la 

atención posible o con personas del barrio que la puedan ayudar para brindarle las 

condiciones necesarias para sobrevivir que no son del todo seguras, 

 

“Si no tiene nada, le aconsejaría lo mismo que hice yo tan siquiera tener un 

ranchito, tan siquiera tener la alimentación, le aconsejaría lo que hace mi mujer, si 

no tiene comidita nada que comer, vaya mire vaya a la plaza vaya y mire esto y esto 

es así, así y así su carnecita su verdura la tiene, lo que es en la plaza le aconsejaría 

lo mismo que hemos hecho nosotros y animarla que siga adelante, mire que hay 

lotecitos así, uno se acerca a una  persona buena gente, el lotecito se lo dan barato 

como nos lo dieron a nosotros, nos dieron baratos los lotecitos y a cuotas 

(Participante n°4)”.  

  

Finalmente, es así como para los cuatro hombres de ésta investigación, el fenómeno 

del desplazamiento forzado ocasiona transformaciones personales y relacionales y trastoca 

los límites tradicionales entre lo masculino y lo femenino; interpela los significados de la 

masculinidad, reubica los referentes identitarios de la producción – el trabajo – lo publico; 

los rigores de la supervivencia económica llevan a la modificación de los roles de la 

tradicional división sexual del trabajo, así como de la dinámica familiar misma.  
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4. DISCUSIÓN 

 

Reconocer el género como un patrón social nos exige verlo como un producto de la 

historia y también como un productor de historia, en este sentido la masculinidad narrada 

por los cuatro participantes en este proceso investigativo, da cuenta de su posición en las 

relaciones de género, de las prácticas por las cuales hombres y mujeres se comprometen 

con esa posición de género, así como de los efectos de estas prácticas en la experiencia 

personal y en la cultura. Por consiguiente, sus relatos están vinculados a contextos 

específicos, a contradicciones internas y rupturas históricas (Connel, 1997).   

 

Esta concepción presupone entender el género según Huberman, Ruiz & Trufó 

(2012) como “una condición social y cultural construida históricamente. Es 

el conjunto de características, actitudes, roles, valores, comportamientos 

que determinan lo que es ser un varón y una mujer, impuestos a cada sexo 

mediante un proceso de aprendizaje y socialización. Por ser una 

construcción social y cultural es inherentemente dinámico: las definiciones 

de género cambian según la generación, la cultura, los diferentes grupos 

socioeconómicos, étnicos y religiosos” (p.08). 

 

Esta construcción social se hace evidente en los discursos de los hombres 

entrevistados, al destacar como sus labores en el campo definen su masculinidad, 

adoptando unos roles, valores y comportamientos específicos propios de su género que los 

hace diferenciarse significativamente de las mujeres. Estas actitudes se conforman a partir 

de los distintos procesos de socialización aprendidos culturalmente, asumiendo su 

masculinidad en contraste con la femineidad (Connel, 1997). En donde, la identidad 

masculina es un proceso que se somete constantemente a la sociedad, haciéndose costoso 

emocionalmente para los hombres que lo viven (Viveros 2002). 

 

Lo anterior, lleva a afirmar que la masculinidad en estos hombres se define desde la 

fuerza, la responsabilidad, el trabajo, la protección, la productividad y el sustento de sus 

familias; siendo estas las características de la masculinidad hegemónica desde la cual 
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expresan su posición dominante ante sus esposas, quienes forman parte del espacio privado, 

reproductivo y doméstico, careciendo de poder y prestigio social ante lo que pueden hacer 

sus esposos en el ámbito público y productivo. 

 

 No obstante, en un contexto como el colombiano, la masculinidad hegemónica sufre 

una ruptura ante una historia de violencia sociopolítica que trae diferentes afectaciones en 

la identidad masculina, una muestra de ello es el fenómeno del desplazamiento forzado que 

se describe como la migración dentro del territorio nacional que obliga a las personas a 

abandonar su lugar de residencia, tierra, trabajo, actividades cotidianas, relaciones 

afectivas, seguridad y libertad por preservar su vida, la de sus familias e integridad física 

ante los grupos al margen de la ley (Tovar y Pavajeau, 2010).  

 

Según datos de  ACNUR (2012) hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha 

registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. La ONG como la 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la 

cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 

supera los 5 millones de personas. De acuerdo con esta afirmación, se puede considerar que 

el desplazamiento forzado se ha vuelto un proceso cíclico que genera un malestar colectivo 

en cuanto a que las personas han tenido que dejar sus tierras por un conflicto armado del 

cual no son responsables, pero que lamentablemente tienen que sufrir las consecuencias. 

 

Esto demuestra que a lo largo de los años como plantea Bello (2001), haya una 

destrucción tanto de las comunidades como de sus identidades colectivas, como 

consecuencia de la fragmentación y desintegración de las costumbres, creencias y valores 

que los han obligado a dejar atrás aquellas relaciones construidas con el tiempo, asumir un 

nuevo estilo de vida y nuevas formas de relación con personas que no tienen ningún 

vínculo afectivo y los reconocen a partir de la nueva condición de desplazados. 

 

La condición de desplazados supone en los participantes entrevistados una 

fragmentación de su identidad  que se ve reflejada tanto en la pérdida material como en el 

malestar emocional, puesto que ante el desarraigo, incomprensión y las dificultades que les 
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ofrece el nuevo contexto hace que se genere como plantea Bello (2001) un malestar 

emocional que se manifiesta en intranquilidad, desasosiego, inquietud, ansiedad, tristeza y 

desánimo (depresión), lo cual es producto de las múltiples pérdidas y de la falta de 

elaboración de sus respectivos duelos. 

 

Si bien, Lionel Tiger citado por Connel (1997) afirma que la verdadera hombría, 

que subyace en el compromiso masculino y en la guerra, aflora ante "fenómenos duros y 

difíciles" (p.03); la narración de los participantes da cuenta de que no sienten la verdadera 

“hombría”, puesto que se perciben “hombres incompletos” que ante la situación de 

desplazamiento forzado, no se consideran capaces de responder en su hogar de igual 

manera que lo hacían en el campo. 

 

La situación de desplazamiento forzado conduce a estos hombres a una reflexión en 

cuanto a su masculinidad, debido a que  se consideran “hombres incompletos o poseedores 

de una verdadera hombría”, porque el sentido de su existencia lo hallaban al trabajar en la 

tierra para así obtener los recursos para proteger y proveer a su familia. 

 

Por esta razón, la desocupación los afecta más a ellos que a las mujeres, puesto que  

los oficios que saben hacer, por ejemplo la agricultura y la ganadería, no son funcionales al 

llegar a la ciudad y dificultan la obtención de recursos en este nuevo escenario social 

(Tovar y Pavajeu, 2010). Este hecho trae como consecuencia un nuevo ordenamiento en las 

prácticas sociales de género, una fisura de la masculinidad hegemónica a raíz de la fractura 

de los límites tradicionales entre lo masculino y lo femenino, al cambiar las dinámicas 

relacionales por rigores de la supervivencia económica que llevan a la modificación de la 

repartición sexual, así como la dinámica familiar, en tanto que la mujeres comienzan a ser 

reconocidas por sus esposos como aquellas que los apoyan emocionalmente y los ayudan a 

equilibrar o sobrellevar las frustraciones y sufrimientos que de por sí los hombres solos no 

pueden cargar; puesto que ellos describen su existencia a partir de ser hombres de familia. 

 

La fisura de la masculinidad hegemónica trae consigo según Sacipa (2003) una 

pérdida del rol de proveedor económico, con la consecuente disminución de autoridad, lo 
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cual  muestra la vulnerabilidad de los hombres ante la pérdida del trabajo como elemento 

clave en la construcción de su identidad, siendo esta la prueba a la que está expuesto el 

hombre en situación de desplazamiento.   

 

Hasta cierto punto, la postura de Sacipa (2003) acerca de la crisis de la 

masculinidad, es pertinente estudiarla en cuanto muestra la fractura que sufre la identidad  

masculina bajo el desplazamiento forzado. Sin embargo, Connel (1997) en contraposición 

plantea que el término “crisis” presupone un sistema coherente de algún tipo, el cual se 

destruye o se restaura como resultado de la crisis (p.01), es decir, que la masculinidad se 

vería destruida o volvería a su estado anterior al desplazamiento.  No obstante, a lo largo de 

la investigación se encontró una transformación de las masculinidades, en tanto que éstas se 

ven redefinidas al cambiar de contexto, sin abandonar como plantea Tovar y Pavajeau 

(2010) la vida rural, puesto que permanecen las prácticas culturales propias de la cultura 

patriarcal, a pesar del proceso de desplazamiento forzado. 

 

Por tanto, los hombres entrevistados a pesar de estar varios años en la ciudad y 

sufrir las dificultades del nuevo escenario social, su masculinidad se ve permeada por este 

medio, lo que ocasiona que sientan frecuente inconformidad y malestar al  no poder llevar a 

cabo sus prácticas culturales patriarcales y resignación al ser identificados por la sociedad 

bajo una condición de “desplazados”. 

  

De esta forma, estos cuatro hombres se perciben como “desplazados” en tanto el 

gobierno y sus respectivas instituciones los reconocen desde una etiqueta social que supone 

hacer efectiva las leyes que “aseguran la reparación de sus derechos” que fueron 

vulnerados. Sin embargo la etiqueta de desplazados no solamente cumple con la función de  

recibir ayudas, sino también en cierta forma limita la vida de los mismos estos cuatro 

hombres, en la medida en que al parecer la situación de desplazamiento produce  como 

plantea Giraldo (2001) una desactivación de  las identidades previas, en tanto 

institucionalmente les son imputados una nominación externa a ellos, “desplazados”,  que 

de ninguna forma describen lo que son ellos, tan sólo la condición en la que se encuentran.  
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La masculinidad  entonces en la situación de desplazamiento forzado se complejiza 

con los discursos estales que introducen la categoría de desplazado como característica 

identitaria, a partir de la cual se condicionan ayudas, beneficios, subsidios y se generan 

niveles de dependencia.  Así pues,  estos hombres al depender de estas ayudas para resolver  

las necesidades básicas de supervivencia de sus familias viven la angustia e incertidumbre 

propias de la puesta en crisis del rol de género masculino como proveedor económico.  

 

Si bien, la ley plantea que la “condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta 

ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima de 

desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas 

establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos. 

Para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la 

política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del 

desplazamiento forzado” (Artículo 67, Ley 1448 de 2011).  

 

Esto en relación con los discursos de los participantes, evidencia como las ayudas al 

ser en su mayoría monetarias  ignoran  que más allá de lo material, los hombres como ellos 

mismos mencionan, tienen derecho a recibir ayuda psicosocial como lo establece la ley  

cuando se habla de una atención integral, que debe cubrir no solamente la asistencia a nivel 

económico, social y jurídico, sino también una atención  especializada, donde se pueda 

realizar un  acompañamiento psicosocial en paralelo a la recepción de ayudas económicas.  

  

De igual manera aparece el carácter asistencialista de la atención que se brinda  en 

tanto, los hace perpetuarse en esta difícil situación, al no generar condiciones de relación 

para que la población potencie sus recursos sociales, culturales, personales y colectivos. Por 

ello, los hombres entrevistados cada vez que van a pedir las ayudas, se  confrontan a si 

mismos debido a que tienen que aceptar que ellos como hombres no pueden proveer a su 

familia ni reconstruir sus proyectos de vida poniendo en juego saberes, habilidades y 

practicas propias de los contextos rurales de donde provienen, lo que según Meertens 

(2004) hace que ellos vean vulnerada su dignidad  ante la afectación de su bienestar y 
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estabilidad emocional, puesto que muchas veces se sienten, humillados y frustrados al tener 

que acudir a  otros para sobrevivir.  

 

Para los hombres entrevistados el carácter asistencial de la atención que se brinda 

por parte de las entidades del Estado no permite resignificar la situación vivida, ni 

dignificar su condición de seres humanos afectados por hechos de violencia,  puesto que 

cada vez que tienen que ir a reclamar las ayudas deben repetir su historia, reviviendo las  

situaciones de sufrimiento. Se trata entonces de discriminar positivamente a la población, 

reduciendo el malestar que genera esta condición, ofreciendo ayudas a nivel material, 

acompañamiento psicológico  duradero, teniendo en cuenta que los niveles de afectación 

son diferenciales en cuanto al género. 

 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente reconocer la existencia de una afectación 

diferencial en los hombres ante la situación del desplazamiento forzado, la cual no se 

describe de forma específica en el artículo 13 de la ley 1448 de víctimas (2011), que 

menciona: 

  

“El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos 

expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el  artículo 3° de la 

presente Ley tales  como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas 

en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de 

organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de 

desplazamiento forzado. Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados a 

que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, 

contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que 

pudieron ser la causa de los hechos victimizantes”.  

 

El discurso de los participantes en contraste con la ley de víctimas permite 

reconocer la dificultad que existe en la implementación de esta ley, en tanto  3.7 millones 
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de personas sufren la condición de desplazamiento;  diferenciando cada grupo poblacional  

en cuanto interés y particularidades.  En este caso, la población masculina posee una serie 

de necesidades propias de su género que no  son reconocidas por la presente ley y que en su 

implementación no lleva a cabo procesos mediante los cuales estos puedan ser descritos.  

Aun, conociendo  la discriminación positiva que se presenta en esta ley donde se beneficia 

principalmente a la mujer, esto  no debe ser justificado  o ser  excusa del desconocimiento 

de casos como  los padres cabeza de familia que necesitan atención y asistencia diferencial.  

 

De este modo, se puede decir que la ley de víctimas es pertinente en la medida que 

busca la verdad, la justicia y la reparación de estas personas, sin embargo existen diferentes 

falencias que permiten preguntarse por la efectividad y eficiencia de esta ley ¿Que ha hecho 

que esta ley no se implemente de acuerdo como esta estipulada?, ¿Por qué en esta ley no se 

hacen evidente la afectación diferencial de género? 

 

De acuerdo con las narraciones de los participantes se puede observar que la ley de 

victimas y restitución de tierras no se ha implementado de manera adecuada por el 

Departamento Administrativo de la Prosperidad, debido a que  se  da relevancia a las 

ayudas económicas, desconociendo la atención integral que estipula la ley, frente a  la 

atención psicosocial que se debería brindar a la población masculina.  

 

Teniendo en cuenta la narración, de un miembro de la comisión primera de  la 

cámara de representantes (2012) que asistió a las audiencias públicas del proyecto de ley  

1448,  hace consideración que  del 100%  de la participación a los foros y grupos focales, el 

90% eran mujeres. Esto evidencia que la poca participación de los hombres en estos 

espacios tuvo un efecto en la construcción de la ley debido a que no se hizo explicita las 

necesidades de ellos. 

 

Por este motivo, se evidencia la necesidad de diseñar propuestas de 

acompañamiento psicosocial  para los hombres, que recojan sus demandas, puesto que la 

ley le da prelación a cierta población dejando de lado la afectación que sufren estos 

hombres, por ejemplo,  hombres cabeza de hogar quienes deberían recibir una atención 
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preferencial al igual que las mujeres, puesto que ellos tienen las mismas necesidades que 

ellas de proteger a sus hijos e hijas.  

 

 En este aspecto resulta importante tener en cuenta lo siguiente:  

 

Abordar el tema de desplazamiento forzado y  la masculinidad, desde el 

acompañamiento psicosocial con el fin de generar planes interventivos dirigidos al papel de 

la resiliencia en la construcción de sus proyectos de vida, para trabajar en creencias 

existentes alrededor de la fortaleza e invulnerabilidad del hombre. Del mismo modo, es 

necesario generar estrategias que permita a los hombres reconocer sus propios recursos y 

ponerlos en práctica para afrontar la situación adversa en la que se encuentran; para ello es 

primordial tener en cuenta un enfoque diferencial del proceso de elaboración del duelo, 

reconstrucción del sentido de vida y proyecto de vida (Barrero & Cortes, 2009). 

 

Otro aspecto a trabajar es en el manejo de las emociones que surgen ante esta 

situación, para ello es necesario reflexionar junto con los varones sobre como podrían 

utilizarlas para afrontar esta problemática. Esto se puede realizar a través de diferentes 

metodologías como lo son los talleres reflexivos, que permite llevar procesos introspectivos 

desde su propia experiencia destacando como sus recursos y habilidades pueden ponerse en 

práctica en este nuevo escenario. 

 

Es importante trabajar el tema de la reparación orientado al papel de la atención 

psicosocial, donde se reconozcan las capacidades tanto de los hombres como de la 

comunidades afectadas, es decir, debe producirse una dinámica entre lo singular y lo 

colectivo,  para transformar y resignificar su experiencia en favor de la reconstrucción de 

sus vidas; de esta manera el acompañamiento psicosocial debe fomentar la participación y 

creación de colectivos masculinos que permitan también la reparación a nivel simbólico 

(Rebolledo & Rondón, 2010).  

 

También, es relevante para el acompañamiento Psicosocial involucrar a las esposas 

de estos hombres en el proceso de afrontamiento que están llevando sus esposos, con el fin 
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de reconocer que ésta problemática afecta a la familia en conjunto haciendo visible la 

necesidad de la participación de todos los miembros, aun sabiendo que los niveles de 

afectación y necesidades son distintos respecto a edad, género y raza. 

 

El acompañamiento psicosocial en los hombres además de orientarse al impacto 

doloroso de las experiencias de desplazamiento forzado, debe dotar a estos hombres con 

herramientas que les permita asumir de forma autónoma los desafíos y oportunidades, que 

promueve una construcción de redes sociales y comunitarias que favorecen el ejercicio de 

los derechos en donde el impacto emocional de las experiencias vividas no es un obstáculo. 

Así mismo, el acompañamiento psicosocial es necesario en estos hombres para el 

empoderamiento social que favorezca al mismo tiempo la importancia de aprovechar los 

mecanismos de participación y acceso a la justicia, permitiéndoles percibirse así mismos 

como sujetos sociales y políticos que no requieren permanecer anclados en el relato 

doloroso de la víctima (Arias, 2012). 

 

La presente investigación permitió ampliar las comprensiones sobre las dinámicas 

de configuración identitaria masculina en condición de desplazamiento forzado en cuatro 

hombres con edades entre 30 y 50 años de edad, quienes a través de sus historias de vida 

dan cuenta de la realidad social por la cual atraviesa el país, construyendo desde aquí las 

narrativas de sí mismos en cuanto a recursos y habilidades necesarias para afrontar dicha 

situación. 

 La trasformación de las dinámicas familiares, el cambio y valoración del papel que 

juega la mujer en la producción y cuidado, los nuevos significados del trabajo doméstico y 

productivo y la identidad de “desplazado” son aspectos que entran en juego en la 

reconfiguración de las identidades masculinas. 

 

La familia se ve reestructurada en cuanto a que el hombre deja de ser el único 

proveedor,  no queriendo decir con esto que la mujer se vuelve la única proveedora 

relegando al hombre al ámbito privado, puesto que el hombre oscila entre estos dos ámbitos 

(público y privado), permitiendo que sus esposas trabajen debido a la condición de 

precariedad en la que se encuentran, dejando de lado sus creencias de la cultura patriarcal 
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donde la mujer sólo debe dedicarse a las labores domésticas. Por tanto, resignificando  el 

papel de ellas en  la familia,  convirtiéndolas en parte vital del hogar para afrontar la 

situación de desplazamiento forzado.  

 

Lo anterior, lleva a cuestionar la cultura patriarcal y las dinámicas de género 

enmarcadas en el nuevo contexto, donde la mujer no se ve como la figura relegada frente al 

hombre sino como un apoyo emocional, físico y psicológico que permite equilibrar y 

sobrellevar las difíciles condiciones de vida en las que se encuentran.  

 

 Esta condición también influye sobre el significado del trabajo porque pasa 

de ser el proyecto familiar en el cual pensaban e idealizaban su futuro, a ser un medio en el 

que tienen que sobrevivir en la ciudad con los pocos recursos que pueden alcanzar a 

obtener de empleos inestables y con muchos requisitos.  A pesar del cambio, del contexto 

rural al urbano, mantienen sus habilidades para participar en cualquier labor que requiera 

fuerza. 

 

Todo lo anterior conlleva a reflexionar sobre el reconocimiento de una nueva 

masculinidad, donde se dimensione a los hombres como agentes de cambio con 

necesidades propias y como interlocutores validos en los procesos de transformación. Esto 

implica acercarse a ellos más desde la pregunta y menos desde la adjetivación sin 

desconocer las consecuencias del sistema patriarcal en la violencia sociopolítica y en las 

dinámicas relacionales de mujeres y hombres, siendo estos los ejes centrales de cambio 

(Tovar y Pavajeu, 2010). 

 

Finalmente, es importante mencionar que para el desarrollo de esta investigación se 

encontraron varias dificultades metodológicas que limitaron este estudio, como; la 

participación de población masculina que debido a condiciones de seguridad no les parecía 

pertinente revelar y compartir sus experiencias frente a otras personas que pasaron por la 

misma situación, debido a que consideran  que  una persona al ser desplazada por un grupo 

al margen de la ley distinto, era enemigo, es decir, aquella persona que fue desplazada por 
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las autodefensas se convierten en enemigos de las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) y viceversa.  Otra dificultad que se identificó fue el vínculo 

entre la participación y la remuneración económica al asociarse a este tipo de 

investigaciones. Debido a estos inconvenientes se decidió utilizar la entrevista 

semiestructurada en vez de los talleres reflexivos, puesto que se consideró que este era el 

instrumento más apto para preservar la confidencialidad y la seguridad de los participantes. 

 

Para futuras investigaciones se propone  tomar una muestra representativa amplia 

que permita vislumbrar las necesidades de los hombres en situación de desplazamiento 

forzado, para así generar mayores aportes, herramientas y comprensiones a nivel 

psicosocial y político que brinde una atención integral a esta población, lo cual implicaría  

un acompañamiento psicosocial diferencial eficiente.  
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Transcripciones de entrevistas. 

 

ENTREVISTA PARTICIPANTE N°1 

 

E: Entrevistadores 

P1: Participante N°1 

 

E: Don J si quiere puede comenzar desde el principio  de su historia.  

P1: nosotros somos 18 hermanos y de esos 18 hermanos nosotros fuimos, contaba mi 

mamá y mi papá que nosotros fuimos desplazados en ese tiempo de la violencia que se 

mataban liberales contra conservadores. Mi papá y mi mamá abrieron un hueco en la tierra 

para salvarnos y hubo un desplazamiento a raíz de eso y hay nos trajeron para aquí a 

Bogotá, acá en Bogotá todo cogimos para alguna parte, todos nos dejaban, mi papá nos 

dejaba y mi mamá nos dejaba a cada uno donde una tía. De hay mi vida comenzó todo, dure 

18 años perdido de mi casa, resulta que mi mamá me dejo donde una tía, la tía pues ella me 

tuvo y me acuerdo tanto que estaba como de unos 4 o 5 años, me dijeron que fuera y me 

bañara que ese día me iba a llevar a visitar una prima y ese día mi tía fue y me compro un 

pantaloncito cortico, una camisa y me llevo, me dijo que íbamos a ir a visitar unas primas, 

pues yo inocentemente pensé que de verdad íbamos a visitar a una prima, eso fue como en 

la séptima en donde paraban los buses que eso era primero para arrancar a Villao eso queda 

en la 27 en ese tiempo quedaba el terminal, de ahí pues llegamos y mi tía me dijo espéreme 

mijo  y ya vengo por usted, ella la vi, yo que paso al otro lado y por un ascensor apenas me 

hacia que adiós, me dejo allí votado y esperé hasta tarde que no llegaba mi tía y yo ahí 

hasta tarde con hambre, con frio y de todo, entonces comencé yo andar. Llegue al terminal 

de la 27 yo llorando con hambre y un policía me pregunto que le pasaba y yo le dije que mi 

casa, entonces el llego y me llevo a una caseta me compro un jugo y unas papas y entonces 

me dijo a donde queda su casa,  yo vivo pa allá y me conto… yo comí y salí, entonces yo vi 

unas muchachas que se subieron a un bus y yo pensé que iba para mi casa, resulta que no 

iba para Villao, ellas me cogieron y me subieron al bus, iba limpiecito en ese tiempo 

todavía. Me subieron al bus y ellas me echaron en medio de las piernas y me consintieron 

de ahí  pa allá hasta Villao. En Villao llegue y me acuerdo que era de noche y ellas se 

bajaron y cogieron un taxi y quede yo allí votado entonces yo iba subiendo y nos bajamos 

en la entrada de Villao. 

E: Don J una pregunta ¿usted cuantos años tenia? 

P1: En ese tiempo tenía de 5 a 4 años cuando llegue a Villao y hay fue cuando llegue a 

Villao sin conocer a nadie ni nada. Yo iba pasando, subiendo al anden cuando viene un 

carro y me cogió y me atropello, hay si no vi la verdad ese día en mi mente pero gracias a 

Dios ese carro no me dejo votado, el mismo me recogió  y me llevo para el hospital, 

llegaron al hospital, me atendieron y todo eso, dure como uno dos o tres meses 

hospitalizado, contaba la enfermera que esta tapa (Se señala la ceja) de la ceja me tapaba el 

ojo, que acá se me veían los huesos (Se señala el brazo). Me atendieron muy bien la 

verdad, yo en ese tiempo era la recreación del hospital, porque como no tenia a nadie, las 

señoras que llegaban a visitar a sus hijos ya me querían y me traían cositas así, y así cuando 
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ya yo comencé a andar y una señora dijo que ese niño lo iban a echar al Bienestar y yo 

escuche y me acerque a una señora que era el Bienestar, me dijo que eso eran donde tenían 

a todos lo niños que no tenían ni papá, ni mamá, hasta que llegara alguien adoptarlo o que 

se hicieran cargo de él. Eso yo no pensé y arranque detrás de una señora y ni el celador se 

dio cuenta, Salí en pijama a la calle y comencé andar hasta que me recogió una señora que 

me puso a vender… (6´31 min).  Ella me estafo porque me ponía a trabajar todo el día y 

solo me daba una agua panela con pan, a lo ultimo me canse y comencé yo andar y andar y 

dure como unos quince o veinte días andando, ya sucio y vuelto nada, como un gamín, pero 

agradezco al señor porque nunca llegue a pegarme con chinos con nadie, por suerte [en] mi 

vida yo ande solo, me pegaban por no fumar marihuana, fumar bazuco, nunca lo hice. 

Bueno comencé andar hasta que llegue a Maizaro, ande calles, ande días, ande noches, 

donde me cogiera yo me quedaba acostado hasta que llegue al Maizaro, había harta gente y 

estaban esos que venden comida y de todo, yo con hambre, sucio y vuelto nada, mis pies 

con ampollas, por debajo de andar descalzo. Cuando llegué un señor me dice ¡eche con la 

madre que es lo que usted quiere!, entonces me dijo coño usted se quiere ir para una finca a 

trabajar, yo la verdad sin conocer dije que si, me acuerdo tanto que ese señor no me dio 

comida de esa que habían dejado, borracho o no ese señor me compro mi mudita de ropa y 

me metió para una pieza y me dio comida eso si que yo comí, como será que me encerró en 

una pieza en donde me tuve que hacer del cuerpo por ahí  y entonces llegue y me acosté 

pero no encima de la cama sino debajo. Entonces llego todo borracho y me dijo salga coño 

que yo no le voy hacer nada y ese señor roncaba como un caballo y bueno yo llegue y no se 

a que hora me levanto el señor pero el caso fue que arrancamos en una camioneta por allá, 

eso era calle destapada con cantinas y todo, cuando llegamos de una vez me puso a trabajar 

a lavar establos, establos es donde están todas las vacas, de hay acabe de lavar establos y 

me dijo mijo hay que ir a pastar [el] ternerón [terreno], pues el me enseño todo eso, le doy 

gracias a mi señor porque yo siempre fui un tipo guerrero de campo, aprendí amansar, 

aprendí a ordeñar, aprendí a echar peinilla y ese señor por cada matica que yo tumbara de 

maíz o de yuca me daba un juetazo
1
, pero le doy gracias al señor que así todo como fue 

pero aprendí a trabajar, mucha gente me ponía a trabajar, eso yo trabaje en una finca y en 

otra pero lo gente no me  pagaba. Llegue a una finca por allá que eso fue para conocer por 

los lado de Cumaral, Villao, Paratebueno, Medina, Barranca, Maya Cundinamarca… por 

allá estuve trabajando, o sea nunca tuve un paradero estable  sino que siempre la gente me 

maltrataba, la gente me humillaba, cuando me chocaba trabajar con la gente me ponían a... 

(12´19 min) yo tenia como unos 11 años, empecé a trabajar a ganar la plata así pero ya no. 

La gente me humillaba pero yo salía para otra finca, me iba así pero nunca fui un tipo que 

tome le pagan eso, entonces ya a los 15 años me fui a San José del Guaviare  y allá 

comencé a trabajar como dicen de raspachin, fui raspador de coca, fui químico y ahí ya 

comencé a ganarme la plata, pero yo que haya tenido una persona que me dijera J. mire tal 

cosa, haga esto, mejor dicho no tuve apoyo de nadie solo de mi señor [Dios]. Allá empecé a 

trabajar de mandadero entre San José y Miraflores, allá comencé a trabajar de mandadero y 

me gane la plata y pude poner un negocito de venta de empanadas y masato, vendía muy 

bueno allá, me ganaba mi plata y podía comprar mi ropa, después me fui al lado de Tunja 

…(13´58 min) y comencé a trabajar y le dije al patrón que bueno yo le trabajaba de químico 

y el me daba dos hectáreas para mi yo las siembro porque yo quería ser alguien en la vida, 

                                                           
1
 Golpe muy fuerte propinado por un elemento. 
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entonces allí yo trabaje de químico y me sacaba yo al cien el producto en si el polvo y el 

chicle lo cogía yo, el chicle es una vaina que sale del bazuco y eso queda un chicle que eso 

ya lo coge uno, vale menos pero vale. 

E: Don J y ¿usted como aprendió esas labores?  

P1: porque yo entre trabajando de ayudante y a mí me pusieron de ayudante y le puse 

cuidado a todo, que era así como se sacaba y aprendí así. A los químicos resulta que les 

pagan más porque como uno esta recibiendo todos esos olores pues eso es como peor que la 

persona estuviera consumiendo, eso lleva amoniaco, sulfúrico, sal, sementó y otros 

ingredientes. Entonces comencé así ya y él me dijo que si, yo cuando llevaba un año 

trabajando ese señor me debía mucho y no me daba nada y me dijo que si me quería morir 

que yo sabia como era la ley acá y me toco salir así. Después me fui por allá cerca al Meta 

y comencé a trabajar, le doy gracias a Dios porque un señor me ayudo allá mucho, me dijo 

mijo camine a trabajar conmigo, trabaje mucho tiempo con él, trabaje en ganadería, trabaje 

sembrando yuca, entonces de ver que yo era un buen trabajador que era un buen muchacho 

, se dio de cuenta y me dijo le voy a regalar estas dos otras hectáreas, yo después le dije que 

quería trabajar lo mio, le colaboro a usted pero usted también me colabora a mi y el señor si 

me ayudo y comenzamos a trabajar, yo iba a la finca y le ordeñaba, le vacunaba el ganado, 

los caballos que tocaba iba y los acerraba, porque al ganado tocaba quitarle la punta del 

casco del cacho para que no les diera huequera, yo iba y los amarraba y les cortaba las 

puntas. Bueno ese señor me quería mucho  y eso yo le compre dos hectáreas más y 

comencé a trabajar ahí, sembré yuca, caña, café, eso me fue dando… yo fui y compre una 

novillita y después compre una yegua, después echamos gallinitas, marranitas y así.  

E: ¿Dónde era eso don J? 

P1: En Mesetas Meta. Comencé así Dios vendito a luchar y cuando de pronto teníamos 

todo, llego el frente 32 de las FARC
2
 y en un momento nos dijeron se van o se mueren y 

hay dejamos todo votado y salir y dejar todo. 

E: ¿Don J usted decía nosotros a quien más se refería? 

P1: A mi esposa  

E: allí ya la había conocido 

P1: Si nosotros llevábamos mucho tiempo juntos 

E: ¿A la que vive con usted? 

P1: No a ella la conocí en Bogotá, a la otra la conocí allá  con esa muchacha luchamos allá 

y ya después la situación con ella con la muchacha, se me abrió a pesar de que habíamos 

luchado tanto, entonces ya después con esta señora. Para cuando yo llegue aquí en Bogotá, 

resulta que yo llegue fue a Villao y me hice conocer tanto por una familia y entré trabajar 

en un asadero de pollo y comencé ayudar a la gente. Ellos me dijeron que si quería conocer 

a mi familia y yo les dije que si, porque un día me muero y no se quien me recoja o como 

será mi vida más. Ellos dijeron listo nosotros yo lo ayudamos pero no me acuerdo en que 

fecha fue, porque la verdad yo no se leer ni nada, pero gracias al señor [Dios] llegue a 

donde esa gente quien me ayudo, recomendado por gente del campo.  

E: ¿Eso fue antes o después del desplazamiento? 

P1: eso fue después. 

E: ¿No se vino directamente a Bogotá sino a Villao? 

                                                           
2
 Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia. 
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P1: si a Villao entré a trabajar en esa casa como de sirvienta, a trabajar en esa casa 

recomendado de una señora y entre a trabajar a lavar losa, ayudar arreglar las camas, como 

una muchacha de servicio a lavar la ropa de la gente y en esa casa me querían volver como 

marica. 

E: ¿Por qué dice eso don J? 

P1: Porque me ponían a lavarle los interiores a las muchachas, a la señora al señor y no me 

dejan salir de la casa, planchar, lavar, arreglar las piezas. Bueno esos oficios de cada de 

familia. 

E: ¿usted cree que esos oficios los debe  hacer otra persona que no sea un hombre? 

P1: pues cuando uno le ayuda a la esposa, pero de pronto si cuando la esposa esta enferma 

uno si debe colaborar, pero en caso mio ya de pronto fue por una necesidad que me toco, 

pero nunca me hubiera gustado hacer eso. 

E: ¿esos oficios son solo de las mujeres? ¿Cuáles son los oficios de un hombre? 

P1: Vuelvo me refiero yo, uno lo haría siempre y cuando en el hogar como de pronto 

colaborarle a la esposa si ella esta enferma, porque sabe uno que es del hogar, pero uno no 

debe hacerlo pues así como lo hice yo lavar, planchar, lavar pisos, encerar… bueno esos 

oficios que toco hacer allá, pero no me hubiera gustado porque mi vida siempre ha sido 

trabajo pesado. 

E: ¿Cuáles vienen siendo trabajos pesados? 

P1: trabajos del campo como si de pronto si aquí me toco abrir una zanja con pica, bueno 

eso uno lo llama oficios pesados pero no eso [oficios domésticos]. Entonces esa señora me 

dijo si, me tomaron foto llegue trabajando allí en esa casa, gracias a Dios después de ocho 

días o nueve días encontré a mi familia, apareció mi familia, cuando yo estaba allá me 

dijeron J usted se tiene que ir a Bogotá porque encontraron a su familia, ya llamaron acá y 

que apareció mi familia en Bienestar Familiar. 

E: ¿En ese momento cuantos años tenia? 

P1: yo tenía como unos 15 años… no fue exacto 18 años que yo dure afuera, yo tengo 

treinta siete años, entonces cuando llegue acá yo vi que de unos carros se bajaron y pilar 

castaño me abrazo  y llego mi familia, me hicieron fiesta y todo en un principio fue muy 

bueno. 

E: ¿A que parte de tu familia encontraste? 

P1: a todos a mi mamá, a mi papá a mis hermanos, a mis hermanas. Bueno siendo así, a 

pesar que mi familia está bien, soy una persona no se… perdóneme la palabra como 

orgullosa, no soy una persona que les gusta pedirle a ellos ayuda para nada, más bien solo 

le pido ayuda es a Dios  porque hay personas que no son de la familia de uno pero le 

colaboran más, porque a pesar que yo llegue y llegue tan mal nunca e recibido ayuda de mi 

familia. No sé si será porque seré la oveja negra o porque muchos hermanos ya murieron, 

de mis hermanos tres están muy bien pero ellos no me ayudan y yo no les pido nada. 

Entonces nosotros hemos luchado con la señora que vivo acá y ella pues también es una 

señora que me ha apoyado mucho, a veces a nosotros nos toca irnos con un carrito a pedir 

comida para poder comer, porque la verdad como la situación está, porque me gustaría 

irnos a una finca porque a mí me gustan las fincas, pero no se ha podido, pero ahora el 

proyecto es poner un negocito, yo le pido a Dios tanto porque yo e sido mucho de negocio, 

lo que yo pusiera me va bien, pero quisiera ahorita es tener platica para montar un negocio 

y poder ayudar a más gente, pues la verdad lo que yo aspiro desde niño que en mi caso yo 

no tuve ni un juguete, que nunca supe que era relacionarse con otros niños, entonces yo 
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nunca tuve encuentros de hacer amistades, toda mi vida fue trabajar no se qué … nunca en 

mi vida conocí un juguete de tome este muñequito, mi vida fue trabajar, explotado. Por eso 

yo digo Dios bendito porque será que yo todo lo que e sufrido, porque no tengo nada hoy 

en día. 

E: ¿don J usted cuando llega y se reúne con su familia, usted convivió con ellos? 

P1: Cuando yo llegue acá yo viví con ellos mi mamá me tuvo 15 días, mi otro hermano me 

tuvo otro tiempo, yo nunca vi a mi familia emocionada que yo hubiera aparecido. 

E: ¿Don J usted que sintió al ver a su familia? 

P1: yo al verlos si sentí una alegría, dije Dios muchas gracias es más pague una misa, señor 

gracias que mi vida me cambie para siempre, que de tanto lucharla, de aguantar hambre y 

caminar por calles, ultrajado y uno se engaña en la vida. Porque la vida uno se la tiene que 

hacer uno mismo, hasta que Dios lo ayude a uno, peor mientras tanto, porque a pesar de mis 

años nunca he estado tranquilo, si uno va a comer es porque Dios nos ayuda, no porque la 

gente diga tome. 

E: ¿Don J desde esa edad hasta el momento usted que ha hecho?, después de haber 

encontrado a su familia, de pasar de casa en casa de sus hermanos. 

P1: Yo la verdad de ver que mi madre quería más a mis hermanos, porque yo llegaba y veía 

que ese cariño que quería sentir no lo sentía yo, mi mamá siempre se preocupo por mis 

hermanos. Yo un día le dije a mi mamá llorando, mami usted porque no me quiere a mi yo 

sé que me perdí, pero yo siento esa vaina de que usted quiere mas a mis hermanos a pesar 

de que yo soy el menor de la casa y pues de lo que me haya hecho falta a mi yo no la culpo 

a ella ni a ellos, eso fue un destino que me tocaba pasar y lo pase lo supere y lo seguiré 

pasando, pero yo a usted mami si la quiero a pesar de que no me crio, usted fue la que Dios 

le dio esa fuerza para echarme al mundo y ella me dice no se hijo no piense eso, pero yo si 

en mi corazón siento eso que mi mamá no me quiere. Yo la verdad nunca los llamo a ellos, 

ni nunca voy a donde ello, ni se como están ellos pero lo único que le pido a Dios es que el 

me ayudará a demostrarle a mi familia que si puedo ser alguien y demostrarles que puedo 

luchar y que como luche cuando niño puedo luchar ahora, sino que no e tenido ese apoyo 

de nadie, porque todo lo que consigo es para comer lo poquito que gano porque no tengo un 

lugar estable.  

E: ¿Don J algún día usted sintió que le hacía falta su mamá o su papá? 

P1: si yo estuve cuando, cuando estuve en los llanos por los lados de Cumaral lo sentí 

mucho porque yo… a mi me violaron dos señores, esos señores me violaron dueños de la 

propia finca en que trabajaba, sentí muchos a ellos, siempre los echaba mucho de menos. 

De ver que llegaban muchos niños y yo quería jugar con ellos y los patrones no me dejaban 

jugar con ellos sino me decían usted no es de ellos, usted es del campo y tiene que trabajar 

y yo siempre echaba de menos a mi mamá y a mi papá me acordaba de cómo se llamaban 

cuando estuve por allá. 

E: ¿Qué era lo que usted más recordaba de su papá? 

P1: de mi papá me acuerdo que llegaba y me abrazaba y comenzaba a ponerme su barba en 

mi cara y jugaba conmigo, de mi mamá casi no me acuerdo nada, pero de mi papá si porque 

jugaba conmigo. 

E: ¿tiene algún recuerdo sobre algo que le haya enseñado su papá? 

P1: Cuando llegue a Bogotá si señora, vendía limones también, el llego a vender limones y 

a pesar de que no yo le dije que quería aprender y me enseño a trabajar limones y ya me 

inicie en esto. Me enseño a conocer los barrios de Bogotá, creo que eso fue lo que me dejo. 
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E: ¿hay algo con lo cual usted se sienta identificado con su padre? 

P1: el ya murió  

E: ¿Usted se siente identificado con su papá a pesar de que el ya murió? 

P1: si claro, yo lo recuerdo mucho a él 

E: ¿Usted reconoce alguna característica en que se parece a su papá?  

P1: Yo me aparezco en mi papá en que soy una persona que poco le gusta hablar, lo veo lo 

digo y lo siento, pero soy una persona como mi papá que no le gustaba hablar y hay si me 

siento yo. 

E: Don J usted ahorita nos estaba comentando que en un principio usted llego aquí a Bogotá 

en la época entre la lucha de liberales y conservadores. ¿Ustedes tuvieron que salir del lugar 

en que vivían? 

P1: si, eso yo lo cuento porque mi papá lo contaba cuando él estaba vivo, eso fue lo único 

que compartimos, me dijo mire mijo cuando yo estaba en Chaparral Tolima, porque ellos 

eran de Chaparral Tolima, que en ese tiempo se mataban liberales y conservadores, 

entonces mijo nosotros para salvarnos, él decía que era el mas rico de allá, él tuvo ganado, 

tuvo trabajadores, tuvo todo y eso también lo cuenta mis hermanas y  lo cuenta mi madre 

también. Chaparral Tolima era los que mas mandaban, es decir tenían mucha plata, pero esa 

violencia de liberales y conservadores cogían a los niños y los colgaban de unos ganchos y 

entonces mi papá llego abrir un hueco en la tierra de aproximadamente tres metros, que él 

llego a poner unos huecos y ahí nos metió y hacían de comer en el hueco y así nos salvo. 

Después que paso la violencia fue cuando se vinieron aquí en Bogotá. 

E: ¿aquí conocían a alguien? 

P1: si, aquí Vivian las hermanas de mi mamá casi todas, porque aquí vive toda mi familia, 

mis tíos, mis hermanos todos. 

E: ¿algún día su papá le comento lo que sintió al dejar todo en Chaparral Tolima? 

P1: decía que mi papá que eso le dolió tanto, que llevábamos un lugar tan hermoso y fue 

por eso que todos nosotros cogimos cada uno por su lado, mi hermano mayor cogió por un 

lado, mi hermana mayor por otro y bueno todos salimos por un lado y por eso mi familia es 

tan desunida, no somos una familia unida como yo he visto en muchos hogares, nosotros 

no, cada uno cogió por su lado, el que más hizo… pero de allí para acá fue que nos 

desunimos todos. Lo único que cuando todos nos reunimos es cuando alguien se muere de 

resto nunca, paso el velorio paso todo y ya. 

E: ¿don J si para su papá fue doloroso dejar lo que tenía en Chaparral Tolima para usted 

como fue dejar lo que tenía en la Mesa Meta? ¿Qué sintió cuando usted tenía ya algo 

construido y tuvo que dejarlo? 

P1: para nosotros fue muy duro dejar todo, tanto luchar lo que con tanto esfuerzo habíamos 

construido, para hoy en día en que no tenemos nada, la verdad yo quise como matarme pero 

Dios me dio tanta fuerza que me dijo siga luchando que usted puede, porque después de 

venirse aquí a la ciudad sin conocer a nadie, eso es tremendo para llegar acá, porque 

nosotros cuando llegamos acá nos toco dormir hasta debajo de un puente, sin tener comida. 

Porque por ejemplo uno allá [campo] amanecía y tenia hambre mataba una gallina y fue y 

arranco una mata de yuca, otra de plátano y se hizo un sancochito. Pero llegar aquí a la 

ciudad y comer hasta sobrados, porque la verdad eso es una vaina muy tenaz que no le 

deseo a nadie, porque lo que a nosotros nos paso no quiero que le pase a nadie, porque para 

nosotros es muy duro dejar nuestra tierra, todo las gallinas, la sementera y llegar aquí a la 
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ciudad manicruzados y esperar haber quien lo ayuda a uno, pero… si fue doloroso y gracias 

a Dios nosotros aquí estamos. 

E: ¿Don J como fue ese cambio del campo donde tiene los recursos al lado y la ciudad en 

donde tiene que desempeñarse en otras labores?, pues en el campo se le facilitaba conseguir 

trabajo diciendo venga yo lo ayudo en la finca, pero ¿Cómo fue ese cambio aquí en la 

ciudad teniendo en cuenta que esas labores del campo no son recompensadas? 

P1: Pues respecto aquí a la ciudad uno se acostumbra pero por allá era echar como se dice 

peinilla, azadón, sembrar uno su maíz,  a uno aquí en la ciudad a coger una pica, una pala y 

como se dice darle golpe al mundo. Para uno es un cambio muy duro porque levantarse 

todos los días sin la tierra y sin los amigos eso es …duro o ir uno y levantarse yo llegue 

aquí a Abastos a cargar bultos donde nadie lo conoce a uno a ganarse la comida, venga yo 

le cargo aunque sea por ganarse mil pesos o quinientos pesos, la gente lo rechaza a uno de 

pronto se roba el bulto y entonces que puede hacer uno, de decirle al señor pues que uno es 

honrado y le gusta trabajar, pero no lo conozco y lo dejaban a uno por fuera. Aquí ahora 

para trabajar en la ciudad le piden a uno muchos requisitos, disque libreta, cedula, estudio y 

mas que será que uno haya estudiado, nunca saque libreta ni estudie ni nada, no puede 

hacer uno nada, tiene que lucharla, comprar uno un articulo algo por ahí y tratarse uno de 

sostenerse y trabajar.  

E: Don J usted que ha vivido en el campo y también en la ciudad con todo esto del trasporte 

y el día a día ¿Cómo usted describiría a un hombre del campo y a uno de la ciudad? 

¿Cuales serian esas características? 

P1: me parece mejor las tareas del campo que mas que aquí en la ciudad porque aquí para 

hasta ir al baño tiene que pagar, en cambio en el campo gracias a Dios uno arrancaba en un 

caballo para una finca para hacer cualquier cosa o para ir al pueblo a comprar la carne el 

café y aquí uno siempre tiene que coger bus, pasar muchas cosas acá [Bogotá]. A mi me 

gusta mucho el campo porque es muy bonito, se presta para todo, para la comida. 

E: ¿Qué características cree usted que tiene un hombre del campo? 

P1: En el campo se tiene mucha fuerza, mucho valor por las labores, pues hay culebras… 

en el campo como dicen se necesita tener pantalones como hay mucha gente que dice que 

no me gustaría el campo porque ahí muchos espantos, muchas cosas pero no el espanto es 

uno mismo. Si uno mismo, imagínese si yo por ejemplo me voy para la selva y duraba dos 

días en la selva para traer un venado, un armadillo o cualquier carne del monte y entonces 

digo yo el campo es muy lindo, muy hermoso y yo tenía muchas cosas mejores que la 

ciudad. 

E: ¿Don J como se cría un niño hombre en el campo?  

P1: En el campo se crían chévere porque comienzan a por lo menos, se les da cariño y se le 

tiene cuidado como cualquier niño de la ciudad, ellos por lo menos se les cuida si por 

ejemplo se coge la hoja de plátano y se taja, se pone en el techo de la casa para que se seque 

y eso se le pone en el tetero y es un buen alimento para los niños, que las vitaminas para 

ellos. Si  cuando están enfermos se cuidan con yerbas, cuando un niño se enfermaba para 

allá, nosotros cortábamos el mata ratón  y lo envolvíamos con una sabana el torso y si tenía 

fiebre eso era bendito para él y así.  

P1: ¿La crianza de un niño es diferente al de una niña en el campo? 

E: es igual 

P1: respecto a las labores que ejercen y van creciendo y se vuelven jóvenes ¿es igual? 
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P1: no pues cuando ellos o ellas están creciendo pues se cuidan porque pues en el campo 

hay mucho respeto de criarlos, en el campo los niños van aprendiendo  las labores que uno 

va haciendo, los niños  por lo menos se crían con decencia, le dicen a uno papi, papá, me 

hace el favor. Es que a pensar que la gente cree que porque uno es del campo no sabe de 

educación y no sabe nada, pero la gente se equivoca mucho, de pronto los campesinos 

tenemos mas estudio que la propia gente de la ciudad, porque a nosotros nos criaron con 

mucho respeto a tratar bien a la gente, que cuando un adulto esta hablando uno tenia que 

estar a otro lado haciendo cualquier cosa. Cuando ya van creciendo se meten en una escuela 

como se dice por allá, ellos se meten en la escuela, se crían bien decentes. 

E: ¿se suele continuar con las labores del padre?  Porque e escuchado que por ejemplo si se 

dedican a las labores de la agricultura los hijos continúan con esas mismas labores.  

P1: Pues si señora, los niños al fin al cabo son niños y cuando ellos están como de edad de 

ocho años, ellos quieren estar detrás de uno y entonces ellos al ver como se corta una mata 

de plátano, como se corta las cosas, ellos van aprendiendo todas esas cosas que hacen los 

padres, ellos aprenden porque están detrás de uno. Aquí un niño por ejemplo el papá se va a 

la tienda el niño se va detrás así pasa igual allá con las labores, uno se va para el campo y 

dice papá me lleva entonces uno le dice mijo póngase las botas y camine, y a pesar que uno 

las deja ahí debajo de una mata de plátano, ellos  ven lo que uno esta haciendo y así van 

aprendiendo. 

E: ¿usted aprendió así Don J? 

P1: No, yo aprendí pero como les dije en un principio yo aprendí como cuando yo sembré 

maíz  y como yo no sabia como se cogía la peineta, como dije ese señor me enseño pero 

con juete. Cuando ese señor me enseño a montar caballo me pegaba tres porrazos, pero él lo 

hacia para que yo aprendiera. 

E: ¿Don J usted creía necesario que le diera esos porrazos que usted mencionaba? 

P1: De pronto no,  hay gente que no sabe enseñarle a uno, ignorantemente de pronto o de 

pronto hay gente que dice es así como se aprende. Pero creo que no había necesidad de eso 

por lo que uno no sabía sostenerse del caballo y pasaba eso. Cuando me enseño a ordeñar  

me pego como dos patadas una vaca en la cara pero aprendí a ordeñar y un caballo también 

me dio otra patada que casi me manda pa… otro lado y así… cuando los marranos, cuando 

llegaba hacer cuchuco para los marranos, aprendí todo eso. 

E: ¿Don J usted cree que ese señor le quería enseñar como ser hombre? su fuerza…. 

P1: yo creo que si señora, porque él siempre me decía esa palabra, usted tiene que aprender 

como ser un hombre, un varón. Pues  yo le decía si señor, inclusive lo que me enseño el 

señor y mucha gente yo les agradezco, gracias a Dios, yo puedo y me siento capacitado si 

me ponen por ejemplo a tumbar una pared lo que sea, gracias a Dios lo puedo hacer. 

E: ¿Cuándo el señor decía que debía ser un Varón  a que se refería? 

P1: la verdad en ese tiempo no pensaba en eso, en ocasiones le decía yo creo que puedo ser 

más que usted, porque me sacaba la rabia y le demostraba que si podía. 

E: ¿Don J ahora después de toda su experiencia de vida, cuando le dicen a los niños que 

sean un varón, a que se refieren? 

P1: De pronto yo digo que es una ignorancia, porque desde que nace es un varón, sino que 

ya es una forma de las personas de tratar a las personas así. Ser más varón es como ser más 

varón del que le esta diciendo eso a uno, porque todos somos varones en la vida. 

E: ¿Don J que es lo que a usted le gusta de ser hombre? 

P1: mi trabajo, trabajar o sea de ser hombre, pues ser hombre y trabajar. 
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E: ¿Qué seria lo más agotador de ser hombre? 

P1: ¿Cómo así? 

E: por ejemplo para mí a veces el ser mujer es difícil, porque en ciertos lugares no puedo 

hacer ciertas cosas. ¿Para usted que seria lo más difícil de ser hombre? 

P1: pues de pronto en mi vida yo decía  en vez de ser hombre, porque no fui mujer, porque 

a uno de hombre lleva muchos peligros y muchas responsabilidades, pues la mujer también 

pero  uno tiene que pensar en la mujer de comprarle zapatos en adelante, uno es un poquito 

más responsable perdóneme la palabra como dicen en el campo tener más cogones y ser 

más responsable, más de la casa creo que es eso. 

E: ¿siempre es el hombre tanto aquí en la ciudad como en el campo que tiene la 

responsabilidad? 

P1: no pues de pronto los hogares como se traten, porque la mujer puede luchar también de 

vamos a salir adelante y ellas como mujer y uno como hombre. 

E: ¿A usted le ha tocado así o le ha tocado cargar con más responsabilidad? 

P1: si a mi me ha tocado cargar con más responsabilidad, nosotros desde que somos 

humildes un día nos toco recoger a un señor que no tenia donde, pero para uno es más 

responsable, porque uno para darle la dormida a otra persona tiene que pensarlo mucho, 

discúlpenme pero es que uno no tiene que comer y pues mi mujer sale a buscar algo que 

comer… dice deme lo del bus y yo me voy para Soacha esa es la señora que estaba ahorita 

o nos vamos ambos y conseguimos y le respondemos a esa persona que vamos a tener acá y 

ambos luchamos. 

E: Don J  hay una frase que yo he escuchado mucho y me cuestiona… los hombres no 

lloran ¿Qué opina usted de esta frase? 

P1: los hombres no lloran, si yo he llorado mucho, eso que digan que los hombres somos 

unos verracos y que no lloramos eso es una gran mentira, porque el hombre por más 

hombre llora, porque por ejemplo si usted tiene una novia que la quiera mucho y la ame y 

ella le diga hasta luego, no la vuelve a ver y usted la quería mucho, usted suelta lagrimas y 

así nos pasa a nosotros. Por ejemplo yo llore de ver mi situación, inclusive humillaciones 

como de pronto esta es su casa y por más que yo le colabore pues no somos familia y uno 

llora a sentimiento esas cosas y dice hay Dios mio pero porque…, uno llora y uno se 

desahoga de llorar. 

E: usted nos decía que en momentos difíciles cuando se va la persona que uno quiere, lo 

expresa llorando, pero sus sentimientos ¿Cómo los expresa?  

P1: Pues vea yo le voy a decir…cuando nos paso en los llanos, la muchacha que yo tenia se 

fue, pues yo tomaba mucho porque de ver que nosotros empezamos las cosas y ambos nos 

levantamos y ambos luchamos y ya mirándola a ella como era con uno y uno con ella pues 

a ella también le dio duro. Ella se fue del lado mio porque se le apareció otro man que tenia 

platica y yo de ver que ya no había nada pues ella debió decir pues al lado de este 

muchacho pues que, entonces ella salió y se fue y yo lloraba mucho, inclusive estuve hasta  

para (1” 30´min) por ella, yo iba y la buscaba, sufrí mucho y la verdad me tire a la pernicia 

tomando y fumando cigarrillo, porque la verdad yo aprendí a fumar aquí, 18 años que 

estuve en los llanos nunca lo hice y es el único vicio tomar cerveza y fumar cigarrillo de 

resto no más, pero si desde que ella me dejo yo aprendí a tomar y a fumar cigarrillo. 

Después pues conseguí a esta señora y cuando nos únicos con esta señora pues ella también 

ha sufrido, ella me cuenta que se vino desde los veinte años de por allá su tierra, ella si dice 

que no conoce la familia.  Ella tiene dos hijas ya tiene nietos entonces las hijas nunca 
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vienen ha ver si esta viva o muerta, como dice ella le da gracias a Dios y a mi porque yo me 

preocupo por la salud de ella, de que le duele o que tiene, esto por lo menos todo esto lo 

tenemos, porque lo compramos de segunda y usted como se da cuenta… porque cuando 

estábamos en Cazucá con ella estábamos muy bien, eso teníamos nevera, televisor, equipo, 

bueno … y en Cazucá nos hicieron un robo y de allá nos vinimos para acá, aquí ya 

llevamos cinco años viviendo, pero no hemos podido conseguir un lotecito para decir 

estamos estable, porque el día de mañana viene la dueña de la casa y nos la pide y nos toca 

buscar otro lado donde vivir. Ahorita nos dejaron a cuidar otra casita, si usted la viera esa si 

tiene todo allí, su televisor todo, si quiere ahorita ven, hay estamos porque como no 

tenemos para comprar el gas, la gasolina, pues nos sirve esa casita porque allá cocinamos. 

E: ¿Don J en estos momentos que es a lo que usted más le teme? 

P1: como así… 

E: por ejemplo a no conseguir una tierra… o a ¿Qué situaciones? 

P1: la verdad nos acostamos y nos ponemos a pensar que cuando será que conseguimos un 

lugar donde nadie nos diga nada, donde nadie nos eche, es como tener su pedacito de tierra 

así como la tenia y estar así como que llegábamos tranquilos y nadie nos molestaba, así 

como dicen que uno se puede parar hasta de cabeza. Pero que estemos acá en cualquier 

momento nos saquen y el temor es que uno va para viejo y uno no sabe como será si Dios 

lo deja a uno. 

E: ¿una persona deja alguna vez de ser desplazada? 

P1: pues de pronto si, nosotros fuimos desplazados, pero de pronto si porque nosotros 

seguimos como estamos y no hemos podido… porque la vida que uno tiene en el campo es 

muy chévere, pero aquí yo e ido a muchas partes y nadie lo ayuda, pero entonces ya me 

canse lo que Dios quiera con nosotros, yo le juego mucho a la lotería al chance para ver si a 

través de eso Dios nos ayude y  salgamos de pobre. 

E: ¿Don J usted cree que todos esos desplazamientos que usted tuvo a lo largo de su vida, 

irse de chaparral, esos eventos lo marcaron en su vida? 

P1: ¿de todo lo que me ha pasado? 

E: si, ¿cree que lo marco? 

P1: Exacto yo digo, como dice la gente nací pegado a la mamá, yo digo Dios yo tanto que e 

luchado, tanto que yo mejor dicho ha hecho cosas, no malas sino buenas, porque a pesar de 

que yo estoy en Bogotá soy capaz de que otro viene y dice tengo hambre, yo de una vez.. 

Porque yo ya e pasado por esas situaciones y así no tenga lo consigo y se lo doy. Yo he 

ayudado a gente pero aquí la gente es muy desagradecida, uno ayuda mucho a la gente pero 

la gente no lo ayuda a uno entonces eso a nosotros nos ha pasado acá. Nosotros ahora 

tratamos de luchar y dicen ese muchacho si consigue y si gracias a Dios yo salgo y consigo, 

aunque ahorita estoy sin capital, porque hoy fui y trabaje y me quedo esos limoncitos, pero 

yo también vendo incienso, así me consigo la plata y tratamos de vivir mejor con mi mujer. 

Aunque vuelvo y le digo no tenemos nada, pero Dios es la presencia más linda, porque él es 

el dueño del oro y la plata.   

E: ¿Cómo se ve o se imagina dentro de 10 años? 

P1: ¿Cómo así? 

E: ¿Cómo se imagina en un futuro? 

P1: yo si pienso de tanto que hemos sufrido y luchado como se dice comiendo de la buena, 

yo me imagino y le pido a Dios que nosotros tenemos que tener nuestra casita, tenemos que 

tener donde sentarnos y decir esto es de nosotros, se acabó el sufrimiento pa… nosotros que 
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si que hay algo pero uno ya teniendo algo es más tranquilo, pues yo le digo una vaina eso es 

duro para uno y lo que nosotros vivimos no se lo deseo a nadie, vuelvo me refiero a mi 

niñez yo creo que no le ha pasado a nadie, porque yo sufrí mucho en el campo, me 

humillaron en donde tenia que dormir en los arboles para que el tigre no me comiera pero 

gracias a Dios después de vivir todas esas cosas nunca me dio ninguna enfermedad, la única 

fue el accidente cuando era pequeño. Pero yo me metía en lugares donde veía matar a la 

gente así tan, le pegaban dos o tres tiros y yo pasaba y no me pasaba nada, nunca, le doy 

gracias a mi señor (Dios). Un día llego a un sector que se llama los Alpes y eso es por allá 

en los llanos y eso por allá a todo el que ve es verdad le falta un dedo de una mano, la gente 

era buena para echar machete, porque el que menos cargaba era una rubra en la cintura y 

una vez me decían no vaya por allá que lo van a matar, yo me iba por allá y antes me 

invitaban a venga y tome cerveza y usted que usted es un buen chino, pero gracias a Dios 

nunca me paso nada. 

E: Don J usted ahorita nos decía que se había movido para pedir ayuda ¿a que organismos 

acudió para pedir ayuda? 

P1: Yo estuve hablando con un señor ya se me olvido el nombre… que para los votos y yo 

le conseguí  y pues como yo ya tenia gente conocida aquí en Bogotá. 

E: ¿era un político o algo? 

P1: si señora era un político, él me dijo que me iba a ayudar, pero claro yo le conseguí 

votos y todo y me dijo que me iba a conseguir trabajo, yo le dije listo y de aquí de la florida 

me lleve unas treinta personas y por allá fui también con un señor que me hizo una 

entrevista pero tiempo perdido, a veces la gente le enseña a que uno no confié en nadie, 

porque uno quiere creer en las personas  pero ya estoy cansado que me fallen y Dios vera, 

pues uno se desanima. 

E: ¿Don J cuando usted se desplazo de Villao usted busco alguna ayuda? 

P1: En Villao no. 

E: ¿aquí en Bogotá? 

P1: aquí en Bogotá, cuando estuve viviendo en Cazucá llego una señora de no sé que 

entidad, la verdad no sabia que entidad, pero esa entidad si nos ayudo nos dio colchonetas, 

nos dio ollas, nos dio tres meses de arriendo, pero no sé que paso con esa entidad porque 

era como privada. Eso llegaba cada mes. 

E: ¿usted tiene algún certificado por ejemplo de la acción social de desplazamiento 

forzado? ¿Ha hecho algún procedimiento en cuanto a papeleo?  

P1: No, pues porque empezando no se como seria eso, porque si yo se escribir la u es de 

vaina, porque yo no se escribir, no me e puesto en consentimiento de buscar esa vaina, no 

se como será eso, nunca se me ocurre. Yo le hablo a la gente de mi vida de esto es así y así 

e luchado. Como le decía esa entidad si nos quería ayudar pero no sé que paso, no volvimos 

a tener contacto, ellos ayudan a mucha gente  nos dieron colchonetas, mercado, estufa, para 

el arriendo, ellos nos ayudaron tres meses con mercado y todo, si por ejemplo yo estaba 

pagando arriendo acá uno llevaba a la señora dueña y ellos nos pagaban el arriendo. 

E: ¿Don J usted cree que existe más ayuda para las mujeres que para los hombres? 

P1: si claro para las mujeres es más fácil. 

E: ¿Qué piensa que  existan más ayudas para las mujeres? 

P1: pues por una parte me parece muy bonito, porque en verdad nosotros los hombres nos 

podemos mover más y mujeres son mujeres cierto, pero nosotros nos movemos arto. Por 
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ejemplo nos vamos para Girardot y nos levantamos, aunque las mujeres también pero ellas 

necesitan más protección. 

E: ¿Qué ayudas ha visto que les han dado a las mujeres? 

P1: Lo que saco el gobierno de… que los hombres maltrataban a las mujeres, eso me 

pareció muy humillante que un hombre le pegue, la maltrate, le hale el pelo, eso es feo; 

mientras la mujer no podía hacer nada y chévere eso. Otras ayudas que le entregan como 

ropa para ellas y los niños. 

E: ¿Don J usted cree que se le ofrecen ayudas a los hombres? 

P1: si claro porque todos somos seres humanos y todos necesitamos.  

E: si a usted le preguntaran Don J que ayudas se les podrían brindar a los hombres sabiendo 

que tienen necesidades distintas a las de la mujeres, ¿Qué ayudas se le podría ofrecer 

entonces a un hombre en condición de desplazamiento? 

P1: pues para mi seria bueno como un buen trabajito o que el gobierno apoyara a uno y le 

dijera que le provocaría a usted para ayudarlo, de pronto yo digo un negocio y hay si como 

hay personas que sacan plata al interés y uno paga esa plata al interés, porque no todo es 

gratis y entonces seria que el gobierno dijera lo voy ayudar a usted con un millón de pesos  

y con eso formar una microempresa. 

E: como la oportunidad de generar proyectos que generen sostenibilidad a la familia 

P1: si exacto y así ayudar a las otras personas que los necesitan. 

E: en cuanto a espacios en donde las mujeres pueden contar sus experiencias y compartir 

con otras mujeres, como a mí me paso esto y no sé que hacer y otra le diga como yo pase 

por la misma situación e hice tal cosa ¿usted cree que para los hombres seria útiles esos 

espacios? 

P1: ¿como de hablar? 

E: si  de hombres. 

P1: si me parece muy bonito porque le sirve a uno para desahogarse, comparte uno la 

experiencia con otra persona y la otra persona le comparte la experiencia a uno y  para 

uno…pues no sé uno en esto se siente como un poquito desahogado, pues uno de ver esas 

cosas que tiene dentro de su mente y dentro de su corazón pues como que descarga una 

carga como decimos, como que uno comparte y esa persona le ayuda a uno abrir más. 

E: ¿Don J usted consideraría que los hombres que han vivido esta condición de 

desplazamiento necesitan una ayuda psicológica? 

P1: pues yo digo una cosa, para mi uno no esta loca pero si porque una persona le ayuda 

abrir más los sentimientos a uno y por ejemplo a mi me paso todo eso y una persona como 

para que lo ayude a uno lo guie, pero  a mi nunca nadie me ha ayudado, lo que me paso me 

paso y lo llevo acá, pero nunca tuve a una persona de esto y esto, nunca. 

E: ¿Don J  usted alguna vez se ha visto en un espejo? 

P1: claro, espejito, espejito será que yo soy bonito o soy feito.  

E: ¿cuando usted se ve al espejo que es lo primero que ve? 

P1: yo me veo y hay Dios mio desde chiquito sufriendo y bueno pues como dijo uno 

espejito, espejito ayúdeme. 

E: ¿Usted cree que al verse al espejo usted ha cambiado en algo? 

P1: pues para mi ha cambiado a ser una persona más como le dijera yo, más sensible como 

más de ver de lo que me ha pasado, como tratar de ayudar a otras personas y como le dije 

mi corazón no sirve para ser dañado y  lo que me paso a mi yo debería ser una persona 

mala, pero gracias a Dios no soy noble y más sensible. 
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E: ¿Don J que ha hecho que usted sea una persona noble y no una mala como usted dice? 

P1:  Pues es que la verdad lo que me ha pasado a mi de como me han maltratado yo debería 

ser una persona mala, pero yo le pido a Dios que no me deje ser así, que yo lo puedo hacer 

con mi energía, yo le pido a Dios que me ayude, que sea mejor de corazón, de ayudar a las 

personas por lo menos con concejos, por ejemplo un muchacho de aquí arriba me 

comentaba, yo e hecho esto y esto, yo le dije  no haga eso mire que yo ya pase por dormir 

en la calle donde me cogiera el sueño, me daban de comer en unas cositas en donde se 

pegan las moscas y yo comía y que Dios bendiga esta comida y le decía usted debería 

pensar en su mamá en su papá, ahora si usted quiere consígase algo y comenzamos a 

trabajar  yo lo llevo, pero no haga cosas malas no se embasuque, no saque las cosas de la 

casa, porque lo mejor es trabajar y que se consiga amigos que lo traten bien sino nadie le 

dirige el saludo, pero si usted es un muchacho bueno todos lo ayudan y lo saludan. 

E: o sea que su experiencia le ha ayudado aconsejar a otras personas, “como ya lo viví y no 

lo haga”. 

P1: si. 

E: si alguien se le acercara  Don J me acabaron de desplazar ¿Qué concejos le daría usted 

de donde acudir, de donde ir? 

P1: pues lo primero que le diría si esa persona estuviera mal y yo tuviera una casa, lo 

metería en mi casa y haber yo que conseguiría y lo ayudaría, porque de pronto hay personas 

con hijos que es más tenaz, gracias a Dios con mi mujer yo no fui un muchacho loco de 

conseguir mujeres e hijos regados, pues si tengo una hija y no tengo forma de ayudarla pero 

personas que acaba de mencionar usted lo ayudaría y eche pal… ante vamos a trabajar a 

luchar, de no dejarse llevar de cosas mala, yo  le digo a Dios que me ayude a quitar todo lo 

que paso, lo que paso, paso y volver a comenzar otra vida, volver a comenzar, le doy 

gracias a Dios, porque no tenemos nada pero vivimos como reyes, porque tengo mi buena 

cama aunque sea alquilado como sea porque tenemos un techo y hay personas durmiendo 

en la calle que no tienen ni para un agua panela pero le damos gracias a Dios que nunca nos 

hemos acostado de comer y aquí estamos. 

E: Don J ahorita María Paula le mencionaba la pregunta del espejo ¿usted cree que esa 

mirada al espejo ha cambiado de cuando se miraba en el campo a ese J que se mira hoy en 

el espejo? 

P1: respecto a lo del espejo y si uno ha cambiado pues para mi es tenaz, porque  yo me 

miraba cuando estaba en el campo y teníamos espejo y yo me miraba y decía Juanito esta 

bien, mañana tiene que progresar más, si por ejemplo hoy tenia dos gallinas mañana tenia 

que conseguir dos o tres más, le doy gracias a Dios vuelvo y digo porque uno llega y no 

hay nada en la casa pues uno coge una gallina y después trae unos plátanos y una yuca y 

queda un sancochito. Mientras aquí uno hay Dios mio este pechito que va hacer hoy Dios 

mio ayúdame, la diferencia es tenaz porque tengo que conseguir para el diario como voy 

hacer, mientras allá no lo hacia. 

E: Don J usted ahorita nos contaba como se quería ver dentro de diez años ¿Usted como 

quiere verse dentro de diez años? 

P1: me quiero ver más mejor. 

E: ¿Más mejor que es? 

P1: más mejor es de pronto estar mejor con mi mujer, por ejemplo yo no tengo la capacidad 

ella ahorita tiene una… a pesar que ella tiene cincuenta y nueve (59) años, tiene un flujo y 

no sé si eso malo, entonces ella tiene eso y ojalá no tenga cáncer y quiero ver eso más 
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mejor, como ella dice papito yo quiero que tengamos nuestro lote y vivir tranquilos. Yo le 

digo mamita espere que Dios nos ayude yo sé que puedo hacerlo  o como de pronto decir 

yo hablo con tal persona y le digo déjeme pagarle así, de que se me de la posibilidad de 

hacerlo para que ella se sintiera bien y yo también y…tener una fuerza que ella se sienta 

bien. 

E: ¿Qué ha venido haciendo o que faltaría comenzar para lograr lo que usted menciona? 

P1: luchar, trabajar, trabajando con juicio y que de pronto yo le pido a Dios  que una 

persona me dijera J te voy ayudar en esto y demostrarle a mi esposa que si se puede y que 

esto es de nosotros y que lo conseguimos. 

E: ¿Don J  usted solo esta trabajando en lo de los limones? 

P1: sí.  

E: ¿Todo este tiempo ha sido solamente con lo de los limones? 

P1: sí , lo que pasa es que ahorita el limón esta carísimo y ayer un señor me presto treinta 

mil pero me dijo que para el mismo día  y yo le dije que si por lo menos por ocho días pero 

no, entonces le hice la plata él y me quedo diez mil pesitos y me quedaron esos limones. Si 

yo tuviera una fuerza de voy a comprarme un bulto, pues ya con eso voy para arriba y con 

eso, pero siempre e trabajado por poquitico no he hecho más plata. 

E: ¿Cómo el capital? 

P1: Sí yo quiero el capital, que si yo llegara y dijera doscientos mil a tanto meses o darme 

esa oportunidad y yo le pago cinco mil diarios de intereses y así poder trabajar bien. 

E: ¿Don J usted ha pensado en algo para obtener ese capital? 

P1: pues… yo le dije a mi mujer mamita, porque no vendemos ese televisor, eso nos dará 

cincuenta mil pesos y vamos y compramos otras cosas  y al vender el televisor, compramos 

ella incienso y yo otra cosita y vedemos. 

E: ¿Cómo invertir? 

P1: si vamos trabajando para luchar y salir adelante, porque yo sé que se puede, como se 

dice yo estoy dispuesto a trabajar. Pues si esta es mi experiencia y esto es lo que ha pasado.  

Finaliza la entrevista. 

ENTREVISTA PARTICIPANTE N°2 

 

E: Entrevistadores 

P2: Participante N°2 

 

E: Bueno don J. queríamos que nos contará usted, cuántos años tiene, donde nació.  

P2: Tengo 34 años, nací en purificación Tolima y por el momento estoy viviendo acá. 

E: Cuéntenos un poco cómo fue el proceso de desplazamiento, antes donde vivía.  

P2: Vivía en Purificación Tolima, el concepto del desplazamiento fue reclutamiento de 

personal, llegaron un día a la noche nos iban a cargar con unos hermanos, yo tengo cuatro 

hermanos, nos iban a llevar a unos tres o dos, entonces en esa misma noche nos vinimos 

para acá para Bogotá, ese fue el motivo.  

E: ¿Allá con quién vivía? 

P2: Con la familia, particularmente con toda la familia así como estamos aquí, por lo 

menos allá vive un hermano, atrás vive otro hermano (señalando las casas aledañas donde 

viven sus otros hermanos), así éramos allá casi seguiditos. 

 

E: ¿Con hijos? 
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P2: Sí claro. 

 

E: ¿Con cuántos hijos? 

 

P2: Yo tengo por el momento cuatro. 

 

E: Don J. usted nos quiere contar un poquito cómo ha sido su vida. 

 

P2: Pues la vida de aquí no es como la que teníamos antes porque es que antes teníamos 

nuestro producto, nuestra finquita, la casita y aquí vea tenemos una casita por ahora ahí de 

madera pero no es lo mismo, el trabajito también es muy escaso, ahora la red exige que si la 

persona tiene todo un seguro no nos admiten las ayudas, bueno eso es mucho 

inconveniente, entonces eso lo preocupa a uno mucho.  

 

E: Cuando vivía en Purificación cómo era su vida. 

 

P2: Más alegre que aquí, más trabajito, porque es que nosotros trabajamos la finca, bueno 

había trabajo por aparte, mucho en el campo más que todo y sí había harto trabajito que 

hacer eso es lo importante, ya uno los días sábados hacía mercadito ya tenía sus cositas, ya 

le podía dar un regalito a los niños, bueno ya uno vivía más alegre, más contento.    

 

E: ¿En qué trabajaba específicamente allá? 

 

P2: Yo allá trabajaba en la rusa, en el campo lo que es agricultura, mejor dicho lo que  

saliera, eso si yo lo hacía todo dijo el otro. 

   

E: ¿Qué es la rusa?  

 

P2: La rusa es trabajo de construcción, de vías y todo eso. 

 

E: Usted nos mencionaba que vivía con sus hermanos y con quién más vivía en 

Purificación. 

 

P2: Con mi esposa, en ese tiempo teníamos no más la niña, la mayorcita, después el niño se 

vino recién nacido de allá. 

 

E: ¿Siempre vivió en Purificación? 

 

P2: Siempre, si más que todo en Purificación porque yo nací fue en Puerto del Río, pero la 

mayoría del tiempo me críe fue en Purificación y aquí en Bogotá.   

 

E: ¿Cómo fue esa crianza en Purificación? 
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P2: Bien, pues bien papá nos tenía de todo, era una persona muy camelladora
3
 también, 

trabajaba lo que sea, él trabajaba en su propia finca y nos tenía de todo, casita y todo, pues 

no teníamos mucho problema así como acá.   

 

E: ¿Don J. usted cómo aprendió esas labores del campo? 

 

P2: Por medio de mi papá, él nos enseñó a trabajar. 

 

E: ¿Desde más o menos a qué edad? 

 

P2: La edad, mejor dicho yo empecé trabajar como a los diez años, estudiaba y trabajaba, 

estudiaba y trabajaba, porque papá mejor dicho desde que empezamos a caminar nos 

enseñaba a trabajar. 

 

E: ¿Cómo era su papá con ustedes? 

 

P2: Él era bien, pero era estricto en lo que hacía, nos daba de todo pero era estricto, que ya 

por lo menos usted iba a salir, no, no usted no sale, se queda y eso era. Pues mejor porque 

nos enseñó a trabajar a ser honrados y toda esa vaina.  

 

E: ¿Las labores que hacía su papá eran las mismas que hacía su mamá? 

P2: No, ella era ama de casa, ella siempre se quedaba en la casa haciendo el oficio de la 

casa y él lo del campo, él le gustaba mucho lo del campo, él casi lo material no, era lo del 

campo, la agricultura.   

 

E: Con respecto a su papá, ¿qué aprendió usted de su papá? 

 

P2: A trabajar más que todo, el trabajo a defendernos en cualquier cosa, salir adelante así 

sea el motivo que sea. 

 

E: ¿Cómo aprendió eso de salir adelante? ¿Qué le decía? ¿Qué hacía? 

 

P2: Él nos decía, si ustedes no tienen trabajito lo que sea y por lo menos necesitan una libra 

de arroz algo así, si no hay trabajo por ahí, usted acomídase a limpiar un patio a colaborarle 

a alguien por ahí que esté haciendo algo, alguna cosa le dan, eso nos enseñó él y así hemos 

hecho por aquí, he limpiado el lote, me pagan, me dan la comidita y me dan mercadito, eso 

lo he hecho, eso es lo que nos enseñó él, si hay trabajito bien, mejor.    

  

E: ¿Cómo era su papá?  

 

P2: Él era un poco serio, un poco bravo, pero no era motivo de… la palabra, el grito, mejor 

dicho el hablaba duro y con una sola palabra con eso teníamos. El estudio si no los dio, 

nosotros no quisimos estudiar, quisimos fue el trabajo; la mayoría de estudio mejor dicho  

fue en el llano, nosotros vivíamos primero en el llano y después en Purificación, del llano le 

                                                           
3
 Cameladora: Persona que trabaja bastante tiempo. 
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pasó un fracaso a él y por motivo de ese fracaso nos tocó vender todo y nos fuimos para 

Purificación, en Purificación nos pasó lo mismo, nos tocó venirnos para acá. Pues por aquí 

en el momento no ha pasado nada, gracias a Dios, el trabajito y las ayudas que la red, nos 

está negando muchas ayudas.  

 

E: ¿La crianza de su mamá se parecía a la crianza de su papá? 

 

P2: No, mamá es más…como le dijera yo, mi papá cumplía con todo, con dejarnos todo el 

mercado y darnos todo, pero mamá es más condolida, como más tierna, como más amorosa 

que el papá, el cariño es el que más motiva a la persona.   

 

E: ¿Por qué cree don J. que para su papá era tan importante que aprendieran las labores del 

campo, que aprendieran a trabajar? 

 

P2: No, no eran tan importante, o sea importante para uno saberse defender y mejor dicho, 

el día que haga falta él como siempre nos dijo, ya uno no se vara por nada, ya nos enseñó a 

trabajar, ya uno se defiende, ya mejor dicho el día que consiga a la mujer como decía él no 

la deja morir de hambre, bueno ya le tiene su casita, le tiene de todo, porque aprende uno a 

trabajar, entonces él también nos enseñó el estudio, que también nos los dio, sino que 

nosotros no quisimos, nosotros fuimos los que no quisimos estudiar hasta el bachiller 

porque yo estudié hasta primero de bachiller.  

    

E: En ese momento en el que ustedes se tienen que desplazar de Purificación a Bogotá 

¿cómo fue para ustedes dejar todo allá, algo propio y pasar acá, no sé si conocían a alguien? 

P2: Pues vea el motivo, mamá se quedó un tiempo allá cuidando, después le llegaron a ella 

y que por qué, que el motivo de ella, que ella es la responsable, que no se qué, que si se 

cuando, entonces ella le tocó venirse también, porque ella se quedó cuidando, claro que ella 

alcanzó a vender mucho animalito que teníamos, animalitos como marranos, gallinas, le 

gustaba harto la crianza, ella está aquí con nosotros, ella vive aquí (señalando la casa de al 

lado), yo vivo ahí.    

 

E: ¿Cómo fue ese proceso de desplazamiento, que pasó al llegar a la ciudad? 

 

P2: Mira nosotros llegamos directamente a la plaza de corabastos, ahí 

duramos...duramos…nosotros nos quedamos allá en el paredón, tendíamos las cobijas un   

plástico allí nos quedábamos, bueno en abastos el mercadito no hacía falta, gracias a Dios 

porque cualquier persona le colaboraba a uno con cosas. Una señora al pie de abastos que 

vivía por ahí por detrás de los paredones de abastos, doña A. nos dijo que arrendaban 

piecitas por ahí que había una señora que le arrendaban y les daban placito a uno de 

pagarla, comodidad, ya las personas no conocían en abastos, trabajamos por ahí, le 

pagábamos la piecita a la señora, bueno así fuimos saliendo adelante, después nos dijeron 

que había una oficina para desplazados, nos dirigimos allá bueno nos dieron la ayuda 

humanitaria, colchoneta y todo, pero imagínese donde nos fuimos a meter en el amparo que 

nos robaron a penas llegamos con las cosas, de una vez nos robaron ese mismo día, todo, el 

mercadito, se salvó fue el último mercado que era el de…no sé si era el de él o era el de 

mamá, no me acuerdo bien pero ese fue el que nos solventó un tiempito. 
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E: ¿Usted cómo se sintió en ese proceso? 

 

P2: No, pero imagínese ¿cómo se siente uno? Pues mal, mal no sino deprimido porque no 

era lo mismo estar en su propia o mejor dicho por uno pues aguante lo que sea, pero ¿los 

niños? Eso es lo más importante para uno.   

 

E: ¿Usted cómo expresaba eso que se sentía mal o se sentía deprimido? 

 

P2: Deprimido se sentía uno, pero usted sabe que uno está diseñado como dicen a 

guerriarla, nosotros nos rebuscábamos en la plaza, mejor dicho una cosa y otra, 

ayudábamos por ahí y teníamos el mercadito, tampoco es que…la piecita nos la dejaron 

económicamente, también la conseguimos trabajando, recogiendo platica asimismo la 

íbamos pagando, entonces como nos enseñó papá no nos varábamos por nada. 

 

E: ¿Usted vino con su esposa? 

 

P2: Sí, con mi esposa.  

 

E: ¿Cómo fue para usted ver que estaban sus hijos, estaba su esposa? 

 

P2: Animarnos entre nosotros dos, fue la última alternativa, animarnos, que mire mija que 

tenemos que salir adelante, mire que esto y esto es así, eso no nos preocupemos, bueno 

eventualmente con los niños, prendíamos candela, conseguíamos leñita, prendíamos 

candela, poníamos la ollita y hágale, en la calle.   

E: En comparación con la gente que ustedes conocían en Purificación ¿cómo se 

encontraron acá con las personas de la ciudad? 

 

P2: Yo digo que aquí en la ciudad hay mucha persona que es todavía buena, muy buena, 

porque hay unas que nos brindaron la mano, otra que nos apoyó ahí, gente que decía bueno 

vea tome 10.000 pesitos cómprense algo y gracias a Dios en ese momento que estuvimos  

asentados en el andén cocinando una ollita de sopa, hubo gente que nos colaboraron mucho, 

para que, pagamos una parte de la pieza y la otra con el caminito que ya nos conocían en la 

plaza, bueno que nosotros éramos camelladores, entonces nos daban trabajito; después ya a 

uno lo conocían en el barrio donde estábamos arrendados, ya conseguíamos trabajo de 

material que eso había mucho como aquí, urbanizaciones ya había trabajito de hacer casas 

de material nos buscaban mucho y como sabíamos ya, yo ya tenía entendimiento en eso 

pero ahorita se más.    

 

E: ¿Don J. qué significado tiene para usted la situación del desplazamiento forzado en su 

vida? 

 

P2: En mi vida significa mucho, lo deprime mucho a uno, lo cambia también a uno, si uno 

era un poquito alegre, ya lo pone a uno como un poquito más triste como más en lo que uno 

piensa ¿sí?, yo tuve más antes esto, yo tenía más antes esto, ahorita vea tengo así, estoy así, 

así y así, bueno cada ocho días la ropita de los niños puede ser un interior, una blusita le 
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compraba uno a ellos, ahorita no se puede hacer esas gracias, entonces eso es mucho, cómo 

se llama eso, mucha decepción, no es lo mismo, la casita de material ya tiene la casita de 

material bueno, su lavaderito, su estufa bueno, ya tenía uno todo y aquí es mucho diferente 

porque aquí ni estufa me toca cocinar con leña, entonces ese es el cambio tan radical que 

tenemos mejor dicho.    

 

E: ¿Cómo era un día normal cuando vivía en Purificación? 

 

P2: Un día normal bueno, un día normal primero que todo entre semana era el trabajito, 

llegaba uno contento, llegaba a su casita, su comidita no lo digamos bien bien preparada 

pero si bien elegante y la otra es que bueno, las cositas ya uno estaba alegre los fines de 

semana, bueno ya uno se iba uno a jugar balón con los compañeros y aquí no lo puede 

hacer uno.   

 

E: ¿Cómo es un día acá ahorita, cuando vive acá? 

 

P2: Así como me ven a mí vea pensando en las cosas, pensando largo mejor dicho.  

 

E: ¿Qué es eso de pensar largo?  

 

P2: Pensar mire que uno ha llegado aquí, ya no puede uno hacer el mercadito que hacíamos 

allá bueno que mañana tenemos esto, esto y esto, esta diligencia que hacer y sin pasajes ni 

nada, que en la red por lo menos estoy pensando, estoy pensando en la red que vea ya he 

metido tres prórrogas y por lo menos, me apareció un seguro por allá, he perdido la tres 

prórrogas, he ido tres veces, el viernes fui saqué por computador, me dijeron que me la 

recibían vamos a ver con que me salen de aquí a ocho días o dentro de quince días que 

vaya, eso es lo que lo pone a pensar a uno, bueno tanta humillación por una ayuda. 

 

E: ¿Cómo ha sido ese proceso de ayudas? 

 

P2: Pues ayudas es meter uno la prórroga que es una ayuda humanitaria de mercado o sea 

en arriendo, cualquiera de las dos cosas y esperando también la vivienda, por lo menos una 

casita como esta (hace referencia a la casa donde vive) no es vivienda para uno, claro que 

no.    

 

E: ¿Don J. a ustedes les han ofrecido algún tipo de ayuda desde que llegaron? 

 

P2: Aquí por lo menos para los únicos días para diciembre, esos son los únicos días que le 

ofrecen a uno los agentes de policía o los soldados y llegan con mercadito o algo así, y la 

gente de platica vienen por ahí dejan uno que otro mercadito, pues usted sabe que aquí con 

tanta cantidad  a veces le toca a uno, a veces no. Si para diciembre no más y aquí lo que 

está haciendo la FAO  que también es otra ayudita pues que a uno le sirve el mercadito que 

hace uno, el tallercito de las huertas también le sirve de mercadito que le llega a uno.  

    

E: ¿Usted desde que llegó a que instituciones ha acudido? 
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P2: Pues a la UAO
4
 a la institución de la UAO y las ayuditas que llegan acá, yo más así no, 

como uno no entiende pues, muchos dicen que hay muchas oficinas donde ayudan a la 

gente pero como uno no conoce y en la red va y dice usted qué otras oficinas hay, no le dan 

información de eso a uno.    

 

E: ¿Don J. usted cree que le ofrecen más ayudas a las mujeres que a los hombres? 

 

P2: Creo que sí, porque cuando nosotros estamos muy necesitados, la mujer va por allá, 

tiene más posibilidades de ayudar en la casa en cambio uno va y mete papeles allá, hasta 

que no lo llaman a uno, mejor dicho la hoja de vida se pierde primero en la obra que en 

llamarlo a uno…bueno la mujer va a la plaza, pide una cosa y otra y allí se la regalan, va 

uno y lo mandan es a trabajar.  

 

E: Cuantas de esas ayudas gubernamentales en las instituciones ¿usted cree que hay más 

para las mujeres?   

 

P2: Pues no hemos hecho esas vueltas así para…pero ahorita estamos haciendo un taller de 

enganche laboral y estamos asistiendo ambos o asistimos ambos, porque ya terminamos el 

taller, falta esperar por lo menos a ella como no sabe de letra, falta esperar que a ella le den 

el estudio que le van a dar ahí a menos que consiga un trabajito, estamos esperando eso, ya 

hicimos los talleres ya los terminamos.   

 

E: Usted que ha vivido la situación del desplazamiento ¿usted cree que los hombres 

necesitan una ayuda psicológica, un soporte o un acompañamiento?  

 

P2: Psicológica no es tanto, psicológica por lo menos hay personas que si lo necesitan, 

porque hay personas que si se desesperan mucho, nosotros por lo menos ella (hace mención 

a su esposa) me aconseja a mí, yo la aconsejo a ella nos damos apoyo pues no nos 

perturbamos mucho que digamos, las ayudas que necesitamos nosotros los desplazados que 

hay mucho trabajo que uno va a pedir, bueno usted es desplazado, no le dan trabajito a uno, 

por que dicen que esta persona de donde viene, que de pronto es un delincuente que de 

pronto es esto y esto, también le cierran mucho las puertas a uno. Uno encuentra trabajito, 

uno que otro, la persona pues le dice a uno bueno le doy este contrato principalmente, 

hágame esto si me termina le pago, tiene que uno terminarlo para que le paguen unos 

pesitos.  

     

E: ¿Para ustedes sería beneficioso formar un colectivo de hombres en el que ustedes 

puedan contar su experiencia, desahogar muchas cosas y puedan tomar otro tipo de 

acciones? 

 

P2: Eso lo han hecho acá, eso lo han hecho acá, no volvieron como es que se llama, 

unidos…    

 

E: ¿Naciones Unidas? 

                                                           
4
 UAO: Unidad de Atención y Orientación. 
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P2: Naciones Unidas vino aquí a hacer una charla de eso que habláramos de esto, esto y 

esto, pero eso no volvió y muchas personas contaban sus historias, bueno que nos iban a 

ayudar no sé que, si se cuando con trabajo que nos iban a colaborar y eso quedó en nada. 

 

E: Usted decía que con su esposa hablaban lo que pensaban ¿usted cree que su esposa ha 

sido un apoyo para vivir todo este proceso? 

 

P2: Claro, desde que uno se entienda con ella uno sale adelante sobrevive con los niños y 

todo, vea ustedes lo pueden ver ¿ustedes creen que en la tierra yo mantenía al niño así o 

mantenía yo así? Uno tenía su trabajito y le mantenía su ropita buena…entonces eso es lo 

que piensa uno,  pero bueno la mujer lo que dice desde que tenga la comidita, que coman y 

el resto.  

 

E: ¿Qué necesidades tienen ustedes como hombres aquí en la ciudad? 

 

P2: El trabajito, pero un trabajito bueno, porque mira yo estuve trabajando en eso de 

contrato y eso le tiran muy duro a uno, yo trabajé toda una semana y ¿sabe cuánto nos 

dieron en toda una semana? 70.000 Pesitos, toda una semana de seis a seis, nosotros por 

hacer más por abundar más, que tal que nosotros no hubiéramos trabajado de seis a seis 

imagínese, por ahí 40.000, 30.000 pesos, entonces ahorita llega un ingeniero saca un 

contrato se lo da a un maestro, el maestro se lo da al oficial y el oficial se lo da a uno, ya 

uno va a sacar las chichiguas de lo último, entonces no le pagan nada a uno.   

 

E: Don J. si le dieran la oportunidad de volver a Purificación ¿usted lo haría?  

P2: Desde que me dieran las comodidades, las comodidades que teníamos primero porque 

como que todo eso se perdió.   

 

E: ¿Cuáles serían esas comodidades? 

 

P2: Pues la finquita, la finquita pues los del otro lado como no había nada de este lado, 

como nosotros teníamos enseguida la orilla del río, los del otro lado le echaron esa cosa que 

le dicen azogue y nos hicieron llevar toda las cositas de nosotros, eso ya no hay nada eso 

nos contaron, la casita pues menos, porque eso se lo dieron a personas menos…pues yo no 

digo nada porque la casita mía era una piecita, como dos piecitas de material, pero yo no 

digo nada porque se lo dieron a una persona pobre también, listo eso ya se perdió, si a mí 

me dan las comodidades de volver y trabajar en una finquita con mucho gusto, que me den 

una finquita para trabajar.      

  

E: ¿Cuándo se refieren que una persona es desplazada? ¿A qué se refiriere cuando le están 

mencionando una persona así? 

 

P2: Para mí una persona desplazada es cómo es que le dicen a esto, forzada, como nos tocó 

a nosotros se refiere a muchas necesidades, a ver ¿Como qué? desplazamiento de una parte 

a otra, entiendo yo ¿no? y como estamos nosotros estamos en muchas necesidades, aquí 

pues aquí hay mucha ayudita gracias a Dios, hemos sobrevivido y hemos echado pa lante.  
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E: ¿Usted cree que algún día puede dejar esa condición de desplazamiento? 

 

P2: Sí uno la puede dejar, claro, ya uno se independiza desde que uno tenga su trabajito, 

pero no hemos tenido la oportunidad, aquí me exigen la libreta, bueno la libreta se la dan a 

uno, pero ya una segunda, bueno le dicen a uno ¿usted tiene libreta de segunda? lo primero 

que miramos es la libreta de primera, la segunda la dejamos para una segunda oportunidad 

o algo así, entonces es lo mismo. Lo otro las oportunidades, el trabajito y si la mujer tuviera 

un buen estudio, tendría un buen trabajo, pero ella no tiene estudio así no sabe ni leer, me 

toca todo a mí, toda diligencia y todo trabajo me toca es a mí. 

 

E: ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre ser una mujer en situación de 

desplazamiento forzado a un hombre en situación de desplazamiento forzado?  

 

P2: No, eso es lo mismo, es lo mismo creo yo porque ambos sufren o sea, tanto la mujer 

como el hombre, las mismas vueltas tiene que hacer, lo mismo sufre, lo mismo tiene que 

conseguir.   

 

E: ¿Tienen las mismas necesidades? 

 

P2: Si. 

 

E: ¿Sienten lo mismo? 

 

P2: Si porque lo que opino yo, lo opina ella y nosotros mismos nos sacamos adelante. 

 

E: Usted decía que en el campo su esposa trabajaba en la parte del hogar y usted trabajaba 

afuera en el campo ¿ahora las labores son iguales aquí en la ciudad, aquí donde están?  

 

P2: No, no son iguales es muy diferente, aquí por lo menos todo es construcción o 

restaurante o aseadora de casa, es muy diferente, allá en la finquita bueno nosotros 

cultivábamos y ella me iba a ayudar en vez en cuando, nos llevábamos lo niños me ayudaba 

mucho en el mismo cultivo, vendíamos y sacábamos la platica, cuando me salía trabajito 

por aparte pues yo trabajaba, llevaba la platica, hacía el mercadito y vivía uno mejor, más 

bacano, más chévere y sin necesidades, porque el trabajito estaba constante, el hogar ahí, 

ahorita tenemos hogar pero no es lo mismo, por lo menos esta casita de madera entra 

mucha brisa, mucho animalito, mucho zancudo, bueno principalmente la brisa para los 

niños pequeños, los niños pequeños que se están criando en brazos le hace mucho daño la 

brisa, el frío porque eso sin piso hace mucho frío, tenemos una carpa de plástico pero eso 

más frío da.   

 

E: ¿Don J. usted sólo tiene hermanos hombres? 

 

P2: Sí, estamos todos por acá. Uno se acabó de ir a la casa de la mujer que vive allí en 

Neruda, Sibaté, es el único que está aparte. 
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E: ¿Don J. usted se ha visto alguna vez en un espejo? ¿Cuándo usted se ve ahorita en el 

espejo usted cree que ha cambiado algo? 

 

P2: He cambiado harto, harto, harto. 

 

E: ¿En qué ha cambiado? 

 

P2: En una persona que yo era alegre y ahora una persona ya amargada, ya la cara le 

cambia a uno, ya es un nuevo aspecto, mejor dicho ya uno a lo último de tanto estar 

deprimido, siempre aunque el apoyo de la mujer nos ha sacado adelante, pero a veces uno 

se deprime, ya uno pues por lo menos yo vivo así y no me acuerdo ni de arreglarme, lo de 

la ropa ya es normal, porque ya uno no la puede comprar como la compraba antes, desde 

que la tenga limpia uno, bueno listo ya pasa y ya.   

 

E: ¿Don J. para usted qué es eso de estar deprimido? 

 

P2: Deprimido es estar uno triste, pensar muchas cosas, como ya le había dicho una y otra 

cosa es el deprimiento de uno, el agua por lo menos aquí en este barrio el agua, bueno la luz 

ya es normal, principalmente el agua, esa es otra cosa.  

 

E: Si se tuviera que ver al espejo dentro de diez años ¿usted cómo cree que se vería frente 

al espejo? 

 

P2: A según como siga uno. 

 

E: ¿Cómo le gustaría verse? 

 

P2: Diferente como era antes, pues no lo digo bueno me voy a echar al olvido, no, no, eso 

no, porque estoy enseñado a salir adelante, sino que en vez en cuando uno se acuerda mejor 

dicho de cosas, en vez en cuando ¿no?, pero tampoco he tenido deprimiento ni aburrimiento 

ni nada, yo he tenido ratos alegres también, ratos muy alegres, yo aquí también tengo mis 

amigos, vamos por lo menos hoy domingo no han venido, mejor dicho en este momento 

porque siempre me convidan a jugar, vamos nos divertimos un rato y listo, jugamos balón, 

ya a las seis estamos llegando a la casa otra vez, allá nos sentimos alegres, no todo es 

aburrimiento tampoco.  

 

E: ¿Esto es lo que más le gusta hacer? 

 

P2: El deporte me encanta harto. 

 

E: ¿Qué es lo que más le gusta hacer de ser hombre? 

 

P2: Responder por el hogar primero, traer mis cosas desde que la mujer no tenga 

necesidades desde que nos pongamos a cocinar con leña, si me toca ir a traer leña por allá 

al bosque voy y lo traigo, allí me la regalan abajo en el Altico, si me toca ir a traerla, la 

traigo, que no le haga falta.  
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E: ¿Qué es lo que le parece más agotador de ser hombre? 

 

P2: Agotador no es que sea todo, porque si yo tengo trabajito estoy acostumbrado a 

trabajar, lo bonito es uno tener la plata en el bolsillo como decía mi viejo y comprar las 

cosas que uno necesite, eso es lo importante para mí, para mi agotador que muchos dicen 

que traer esta cosa, esto y esto, no a mí antes me encanta traer las cosas a la casa, desde que 

haya la oportunidad.  

 

E: ¿No habría nada agotador de ser hombre? 

 

P2: No, para mí no, por lo menos para mí no, antes me encanta traer las cosas a la casa, 

traer mí la plática a la casa.   

 

E: ¿Qué es lo más difícil de ser hombre? 

 

P2: Lo más difícil a ver yo le digo, lo más difícil para mí de ser hombre es tener una meta y 

no poderla cumplir, eso es lo difícil para mí, pero difícil el trabajo o traer las cosas a la 

casa, no. 

 

E: Cuándo usted escucha que a un hombre le dicen es que usted tiene que ser un varón, un 

macho ¿usted qué piensa de eso? 

 

P2: Que tiene que ser un macho como dicen, machista tampoco uno no tiene que ser así, ser 

noble le sirve mucho a uno; macho, macho, de macho hay muchas cosas, macho es que uno 

se ponga a pelear por allá y tiene que ganar, no sé qué y si se cuando, para mí no es deporte 

dijo el otro.    

 

E: ¿Qué más cosas hay que definan ser macho como usted decía hay muchas cosas? 

 

P2: Como le digo yo, una cosa es ser macho que uno tenga que ser el más grande de la 

casa, no o el más grande de la calle tampoco, para mí no, como le digo vuelve y nosotros, 

nos entendemos mucho con la mujer, hablamos, bueno, eso he sido yo, no sé qué es ser 

macho tampoco.  

 

E: En un contexto como la ciudad se escucha mucho como sea hombre, sea varón, sea 

macho ¿usted cree que tiene un mismo significado que en el campo?  

 

P2: Hombre es uno y varón ha sido desde que uno nació, por lo menos a mi no me da 

miedo coger de aquí para allá a las horas de la noche que sea (Señala el perímetro donde 

puede caminar) si me toca salgo por ahí y si me tocó por lo menos como dicen por acá, me 

tocó voltear, voltea uno y si me tocó dejarme quitar todo, me lo dejo quitar, pero que yo me 

meta de macho, porque son cinco o seis, si me dejé robar, me dejé robar y ya, tengo que 

llegar con vida a la casa.  
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E: ¿Usted cree que un hombre que creció en Purificación es distinto a un hombre que crece 

acá? ¿En qué sentido serían distintos?  

 

P2: Claro es muy diferente, el de tierra caliente está acostumbrado a aguantar todo, trabajos 

mejor dicho así sea el sol que sea, sea lo que sea, siempre lo hace y es más capacitado para 

hacerlo que los de acá, aguanta más el trabajo y ya por lo menos uno en la obras a uno le 

dan guantes, ya uno no utiliza los guantes sino a mano limpia y hágale.  

 

E: ¿Usted cree que la crianza entonces de una persona de Purificación es distinta a la de 

acá? ¿En qué sería distinto? 

 

P2: Claro, porque vea mi sobrino han sido más que todo criados acá y el golpe como 

nosotros fuimos criados en tierra caliente no es el mismo, no es el mismo que uno, lo 

entiende,  ya uno entiende todo eso, ellos dan tres picazos o tres paladas de tierra o algo así, 

ya están cansados, ya no aguantan más, ya dejan la herramienta que dejemos eso pa 

mañana, ya uno les ve esa agotación, si me entiende, les ve ese desánimo entonces no es lo 

mismo. 

 

E: Yo he escuchado mucho la frase “los hombres no lloran” ¿usted qué piensa de esa 

frase? 

 

P2: No los hombres, eso es una gran mentira que los hombres no lloran, los hombres lloran 

pueden ser borrachos pero lloran, por lo menos a nosotros nos tocó llorar el día que 

estábamos en la plaza que nos tocó llegar así que no conocíamos a nadie y nadie nos 

colaboraba en nada, después que tendimos la lona y las cobijas, nosotros antes de eso 

lloramos con la mujer y todo, pero nosotros nos apoyamos y después que nos vieron ahí 

que tendimos camita, que tendimos el plástico ya la gente nos empezó a colaborar, ya  nos 

cogió ese ánimo, pero los hombres lloran puede ser como sea, uno dolor bien berraco llora 

uno, por lo menos yo el día que me tronché este pie del dolor yo lloré y eso que yo no lloro 

casi así como así, cuando estaba deprimido también lloré, los hombres que no lloran eso es 

una gran mentira dicen por allá.  

 

E: Don J. usted mencionaba que cuando llegaron a la plaza y estaban en ese momento 

¿Usted como cree que lo veían las demás personas? 

 

P2: Uno lo miraban como muy poquita cosa, otros se animaban a bueno qué necesitan, 

mire si le puedo colaborar con esto tome, voy a hacerle un mercadito y otros pues lo 

miraban con gran cosa,  otros huy quien sabe quiénes serán o algo así, opiniones diferentes, 

miradas diferentes. 

 

E: Si yo le preguntara ¿qué ha influido en lo que usted es ahora, que me podría decir? 

 

P2: Lo que influye es que nos damos mucho apoyo, la primera que tuvo casa fue mi 

hermano que tuvo más las posibilidades, después nos dimos apoyo que nosotros 

construyéramos ese ranchito que cada uno tuviera su hogarcito, tampoco se echaran al 

olvido y ese fue el apoyo que cada uno tiene su casita. 



94 

 

 

E: ¿Don J. cómo llegan ustedes aquí al barrio Altos de la Florida? 

 

P2: A ver nosotros, póngame cuidado, el día que nos robaron que llegó la ayuda 

humanitaria, tuvimos problema, porque nosotros hicimos escándalo que nos habían robado 

y después como a los ocho días nos ayudaron otra vez, bueno nosotros ahí en ese barrio 

mamá fue la que opinó que no podíamos venir principalmente nosotros los varones que de 

pronto nos metíamos en problemas bueno, conocimos a una señora de por ahí cerquita en 

Neruda, nosotros llegamos a Neruda queda allí donde está mi hermano, nosotros estuvimos 

tiempo ahí…bueno ahí es muy sano para qué, no hay problema no hay tanto así 

vandalismo, nos gustó ese barrio, bueno que ya queríamos tener nuestro lotecito, bueno que 

una casita para salir adelante, nosotros nunca nos echábamos a morir, entonces ahí nos 

conseguimos a una señora que aquí vendía lotes baratos con el trabajito compramos cada 

uno su casita, poquito a poco fuimos armando puede ser en madera la casita para tener los 

niños bajo techo y hasta hoy vea, estamos bajo techo gracias a Dios, principalmente ahorita 

lo que necesitamos es el trabajito, lo que más pedimos.  

 

E: Don J. usted ahorita mencionaba que su mamá decía cuando estaban en el otro barrio 

principalmente nos tenemos que ir de aquí porque ustedes hombres corren peligro, ¿a qué 

se refería ella? 

 

P2: Al problema con los ladrones, al problema con los ñeros porque no habían amenazado 

a nosotros, entonces para que no nos metiéramos en problemas usted sabe que ella es la que 

más…y hasta eso sufre de nervios y todo, entonces le hicimos caso,  nosotros siempre le 

hemos hecho caso a lo que ella opina, si hay que irnos nos vamos porque ella lo dice,  

mejor dicho los consejos que da ella es de bien para uno, aquí por lo menos tuvimos 

problemas con los ladrones cuando nos robaron acá bueno, ya ella dice mijo ya aquí en la 

casita usted no le pasa nada, nosotros salimos de vez en cuando a jugar también y ya aquí 

en la casita ella rezaba, mire los que hacen daño a uno malo lo pagan, ella rezaba a toda 

hora y  mire, a unos los corretiaron a otros los metieron a la cárcel y ya quedó aquí el barrio 

gracias a Dios ya más o menos ya hay más seguridad, bueno y esto hasta el son de hoy.  

  

E: ¿Don J. qué riesgos afrontan los hombres que llegan aquí a la ciudad después de sufrir 

esa condición de desplazamiento forzado? 

 

P2: Riesgos como más que todo el vandalismo, eso es lo que más, mire vea si por lo menos 

nosotros como nos enseñaron a trabajar nosotros no nos dejamos morir, pero el que no está 

acostumbrado por lo menos al desplazamiento, no está acostumbrado a trabajar y que no 

haya trabajito, más que todo yo creo que aquí en la ciudad yo lo he pillado algunos 

desplazados también con lo del paro, habían podido tener trabajo pero se acostumbraron ya 

a robar, entonces uno mira muchas cosas de esas, claro que nosotros nos apartamos mucho 

de esas cosas ¿no?, principalmente el trabajo, hay personas que se meten desde que no haya 

trabajo, se meten es a robar.  

 

E: ¿Qué hace que usted no haya hecho eso y seguir persistiendo en la búsqueda del trabajo? 
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P2: Vuelve y le digo, por lo que nos acostumbraron a trabajar y a salir adelante, nosotros 

no nos varamos por ejemplo si me tocó ir a lavar la loza a la vecina voy, si me tocó 

ayudarle a ordeñar a una persona para que me de la botellita de leche voy, si me tocó 

limpiarle un patio a la señora para que me regale una libra de arroz, voy y se la limpio, ese 

he sido yo y la mujer también, si le tocó ir a lavar un bulto de ropa a la vecina y le dio 

tanto, ella va y lo hace.  

 

E: ¿Ustedes al estar bajo esta situación a qué es lo que más le temen? 

 

P2: Lo que más le tememos es…a la pobreza, eso es a lo que más le teme uno, la pobreza 

de resto no,  la platica se coge de vez en cuando, la pobreza es lo que más le teme uno, ya 

por lo menos hoy tenemos para la comidita, ya mañana que se le acabe el pantalón al niño 

lo tenemos que ver en interiores, ya cuando se le acaben los interiores lo tenemos que ver 

pelao
5
, eso es lo que más le tememos, la comidita nos la rebuscamos sea como sea, la ropita  

a veces no las regalan, eso es lo que más nos ha aguantado ropita de segunda que nos 

regalan eso le ponemos a los niños, pero le tememos cuando no nos regalen nada o algo así, 

la comidita se rebusca a usted lo ayuda por allá el señor o lo invita a almorzar o le da una 

librita de arroz o le hace un mercadito bueno eso, como no tengo trabajito así que  ahorita 

me está molestando una ayudita que me va a dar la red, me está molestando con el seguro 

por el momento me toca quedarme quieto, eso es lo más que le temo mejor dicho. 

 

E: Si una persona que fuera desplazada se acercara a usted y le pidiera una opinión, que lo 

ayudara o lo aconsejara ¿Qué le podría aconsejar? 

 

P2: Si no tiene nada, le aconsejaría lo mismo que hice yo tan siquiera tener un ranchito, tan 

siquiera tener la alimentación, le aconsejaría lo que hace mi mujer, si no tiene comidita 

nada que comer, vaya mire vaya a la plaza vaya y mire esto y esto es así, así y así su 

carnecita su verdura la tiene, lo que es en la plaza le aconsejaría lo mismo que hemos hecho 

nosotros y animarla que siga adelante, mire que hay lotecitos así, uno se acerca a una  

persona buena gente, el lotecito se lo dan barato como nos lo dieron a nosotros, nos dieron 

baratos los lotecitos y a cuotas.  

 

E: ¿Dónde podría acudir para que le ayuden? 

 

P2: Aquí con el presidente de la junta, le ayuda a buscar por ahí con personas de la junta o 

con conocidos, allí abajo por lo menos están urbanizando claro que dicen que eso es ilegal 

pero siempre ayudan a las personas más necesitadas, le dan más económico y con 

posibilidades de pagar, si dan los lotes baratos más que todo, le ayudan con maderita, pues 

abajo se compra barata, allá abajo también se compra barata, se la dan barata a uno.  

 

E: ¿Don J. usted ve algún aspecto positivo de haber vivido esta situación? 

 

P2: A mí lo positivo, lo que tiene de positivo es que le hemos pedido mucho a la red y no 

nos ha ayudado así con bastantes cosas, pero lo positivo que tengo yo es que yo sin 

                                                           
5
 Pelao: desnudo. 
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necesidad tengo mi techito pa mis niños y así sea pobre pero como decía lo tengo, eso es lo 

positivo para mí. 

 

E: ¿Don J. usted ha descubierto nuevas habilidades en usted viviendo esta situación? 

 

P2: Trabajando he tenido más habilidades como he aprendido más la construcción, he 

aprendido a sobrevivir más que todo, porque usted donde está tiene las facilidades pero 

aquí he aprendido a sobrevivir, he aprendido más a la construcción como le digo, otra de las 

cosas ya usted tiene que ser más noble, más colaborador y la amistad, ser buen vecino y eso 

lo he hecho. 

 

E: ¿A nivel personal esa situación lo ha cambiado? 

 

P2: Sí como se lo dije más ratico, ya uno era más alegre, ya tenía el aspecto por lo menos 

como me dice mi mujer, mijo vea usted vive amargado usted ha cambiado de aspecto, mire 

que usted ha sido un poquito más serio, el deprimiento le está cambiando la cara, bueno 

algo así ella me lo ha dicho, mija de tanto pensar o algo así, en ese momento yo como que 

cojo alegría, como que me rio con ella y le ayudo a hacer las cosas, ya salimos adelante, la 

animo, pero se va ella y otra vez me coge esa…cuando estamos con ella si… cuando 

estamos aquí ambos nos coge esa alegría a los dos, pero se va ella ya uno piensa las cosas, 

qué hago yo hoy para nada, meto hojas de vida allí, meto hojas de vida pa allí y bueno, y 

nada no sale trabajito ni nada, entonces me pongo a pensar, ella por lo menos los fines de 

semana trabaja y ¿yo en qué le colaboro?, todo eso se pone a pensar uno, solamente ella y 

¿yo en qué le colaboro?, siendo yo el que tengo la responsabilidad de traer las cosas a la 

casa.  

  

E: ¿Antes usted era más tímido y aquí al llegar a la ciudad le ha tocado ser más abierto o 

siempre ha sido muy abierto?    

 

P2: Siempre lo he hecho, yo he sido muy abierto, he sido colaborador, he ayudado a la 

gente porque eso nos lo dejó papá también de ayudar a la gente que necesite, por lo menos 

él cuando tenía su finquita iba la gente pobre a que le regalará un platanito o algo así, que 

les regalará esos colilleros que quedaban o sea, sacaba lo mejor pa… vender y quedaban 

unos colilleros ahí madurando, que le regale eso, le decía papá, bueno no eso yo no lo 

regalo, vaya usted coja la peinillita y escoja el racimo que le guste y lo que pueda traer, si 

puede dos o tres se los lleva todos, eso era él y nos enseñó a nosotros a hacer los mismo, 

regalar lo mejor y no lo peor. 

 

E: Usted decía yo cuando estoy con mi esposa y hablo con ella cojo fuerzas ¿esas fuerzas 

se deben a que realmente su esposa es un apoyo o porque usted tiene que mostrar su 

fortaleza de hombre? 

 

P2: Es un apoyo que los dos sentimos ¿si me entiende?, Porque cuando ella tiene yo no 

tengo ella me apoya, cuando ella no trabaja yo trabajo, yo la apoyo ¿sí?, aquí por lo menos 

vea hay muchas personas que no solamente nosotros los desplazados, aquí hay personas 

que también son muy necesitadas; aquí viene bueno señor oiga vea hoy no tengo una librita 
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de arroz, si yo tengo dos libritas de arroz le doy una, si yo tengo dos libritas le doy la mitad 

a ella y lo mejor, si tengo un tomatico medio picado le doy el mejor tomate a ella, por lo 

menos esta mañana por ahí tenía una librita de lentejas y una señora no tenía nada que 

comer, le di las lentejitas, le di un maduro que había por ahí, le di un poquito de harina que 

me había quedado de una arepita, mire qué puede hacer y arrocito no le doy, porque no 

tengo y se fue contenta con eso.    

 

E: ¿Es como se apoyan mutuamente entre los mismos vecinos? 

 

P2: No, aquí sí, aquí hay mucho apoyo pero uno que otro, porque es que aquí la mayoría 

necesita, entonces no se puede apoyar uno al otro, claro que yo si veo la persona 

trabajando, ¿vecino será que me puede prestar 10.000 pesos, 5.000 pesitos para dentro de 

ocho días? si tengo claro vecino tome, eso es lo bueno ¿sí?, bueno lo otro aquí hay mucha 

entradita al lote como están urbanizando, que vecino hágame ese rancho de madera 

digamos yo puedo hacer esa casa de madera, yo voy y la hago, vecino le pido tanto le doy 

tanto, listo vecino hágale y voy y la termino en dos días y me hago lo de tres, cuatro días.  

  

E: ¿Don J. a usted no le gustaría que hubiera una red de apoyo de hombres que han vivido 

esta situación en el que pudieran compartir la experiencia? ¿Uno de esos espacios podría 

ser útil? 

 

P2: Como vuelvo y le digo aquí lo teníamos, las Naciones Unidas no volvió bueno, la UAO 

también mandaba funcionarios a dar esas clases, ¿Cómo se llama eso? psicólogo y 

mandaban otros más y aquí la clases las estaban dando, pero no volvieron.  

 

E: ¿Esas clases en qué consistían? 

 

P2: En charlas, en apoyo, nos dijeron que nos iban a dar una…un proyecto productivo para  

montar un negocio y eso salieron con nada, entonces vienen a animar la gente y después la 

desaniman, entonces quedamos en lo mismo, entonces es mejor que no animen la gente, 

mejor que no vengan en eso quedamos con la gente, mejor que no vengan, animan a la 

gente y después la desilusionan, peor la vaina porque eso es humillar la gente. 

 

E: ¿No le gustaría que ese grupo fuera de iniciativa propia de ustedes? 

 

P2: Sí, pero nosotros lo único que podíamos hacer es dar consejos, pero ayudarnos entre 

nosotros pero ¿cómo? Por ahí consejos o apoyo, eso es lo único.  

 

Finaliza la entrevista. 

PARTICIPANTE N°3 

 

E: Entrevistadores 

P3: Participante N°3 

 

ENTREVISTA 
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E: Nos gustaría saber ¿Dónde vivía antes? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su vida antes del 

desplazamiento? Que nos cuente un poquito acerca de eso ¿Usted de dónde es? 

P3: Nacido en Chiriguaná, Cesar, desplazado de la Palma, Cundinamarca de la vereda 

Murca, Latico se llamaba la hacienda o la finca donde trabajábamos, una tarde como a las 

tres de la tarde, llegaron un grupo de la autodefensa y nos dijeron que nos acercáramos 

donde estaban ellos, nos acercamos y nos dijeron que teníamos que salir de ahí de la 

vereda, que nos daban plazo 24 horas que necesitaban el área para combatir ellos, pues 

nosotros por lo menos yo me asusté, fui y le avise a mi esposa y a mis hijos, salimos a la 

personería de la Palma, hablamos con el personero, el personero nos dio una constancia y 

nos vinimos para Bogotá, esto fue en el 2003, fui desplazado.   

E: ¿Don A. usted cómo llega a la Palma? 

P3: Por una tía, como le digo yo, nosotros nacimos todos en Chiriguaná, Cesar, mi padre y 

mi madre se separaron, mi madre mal económicamente, mi padre también, entonces nos 

crió una tía que vivió ahí siempre en la Palma, ella fue la que nos crió, si casi toda la vida 

viviendo ahí en el pueblo, terrible la situación porque en el caso mío llegamos mal 

económicamente a Bogotá y nos dijeron que teníamos que ir a una oficina por allá al norte, 

nos presentamos allá, quedamos registrados como desplazados, nos ayudaron, la primera 

ayuda estuvo buena la ayuda, hasta el momento nos han colaborado, claro que las ayuditas 

son muy demoradas pero si nos han ayudado.  

E: ¿Qué ayudas le han brindado? 

P3: Nosotros nos desplazamos y nos dan una prórroga, si como un turno, eso depende de la 

familia que figure ahí en la carta, entonces a mi me dan $915.000 pero eso demora hasta un 

año por recibir la ayuda, pero si la están dando.   

E: ¿En qué institución? 

P3: Eso es la red de solidaridad, ahí está la dirección en una cartica que tengo, sí allá 

tenemos que ir por esa ayuda, uno cada mes va y le dan un turnito, le dan un código y un 

turno y entonces le dicen, venga dentro de 15 o 20 días y así va pasando el tiempo hasta que 

le llega a uno el día de la ayuda. 

E: ¿Don A. usted cuando llegó con su esposa acá a la ciudad usted conocía a alguien? 

P3: No, con la mamá de mis hijos llegué donde un hermano y con mis hijos, después 

empezamos a pagar arriendo en el barrio Dindalito y yo solicité trabajo y empecé a trabajar 

por ahí en construcción o lo que me saliera para trabajar. 

E: ¿Fue fácil conseguir trabajo? 

P3: No, no fue tan fácil. 

E: ¿Cómo fue el proceso? 

P3: Pues por medio de un…a nosotros nos hacían las visitas los evangélicos, entonces una 

vez me dijeron que si podía asistir, que fuera que ellos nos colaboraban en lo que pudieran 

que pusiera cuidado, entonces yo fui seguí yendo me gustó, seguí yendo y…un señor 

contratista del IDU y él me dijo, cédula tiene todo, entonces me puso cita al otro día y me 

empezó a dar trabajito ahí en obras, en vías, ya él me fue conociendo, me fue 

recomendando y así empecé a trabajar.   

E: ¿Cómo fue que llegó aquí a A.F.? 

P3: A.F. me fui, me separé de la mamá de mis hijos, me fui a dar por allá a los llanos, al 

Meta, trabajé un tiempo, me vine, trabajé como casi un año, me vine ya se apocó el trabajo, 

me vine y estaba haciendo fila allá en la red precisamente para ayuda y estaba la señora que 

vive conmigo ahorita, me conoció y nos pusimos a hablar, esperé a que me atendieran y 
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seguimos hablando hasta que resultamos bien cuadraditos y ya, ya me dieron un trabajito en 

la carpintería, por medio de un amigo un señor Osvaldo que por qué no me conseguía un 

lotecito y vino y me mostró aquí en los A.F. yo tenía una platica por ahí de una liquidación, 

el señor me ofreció el lote, pues lo compré ya como el arriendo era muy caro en Bogotá, 

entonces le dije a ella pues que bregáramos a hacer ranchito ahí para ver si nos salvábamos 

del arriendo y así lo hicimos hace tres años estamos viviendo aquí.    

E: ¿Don A. cómo fue ese cambio de la Palma acá a Bogotá? 

P3: Terrible, sí claro, si porque uno acostumbrado al campo y de todas maneras fue… 

E: ¿Qué actividades realizaba allá en el campo? 

P3: Limpiar cafetal, plátano, cultivando, oficios varios, lo que pusieran a hacer.  

E: ¿Usted dónde aprendió a hacer esos oficios? ¿Quién le enseñó? 

P3: Yo mismo, desde muy pequeño mi papá nos enseñó a trabajar, sí el siempre decía si 

quieren estrenar o quieren tener por ahí su platica entre el bolsillo, toca es trabajar y nos 

enseñó a trabajar eso si le agradezco. 

E: ¿Él en qué trabajaba? 

P3: Agricultor y en construcción. 

E: ¿Qué más le enseñó su papá? 

P3: No, oficios así del campo.  

E: ¿Cómo era su papá en el temperamento? 

P3: Sí buen genio, sí. A él le colaboraron mientras pudieron, él sí estuvo pendiente allá, mi 

mamá si vive todavía en Chiriguaná en el Cesar, alejada por lo menos mis otros hermanos 

dicen que mi mamá está en Bogotá, créamelo que a mí no me nace ni llamarla ni nada, no 

rencor ni nada sino…o sea no la quiero mejor dicho.  

E: ¿Cuándo se tuvo que ir del Cesar? 

P3: Sí, nos abandonó muy pequeños, si no fuera por una tía, terrible imagínese, ella nos 

crió, ella ya es muerta, nos crió y nos ayudó. 

E: ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó a la Palma? 

P3: Tres mesecitos, terrible sí. 

E: ¿Su papá también se fue a la Palma? 

P3: El vivió ahí pero él salía y trabajaba por allá y volvía. 

E: ¿Qué es lo que más recuerda de su papá que usted cree que se identifica con él? 

P3: No. 

E: ¿Considera que en nada se parece? 

P3: No. 

E: ¿Lo que es usted ahora don A. cómo cree que influyó en lo que es ahora, digamos que su 

familia, el trabajo, el vivir en la Palma? ¿Qué cree que lo influyó a usted para que sea la 

persona que es hoy?  

P3: Por uno mismo, el comportamiento o sea como pendiente que ha vivido con mis cosas. 

E: ¿Don A. usted cómo cree que se siente una persona que tiene que dejar su hogar por 

ejemplo que le digan, usted se tiene que ir de aquí? 

P3: No, terrible claro, eso es duro porque tener uno por lo menos que dejar sus cositas o 

irse por allá, uno alejarse del lugar y volver otra vez a realizarlas, es muy difícil, claro.  

E: ¿Usted qué cree que se pierde a parte de lo material? 

P3: A parte de lo material pues las amistades que uno deja, la gente que conoce que lo 

estiman todo eso, todo eso se pierde claro, ya no va a hacer lo mismo, se aleja uno y ya no 
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va a ser lo mismo porque le toca a uno por salvar la vida, siempre uno que le digan tiene 

que uno irse o si no lo mato, uno siente miedo y le toca irse, dejar lo que tiene. 

E: ¿Cómo era la gente de la Palma? 

P3: La gente muy buena sí, la gente del campo muy buena. 

E: ¿Don A. qué significado tiene para usted el desplazamiento forzado? ¿Qué ha 

significado eso en su vida? 

P3: Pues, como le digo yo…como un calvario, un sufrimiento moral tremendo claro.   

E: ¿Qué se puede quitar ese sufrimiento? 

P3: Es muy difícil, si se quita pero a uno le da por lo menos guayabo donde esté, tener que 

dejar y decir, no yo por qué tengo que dejar esto si no he cometido ningún error, 

únicamente por la guerra, por la violencia. 

E: ¿Qué tendría que pasar para que usted sintiera que eso ya pasó, que ya no fuera un 

calvario o un sufrimiento? 

P3: Qué tendría que pasar…alguien que le colaborara a uno moralmente, si moralmente 

alguien que le ayude a uno, siempre queda uno como traumatizado.  

E: ¿Don A. usted cree que uno hombre en desplazamiento forzado es lo mismo que una 

mujer en situación de desplazamiento forzado? ¿Pasa por lo mismo, tiene las mismas 

necesidades, estar sintiendo lo mismo? 

P3: Pues lo mismo sí claro, lo mismo sí, sí de todas maneras no le veo diferencia ninguna.   

E: ¿Un hombre y una mujer en el campo desarrollan la misma actividad? Y ¿Cuándo llegan 

aquí a la ciudad hacen lo mismo? 

P3: No, no señor, la mujer más que todo pal oficio de cocina, el oficio doméstico, si ayudan 

por ahí, pero no es lo mismo que un hombre porque a un hombre le ponen mucho oficio, 

por lo menos en moliendas claro, le pagan a uno un jornal un día, pero ese oficio no le toca 

a la mujer, el oficio de la mujer le ponen por ahí a recoger el bagazo, la panela, oficios  no 

muy pesados, ya uno si le toca pesadito.     

E: ¿Y al llegar aquí a la ciudad? 

P3: Pues ellas buscar por ahí quien les ayude por allá al oficio doméstico, trabajito para uno 

sobrevivir y uno de hombre pues de una vez le dicen de dónde viene, del campo, a entonces 

sí me sirve y lo ponen a boliar pala pica, si ya saben que uno está acostumbrado a trabajar 

oficios pesaditos.    

E: ¿Don A. usted ahorita nos decía que sería necesario una ayuda moral, cómo sería esa 

ayuda moral? 

P3: Sí alguien como…yo por lo menos no sé los demás, yo quedé sufriendo eso de…yo me 

preguntó a veces el por qué si yo estaba bien por allá, yo tenía mis amigos yo con nadie me 

metía sino que llegaron ese grupo armado por qué tenía que venir, por la violencia, uno no 

tiene culpa verdaderamente de nada, pero ya después de que le advierten a uno ese grupo, sí 

hacerles caso porque o si no lo matan, muchas familias por no hacer caso pues 24 horas y 

no que no hacían caso, llegan de una vez y los sacaron a todos, los matan. 

E: Don A. si usted tuviera la oportunidad de regresar a la Palma ¿usted lo haría? 

P3: Por paseo sí, por visitar allá quedó familia en mi pueblo. 

E: ¿Pero no a vivir? 

P3: A vivir no, no ya no me gustaría, pues eso es como todo ¿no?, uno se viene y ya hizo 

amistades, le dan trabajito a uno, ya lo conocen, el uno lo recomienda, el otro sí, el otro…y 

así ya vuelve uno a cogerle el ritmo al trabajito, pero a vivir no ya no me iría a vivir no, por 

paseo por visitar un hermano que quedó allá y sobrinos, en el pueblo quedaron. 
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E: ¿Don A. usted cree que ha cambiado desde que vivía en la Palma hasta ahorita? 

P3: Pues la verdad no sé por el campo hay mucha gente que ha pedido el retorno…pues yo 

creo que si haya mejorado, pero ya no me gustaría ir más por allá. 

E: Respecto a usted ¿usted ha cambiado don A. diferente el que estaba en el campo en la 

Palma, a uno que está en estos momentos en la ciudad? 

P3: Sí mucho el cambio claro, en todo la civilización, en todo. 

E: Respecto a usted ¿en qué ha cambiado? 

P3: De pronto…si lo trabajos, por los trabajos y todo más suaves, sí claro. 

E: ¿A nivel personal antes cómo era más abierto, más callado, más tímido? Y ¿Aquí cómo 

le ha tocado? 

P3: Más tímido sí, aquí ya ha tocado dejar la timidez, echar pa delante, la ciudad es ciudad 

el campo es muy diferente a la ciudad. 

E: ¿Qué  habilidades ha podido desarrollar qué usted reconozca y diga cuando yo vivía en 

la Palma no hacía antes esto? ¿Qué habilidades nuevas ha descubierto en usted con toda 

esta situación? 

P3: Como estar en reuniones con amigos así, de pronto charlas por ahí así, sí yo era muy 

tímido, bastante tímido. 

E: ¿Y algo que ha hecho y nunca se imaginó hacerlo, una labor o algo que nunca se 

imaginó tener que hacerlo? 

P3: No, en cuanto a trabajos, gracias a Dios a mí por lo menos, ya no me da duro, ya uno 

está acostumbrado…sí ya uno busca lo más suave, ya realmente ya está uno cansado de 

golpear el mundo…si pues gracias a Dios aquí amañaditos, aquí si no, toca saber vivir 

como todo lado, hay si como lo que vea uno calladito, desde que no estén perjudicando a 

uno, hay veces le toca quedarse calladito.    

E: Don A. cuando hay alguien en la calle y dice él es desplazado ¿usted qué siente cuando 

dicen eso?  

P3: No, yo no, no. 

E: Que digan, es que los desplazados cuando escucha esa palabra ¿qué siente? 

P3: No, sabe que no, lo mismo normal eso como hay harto desplazado también.  

E: ¿Es decir eso da igual, es distinto que dijeran, por ejemplo, usted es desplazado? 

P3: No, yo me siento igual, si yo sé que eso es normal tanta violencia por todo lado, yo me 

siento bien, lo mismo. 

E: ¿Don A. usted cree que los hombres en esta condición de desplazamiento se enfrentan a 

situaciones de riesgo o de algún peligro al llegar a la ciudad? 

P3: No, no porque esa es la verdad le tocó a uno venirse, no creo que haya ningún peligro 

por ese lado. 

E: ¿Algún día se deja de ser desplazado?  

P3: Hay si no sabría decirle. 

E: ¿Usted qué cree? 

P3: No, hay queda ya como desplazado. 

E: ¿Siempre? 

P3: Siempre queda desplazado. 

E: ¿Por qué es algo que significó que marcó su vida? O ¿Por qué queda ahí? 

P3: Sí por ser pues…de todas maneras ya decir desplazado, desplazado, si yo por lo menos 

ya soy desplazado, ya es difícil de que no, ya quedó desplazado. 

E: ¿Cómo que es algo que no se puede quitar de la memoria, será? 
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P3: Sí, así es. 

E: ¿Don A. cómo era un día normal cuando vivía en la Palma? 

P3: No pues muy sano, yo salía al pueblo, hice amigos, si no bien, el día domingo salía 

uno. 

E: ¿Un día acá, en la cuidad?  

P3: Pues acá es diferente porque acá ya tardecito en la noche le da a uno cuestión salir por 

el peligro, atraco, bueno tanta vaina, aunque ahorita este barrio ha mejorado, ha mejorado 

mucho, ya hay más seguridad, sí. 

E: ¿Usted cree que un hombre que se cría en el campo (en la Palma Cundinamarca) es 

distinto a un hombre que se cría acá en la ciudad? 

P3: Sí claro, porque de todas maneras el campo… 

E: ¿En que se diferenciarían? 

P3: En cuestión de trabajo, yo hablo de trabajito porque ¿sí?, por lo menos uno va a una 

obra y le preguntan usted de dónde es, de tal lado, siempre ellos preguntan eso, vea yo soy 

de la Palma, si entre y preguntan eso y uno no vea yo soy de la Palma. En una obra por allá 

abajo, usted de dónde es, sí de la florida, si pero de dónde viene ósea, no de la palma del 

campo, entonces salió el ingeniero hay de casquito blanco y usted de dónde, me dejó hablar 

a mí y yo le comenté, dijo así por allá hubo harta violencia, dijo pero del campo viene y 

dije sí, entonces dijo de una vez permítame hágase por acá un momento y nos sacó a cuatro 

y los otro por ser rolos por ser de acá de la cuidad entonces no, le dijo yo los tengo 

pendientes, necesito estos cuatro por ahora, entonces yo pensé, dije de pronto les dice uno 

que es del campo que están más acostumbrados a trabajar. 

E: ¿Cree que hay beneficios? 

P3: Sí claro, están más enseñaditos a trabajar y yo he trabajado con rolos y eso no, da 

tristeza, como flojos.  

E: ¿Los hombres de la palma en que se caracterizan? 

P3: Del pueblo de la Palma, pues eso como también llega mucha gente del pueblo de fuera 

del pueblo, si en lo trabajadores y en todo eso pienso yo.  

E: ¿Es diferente al de la ciudad? 

P3: Sí. 

E: ¿Qué es para usted lo más positivo de ser hombre, lo que más le gusta? 

P3: No, no entiendo. 

E: Digamos lo que más le gusta de ser hombre, por ejemplo a mí me gusta de ser mujer que 

cuando chiquita me podía poner moñas, de pronto en el caso de los hombres es poder 

realizar más actividades que las mujeres… 

P3: Que puede uno salir tarde en la noche, que a uno no se le ve mal, si también puede ser 

eso, que la mujer siempre es más complicada la cuestión, sí claro. 

E: ¿Qué es lo que más agotador le parece de ser hombre? 

P3: No, no sabría decirle. 

E: ¿Qué es lo más difícil? 

P3: De ser hombre, no sabría decirle.  

E: ¿Podrían ser las responsabilidades? 

P3: Sí claro  

E: El tema que mantener el hogar, tener un trabajo más duro, algo así podría ser. 

 

P3: También sí, sí que nos toca más durita la tarea. 
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E: ¿A los hombres más que a las mujeres? 

P3: Claro, más pesado todo claro. 

E: ¿En qué sentido sería más pesado? 

P3: Que laboralmente, por el trabajo y todo, claro que hay mujeres que trabajan más que 

los hombres aquí en la ciudad, trabajan más.  

E: ¿Acá en la ciudad trabajan más las mujeres?  

P3: Sí yo he visto, yo he trabajado. 

E: ¿Usted a qué cree que se debe eso? 

P3: La necesidad, la falta de trabajo. 

E: Usted al venirse de la Palma y llegar acá ¿usted cree que las mujeres tienen más 

posibilidades de conseguir trabajo?  

P3: Uy claro, acá en la ciudad sí. 

E: ¿En qué trabajos? 

P3: Porque es que hay mujeres que son como echadas para adelante, trabajadoras, trabajan 

en las obras, casi como un hombre trabajando, yo he estado trabajando con ellas por ahí.  

E: ¿Para los hombres es más difícil conseguir trabajo en la ciudad? 

P3: Para los hombres sí desde que no tenga uno estudio, muchas veces es difícil y ahorita 

que para todo es el bachillerato completo, le toca a uno trabajar lo que siempre ha 

trabajado, trabajo pesadito, una mujer con estudio pues más fácil claro y una campesina que 

se viene sin estudio de allá del campo pues también van ayudar económicamente. 

E: ¿Cómo es ese cambio con respecto a que en el campo era el principal proveedor de la 

familia, a pasar acá en la ciudad se va turnando un poco la dinámica entre el hombre y la 

mujer? 

P3: No, no le entiendo.  

E: Por ejemplo usted cuando estaba en la Palma, usted era el principal proveedor de la 

familia, ¿el que trabajaba, el que llevaba el dinero, la comida? 

P3: Sí todo eso, sí claro. 

E: ¿Cómo se siente usted con eso acá?, ya su esposa lo ayuda más. 

P3: Como más fácil, sí más fácil, para todo más fácil. 

E: ¿Es menor carga para usted o es mayor? 

P3: No lo mismo claro, lo mismo, sí claro encontrar trabajo es más fácil que en el pueblo. 

E: ¿Cómo que encontrar trabajo es más fácil? 

P3: Sí claro, hay más oportunidad, hay más fuentes de trabajo. 

E: ¿Acá? 

P3: Sí claro en la ciudad, que en el pueblo, en el campo. 

E: Don A. usted nos decía que cuando vivió la situación del desplazamiento, usted se sentía 

mal con miedo ¿usted cómo expresaba esos sentimientos en ese momento? 

P3: Pues sentía mucha tristeza, me daba tristeza haber dejado el pueblito, la casa, sí 

siempre es duro. 

E: Y esa tristeza ¿Cómo la reflejaba? 

P3: Pues yo calladito Ahí. 

E: Yo he escuchado la frase que los hombres no lloran y siempre me he preguntado que 

piensan los hombres. 

P3: No, sí lloran, si lloran, si lloran...uy sí claro muchos yo he llorado, yo por lo menos 

lloro si me da pena desde pequeño llorar, pero si me da tristeza así sea solito, pero lloro y 

que no me vean, pero claro yo he llorado. 
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E: ¿Es posible llorar delante de las otras personas? 

P3: Sí ya de tanta tristeza, de tanta pensar sí yo lloro. 

E: Usted nos decía que le da pena llorar delante de las personas que prefería solo ¿de donde 

aprendió esto? 

P3: Desde muy niño una hermanita, una hermana mayor me decía que nena que nena, usted 

es una nena y desde esa vez, aun todavía ya de edad me da pena…pero sí desde esa vez fue.  

E: ¿Cuándo su papá lo veía llorar que le decía? 

P3: Me regañaba más. 

E: ¿Qué le decía? 

P3: Cállese, depende si él era el que me estaba reprendiendo, ya cuando lloraba harto me 

decía callase o le casco más, entonces yo me callaba. 

E: Don A. ¿Cuándo usted escucha que a un hombre le dicen es que usted tiene que ser 

varón, tiene que ser un macho, que piensa cuando le dicen eso a un hombre? 

P3: Sí, que tiene que ser un poquito más fuerte, más hombre. 

E: ¿O sea que hombre es sinónimo de fortaleza, de ser fuerte? 

P3: Sí claro, los hombres son más fuertes. 

E: ¿Qué otras características se le asumen al hombre, cuando le dicen sea hombre? 

P3: No pues que sea más verraquito, más echado pa delante. 

E: Don A. ¿usted se ha visto alguna vez en un espejo? 

P3: Todos los días para peinarme. 

E: ¿Cuándo se ve en el espejo, usted se ve como una persona que ha cambiado? 

P3: Claro, ya más de edad, más viejito. 

E: ¿Y aparte de lo físico? 

P3: Ya más mermado, ya baja uno, pues yo cuando tenía diecisiete años pues lógico que 

todo era como más…tenía más energías, ya ahora uno a través de los años se da cuenta que 

ya vienen las enfermedades, los años. 

E: Cuando se veía en el espejo antes del desplazamiento y cuando se ve ahora ¿Qué ha 

cambiado? 

P3: Físicamente me veo más arrugadito, claro. 

E: ¿Y más allá de lo físico, en cuanto a su personalidad, su forma de ser? 

P3: La misma, siempre ha sido la misma, pasivo. 

E: Si yo le preguntara a su esposa por usted que me podría decir, si le pregunto ¿Cómo es 

su esposo? Ella que me podría decir. 

P3: Ella le diría que el mejor marido del mundo sería yo. 

E: ¿Qué más me podría decir su esposa? 

P3: Que la sé llevar bien, ya a través de la experiencia ya son dos mujeres fuera de ella, yo 

he tenido mucha experiencia, cuando uno pierde las cosas es cuando se da cuenta, por lo 

menos hoy estoy solo y he estado aburridísimo. Ella a veces se pone por ahí a lavar alguna 

vaina para que se entretenga, pero yo si lo pienso hacer, no está ella y ¡agh! no me dan 

ganas de nada, siempre hace mucha falta.  

E: Don A. ¿usted cree que es importante la compañía de una mujer para un hombre que 

sufre esta condición, es más fácil para un hombre que tiene una mujer a un hombre solo? 

P3: Pues la verdad es que yo nunca, nunca me he bañado solo, ya se acostumbra uno sí a 

estar con ella, a hablar, comentarle los problemas, todo eso, yo nunca he podido como tres 

meses vivir solo. 

E: ¿La compañía de una mujer ayuda a los hombres? 
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P3: Uy claro, mucho. 

E: En cuanto ha apoyo por lo menos. . 

P3: Sí claro. 

E: ¿Qué otras cosas podrían ayudar a afrontar la situación del desplazamiento, a generar 

también apoyo, que otras formas a parte de su esposa? 

P3: De pronto dialogando con la gente así…por eso yo les decía aquí la mayoría de aquí 

para arriba siempre hay harto desplazado todavía, yo por lo menos tengo conocidos arriba 

que son desplazados y nos ponemos a veces a hablar, que cómo le ha ido… 

E: ¿Usted cree que al hablar con esas personas que han vivido esa misma situación, le 

ayuda, le ha sido útil? 

P3: Sí claro. 

E: ¿En qué le ha sido útil? 

P3: Que se siente uno como si, por lo menos uno le comenta a otro desplazado y le dicen  

eso no le ponga peros, ellos no saben como vino ese problema de donde viene uno, no le 

ponen mucho cuidado a eso, en cambio desplazado con desplazado sí, si yo hablo con otra 

persona desplazada uno se entiende bien y que de verdad sea desplazado.  

E: ¿Don A. creería importante generar espacios en los que hayan varios hombres, los cuales 

puedan compartir sus experiencias, lo ve como un espacio valioso o útil? 

P3: Sí claro. 

E: ¿En qué podría ayudar, estar en un grupo? 

P3: ¿De sólo desplazados? 

E: Desplazados hombres. 

P3: Pues moral que le den a uno, si buenísimo. 

E: ¿Usted que podría aportar a ese espacio? 

P3: Pues la experiencia. 

E: Si ahorita llegara una persona y le dijera soy desplazado no sé que hacer. 

P3: Uy no me conmueve de una vez. 

E: ¿Usted qué le diría? 

P3: Pues yo le diría, si viene y no tiene forma de nada, pues yo sinceramente soy pobre 

también, yo miraría la forma de poderle colaborar, sí yo miraría, compartiría. 

E: Cuando usted dice que le conmueve el corazón ¿qué se le viene a la cabeza? 

P3: Me da tristeza porque no sólo fui yo desplazado sino toda la vereda, mujeres con niños, 

le da a uno tristeza en el pueblo por lo menos, pidiéndole el favor al alcalde a personeros 

que dónde se iban a dormir esta noche, con ese poco de niños y todo es muy triste para mí, 

entonces imagínese si llegaría esa persona, recordaría y me daría mucha tristeza. 

E: ¿Usted cree que es necesaria una ayuda psicológica para los hombres que han vivido la 

condición del desplazamiento forzado? 

P3: Sí claro. 

E: ¿En que sería beneficiosa?, ¿para qué sería esta ayuda? 

P3: Como para uno poder olvidar esa situación, porque uno esta así y hay veces se acuerda 

y da tristeza, además los que no hicieron caso ya están bajo tierra, pero uno que esté uno 

aquí por lo menos y cualquiera…le toca irse. 

E: Al vivir toda esta situación Don A. ¿usted qué necesita como hombre? 

P3: Pues como le digo yo, económicamente. 
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E: ¿Cuál cree que son las principales necesidades que tiene un hombre que sufre esta 

condición? Si a usted le dijeran Don A. que necesidades tienen los hombres, en cuanto a 

que necesitan ayuda. 

P3: Pues en cuanto…sí trabajo, trabajito. 

E: ¿Usted cree que las mujeres reciben mayor atención psicológica que los hombres? 

P3: Las mujeres, Sí. 

E: Usted ¿por qué cree que se da esto, que los hombres no vayan y busquen los recursos, 

qué cree que pasa? 

P3: Por lo menos yo me he dado cuenta que en las oficinas que yo he estado, dan más 

ayuda para las mujeres, allá hay psicólogas, y primero atienden a las mujeres, yo me he 

dado cuenta. 

E: ¿Por qué cree que se da esto? 

P3: No, hay si no sé. 

E: ¿A usted se le ha dificultado hacer estos procedimientos por ser hombre, es más difícil 

hacer estos procedimientos? 

P3: Pues a mí me parece que es más fácil, atienden más fácil a la mujer. 

E: ¿Don A. cómo le gustaría ver dentro de diez años? 

P3: Ya bien, ya relajadito de todo y ya bien. 

E: ¿Qué sería eso de bien y relajadito? 

P3: Económicamente, por ahí con su negocito, ya con una forma de vivir mejor. 

E: ¿Y cómo se puede lograr eso?  

P3: Trabajando, buscando ayudas y eso…nosotros recibimos ayudas pero eso no es... 

E: ¿Usted tiene en mente algún proyecto que le gustaría poner en práctica? 

P3: Claro un negocito sí, para vivir mejor.  

E: Que le de sostenibilidad. 

P3: Ya que tengo una esposa, señora que le gusta trabajar, si le gusta trabajar. 

E: En cuanto a lo que usted siente respecto al del desplazamiento forzado, usted dice que 

siente nostalgia y tristeza, al recodar estos hechos, ¿usted quiere que eso cambie dentro de 

diez años, quiere sentir la misma nostalgia? 

P3: No, yo no quisiera no, ya que se me borrara eso de la cabeza. 

E: ¿Usted cree que eso es posible que se borrara de la mente? 

P3: Yo digo que sí, de pronto sí. 

E: O tal vez que sintiera cosas diferentes a la tristeza y a la nostalgia cuando lo recuerda. 

P3: Pues que se cambiara eso a la alegría, no tristeza sino alegría. 

E: Y ¿Cómo cree que se podría lograr eso? 

P3: Muy difícil no sabría decirle como, pues estar bien uno, estar mejor, sinceramente eso 

no ha sido tan fácil, si se ha conseguido trabajito pero no ha sido tan fácil, allá lo mismo la 

ventaja del campo, a noche hablaba con un vecino y la ventaja que uno tiene en el campo es 

prácticamente toda, sus platanitos, sus yucas, sus cultivos de harta yuquita y harto plátano, 

en cambio uno aquí, se va uno a la tienda y un platanito cuesta setecientos, mil, es difícil y 

cuando no lo hay no se pudo comer en cambio en el campo, el vecino tiene una platanera 

tantas hectáreas, entonces le dice a uno vaya y corte su racimo de plátano, si es mejor el 

campo, que aunque aquí hay más formas de trabajo, el campo es campo de todas maneras, 

aunque a mi no me anhelaría volver por allá, menos por allá por ese lado donde estuvimos 

nosotros, por allá hubo mucha muerte, veía uno como bajaban esos muertos el ejercito todo, 
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no eso no, terrible, entonces le cogí como miedo, al … por eso que yo les comento que no 

volvería. 

E: Sería como revivir la situación. 

P3: Imagínese que se llegue la noche y lleguen por ahí, no yo quede mal psicológicamente, 

en cambio por aquí desde que no se meta uno ninguno, pues vive pobremente pero vive 

bien y no tiene problemas. 

E: ¿Usted no volvería bajo el temor que se podría volver a repetir la situación? 

P3: Sí claro. 

E: ¿Y acá ese temor no existe? 

P3: No acá en la ciudad no, acá esta muy controlado todo. 

E: ¿Qué es lo que más le teme? 

P3: Aquí en la ciudad pues al peligro, a los mismos atracos, que roban, si bueno, muertes, 

pero pedirle a Dios y saber uno vivir. 

E: Don A. ¿hay algo que usted rescate o que sea algo positivo el haber vivido el 

desplazamiento? 

P3: ¿Como así? 

E: O sea que sea positivo de esa experiencia, es difícil esta experiencia porque se vivieron 

muchas cosas pero ¿usted cree que se dieron cosas positivas? 

P3: Muy duro, sí claro la situación. 

E: ¿Lograría ver algo positivo ahí o realmente no? 

P3: No.  

E: En vez de olvidar como usted dice. 

P3: Vuelve y lo recuerda uno. 

E: Pero el hecho de volverlo a pensar, el hecho de haber vivido el desplazamiento no lo 

lleva a pensar y aprender cosas nuevas, que le permitan ver la vida de otra manera. 

P3: Sí claro me gustaría. 

E: ¿Cómo le gustaría? 

P3: Sí pensar pues diferente ya no acordarse, es que uno a cada rato se acuerda. 

E: Don A. ¿Qué le agradece usted a la vida? 

P3: A la vida, no hay si no sé. 

E: ¿Qué cosas nuevas ha aprendido a partir del desplazamiento y aquí en la ciudad? 

P3: ¿En cuanto a qué o cómo? 

E: ¿Como persona, en habilidades, en el trabajo? 

P3: Pues sí muchas cosas, conocer mucha gente, buenos vecinos, bueno, tantas cosas, 

amigos, amistades. 

E: ¿Sus vecinos son como los que vivían en la Palma? 

P3: No, diferentes. 

E: ¿Qué  los hace diferentes? 

P3: En la forma de ser de las personas, en la forma de ser, mucho más diferentes.  

E: ¿Usted era más conocido en la Palma? 

P3: Sí claro. 

E: Por sus vecinos. 

P3: Sí claro en todo el pueblo. 

E: ¿Diferente aquí en la ciudad? 

P3: Sí es diferente, aquí es difícil pues uno los trata sí pero no lo van a conocer a uno, lo 

mismo que allá desde pequeño. 
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E: ¿Usted conserva algún contacto con algún amigo de la Palma o alguien conocido de 

antes? 

P3: Sí claro, del pueblo sí señora. 

E: ¿Si yo le preguntara a esa persona que cambios ha visto en usted que me podría decir? 

P3: Pues no sé que le diría. 

E: No se imagina. 

P3: No, no, no. 

E: ¿Digamos su hermano que está allá qué diría que usted ha cambiado o lo vería igual? 

P3: De pronto igual, sí. 

 

Finaliza la entrevista. 

 

PARTICIPANTE N°4 

 

E: Entrevistadores 

P4: Participante N°4 

 

ENTREVISTA 

 

E: Nos gustaría que nos contara ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue la situación 

del desplazamiento que ustedes vivieron?, que nos contara un poco su historia.  

 

P4: Listo yo fui nacido en Purificación, Tolima, de [desde] los catorce años me fui para el 

llano para allá para fuente de oro Meta, resulta que allá hay mucha guerra, mucha guerrilla, 

estábamos allá, pues allá llegaron [llegó] un señor tuvo un problema con mi papá y allá lo 

mataron ¿si me entiende?, de ahí para allá yo dure dieciséis años, pues resulta que a los 

dieciséis años de ahí pa´ca fue cuando mataron a mi papá y resulta que yo pues llegaba 

él…sí o sea estábamos ahí desde los dieciséis años cuando a él lo mataron pues nosotros 

nos vinimos con él enfermo para acá, porque a él le metieron un tiro por acá (señala la 

parte en la cual le dispararon a su papá), por el lado de la espalda, le dieron en la columna 

con una escopeta de esas que le meten municiones de esas de plomo y toda esa vaina, listo, 

entonces hay cuando mi papá se enfermo, le metieron ese tiro lo llevamos al hospital, 

duramos como dos meses ahí viéndolo, resulta pues allá como hubo la guerrilla, entonces 

de todas maneras pues yo tuve mucho miedo y nos hablaban que tenían que llevarnos, que 

camine, que no sé que, mucha violencia, como dice el dicho entonces hay me vine, nos 

vinimos para acá, para el Tolima para Purificación, de Purificación, bueno mi papá ahí duró 

como un año más o menos así enfermo, porque él le dio a lo último cáncer, porque el 

orinaba por aquí (señala la parte del estómago) por manguera mejor dicho, hacía por la 

manguera y todo, duró un año así enfermo, enfermo hasta cuando mejor dicho murió, de ahí 

para acá listo pasó eso, a los poquitos días llegaron unos paracos
6
 [paramilitares]ahí ¿si me 

entiende?, paracos ahí en Purificación, un día venía yo para acá para…como yo estaba 

trabajando en Buena Vista en una vereda y venía para acá entonces a mi me cogieron, yo 

venía en una cicla y me cogieron y me dijeron a mí que me fuera con ellos, que ellos me 

daban buena plata, que camine, que no sé que, bueno yo le dije hermano es que yo tengo 

                                                           
6
 Personas pertenecientes a los grupos que están al margen  de la ley llamados Paramilitares. 
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familia, tengo mis hijas y pues yo no quiero ir por allá, en un carro blindado entonces me 

dijo no pues, piénselo bien sino pues…listo me dejaron un tiempito, me dejaron como que 

cuatro, ochos días, que cuatro o cinco días, a los cinco días pues yo fui a trabajar común y 

corriente, cuando ellos me cogieron y me dijeron que si yo no iba, pues me llevaban a la 

fuerza, que iba resuelto a vivir o morir, entonces a mi me dio fue miedo y a lo último fue 

cuando yo me vine para aquí para Bogotá, entonces inclusivamente nosotros estuvimos en 

el barrio el Amparo, por allá nos robaron todo lo que teníamos nosotros, a los siete que 

teníamos y a mamá, sí pues nos robaron todo y después nos fuimos para Álamos, por allá 

me puse a trabajar, gracias a Dios pues trabajé en eso de pavimentación, bueno hay trabaje 

pagué arriendo gracias a Dios y ahorita pues por el momento estoy aquí en la F. (en el 

barrio) y pues no tengo nada mejor dicho aquí vivo donde mi mamá, estoy arrimado y aquí 

pues donde esta señora nos cuadramos fue aquí en este barrio, pues por el momento en este 

barrio estoy mejor dicho sin nada, ¿si me entiende? O sea sin…tengo un lotecito ahí, pero 

ese lotecito en cualquier momento me lo pueden quitar porque como eso no está mejor 

dicho con…cómo es que se llama eso, con escritura, está solamente así con documento, me 

lo dieron solo, bueno yo por eso me vine porque ellos me amenazaron allá por ese motivo y 

yo como mantengo mis hijas, entonces me dio fue miedo y me vine. 

 

E: Don A. usted nos decía que nació en Purificación luego se fue a los Llanos…  

 

P4: Sí a los Llanos. 

 

E: Y ahí ¿cuántos años tenía cuando se fue de Purificación? 

 

P4: Catorce años me fui de Purificación para Llano.  

 

E: ¿Cuánto tiempo duró en el Llano? 

 

P4: En el Llano duré, perdón, venga le digo, dieciséis años más o menos, yo de catorce me 

fui. 

 

E: ¿Usted se fue de los llanos por la violencia que estaba pasando? 

 

P4: Sí por la violencia que estaba pasando, porque sin mentirle allá había mucha guerra, 

allá hubo peleas, bueno la guerrilla contra la policía, de todas maneras pues yo me dio fue 

miedo, pues como tenía las hijas allá si me entiende, una niña porque la otra nació fue acá y 

pues me dio miedo porque ellos allá en cualquier momento recogían a la gente y a los 

muchachos más o menos, yo estaba más o menos joven, ¿si me entiende?, allá los recogían 

y los llevaban. 

 

E: ¿Un reclutamiento? 

 

P4: Sí señor eso que dicen que los llevan así por allá, ayuden allá para la fuerza, 

inclusivamente como yo la pasaba en la casa, no podía salir a la calle porque de todas 

maneras llegaban, habían gente que se la llevaban muchachos para que ayudaran a la 

guerra, entonces pues usted sabe que a mí me dio miedo, inclusivamente cuando tirotearon 
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a papá por un… es que él compró una finquita pequeña, esas de plataneras resulta que el 

man, pues llegaba el señor de ahí, o sea el vecino de ahí, como él tenía ganado, entonces le 

dijo a papá, como usted sabe cuando uno compra lotes aquí en las lagunas que pasa, los que 

tienen lagunas, entonces él llegó y le dijo el cucho a mi papá, me deja la  mitad del charco, 

o sea del caño, entonces mi papá le dijo pero a mí me toca la mitad, entonces él le dijo no 

señor déjeme más de la mitad, mejor dicho déjeme el caño todo, listo papá le dejó el caño 

todo lo que le pertenece porque a él le pertenecía la mitad y a lo último llegó el cucho y le 

formó problemas a él allá estaba tomado, mi papá estaba jugando billar y resulta que él le 

buscó problemas con un machete a darle machete que tenía que darle tres metros del pie de 

la laguna hacía adentro, entonces mi papá le dijo no, de ahí ya no puedo y fue cuando se 

dieron las guerras ahí, entre ellos ahí fue cuando él le zampó a papá…se agarraron ahí y 

como no pudo con él (papá) de frente lo mató a traición. 

 

E: y ¿hay volvieron ustedes a Purificación? 

 

P4: no, no, entonces estábamos hay en los Llanos y mi papá lo llevamos al hospital, bueno 

vuelvo y le repito ya lo llevaron al hospital entonces duramos como dos o tres meses hay en 

el hospital y hay fue cuando llegaron a hacer visita a la gente ahí, entonces más nos dio fue 

miedo si me entiende, porque estaban llevando a muchachos que para… la guerra, 

entonces, fue cuando… mamá como sufre de los nervios, del corazón también, entonces 

con más veras nos vinimos, bueno listo mi papá enfermo porque estaba enfermo, mejor 

dicho lo trajimos casi alzado porque él no podía caminar, por la columna, los discos que le 

dicen, entonces nos vinimos para el Tolima para Purificación pasamos derecho, allá llego y 

duramos más o menos un año, si mi papá duro así enfermo, enfermo cuando el cuchito no 

aguanto y se murió del cáncer. Entonces bueno y a los poquitos días me puse a trabajar en 

el Buena Vista. 

 

E: ¿hay cuantos años tenia usted? 

 

P4: pues profe yo no me acuerdo yo tenia catorce cuando yo me fui del Tolima para allá y 

dure más o menos dieciséis años o menos, aunque siempre duramos arto allá y pues hágala 

cuenta me vine del Llano para allá, son dieciséis y catorce. 

 

E: treinta. 

 

P4: treinta años y tengo cuarenta y cinco años en esa época, si, entonces llegamos al 

Tolima, papá murió y fue cuando me puse a trabajar y fue cuando estaban los paracos, en 

esa época estaban todos los paracos, la guerrilla, entonces me dijeron a mi que si que 

porque no me iba con ellos que camine, que no sé que y a lo ultimo les dije yo no puedo es 

que tengo a mi familia, yo mire todo ese armamento en el carro, entonces a mi me dio como 

miedo a lo ultimo, si me entiende miedo, entonces le dije yo señor déjeme pensar, entonces 

listo me dieron cuatro días más o menos cuatro días recuerdo cuatro días por que ocho días 

no fue no, cuatro días más o menos, entonces me dijo le doy cuatro días para que lo piense 

y nos vemos acá y si usted no lo piensa irse con nosotros lo llevamos a la fuerza sino pues 

no vive, entonces inclusivamente me dio fue más miedo y mamá me dijo, no pues mamá yo 

no le pongo cuidado, cuando me fui me dijo bueno póngase pilas mijo, cuando dijeron valla 
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alistar ropa, que no lo vamos a llevar ya, entonces fue cuando le dije yo por favor déjeme 

dos días mientras yo organizo las niñas les digo para donde se van, y que tales fue cuando 

yo me vine para Álamos al pie de la policía del kiosco, gracias Dios no me paso nada.  

 

Eso fue en esta época, me vine en esta época fue por esa amenaza que me hicieron no, y yo 

como tengo a mis hijas si me entiende, tengo tres hijas entonces, cuatro y me vine gracias a 

Dios yo asustado hermano, sin mentirle yo estaba que no podía si, me provocaba decirle al 

gobierno y que tales y a lo ultimo lo dije cuando fue lo del desplazamiento, por el momento 

no estoy bien, bien, bien, pero en esa época cuando yo vine a Bogotá y si sufrí hermano yo 

llegaba y hasta pedí limosna, para poder pagar arriendo si me entiende, una piecita e 

inclusivamente un señor me dio trabajo, porque aquí cuando llegue cualquiera le volteaba la 

cara a uno, llegaba uno a pedir trabajo, que no que yo no lo conozco y yo a quien conocía, 

no tenia conocidos de nada de ninguno toco pedir limosna un tiempo, bueno viví para el 

arriendo, pague el arriendo gracias a Dios, me fui a trabajar por allá en una pavimentación y 

trabaje y por el momento… trabaje como seis meses y estoy por aquí en la florida y ahora 

tengo un lotecito que me lo dieron barato, pero usted sabe que llega este señor y puede 

tumbar en cualquier momento, por el momento no tengo nada, estoy arrimado donde mi 

mamá, además yo no tengo el ranchito hecho todavía porque no tengo con que, e 

inclusivamente yo no he podido trabajar, porque yo voy a trabajar sin mentirle una mentira, 

yo soy operado del tétano, casi me muero ósea no puedo trabajar todo es con pastas, 

calmantes, como lo puede decir ella (señala a su pareja) aquí la señora y no puedo trabajar 

y me impide mucho, trabajo el día es como a la fuerza, inclusivamente, que pena profesora 

le puedo mostrar (enseña la herida de su cirugía), me pusieron una manguera y me 

soldaron el hueso, me durmieron yo no sabia, solamente tengo esperanza yo le pido al 

gobierno, yo presente una hoja de discapacitación [discapacidad], inclusivamente yo soy 

desplazado yo hay tengo los papeles, me dieron una hojita, inclusivamente les puedo 

comprobar que no puedo trabajar, que tengo a mis hijas pero que hay dos de menores y las 

otras dos de mayores, y a las menores me toca decirle a mamá que me ayude, porque 

trabajo unos dos días mientras que me hago, yo le pido al gobierno, yo compruebo que 

estoy enfermo y que de todas maneras no es por mentir ni nada, porque hay veces uno hay 

gente que dice mentiras y en verdad yo compruebo, yo fui al hospital y me dieron una hoja 

de discapacidad, entonces yo fui allá a la presidencia, las ayudas me están llegando cada 

año disque una sola ayuda y son tres ayudas por año, yo no es que las esté pidiendo para 

tomar trago, bueno que de pronto para jugar tejo, no señora pido una de las ayudas para 

asuntos de la familia, si para nosotros mismos, de verdad es que yo no puedo trabajar mejor 

dicho yo estoy mal, inclusivamente no puedo trabajar si trabajo dos días no puedo trabajar 

más por hay en la semana y si trabajo es con calmantes, y creo que tengo el derecho de 

pedir colaboración a ustedes como tanto al gobierno entonces. 

 

E: Don A. cuando usted nos decía que llego acá usted sufrió mucho al conseguir trabajo 

cuando le pedía tantos requisitos, ¿usted que sentía en esos momentos? 

 

P4: en esos momentos, ósea ¿cuando pedía trabajo? 

 

E: si cuando llego acá al no conocer a nadie, tener que haber dejado su casa, su tierra. 
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P4: he profe, he bueno cuando yo llegue acá, uno se siente como mejor dicho, como, como 

si no fuera nada, pero inclusivamente yo llegue acá a la buena de Dios, inclusivamente me 

toco dormir debajo de un puente, sin mentirle una mentira debajo de un puente, me toco 

decirle a una señora que me regalara una cobijita, para acostarme si, también fue miedo 

porque yo estaba y pues a uno le da miedo llegue yo y debajo de un puente, dormimos con 

mis hijas y con mi mamá, con ellas debajo del puente. 

 

E: ¿usted siempre vivió con quien en Purificación? 

 

P4: en Purificación estaba siempre donde mi mamá, inclusivamente estaba yo donde mi 

mamá y pues ella tiene una casita, y ella tiene una casita pues no es grande pero la tiene ahí, 

porque cuando a mi me llego esa enfermedad, hay me volví mejor dicho, hay no pude nada, 

trabajar nada, porque hay cuando me llego esa enfermedad hace como tenia unos dieciocho 

años más o menos yo trabajaba ganaba mi sueldito a lo bien, pero cuando me dio esta 

enfermedad créame que la verdad no, no pude trabajar no era como antes, se fue la señora 

también, la mamá de las niñas resulta que tan de malas, bueno listo me tuvo dos niñas, 

resulta que me dejo a las dos niñas al poder mio y se fue con otro man, por que como yo no 

era capaz de mantenerla ni nada, entonces por eso me dejo, entonces yo tengo las dos niñas 

al poder mio, las tengo acá y ellas vienen a dormir acá  a veces y a veces donde mi mamá. 

E: ¿Cómo ha sido ese proceso de vivir esa situación del desplazamiento forzado siendo 

usted el que ha estado velando por sus hijas siempre? 

 

P4: ¿Qué profe que como ha sido las redes? ¿Qué si me han colaborado bien? O en que 

forma es. 

 

E: digamos le ha sido difícil ser un hombre cabeza de familia en la situación del 

desplazamiento forzado, cuando algunas veces usted se ha sentido vulnerable y debe estar 

velando por sus hijas, por su seguridad, ¿Cómo ha sido vivir este proceso? 

 

P4: ¿ósea como ha estado viviendo así o como he hecho para mantenerlas o así más o 

menos? 

 

E: al llegar  a la ciudad ¿Cómo ha sido el proceso de adaptarse a la ciudad con sus hijas? 

  

P4: inclusivamente es una comparación de como hice para venirme de Purificación para 

acá, de Purificación me vine para acá, me defendí gracias a Dios, lo primero una señora me 

ayudo, inclusivamente yo trabaje unos días como lo puedo decir a la fuerza, otra señora me 

toco pedir limosna a una señora, los primeros días yo al ver que mis hijas estaban 

aguantando frio, hambre, me fui a una tienda, y dije que pena yo soy un tipo que no estoy 

muy joven pero me siento como para trabajar pero es que no puedo estoy enfermo y había 

gente que me colaboraba y otra que no me colaboraba, bueno yo les fui llevando comidita a 

las niñas y después gracias a Dios recolecte para el arriendo, si me entiende y arrende una 

piecita, hay fue cuando todos nos fuimos para esa piecita y eso fue a la fuerza,  porque los 

primeros días usted créame que no, gracias a Dios fue una señora muy buena que me dijo 

mijo arrímese allá me va dando cualquier cosita y me fue cobrando ciento cincuenta mil 

pesos por cada arriendo y yo los fui llevando y me fui por allá mientras que si conseguía 
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trabajo, cuando le dije a un señor, patrón pasa esto y esto mijo le voy a dar trabajo, pero 

tiene que traerme, bueno el pasado judicial, fotocopia de la cédula, la libreta militar, listo 

me dio trabajo en la pavimentación, seguí pagando el arriendo y fue cuando me vine para la 

florida allá me dijeron una señora que en la red estaban dando unas ayudas, entonces yo me 

vine, dije que era desplazado, que estoy aquí sufriendo, entonces fue cuando ellos si me 

anotaron y de todas maneras gracias a Dios me dieron la hoja, como es que se llama la hoja 

de desplazado, ellos me estuvieron ayudando en la cruz blanca. 

 

E: ¿a parte de la cruz blanca que otras ayudas ha recibido usted en todo este proceso? 

 

P4: pues en la cruz blanca me ayudaron, en la red me ayudaron con… bueno en la cruz 

blanca me ayudaron con arriendo, aquí en la red me ayudaron con la ayuda humanitaria, 

pero en la ayuda humanitaria no sé porque pero el gobierno debe dar tres ayuda por año de 

las ayudas humanitarias, si las ayudas de plata, pero son tres ayudas humanitarias por año, 

entonces a mi me están dando, me estaban dando porque ahorita puse la queja allá en la 

presidencia, puse allá como se llama un derecho de petición, porque estaban dando una 

ayuda no más por año, si me entiende, vuelvo y digo como soy yo el que necesito, es que 

no es pa… cosas malas sino para mis hijas para vestirlas, para los zapatos y como ya están 

estudiando para vestuario, el alimento y usted sabe para tres niñas toca, menos robar, pedir 

pero menos robar, pues yo le pido en verdad al gobierno que… yo puse quejas allá entonces 

me dijeron que hay tengo las hojas, entonces gracias a dios me dieron la ayudita, como allá 

es por turnos entonces ya me lo bajaron, porque eso estaba muy alto el turno, entonces yo 

pedí que por año me dieran las tres ayuditas, eso era lo que yo le pedía a ellos y de verdad 

pues ya me dieron la ayuda, pues ver más adelante.   

 

E: Don A. ¿Cómo hizo para acceder a esas ayudas? ¿Como conoció esas ayudas? ¿Como 

fue el trámite? 

 

P4: pues el tramite, la ayuda yo vine al barrio La florida y vuelvo y le dijo fue aquí cuando 

me dijeron, que estaban ayudando y que tales… y yo fui allá, pues me puse contento y me 

vine, porque me preguntaron que porque me había venido, que porque estaba en la ciudad y 

yo le dije que por culpa de amenazas si me entiende que me habían amenazado en el 

Tolima y en el Llano, en el Tolima Purificación y en los Llanos en Fuentes de Oro, si por 

allá donde estaba yo siempre estaban en guerra y en Purificación fue por las amenazas, que 

me hicieron y yo estaba asustado, entonces fue cuando yo,  gracias a Dios me toco dormir 

bajo del puente. 

 

E: Don A. ¿Cómo era un día normal en Purificación? ¿En que trabajaba? ¿Qué hacia allá? 

 

P4: bueno yo en Purificación los primeros días, cuando mi papá estaba enfermo, yo 

trabajaba eso de algodón, la realidad el algodón, trabajaba al día, en esa época cuando yo 

me fui más antes de Purificación antes de los Llanos yo trabajaba, porque fue en los Llanos 

que me enferme yo sacaba contratos yo era bueno, buen trabajador ahora soy medio 

hombre porque si trabajo dos días no más en la semana, cuando yo me fui de purificación 

yo era alentado mejor dicho, yo sacaba contratos de seiscientos , quinientos mil pesos fue 

cuando me fui para el Llano y hay fue cuando yo no sé que pasaría si fue un golpe no sé, 
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pero resulte enfermo, si me entiende, entonces fue cuando yo pues ya merme, ya no podía 

trabajar, ya no podía hacer nada, porque con esa enfermedad, yo casi me muero y fue 

cuando fue que hubo la ida de allá cuando el señor le pego a mi papá el tiro. 

 

E: Don A. ¿usted con quien vivía allá en Purificación? 

 

P4: en Purificación estaba arrimado donde mi mamá. 

 

E: ¿vivía con su papá antes de irse al Llano? 

 

P4: si vivía con mi papá, sino que a veces yo estaba más donde un tío mio, me la pasaba 

más allá, entonces a veces iba para donde mamá y me daba comida y así, porque ya uno ya 

con esa enfermedad, ósea con esa enfermedad y ese dolor tan verraco, de todas maneras es 

mucho lo que merma uno. 

 

E: ¿Cómo era la relación con su papá? 

 

P4: ¿La relación como forma de crianza con uno, con la mamá y todo eso?  

 

E: Sí. 

 

P4: Pues la educación era muy bien para que, gracias Dios él nos crió, no nos enseño 

ningún resabio ni nada, gracias a Dios nos sacó adelante, nos enseñó a trabajar nos dio 

muchas explicaciones, muchos consejos que tener la familia bien así le tocara menos robar 

ni menos matar ni nada, sino solamente si le tocaba pedir limosna, le tocaba pero de todas 

maneras había que sacar la familia adelante, ese es el consejo que él nos daba a nosotros y 

no enseñar muchas cosas, o sea cosas malas que no hicieran eso, sí de todas maneras eso 

fue lo que me dijo.  

 

E: ¿Su papá en qué trabajaba? ¿Qué hacía?  

 

P4: Él trabajaba…él tenía una finquita por allá en el llano, una finquita de platanera, él 

trabajaba en eso, él tenía como dos hectáreas y media y con eso nos mantenía a nosotros y 

con eso fue que nos dio la casita ¡ah! Y nos tocó dejar todo tirado en el llano, él tenía casita 

allá, nos tocó dejar todo tirado, él tiene una casita más o menos grande, nos tocó dejarlo 

tirado porque ese día llegó una guerra en Fuente de Oro, eso hubo una guerra que mejor 

dicho eso se dieron plomo con la policía y toda esa vaina y a nosotros nos dijeron que 

teníamos que desocupar ahí, más de uno solamente nosotros, más de uno tenía que 

desocupar y mamá como sufre de nervios pues ella se vino y papá le tocó dejar todo eso 

tirado, no le digo que nosotros nos vinimos con las manos cruzadas y un señor fue quien 

nos dio pa el pasaje y vinimos hasta allí y un señor le pedimos y tocó pedir limosna aquí en 

Bogotá para irnos de Bogotá pa allá. 

  

E: ¿Usted cómo se sintió al tener que dejar todo tirado, al ver a su papá y a su mamá que 

estaban preocupados, que tuvieron que pedir dinero para poderse ir? 
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P4: Pues yo me sentí lo primero lo que dejamos tirado, o sea sentí dolor porque de todas 

maneras eso nos hacía falta a nosotros pero usted sabe que uno por la familia y por uno 

mismo también cuidarse porque de todas maneras usted sabe que ellos dijeron que nos 

fuéramos y tocó irnos, de todas maneras que íbamos a estar allá, entonces tocó irnos pal 

Tolima porque dejamos todo tirado, teníamos un caballito, teníamos la finquita esa, la casa 

en el pueblo todo eso dejamos tirado, los papeles eso lo quemaron allá, eso llegaron y ellos 

mismos…nosotros no sabemos de nada, dejamos el rancho botado y todos los papeles, nos 

vinimos ese día porque ellos nos sacaron cuando fue la pelea en Puente de Oro, eso hubo 

guerra…   

 

E: ¿Aparte de lo material que ustedes dicen que perdieron esas cosas, ustedes qué creen que 

más perdieron? 

 

P4: ¿Fuera de las cosas? 

 

E: Sí, ¿A parte de lo materia ustedes que más creen que perdieron? 

 

P4: Como le dijera yo, o sea, mi papá, mi papá porque allá fue donde lo tirotiaron, él lo 

tirotiaron allá y tocó venirnos y usted sabe qué pues mucho dolor tan verraco porque de 

todas maneras los taitas son los que pues…a mi me da mucho dolor porque de verdad 

viniendo uno de allá, él venía mejor dicho enfermo y él vino a morir aquí en Purificación, 

él murió acá, lo perdimos y nos dolió porque también perdimos muchas cosas, o sea, no 

muchas cosas ni riqueza ni nada pero la finquita era la que nos daba la papá y todo ¿si me 

entiende?, entonces nos tocó venirnos aquí para Purificación. 

 

E: Y ¿Amistades? 

 

P4: Pues las amistades, nosotros tuvimos muchas amistades allá, hay varias amistades que 

también se fueron, pero nosotros no sabemos pa donde se fueron, porque a ellos les tocó 

irse porque algunos que tuvieron finca, tuvieron ganado, les tocó irse de ahí porque les 

dijeron que se fueran, les daban un tiempo para que se fueran, al otro día o a los dos días, 

nosotros nos adelantamos, si ellos nos decían que tres días nosotros nos fuimos a los dos 

días, mamá por no ver la familia…y mi persona también por no ver mis hijas sufriendo de 

aquí a mañana, entonces nos vinimos por eso. 

 

E: Don A. usted nos decía que sintió mucho dolor de irse y sufrimiento de vivir todo esto y 

también lo de su papá ¿usted cómo expresaba ese dolor y que estaba sintiendo? 

 

P4: Pues ese dolor lo sentí, como le dijera yo, pues yo me vine de todas maneras profe el 

dolor pues, me tocó venirme no es tanto…el dolor pues me vine porque de todas maneras 

no…me vine fue por amenazado, o sea por asuntos que nos fuéramos rápido, 

inclusivemente [inclusive] pues dolor si me dio profe, de todas maneras pero bendito sea mi 

Dios.  

 

E: ¿Qué sentimientos nacían en usted? por ejemplo. 
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P4: ¿Cómo así o sea?  

 

E: Digamos ese dolor usted lo expresaba estando de mal genio, estando triste, llorando o 

¿cómo expresaba usted ese dolor? 

 

P4: Pues profe, ese dolor da mucho o sea, mucho…o sea, lloro si con lloros [lloro] y pues 

segundo dolor de mi papá también, dolor lo que perdimos, dolor gracias a Dios, esas dos 

cosas porque gracias a Dios que nos vinimos también y libré a mi familia. 

 

E: ¿Usted cree según lo que hemos escuchado que los hombres no lloran? 

 

P4: Sí claro, hay veces yo…yo lloro por mi papá también, si por lo menos yo he llorado, si 

los hombres lloran, créame que yo lloré por mi papá y lloré por lo que estaba pasando 

hermano, pues nosotros tener que dejar todas las cositas botadas en un momento a otro y 

pues a mí me dio mucho dolor y hasta lloré de verdad, porque estábamos bien y ahorita 

pues por el momento no es que estamos bien pero estamos sufriendo en vez, estamos acá no 

es que estemos bien ni nada pero de todas maneras gracias a Dios, pues el gobierno nos ha 

ayudado pero de todas maneras hay cosas que en veces no nos ayuda como es ¿si me 

entiende? Como andan ellos, entonces vamos en la ayudas humanitarias, las ayudas 

humanitarias son tres ayudas por año que inclusivemente, entonces yo fui a la presidencia y 

di quejas y por el momento me mandaron una nota ahí, me la bajaron que quiere decir que 

por año me dan las tres ayudas, pues vamos a ver en adelante, ya me llegó la primera, 

vamos a ver en adelante si Dios quiere, si no me llega voy y me quejo otra vez allá. 

 

E: ¿Don A. usted nos decía que los hombres si lloran, pero usted cree que los hombres si 

expresan lo que sienten o se les dificulta? 

 

P4: ¿Cómo así profesora? 

 

E: Expresan lo que sienten, es decir, lo que están pensando, expresar si están tristes, si 

están bravos, ¿usted cree que los hombres si lo hacen con facilidad o se les dificulta? 

 

P4: ¿o sea con el tiempo como cambia o se ponen de mal genio, eso es lo que quiere decir 

profe?  

 

E: ¿A usted se le facilita decirles a otras personas que está triste o que está bravo o la 

verdad es una persona que se reserva las cosas? 

 

P4: Pues profe como le dijera yo, no de todas maneras pues el sufrimiento como le dijera 

yo, de todas maneras bendito sea mi Dios por el momento no me pongo tanto así….o estar 

uno triste porque…yo estoy contento gracias a Dios porque el gobierno me está ayudando 

¿si me entiende? Pero yo de todas maneras estaba haciendo eso hace como…eso fue en el 

año 2002, yo desde esa época hace poco puse la queja allá en la presidencia porque ellos 

me estaban dando una sola ayudita por año y pues yo supe por ahí que tocaba hacer la queja 

en la presidencia, entonces ya Gracias a Dios llegó el papel y me dijeron que ya fueron las 
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tres ayudas, no pero de todas maneras yo estoy alegre, como dice el dicho, pues por esas 

ayudas estoy contento, gracias a Dios no… 

 

E: ¿Nos gustaría saber usted cómo aprendió a ser hombre? 

 

P4: Como le dijera yo, ¿a ser hombre? 

 

E: ¿Cómo aprendió? Por ejemplo, yo como mujer aprendí como las cosas de las mujeres 

por mi mamá, por mi hermana porque muchas veces me decían qué hacer y qué no. Usted 

como vivió con su papá y su mamá, ¿ellos de alguna manera le enseñaron a ser hombre? 

¿Cómo lo enseñaron? 

 

P4: Sí claro, pues ellos me enseñaron con mi papá, con mi mamá, pues me enseñaron a 

ser… lo primero trabajar, lo segundo darle buen ejemplo a los hijos y no hacerlos aguantar 

hambre, si toca uno trabajar o pedir lo que sea pues no dejar la familia atrasarla, de todas 

maneras sacarla adelante y ayudarle a ellos mientras que uno esté vivo y pues yo 

inclusivamente gracias a Dios los saco adelante a ellos, sacar todo adelante mejor dicho 

como la familia o sea, ser honesto y sacar bien el hogar. 

 

E: ¿Don A. entonces el hombre es el que debe proteger a su familia, el que debe en su caso 

velar por sus hijas, por el bienestar de ellas? 

 

P4: Sí, o sea sacar adelante a mis hijas, tener una casa de aquí a mañana, las ayudas y poder 

tener una cosita de aquí a mañana, creo que son las cosas para uno… 

 

E: ¿La responsabilidad que usted tenía en Purificación es la misma responsabilidad que 

usted tiene aquí en la ciudad? 

 

P4: Sí, es la misma responsabilidad porque pues sí señor claro, porque de todas maneras la 

niña pues están al pie mío, la responsabilidad mía es trabajar si quiera unos dos días donde 

me salga y pues por el momento gracias a Dios mis hijas están más o menos…no dejarlas 

atrasar ni nada, de todas maneras es buscarse la vida donde sea para sacarlas adelante, 

entonces…   

 

E: ¿Don A. qué es lo que más le gusta a usted de ser hombre? 

 

P4: Cómo le dijera yo, me gustaría de ser hombre es tener mi familia al pie, o sea mi hijas 

sacarlas adelante. 

 

E: ¿Eso es lo que más le gusta? En la actualidad, no a futuro sino ¿qué le gustaría de ser 

hombre? Digamos poder velar por sus hijas, poder salir o hacer diferentes actividades con 

respecto a las mujeres o ¿qué es lo que más a usted le gusta de ser hombre?  

 

P4: Pues ser responsable con el hogar, pues de pronto cómo le dijera yo, salir vamos a otra 

ciudad ¿si me entiende? Por allá pues…me gustaría tener de aquí a mañana una finquita o 

una cosa para criar gallinas, tener mi hogar todo bien…me gustaría pero pueda que más 
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adelante mi Dios me ayude, para yo sacar mi familia adelante, ser responsable con mi hogar 

mejor dicho, entonces me gustaría y tener uno su experiencia manual común y corriente 

con la familia, ser bien honesto con lo que tenga uno por ahí, me gustaría tener una finquita 

pero ojalá que Dios me ayude más adelante. 

 

E: ¿Qué es lo más fácil de ser hombre? 

 

P4: Cómo le dijera yo pa ser hombre. 

 

E: ¿Qué es lo que a usted le parece más fácil de ser hombre a comparación por ejemplo de 

las mujeres? 

 

P4: ¿El hogar de la mujer?  

 

E: ¿A comparación de las mujeres usted qué cree que es lo más fácil de ser hombre? Desde 

mi caso (investigador hombre) soy más fuerte que mis hermanas y puedo hacer muchas 

más cosas de fuerza que mis hermanas y me parece mucho más fácil, pero digamos usted 

como hombre ¿qué le parece lo más fácil? 

 

P4: Vivir en una…cómo le dijera yo, pues a mí me gustaría vivir fácil…que me dieran una 

vivienda hermano, si a vivir más fácil para sacar mi hogar, o sea para que mis hijas de aquí 

a mañana mis hijas tengan un recuerdo, pues que el gobierno me ayude, o sea que mis hijas  

tengan mejor dicho una vivienda y pues…cómo le dijera pa ser hombre.  

 

E: ¿Qué es lo más difícil de ser hombre?  

 

P4: Lo difícil es ver a mi familia sufriendo, lo fácil quiero es que ellos salgan adelante y me 

ayuden, que me ayuden a salir adelante pa yo poder dar a mi familia de aquí a mañana que 

tenga su vivienda, que tenga un apoyito para que ellas críen y salgan adelante, mientras que 

uno está vivo porque yo hago lo más imposible para salir adelante con ellos, con mi familia 

¿si me entiende?, entonces yo quiero es eso para que ellos estén aquí mañana que yo de 

pronto me muera o de aquí a mañana les quede algo a ellos porque por el momento estamos 

sin nada, sin una casita ni nada ¿si me entiende? Estamos mal, pues de todas maneras yo 

quiero que a ellos de aquí a mañana les quede un recuerdito, que el gobierno me ayude o 

sea para que a ellos les quede su vivienda o alguna vaina de cosas. 

 

E: ¿Don A. por ejemplo los hombres que nacen en Purificación son lo mismo que los 

hombres que son de acá de la ciudad?  ¿Cree que son lo mismo? ¿Qué la crianza es igual? 

 

P4: Pues profe, yo creo que no porque hay unos que saben de agricultura, o sea saben 

sembrar una yuca, saben sembrar una mata de plátano, saben sembrar una mata del 

algodón, aquí en la ciudad es más diferente, hay unos que vienen del Tolima, otros vienen 

del llano, otros vienen bueno etc. pues todo no saben hay más rolos que…aquí en Bogotá 

hay Tolimas, llaneros y toda esa vaina, pero no es igual creo que porque pues la humanidad 

saben todo qué es sembrar una mata de plátano, una mata de yuca, una mata de caña, en 

cambio aquí en Bogotá en la ciudad creo que es diferente.   



119 

 

 

E: ¿Usted cree que el hecho de haber nacido en Purificación influyó a lo que usted es 

ahora? 

 

P4: ¿Cómo así? O sea  

 

E: ¿El hecho de haber nacido en Purificación de  la crianza que recibió de sus papás lo 

influyeron a usted en lo que es ahora, en la persona que es ahora, responsable que quiere 

buscar ayuda? 

 

P4: ¿Mi papá? 

 

E: ¿Su papá, su mamá, el hecho de haber nacido en Purificación? 

 

P4: Pues, cómo le dijera yo, mi papá cuando él estuvo en el Tolima, él nos enseñó a 

trabajar, o sea trabajar, salir adelante cuando él llegaba, usted sabe que ellos lo enseñaron a 

trabajar a uno, inclusivamente pues sale adelante uno, él nos enseñó sembrar una mata de 

yuca, plátano, caña, gracias a Dios que yo más o menos sé de eso, pues él me enseñó 

porque él no sabía lo que iba a pasar por el momento de esas guerras que pues si…por 

ejemplo, la amenaza y toda esa vaina porque él alcanzó a huir de la amenaza cuando estaba 

en el llano, él alcanzó a ver eso, pero él enfermo él decía que él se moría más bien para no 

ver tanta cosa, le dije pues papá vamos a hacer lo posible y entonces fue cuando nos 

vinimos para acá y supe que la red pues estaba ayudando a la gente y por qué se vino, yo le 

dije la verdad y salí bien gracias a Dios que pues comprobaron, dicen que comprueban 

donde está uno mejor dicho, me dieron la hojita y por el momento me están dando... 

 

E: Usted cuando llegó acá (Bogotá) y que venía del campo ¿cómo fue ese cambio para 

usted? 

 

P4: ¿Cuándo vine del llano o del Tolima? 

 

E: Cuando estaba en el llano del Tolima y vino por todos esos sucesos acá a la ciudad de 

Bogotá ¿cómo fue eso de llegar y acá no podía realizar las mismas actividades? 

 

P4: Cuando yo llego, yo vine del Llano aunque yo estaba en el Tolima, del Tolima fue que 

me vine pa acá pues inclusivamente se me hizo difícil, o sea cuando llegué porque 

conseguir trabajo nos tocó dormir debajo de un puente con mis hijas y cuando supe de esas 

ayudas humanitarias de la red fue cuando gracias a Dios se me abrió el corazón fui  allá y le 

pedí a mi Dios que saliera bien, o sea las ayudas que me ayudaran y pues fui hablé allá y 

puse la queja, entonces fue cuando me llegó el papelito, como a los tres días me llegó el 

papel gracias a Dios, me sentí alegre porque pues primero fue la cruz blanca, en Bogotá la 

cruz blanca nos llamó… y usted sabe que uno por allá no halla a donde ir y fuimos cuando 

la cruz blanca estaban diciendo que la cruz blanca estaba ayudando y fui allá y allá me 

ayudaron pa qué, fue cuando nos dieron colchonetas, ollitas, estufas y gracias a Dios en ese 

momento me alegré mucho y pues me vine para acá y fue cuando yo estaba en la red de 

Bogotá, no me acuerdo en que parte era pero creo que es en Bogotá, entonces nos tocó 
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venirnos pa acá porque el arriendo estaba muy caro, o sea, muy recaro, recaro, entonces  

nos tocó venirnos para acá para la F. (hace referencia al barrio) fue cuando nos vinimos 

para acá y gracias a Dios le dije que me trasladaran para acá, aquí para Soacha, para la red 

de Soacha y por el momento  la primera ayuda pues la recibí, resulta que las ayudas, yo no 

sabía eran tres ayudas por año, entonces a mí me estaban dando una, entonces yo me quejé 

en la presidencia, pues ahorita me contestaron, me mandaron una nota que ya era más baja 

el turno, era un turno tantiando [probando] por año, entonces yo fui y me quejé porque son 

tres ayudas por año en la red en las ayudas humanitarias. 

 

E: ¿Don A. usted cree que las ayudas que le han brindado tienen en cuenta las necesidades 

de los hombres? ¿Usted cree que estas ayudas tienen en cuenta las necesidades suyas como 

hombre? ¿Cuáles serían las necesidades de un hombre que vivió esta situación, qué 

necesitaría un hombre? 

 

P4: Sí, pues a mí por lo menos, como hombre pues las ayudas si son necesarias 

inclusivemente por el momento yo si las necesito, no es por sino que si las necesito por lo 

menos por mis hijas y mejor dicho no tenemos nada, las necesitamos para comprar una 

estufa, comprar colchones, por lo menos esas ayuditas que ha venido…gracias a Dios que... 

  

E: ¿Usted creería que las necesidades que tiene un hombre es el trabajo? ¿Poder tener un 

sustento económico?  

 

P4: ¿Un trabajo? 

 

E: ¿Usted creería que eso sería una necesidad que tiene el hombre para poder tener dinero, 

por ejemplo si yo le dijera a usted qué necesita en estos momentos? 

 

P4: Sí, un trabajo una comparación si a mí me gustaría el trabajo, yo me gustaría como 

trabajar, pero profe yo enfermo, entonces uno necesita una forma de ir a trabajar, yo siento 

que pues ya la costumbre es costumbre, yo cuando estaba más joven yo trabajaba, mi papá 

me enseñaba a trabajar y toda esa vaina me gustaba trabajar, ahorita es que no puedo… 

 

E: ¿Ahorita en su condición qué necesitaría usted? 

 

P4: Pues a mí me gustaría tener un negocio como un negocito que me ayudara para un 

negocio, o sea salir adelante pa yo poder sostener a mis hijas y para mí también porque me 

gustaría un negocito que me ayudará ¿si me entiende? Para salir adelante porque 

inclusivamente ahorita me siento mal porque no puedo trabajar. 

 

E: Usted nos dice todo el tiempo que pues para usted son importantes sus hijas ¿cómo ha 

sido el proceso de vivir esta experiencia junto a sus hijas? ¿Cómo es vivir la experiencia del 

desplazamiento sin tener a su esposa? ¿Cree que le ha hecho falta tener otro apoyo distinto? 

 

P4: ¿Apoyo en qué forma? 

 

E: De una  mujer, de alguien que esté ahí. 
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P4: Sí claro que sí, pero por el momento pues yo me gustaría tener otra esposa ¿si me 

entiende? O sea, una señora pues que me ayudara a mis hijas y tal, pues por el momento yo 

si quiero mejor dicho, pero por el momento no me ha llegado, no me ha llegado y estoy con 

mis hijas mientras tanto, mientras que consigo una esposa, un hogar porque inclusivamente 

yo quiero es eso para que le dé mi apoyo porque uno no sólo se va a juntar con una mujer 

porque hay mujeres que de verdad uno vive con ellas y le cogen rabia a los hijos, entonces 

yo voy a ver si busco mi hogar que de verdad me comprenda y yo la comprenda a ella,  

para salir adelante, por el momento estoy solo con ellos, soy papá de hogar entonces… 

 

E: Usted al principio nos decía una frase que me quedo sonando, decía “yo soy medio 

hombre”, entonces ¿usted que cree que le haría falta para ser un hombre completo? 

 

P4: como un hombre completo pues uno hay veces… bueno yo me siento mal así como 

cuando estoy enfermo porque no puedo trabajar y yo le doy gracias a Dios que no me paso 

nada, que no me trozaron el pie, gracias a Dios mi mamá llego en ese momento y no me lo 

dejo trozar, eso dijeron señora si el chino se muere porque no le trozamos el pie pues usted 

vera  y pues toco firma, pero bendito sea mi  Dios que no paso nada, lo que no puedo es 

trabajar constante. Si entonces… repítame que se me olvido lo que me decía ahorita.  

 

E: le decía  ¿Qué era lo que le faltaba para ser un hombre completo pues usted mencionaba 

que se sentía medio hombre? 

P4: a mi lo que me hace falta  como dice el dicho para ser todo completo del hombre es que 

me ayuden  a sacar a mi familia adelante, porque con mi familia adelante pues yo ya me 

siento feliz ya me siento como un hombre completo, porque ya me ayudaron a salir 

adelante sé que me ayudaron que con una ventica de cualquier cosa o sea salir adelante que 

me pongan una ventica de algo, que me pongan a vender si… 

 

E: Don A usted ha escuchado la frase que suelen decir de que  un hombre tiene que ser  un 

macho un Varón ¿A que se refieren? 

 

P4: a que tienen que ser un macho un varón… como le dijera yo mire como que esa palabra 

es algo ofensiva, porque la machesa [el machismo] de uno es salir  adelante digamos con 

sus cosas, tener lo necesario, comprar sus cositas, tener sus cositas, si por ejemplo la red me 

da ochocientos mil pues comprar todo lo de la casa, así yo me siento machista y gracias a 

Dios pues me han ayudado, a lo bien me siento feliz porque me han estado ayudando no 

porque hay varia gente que dice que la ayuda para tomar y la verdad no yo si e comprado 

cositas para salir adelante.. 

 

E: ¿En estos momentos cuales son sus temores o sus miedos? 

 

P4: bueno, el  miedo es pues que yo vendí todo y pues ahorita creo no se como será en 

purificación, no tengo la idea pero siempre vivo con…para irme para otro pueblo seria para 

Ibagué si Dios me ayuda y el gobierno si de pronto me dan una vivienda me gustaría en otra 

ciudad, ya dejo el miedo, pues ir al mismo pueblo le da a uno temor por eso digo que seria 

mejor otra ciudad como Ibagué si. 
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E: una pregunta, usted que ha vivido el desplazamiento forzado en varias partes ¿Usted 

cree que alguna vez se deja de ser desplazado? 

 

P4: pues en momento… pues de pronto si, si hasta cuando Dios me ayuda o el gobierno me 

ayude 

 

E: ¿O sea se deja ser desplazado hasta que se recibe ayudas? O ¿Cómo se dejaría de ser 

desplazado? 

 

P4: o sea hasta que el gobierno me ayude, hasta que el día digan que no dan más, pues 

porque  el gobierno me ayuda, pero si ellos mañana me dicen no más pues hasta ahí llegaría 

y creo que se acaba todo. A mi me gustaría otro pueblo no el mismo pues da miedo, no 

miedo de verraquera sino por mi familia, como uno piensa en la familia pero con el tiempo 

se organiza más diferente. 

 

E: ¿Don A  usted como se ve en un futuro? 

 

P4: pues profe el futuro de uno es salir adelante, pues que yo quiero una comparación si 

trabajo dos veces por semana no trabajo más, pero en un futuro me gustaría que si Dios 

mediante el gobierno me ayudara, yo tener un ventica y salir adelante, pues en todo 

momento el gobierno no puede decir esto y esto, pero si ellos me ayudaran para una ventica 

yo podría salir adelante, sacar a mi familia adelante pues porque si uno en la vida tiene que 

salir adelante porque si no vive mal. 

 

E: Claro, si yo le dijera ¿usted como se ve dentro de diez años que podría decirme? 

 

P4: Como así… 

 

E: en un futuro como se imagina. 

 

P4: pues según profe, si el gobierno me ayuda dentro de diez años yo ya tengo mis cositas, 

ya o sea si, si me ayudan pues porque yo no pido mañana quiero tener un carro, pero si el 

gobierno me ayudara pues si… podría salir adelante. 

 

E: ¿usted alguna vez se ha parado frente a un espejo? 

 

P4: si señor. 

 

E: ¿usted ha cambiado en algo? 

 

P4: no señor. 

 

E: ¿No ha cambiado en nada? 

 

P4: Como así… 
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E: ¿Cuándo usted se ve en un espejo ahora ve a una persona distinta a la que se veía al 

espejo en purificación?  Es la misma persona o ha cambiado no solamente físicamente si no 

en otras cosas, a nivel personal o ¿Sigue siendo la misma persona? 

 

P4: como así… una comparación de antes y después. 

 

E: si, digamos una comparación entre esa persona de purificación y la de ahora. 

  

P4: ¡ah! Que si ha cambiado pues profe la fecha que yo estaba mas joven una comparación 

a ahorita si ha cambiando porque antes yo tenia mis cositas, pues en el momento es la 

misma personalidad, pero en concepto antes uno llegaba y tenia la comida, tenia  la panelita 

para el café, en cambio ahorita si uno desayuna no almuerza. O sea que han cambiado las 

cosas porque a los 14 años yo iba y laboreaba y ya tenía las cosas. 

 

E: ¿el desplazamiento ha hecho que usted cambie como persona? 

 

P4: pues la ayuda monetaria si me ha cambiado mucho, cuando las ayudas compro 

mercadito y me siento feliz, las ayudas uno sabe que llega para nuestra familia para 

nuestros hijos, y eso me da alegría porque primero Dios y después el gobierno y ese cambio 

ha sido bueno, no es porque yo diga hay me llego plata… sino que es un cambio bueno que 

a mi me gusta porque les puedo comprar camita, medias etc. 

 

E: ¿A nivel personal usted cree que ha cambiado en algo? Ya no externo como lo material, 

sino lo interno, es decir, antes era de una forma de ser y ahora otra. 

 

P4: cambiado… (interrupción) pues cambiado como algo… pues mire el cambio es buena 

actitud es por la red, porque si no fuera por las ayudas humanitarias estaría muy mal, pero 

el gobierno no ayudan común y corriente, como manda la ley. 

 

E: si es muy valido lo que dice, pero nosotros nos referimos a un cambio interiormente, si 

le ha tocado por ejemplo ser más abierto a las personas, ¿si el desplazamiento lo ha forzado 

a cambiar ciertas cosas? 

 

P4: si… como le dijera yo me he puesto como persona ser mas… es que no le entiendo 

todo. 

 

E: digamos que usted antes era más tímido y ahora el desplazamiento ha hecho que sea más 

abierto. 

 

P4: más abierto si señor porque antes yo trabaja en un solo lugar y ahora uno tiene que 

estar moviéndose por todos los lados. 

 

E: ¿Qué ha significado para usted el desplazamiento forzado? 
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P4: pues el desplazamiento como le dijera yo… Me ha dejado muchas ayudas, bueno 

muchas ayudas no, pero ellos están ayudando por el desplazamiento, por ejemplo a unos los 

sacan del acilo, es que no le entiendo más… 

 

E: tranquilo. ¿Usted que cree que sienten las personas que fueron desplazadas como usted?  

Digamos las otras personas de purificación, de los llanos esas otras personas como sus 

vecinos ¿Cómo cree que se sintieron ellos? 

 

P4: ¿Cómo se sintieron ellos dejando las tierras por allá? 

 

E: si. 

 

P4: para mi ellos sienten lo mismo que sentí yo, preocupados, yo creo que ellos también 

sienten dolor de dejar sus tierras votadas, por sacar a su familia, o sea para que no le pasara 

nada a su familia, yo creo que sienten lo mismo, muchos están por acá y lloran por dejar sus 

tierras, pues por el momento están pagando arriendo o debajo del puente, entonces ellos 

sienten lo mismo que siento yo pues son cosas que he perdido. 

 

E: digamos… ¿Las labores de esas personas en Purificación han cambiando a las labores 

que hacen ahora? 

 

P4: ¿los que quedaron en Purificación y en los Llanos? 

 

E: si. 

P4: pues es que yo ya no se de ellos, la familia mía no se de donde están, yo me vine con 

mi mamá y mis hermanos y el resto no se  como están yo… 

 

E: ¿Don A para usted que es ser un hombre desplazado? 

 

P4: ser desplazado… yo ser un hombre desplazado porque me vine de allá, por las fuerzas 

armadas por las amenazas y todo, por eso soy desplazado y por eso pido ayuda al gobierno. 

 

E: cuando va por la calle y dicen allá va el desplazado ¿usted que siente? 

 

P4: pues uno siente algo temoroso [temeroso], siente como algo que la persona le diga así 

de hay va el desplazado  y al mismo tiempo siento temor porque uno recuerda lo anterior, 

pero no me interesa que me digan así porque de todas maneras es cosa de la vida. 

 

E: y sí digamos llegara una persona y le dijera yo soy desplazado y no sé que hacer ¿Usted 

que le diría? 

 

P4: pues a esa persona la ayudaría, la llevaría a la red diría que esa persona también la 

necesita, esta por asunto de amenaza etc. yo le diría que fuera allá a la red que haya le 

compran todo, entonces me gustaría ayudar a esas personas para que fueran allá  y les 

ayudaran también. 
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E: ¿Don A usted cree que los hombres que han sufrido la condición de desplazamiento 

necesitan alguna ayuda psicológica? 

 

P4: si. 

 

E: ¿Por qué lo creería necesario? 

 

P4: Habemos hombres que tenemos nuestro hogar y ellos también lo necesitan, porque nos 

han amenazado y a ellos lo han amenazado y ellos también tienen derecho, porque nosotros 

los hombres también tenemos derecho, por ejemplo en el caso mio yo tengo tres hijas y 

merezco las ayudas además estoy enfermo y fue por amenazas también. 

 

E: ¿Don A usted creerían importante generar un colectivo de hombres en donde pudieran 

contarse sus experiencias y se apoyarán y dijeran que podemos hacer? 

 

P4: pues profe a mi me gustaría hacer un proyecto de un grupito y si toca hablar pues uno 

habla, porque de todas formas nosotros los hombres tenemos sus dificultades y tenemos 

derecho a que nos ayude el gobierno porque hay veces todos lo hombres no somos 

alentados, pero yo estoy de acuerdo que los hombres podemos hacer un proyecto eso de 

hablar. 

 

E: ¿Usted que podría aportar a ese proyecto? 

 

P4: pues que… nos ayude nos saque adelante porque tenemos nuestro hogar, de que 

estamos mal, de que ellos cuenten su dificultad y yo las mías, porque lo merecemos. 

 

E: yo e escuchado que las ayudas del gobierno y de las instituciones no gubernamentales le 

brinda más ayuda a las mujeres ¿Usted esta de acuerdo? 

 

P4: pues profe, si apoyo que a las mujeres les dan ayuda y estoy de acuerdo con eso porque 

igual ellas también necesitan, ellas a veces tienen sus hogares con niños, niñas y yo estoy 

de acuerdo también, pueden tener marido en la casa y ser ellas las que van hablar de eso. 

Pero estoy de acuerdo también con que nos apoyen a nosotros los hombres porque 

hablemos quienes   tenemos hogar  que hace de papá y mamá como de mi persona y estén 

de acuerdo con eso, que a los hombres nos ayuden. 

 

E: también se dice que  muchas veces son las mujeres las que más acuden a las ayudas ¿Por 

qué cree que nos hombres no acuden? 

 

P4: Como así, ¿Qué a las mujeres les dan las ayudas? 

 

E: no, muchas veces son las mujeres las que buscan las ayudas pero ¿usted porque cree que 

los hombres no van? 

 

P4: las mujeres hay veces acuden a las ayudas porque tienen su hogar y ella y va hablar, 

como es hogares ella tiene que ir ha no más… creo que es así… dar la declaración allá, 
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pero habemos muy poquitos hombres que quedan responsables de las hijas porque las 

esposas los dejan, entonces tenemos su obligación, creo que es así no. 

 

E: ¿Usted ha llegado hacer alguna labor que nunca pensó que iba hacer? 

 

P4: ¿como que? 

 

E: como un oficio, una actividad… 

 

P4: pues  si profe… es que me comí un pescado y estoy como… por el momento la 

comparación, a mi me toco trabajar con las matas en eso de las frutas, lo que yo hacia más 

antes, por lo menos aquí en el lote tengo sembrado lechuga, acelgas… 

 

E: ¿Con esta situación ha descubierto nuevas habilidades de ustedes y que si no hubiera 

vivido esta situación no se habría dado cuenta? 

 

P4: pues profe… yo que le puedo decir yo no tengo familia aquí en Bogotá pues yo no 

pensaba… no se pues todas maneras de cambiar punto de desplazamiento aquí en la florida 

que es peligroso. 

 

E: Usted nos decía que aquí comenzó a cosechar la acelga y la lechuga ¿esta ha sido una 

nueva habilidad? 

 

P4: si. 

 

E: ¿Qué otras nuevas habilidades? 

 

P4: si lo que no e hecho más antes, lo estoy haciendo en el lotecito si me entiende, que son 

6 x 12, pero son lotes baldíos sin escritura si me entiende, o sea que cualquier momentos 

nos pueden sacar, porque han quitado los lotes así. 

E: ¿Qué siente usted al estar con esa zozobra? 

P4: profe lo digo porque aquí han tumbado la casa, el señor vende la casa y a veces lo dejan 

ahí y lo tumban, lo venden a otro, o usted no me dio plata y se lo quitan a uno y eso me da 

temor y hasta el momento no ha pasado pero da temor, más adelante da miedo que nos 

saquen de la casa y estoy algo preocupado por eso.  

 

E: Finaliza la entrevista. 
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Anexo 2: Codificación Axial de entrevistas semiestructuradas por categorías de análisis.  

 

CATEGORÍAS 

 

DISCURSOS 

MASCULINIDADES 

 

Connell (1995) citado por Faur (2004), la define como una construcción cultural que se reproduce socialmente dentro de un 

contexto social, económico e histórico que se desarrolla a lo largo de toda la vida, con la intervención de distintas 

instituciones  (la familia, la escuela, el Estado, la religión, los medios de comunicación, etc.) que moldean modos de 

habitar el cuerpo, de sentir, pensar y actuar el género.  Asimismo, la respuesta a configuraciones de una práctica de género 

que implica, la adscripción a una posición dentro de las relaciones sociales, las prácticas por las cuales hombres y mujeres 

asumen esa posición y los efectos de estas en la personalidad, en la experiencia corporal y en la cultura. Esto se produce a 

través de las relaciones de poder, relaciones de producción y vínculos emocionales y sexuales, tres pilares presentes en 

distintas esferas de la vida social (familiar, laboral, política, educativa, etc.) (p.53).    

 

“Le doy gracias a mi señor porque yo siempre fui un tipo guerrero de campo, aprendí amansar, aprendí a ordeñar, aprendí a 

echar peinilla y ese señor por cada matica que yo tumbara de maíz o de yuca me daba un juetazo”. (P1, Pp.02-03). 

 

“Sí a Villao entré a trabajar en esa casa como de sirvienta, a trabajar en esa casa recomendado de una señora y entre a trabajar a 

lavar losa, ayudar arreglar las camas, como una muchacha de servicio a lavar la ropa de la gente y en esa casa me querían 

volver como marica”. (P1, P.04).  

 

“Porque me ponían a lavarle los interiores a las muchachas, a la señora al señor y no me dejan salir de la casa, planchar, lavar, 

arreglar las piezas. Bueno esos oficios de casa de familia”. (P1, P.05). 

“Pues cuando uno le ayuda a la esposa, pero de pronto sí cuando la esposa está enferma uno si debe colaborar, pero en caso 

mío ya de pronto fue por una necesidad que me tocó, pero nunca me hubiera gustado hacer eso”. (P1, P.05). 

 

“Vuelvo me refiero yo, uno lo haría siempre y cuando en el hogar como de pronto colaborarle a la esposa si ella esta enferma, 

porque sabe uno que es del hogar, pero uno no debe hacerlo pues así como lo hice yo lavar, planchar, lavar pisos, encerar… 

bueno esos oficios que toco hacer allá, pero no me hubiera gustado porque mi vida siempre ha sido trabajo pesado”. (P1, P.05). 

 

“Yo me parezco a mi papá en que soy una persona que poco le gusta hablar, lo veo lo digo y lo siento”. (P1, P.07). 
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“En el campo se tiene mucha fuerza, mucho valor por las labores, pues hay culebras…en el campo como dicen se necesita 

tener pantalones”. (P1, P.09). 

 

“Por ejemplo me voy para la selva y duraba dos días en la selva para traer un venado, un armadillo o cualquier carne del 

monte”. (P1, P.09).            

 

“En el campo los niños van aprendiendo  las labores que uno va haciendo”. (P1, P.10).            

 

“Los niños al fin al cabo son niños y cuando ellos están como de edad de ocho años, ellos quieren estar detrás de uno y 

entonces ellos al ver como se corta una mata de plátano, como se corta las cosas, ellos van aprendiendo todas esas cosas que 

hacen los padres, ellos aprenden porque están detrás de uno”. (P1, P.10).            

 

“Aquí un niño por ejemplo el papá se va a la tienda el niño se va detrás así pasa igual allá con las labores, uno se va para el 

campo y dice papá me lleva entonces uno le dice mijo póngase las botas y camine, y a pesar que uno las deja ahí debajo de una 

mata de plátano, ellos ven lo que uno esta haciendo y así van aprendiendo”. (P1, P.10).            

 

“Yo aprendí como cuando yo sembré maíz  y como yo no sabía como se cogía la peineta, como dije ese señor me enseñó pero 

con juete. Cuando ese señor me enseñó a montar caballo me pegaba tres porrazos, pero él lo hacia para que yo aprendiera”. 

(P1, P.10).      

 

“Yo creo que sí señora, porque él siempre me decía esa palabra, usted tiene que aprender como ser un hombre, un varón. Pues  

yo le decía si señor, inclusive lo que me enseñó el señor y mucha gente yo les agradezco, gracias a Dios, yo puedo y me siento 

capacitado si me ponen por ejemplo a tumbar una pared lo que sea, gracias a Dios lo puedo hacer”. (P1, P.11).     

 

“Ser más varón es como ser más varón del que le esta diciendo eso a uno, porque todos somos varones en la vida”. (P1, P.11).    

 

E: ¿Don J. qué es lo que a usted le gusta de ser hombre? 

P1: Mi trabajo, trabajar o sea de ser hombre, pues ser hombre y trabajar. (P1, P.11).    

Pues de pronto en mi vida yo decía  en vez de ser hombre, porque no fui mujer, porque a uno de hombre lleva muchos peligros 
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y muchas responsabilidades, pues la mujer también pero  uno tiene que pensar en la mujer de comprarle zapatos en adelante, 

uno es un poquito más responsable perdóneme la palabra como dicen en el campo tener más cogones y ser más responsable, 

más de la casa creo que es eso. (P1, P.11).    

“Los hombres no lloran, si yo he llorado mucho, eso que digan que los hombres somos unos verracos y que no lloramos eso es 

una gran mentira, porque el hombre por más hombre llora, porque por ejemplo si usted tiene una novia que la quiera mucho y 

la ame y ella le diga hasta luego, no la vuelve a ver y usted la quería mucho, usted suelta lagrimas y así nos pasa a nosotros. 

Por ejemplo yo lloré de ver mi situación, inclusive humillaciones como de pronto esta es su casa y por más que yo le colabore 

pues no somos familia y uno llora a sentimiento esas cosas y dice hay Dios mío pero porque…, uno llora y uno se desahoga de 

llorar”. (P1, P.12).    

Pues por una parte me parece muy bonito, porque en verdad nosotros los hombres nos podemos mover más y mujeres son 

mujeres cierto, pero nosotros nos movemos harto. Por ejemplo nos vamos para Girardot y nos levantamos, aunque las mujeres 

también pero ellas necesitan más protección. (P1, P.15).    

“E: ¿Don J. usted cómo aprendió esas labores del campo? 

P2: Por medio de mi papá, él nos enseñó a trabajar”. (P2, Pp.02-03).    

 

“Papá mejor dicho desde que empezamos a caminar nos enseñaba a trabajar”. (P2, P. 03).    

 

“Pues mejor porque nos enseñó a trabajar a ser honrados y toda esa vaina”. (P2, P. 03). 

 

“Mi papá cumplía con todo, con dejarnos todo el mercado y darnos todo”. (P2, P. 03). 

 

“No, no eran tan importante, o sea importante para uno saberse defender y mejor dicho, el día que haga falta él como siempre 

nos dijo, ya uno no se vara por nada, ya nos enseñó a trabajar, ya uno se defiende, ya mejor dicho el día que consiga a la mujer 

como decía él no la deja morir de hambre, bueno ya le tiene su casita, le tiene de todo, porque aprende uno a trabajar, entonces 

él también nos enseñó el estudio, que también nos los dio, sino que nosotros no quisimos, nosotros fuimos los que no quisimos 

estudiar hasta el bachiller porque yo estudié hasta primero de bachiller”. (P2, P. 04). 

“Animarnos entre nosotros dos, fue la última alternativa, animarnos, que mire mija que tenemos que salir adelante, mire que 
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esto y esto es así, eso no nos preocupemos, bueno eventualmente con los niños, prendíamos candela, conseguíamos leñita, 

prendíamos candela, poníamos la ollita y hágale, en la calle”.  (P2, P. 05). 

 

“E: ¿Don J. usted cree que le ofrecen más ayudas a las mujeres que a los hombres? 

 

P2: Creo que sí, porque cuando nosotros estamos muy necesitados, la mujer va por allá, tiene más posibilidades de ayudar en 

la casa en cambio uno va y mete papeles allá, hasta que no lo llaman a uno, mejor dicho la hoja de vida se pierde primero en la 

obra que en llamarlo a uno…bueno la mujer va a la plaza, pide una cosa y otra y allí se la regalan, va uno y lo mandan es a 

trabajar”. (P2, P. 07). 

 

“Nosotros por lo menos ella (hace mención a su esposa) me aconseja a mí, yo la aconsejo a ella nos damos apoyo pues no nos 

perturbamos mucho que digamos”. (P2, P. 07). 

 

“Claro, desde que uno se entienda con ella uno sale adelante sobrevive con los niños y todo, vea ustedes lo pueden ver ¿ustedes 

creen que en la tierra yo mantenía al niño así o mantenía yo así? Uno tenía su trabajito y le mantenía su ropita buena…entonces 

eso es lo que piensa uno,  pero bueno la mujer lo que dice desde que tenga la comidita, que coman y el resto”.  (P2, P. 08).  

 

“E: ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre ser una mujer en situación de desplazamiento forzado a un hombre en 

situación de desplazamiento forzado?  

P2: No, eso es lo mismo, es lo mismo creo yo porque ambos sufren o sea, tanto la mujer como el hombre, las mismas vueltas 

tiene que hacer, lo mismo sufre, lo mismo tiene que conseguir”.   (P2, P. 09). 

 

“Si porque lo que opino yo, lo opina ella y nosotros mismos nos sacamos adelante”. (P2, P. 09). 

 

“E: ¿Qué es lo que más le gusta hacer de ser hombre? 

P2: Responder por el hogar primero, traer mis cosas desde que la mujer no tenga necesidades”. (P2, P. 11). 

 

 

“Agotador no es que sea todo, porque si yo tengo trabajito estoy acostumbrado a trabajar, lo bonito es uno tener la plata en el 

bolsillo como decía mi viejo y comprar las cosas que uno necesite, eso es lo importante para mí, para mi agotador que muchos 

dicen que traer esta cosa, esto y esto, no a mí antes me encanta traer las cosas a la casa, desde que haya la oportunidad”. (P2, P. 
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11). 

 

“Por lo menos a mi no me da miedo coger de aquí para allá a las horas de la noche que sea (Señala el perímetro donde puede 

caminar) si me toca salgo por ahí y si me tocó por lo menos como dicen por acá, me tocó voltear, voltea uno y si me tocó 

dejarme quitar todo, me lo dejo quitar, pero que yo me meta de macho, porque son cinco o seis, si me dejé robar, me dejé robar 

y ya, tengo que llegar con vida a la casa”.  (P2, P. 11). 

 

“E: ¿Usted cree que un hombre que creció en Purificación es distinto a un hombre que crece acá? ¿En qué sentido serían 

distintos?  

P2: Claro es muy diferente, el de tierra caliente está acostumbrado a aguantar todo, trabajos mejor dicho así sea el sol que sea, 

sea lo que sea, siempre lo hace y es más capacitado para hacerlo que los de acá, aguanta más el trabajo y ya por lo menos uno 

en la obras a uno le dan guantes, ya uno no utiliza los guantes sino a mano limpia y hágale”.  (P2, P. 12). 

 

“Claro, porque vea mi sobrino han sido más que todo criados acá y el golpe como nosotros fuimos criados en tierra caliente no 

es el mismo, no es el mismo que uno, lo entiende,  ya uno entiende todo eso, ellos dan tres picazos o tres paladas de tierra o 

algo así, ya están cansados, ya no aguantan más, ya dejan la herramienta que dejemos eso pa mañana, ya uno les ve esa 

agotación, si me entiende, les ve ese desánimo entonces no es lo mismo”. (P2, P. 12). 

 

“No los hombres, eso es una gran mentira que los hombres no lloran, los hombres lloran pueden ser borrachos pero lloran, por 

lo menos a nosotros nos tocó llorar el día que estábamos en la plaza que nos tocó llegar así que no conocíamos a nadie y nadie 

nos colaboraba en nada”. (P2, P. 12). 

 

“En ese momento yo como que cojo alegría, como que me rio con ella y le ayudo a hacer las cosas, ya salimos adelante, la 

animo, pero se va ella y otra vez me coge esa…cuando estamos con ella si… cuando estamos aquí ambos nos coge esa alegría 

a los dos, pero se va ella ya uno piensa las cosas, qué hago yo hoy para nada, meto hojas de vida allí, meto hojas de vida pa allí 

y bueno, y nada no sale trabajito ni nada, entonces me pongo a pensar, ella por lo menos los fines de semana trabaja y ¿yo en 

qué le colaboro?, todo eso se pone a pensar uno, solamente ella y ¿yo en qué le colaboro?, siendo yo el que tengo la 

responsabilidad de traer las cosas a la casa”. (P2, P. 15). 

“Eso era él (padre) y nos enseñó a nosotros a hacer los mismo, regalar lo mejor y no lo peor”. (P2, P. 15). 

 

“Es un apoyo que los dos sentimos ¿si me entiende?, Porque cuando ella tiene yo no tengo ella me apoya, cuando ella no 
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trabaja yo trabajo, yo la apoyo”. (P2, P. 15). 

 

“Yo mismo, desde muy pequeño mi papá nos enseñó a trabajar, sí el siempre decía si quieren estrenar o quieren tener por ahí 

su platica entre el bolsillo, toca es trabajar y nos enseñó a trabajar eso si le agradezco”. (P2, P. 02). 

 

“E: ¿Él en qué trabajaba? 

P3: Agricultor y en construcción. 

E: ¿Qué más le enseñó su papá? 

P3: No, oficios así del campo”. (P2, P. 03). 

 

“No, no señor, la mujer más que todo pal oficio de cocina, el oficio doméstico, si ayudan por ahí, pero no es lo mismo que un 

hombre porque a un hombre le ponen mucho oficio, por lo menos en moliendas claro, le pagan a uno un jornal un día, pero ese 

oficio no le toca a la mujer, el oficio de la mujer le ponen por ahí a recoger el bagazo, la panela, oficios  no muy pesados, ya 

uno si le toca pesadito” (P3, P. 04). 

 

“Pues ellas buscar por ahí quien les ayude por allá al oficio doméstico, trabajito para uno sobrevivir y uno de hombre pues de 

una vez le dicen de dónde viene, del campo, a entonces sí me sirve y lo ponen a boliar pala pica, si ya saben que uno está 

acostumbrado a trabajar oficios pesaditos” (P3, P. 05). 

 

“E: Respecto a usted ¿usted ha cambiado don A. diferente el que estaba en el campo en la Palma, a uno que está en estos 

momentos en la ciudad? 

P3: Sí mucho el cambio claro, en todo la civilización, en todo” (P3, P. 05). 

 

 “En cuanto a trabajos, gracias a Dios a mí por lo menos, ya no me da duro, ya uno está acostumbrado…sí ya uno busca lo más 

suave, ya realmente ya está uno cansado de golpear el mundo…si pues gracias a Dios aquí amañaditos, aquí si no, toca saber 

vivir como todo lado, hay si como lo que vea uno calladito, desde que no estén perjudicando a uno, hay veces le toca quedarse 

calladito” (P3, P. 06).    

 

“Que puede uno salir tarde en la noche, que a uno no se le ve mal, si también puede ser eso, que la mujer siempre es más 

complicada la cuestión, sí claro” (P3, P. 08).    
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“E: El tema que mantener el hogar, tener un trabajo más duro, algo así podría ser. 

P3: También sí, sí que nos toca más durita la tarea. 

E: ¿A los hombres más que a las mujeres? 

P3: Claro, más pesado todo claro. 

E: ¿En qué sentido sería más pesado? 

P3: Que laboralmente, por el trabajo y todo, claro que hay mujeres que trabajan más que los hombres aquí en la ciudad, 

trabajan más. (P3, P. 08).    

 

“Para los hombres sí desde que no tenga uno estudio, muchas veces es difícil y ahorita que para todo es el bachillerato 

completo, le toca a uno trabajar lo que siempre ha trabajado, trabajo pesadito, una mujer con estudio pues más fácil claro y una 

campesina que se viene sin estudio de allá del campo pues también van ayudar económicamente” (P3, P. 09).   

“No, sí lloran, si lloran, si lloran...uy sí claro muchos yo he llorado, yo por lo menos lloro si me da pena desde pequeño llorar, 

pero si me da tristeza así sea solito, pero lloro y que no me vean, pero claro yo he llorado”  (P3, P. 10).   

 

“Desde muy niño una hermanita, una hermana mayor me decía que nena que nena, usted es una nena y desde esa vez, aun 

todavía ya de edad me da pena…pero sí desde esa vez fue.  

 

“E: ¿Cuándo su papá lo veía llorar que le decía? 

P3: Me regañaba más. 

E: ¿Qué le decía? 

P3: Cállese, depende si él era el que me estaba reprendiendo, ya cuando lloraba harto me decía callase o le casco más, entonces 

yo me callaba” (P3, P. 10).  

 

“E: Don A. ¿Cuándo usted escucha que a un hombre le dicen es que usted tiene que ser varón, tiene que ser un macho, que 

piensa cuando le dicen eso a un hombre? 

P3: Sí, que tiene que ser un poquito más fuerte, más hombre. 

 

E: ¿O sea que hombre es sinónimo de fortaleza, de ser fuerte? 

P3: Sí claro, los hombres son más fuertes. 

E: ¿Qué otras características se le asumen al hombre, cuando le dicen sea hombre? 

P3: No pues que sea más verraquito, más echado pa delante” (P3, P. 10-11). 
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“E: Si yo le preguntara a su esposa por usted que me podría decir, si le pregunto ¿Cómo es su esposo? Ella que me podría 

decir. 

P3: Ella le diría que el mejor marido del mundo sería yo” (P3, P.11). 

 

“Cuando uno pierde las cosas es cuando se da cuenta, por lo menos hoy estoy solo y he estado aburridísimo. Ella a veces se 

pone por ahí a lavar alguna vaina para que se entretenga, pero yo si lo pienso hacer, no está ella y ¡agh! no me dan ganas de 

nada, siempre hace mucha falta” (P3, P.11). 

 

  

“Ya se acostumbra uno sí a estar con ella, a hablar, comentarle los problemas, todo eso, yo nunca he podido como tres meses 

vivir solo” (P3, P.11). 

 

“E: ¿La compañía de una mujer ayuda a los hombres? 

P3: Uy claro, mucho.” (P3, P.12). 

 

“Yo soy un tipo que no estoy muy joven pero me siento como para trabajar pero es que no puedo estoy enfermo y había gente 

que me colaboraba y otra que no me colaboraba, bueno yo les fui llevando comidita a las niñas” (P4, P.05). 

 

“Buen trabajador ahora soy medio hombre porque si trabajo dos días no más en la semana, cuando yo me fui de purificación yo 

era alentado mejor dicho, yo sacaba contratos de seiscientos, quinientos mil pesos fue cuando me fui para el Llano y hay fue 

cuando yo no sé que pasaría si fue un golpe no sé, pero resulte enfermo” (P4, P.06). 

 

“Nos enseñó a trabajar nos dio muchas explicaciones, muchos consejos que tener la familia bien así le tocara menos robar ni 

menos matar ni nada, sino solamente si le tocaba pedir limosna, le tocaba pero de todas maneras había que sacar la familia 

adelante” (P4, P.07). 

 

“Lo primero trabajar, lo segundo darle buen ejemplo a los hijos y no hacerlos aguantar hambre, si toca uno trabajar o pedir lo 

que sea pues no dejar la familia atrasarla, de todas maneras sacarla adelante y ayudarle a ellos mientras que uno esté vivo y 
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pues yo inclusivamente gracias a Dios los saco adelante a ellos, sacar todo adelante mejor dicho como la familia o sea, ser 

honesto y sacar bien el hogar” (P4, P.10). 

 

“E: ¿Don A. entonces el hombre es el que debe proteger a su familia, el que debe en su caso velar por sus hijas, por el bienestar 

de ellas? 

P4: Sí, o sea sacar adelante a mis hijas, tener una casa de aquí a mañana, las ayudas y poder tener una cosita de aquí a mañana, 

creo que son las cosas para uno” (P4, P.10). 

“La responsabilidad mía es trabajar si quiera unos dos días donde me salga y pues por el momento gracias a Dios mis hijas 

están más o menos…no dejarlas atrasar ni nada, de todas maneras es buscarse la vida donde sea para sacarlas adelante” (P4, 

P.10). 

“E: ¿Don A. qué es lo que más le gusta a usted de ser hombre? 

P4: Cómo le dijera yo, me gustaría de ser hombre es tener mi familia al pie, o sea mi hijas sacarlas adelante” (P4, P.10). 

“Pues ser responsable con el hogar” (P4, P.10). 

“Lo difícil es ver a mi familia sufriendo, lo fácil quiero es que ellos salgan adelante y me ayuden, que me ayuden a salir 

adelante pa yo poder dar a mi familia de aquí a mañana que tenga su vivienda, que tenga un apoyito para que ellas críen y 

salgan adelante” (P4, P.11). 

“Mi papá cuando él estuvo en el Tolima, él nos enseñó a trabajar, o sea trabajar, salir adelante cuando él llegaba, usted sabe 

que ellos lo enseñaron a trabajar a uno, inclusivamente pues sale adelante uno, él nos enseñó sembrar una mata de yuca, 

plátano, caña, gracias a Dios que yo más o menos sé de eso, pues él me enseñó porque él no sabía lo que iba a pasar por el 

momento de esas guerras” (P4, P.12). 

“Yo voy a ver si busco mi hogar que de verdad me comprenda y yo la comprenda a ella,  para salir adelante, por el momento 

estoy solo con ellos, soy papá de hogar” (P4, P.14). 

“Como un hombre completo pues uno hay veces… bueno yo me siento mal así como cuando estoy enfermo porque no puedo 

trabajar” (P4, P.14). 

“A mi lo que me hace falta  como dice el dicho para ser todo completo del hombre es que me ayuden  a sacar a mi familia 
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adelante, porque con mi familia adelante pues yo ya me siento feliz ya me siento como un hombre completo, porque ya me 

ayudaron a salir adelante sé que me ayudaron que con una ventica de cualquier cosa o sea salir adelante que me pongan una 

ventica de algo, que me pongan a vender si” (P4, P.14). 

“La machesa [el machismo] de uno es salir  adelante digamos con sus cosas, tener lo necesario, comprar sus cositas, tener sus 

cositas” (P4, P.14). 

“Habemos muy poquitos hombres que quedan responsables de las hijas porque las esposas los dejan, entonces tenemos su 

obligación”. (P4, P.18). 

IDENTIDAD 

 

La identidad no es más que un discurso sobre el yo o para hablar en términos de Gergen una narración del yo. Este autor 

propone un enfoque relacional que considera la autoconcepción no como una estructura cognitiva privada y personal del 

individuo, sino como un discurso acerca del yo. Las personas otorgan significados a sus vidas y a sus relaciones relatando su 

experiencia. En estos discursos o narraciones se construyen, por un lado la realidad, y por otro al sí mismo como parte de ella. 

Los discursos, como no podían ser de otra forma están basados en los intercambios incorporados histórica y culturalmente 

(p.73). 

 

Abandono “Mi tía me dijo espéreme mijo  y ya vengo por usted, ella la vi, yo que paso al otro lado y por un ascensor apenas 

me hacía que adiós, me dejó allí votado y esperé hasta tarde que no llegaba mi tía y yo ahí hasta tarde con hambre, con frío y 

de todo, entonces comencé yo andar. (P1, P.01). 

 

“Comencé yo andar y andar y duré como unos quince o veinte días andando, ya sucio y vuelto nada, como un gamín, pero 

agradezco al señor porque nunca llegué a pegarme con chinos con nadie, por suerte [en] mi vida yo ande solo, me pegaban por 

no fumar marihuana, fumar bazuco, nunca lo hice”. (P1, P.01). 

 

“Pero yo que haya tenido una persona que me dijera J. mire tal cosa, haga esto, mejor dicho no tuve apoyo de nadie sólo de mi 

señor [Dios]”. (P1, P.03). 

 

Trabajador “Eso yo no pensé y arranque detrás de una señora y ni el celador se dio cuenta, Salí en pijama a la calle y comencé 

andar hasta que me recogió una señora que me puso a vender… (6´31 min).  Ella me estafó porque me ponía a trabajar todo el 

día y solo me daba una agua panela con pan, a lo último me cansé”. (P1, P.02).  
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“Cuando llegué un señor me dice ¡eche con la madre qué es lo que usted quiere!, entonces me dijo coño usted se quiere ir para 

una finca a trabajar, yo la verdad sin conocer dije que sí”. (P1, P.02). 

 

“Le doy gracias al señor que así todo como fue pero aprendí a trabajar, mucha gente me ponía a trabajar, eso yo trabajé en una 

finca y en otra pero lo gente no me  pagaba”. (P1, P.03). 

 

“Yo tenía como unos 11 años, empecé a trabajar a ganar la plata así pero ya no”. (P1, P.03). 

 

“A los 15 años me fui a San José del Guaviare y allá comencé a trabajar como dicen de raspachín, fui raspador de coca, fui 

químico y ahí ya comencé a ganarme la plata” (P1, P.03). 

 

“Porque yo entré trabajando de ayudante y a mi me pusieron de ayudante y le puse cuidado a todo, que era así como se sacaba 

y aprendí así”. (P1, P.03). 

 

“Después me fui por allá cerca al Meta y comencé a trabajar, le doy gracias a Dios porque un señor me ayudó allá mucho, me 

dijo mijo camine a trabajar conmigo, trabajé mucho tiempo con él, trabaje en ganadería, trabaje sembrando yuca”. (P1, P.03). 

 

“Soy una persona no sé…perdóneme la palabra como orgullosa, no soy una persona que les gusta pedirle a ellos ayuda para 

nada, más bien sólo le pido ayuda es a Dios porque hay personas que no son de la familia de uno pero le colaboran más, porque 

a pesar que yo llegué y llegué tan mal nunca he recibido ayuda de mi familia”. (P1, P.05). 

 

“Pues la verdad lo que yo aspiro desde niño que en mi caso yo no tuve ni un juguete, que nunca supe que era relacionarse con 

otros niños, entonces yo nunca tuve encuentros de hacer amistades”. (P1, P.06). 

 

“Porque la vida uno se la tiene que hacer uno mismo, hasta que Dios lo ayude a uno, peor mientras tanto, porque a pesar de mis 

años nunca he estado tranquilo, si uno va a comer es porque Dios nos ayuda, no porque la gente diga tome”. (P1, P.06). 

 

“Yo la verdad de ver que mi madre quería más a mis hermanos, porque yo llegaba y veía que ese cariño que quería sentir no lo 

sentía yo, mi mamá siempre se preocupó por mis hermanos”. (P1, P.06). 
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Es que a pesar que la gente cree que porque uno es del campo no sabe de educación y no sabe nada, pero la gente se equivoca 

mucho, de pronto los campesinos tenemos más estudio que la propia gente de la ciudad, porque a nosotros nos criaron con 

mucho respeto a tratar bien a la gente, que cuando un adulto esta hablando uno tenia que estar a otro lado haciendo cualquier 

cosa. Cuando ya van creciendo se meten en una escuela como se dice por allá, ellos se meten en la escuela, se crían bien 

decentes. (P1, P.10). 

“Pues para mi ha cambiado a ser una persona más como le dijera yo, más sensible como más de ver de lo que me ha pasado, 

como tratar de ayudar a otras personas y como le dije mi corazón no sirve para ser dañado y  lo que me pasó a mi yo debería 

ser una persona mala, pero gracias a Dios no soy noble y más sensible”. (P1, P.16). 

“Más alegre que aquí, más trabajito, porque es que nosotros trabajamos la finca, bueno había trabajo por aparte, mucho en el 

campo más que todo y sí había harto trabajito que hacer eso es lo importante, ya uno los días sábados hacía mercadito ya tenía 

sus cositas, ya le podía dar un regalito a los niños, bueno ya uno vivía más alegre, más contento”.  (P2, P.02). 

“E: Con respecto a su papá, ¿qué aprendió usted de su papá? 

P2: A trabajar más que todo, el trabajo a defendernos en cualquier cosa, salir adelante así sea el motivo que sea”. (P2, P.03). 

“Eso nos enseñó él y así hemos hecho por aquí, he limpiado el lote, me pagan, me dan la comidita y me dan mercadito, eso lo 

he hecho, eso es lo que nos enseñó él, si hay trabajito bien, mejor”. (P2, P.03). 

 

“El estudio si no los dio, nosotros no quisimos estudiar, quisimos fue el trabajo”. (P2, P.03). 

 

“Deprimido se sentía uno, pero usted sabe que uno está diseñado como dicen a guerriarla, nosotros nos rebuscábamos en la 

plaza, mejor dicho una cosa y otra, ayudábamos por ahí y teníamos el mercadito”. (P2, P.05). 

 

“Entonces como nos enseñó papá no nos varábamos por nada”. (P2, P.05). 

 

“Para mí una persona desplazada es cómo es que le dicen a esto, forzada, como nos tocó a nosotros se refiere a muchas 

necesidades, a ver ¿Como qué? desplazamiento de una parte a otra, entiendo yo ¿no? y como estamos nosotros estamos en 

muchas necesidades, aquí pues aquí hay mucha ayudita gracias a Dios, hemos sobrevivido y hemos echado pa lante”. (P2, 

P.08). 
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“Principalmente ahorita lo que necesitamos es el trabajito, lo que más pedimos”. (P2, P.13). 

 

“Vuelve y le digo, por lo que nos acostumbraron a trabajar y a salir adelante, nosotros no nos varamos por ejemplo si me tocó 

ir a lavar la loza a la vecina voy, si me tocó ayudarle a ordeñar a una persona para que me de la botellita de leche voy, si me 

tocó limpiarle un patio a la señora para que me regale una libra de arroz, voy y se la limpio, ese he sido yo y la mujer también, 

si le tocó ir a lavar un bulto de ropa a la vecina y le dio tanto, ella va y lo hace”. (P2, P.13). 

 

“Siempre lo he hecho, yo he sido muy abierto, he sido colaborador, he ayudado a la gente porque eso nos lo dejó papá también 

de ayudar a la gente que necesite”. (P2, P.15). 

 

“Sí, nos abandonó muy pequeños, si no fuera por una tía, terrible imagínese, ella nos crió, ella ya es muerta, nos crió y nos 

ayudó”. (P3, P.03). 

 

“Más tímido sí, aquí ya ha tocado dejar la timidez, echar pa delante, la ciudad es ciudad el campo es muy diferente a la ciudad” 

(P3, P.05). 

“Como estar en reuniones con amigos así, de pronto charlas por ahí así, sí yo era muy tímido, bastante tímido” (P3, P.05). 

“: ¿Algún día se deja de ser desplazado?  

P3: Hay si no sabría decirle. 

E: ¿Usted qué cree? 

P3: No, hay queda ya como desplazado” (P3, P.06). 

 

“Sí por ser pues…de todas maneras ya decir desplazado, desplazado, si yo por lo menos ya soy desplazado, ya es difícil de que 

no, ya quedó desplazado” (P3, P.07). 

 

“Pronto les dice uno que es del campo que están más acostumbrados a trabajar” (P3, P.07). 

 

“Me fui a trabajar por allá en una pavimentación y trabaje y por el momento” (P4, P.04). 
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“Yo soy operado del tétano, casi me muero ósea no puedo trabajar todo es con pastas, calmantes, como lo puede decir ella 

(señala a su pareja) aquí la señora y no puedo trabajar y me impide mucho” (P4, P.04). 

“Yo presente una hoja de discapacitación [discapacidad], inclusivamente yo soy desplazado yo hay tengo los papeles” (P4, 

P.04). 

“Inclusivamente no puedo trabajar si trabajo dos días no puedo trabajar más por hay en la semana y si trabajo es con calmantes, 

y creo que tengo el derecho de pedir colaboración a ustedes como tanto al gobierno entonces” (P4, P.04). 

“Bueno cuando yo llegue acá, uno se siente como mejor dicho, como, como si no fuera nada” (P4, P.04). 

“Cuando me dio esta enfermedad créame que la verdad no, no pude trabajar no era como antes, se fue la señora también, la 

mamá de las niñas resulta que tan de malas, bueno listo me tuvo dos niñas, resulta que me dejo a las dos niñas al poder mio y 

se fue con otro man, por que como yo no era capaz de mantenerla ni nada, entonces por eso me dejo, entonces yo tengo las dos 

niñas al poder mio” (P4, P.05). 

“Si me entiende, vuelvo y digo como soy yo el que necesito, es que no es pa… cosas malas sino para mis hijas para vestirlas, 

para los zapatos y como ya están estudiando para vestuario, el alimento y usted sabe para tres niñas toca, menos robar, pedir 

pero menos robar” (P4, P.06). 

“Yo trabajaba eso de algodón, la realidad el algodón, trabajaba al día, en esa época cuando yo me fui más antes de Purificación 

antes de los Llanos yo trabajaba, porque fue en los Llanos que me enferme yo sacaba contratos yo era bueno” (P4, P.06). 

“Ahorita me siento mal porque no puedo trabajar” (P4, P.13). 

“A los 14 años yo iba y laboreaba y ya tenía las cosas” (P4, P.16). 

“Pues uno siente algo temoroso [temeroso], siente como algo que la persona le diga así de hay va el desplazado  y al mismo 

tiempo siento temor porque uno recuerda lo anterior, pero no me interesa que me digan así porque de todas maneras es cosa de 

la vida”. (P4, P.17). 
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DESPLAZAMIENTO 

FORZADO 

 

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han 

sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 

que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (Tovar & Pavajeau, 2010). 

 

“Contaba mi mamá y mi papá que nosotros fuimos desplazados en ese tiempo de la violencia que se mataban liberales contra 

conservadores”. (P1, P.01). 

 

“Nunca tuve un paradero estable”  (P1, P.03).  

 

“Yo cuando llevaba un año trabajando ese señor me debía mucho y no me daba nada y me dijo que si me quería morir que yo 

sabia como era la ley acá y me toco salir así”. (P1, P.03). 

 

“En Mesetas Meta. Comencé así Dios bendito a luchar y cuando de pronto teníamos todo, llegó el frente 32 de las FARC
7
 y en 

un momento nos dijeron se van o se mueren y ahí dejamos todo botado y salir y dejar todo.” (P1, P.04). 

 

“Eso fue un destino que me tocaba pasar y lo pasé, lo superé y lo seguiré pasando”. (P1, P.06). 

 

“Pues respecto aquí a la ciudad uno se acostumbra pero por allá era echar como se dice peinilla, azadón, sembrar uno su maíz,  

a uno aquí en la ciudad a coger una pica, una pala y como se dice darle golpe al mundo. Para uno es un cambio muy duro 

porque levantarse todos los días sin la tierra y sin los amigos eso es …duro o ir uno y levantarse yo llegué aquí a Abastos a 

cargar bultos donde nadie lo conoce a uno a ganarse la comida, venga yo le cargo aunque sea por ganarse mil pesos o 

quinientos pesos, la gente lo rechaza a uno de pronto se roba el bulto y entonces que puede hacer uno, de decirle al señor pues 

que uno es honrado y le gusta trabajar, pero no lo conozco y lo dejaban a uno por fuera. Aquí ahora para trabajar en la ciudad 

le piden a uno muchos requisitos, disque libreta, cédula, estudio y más que será que uno haya estudiado, nunca saqué libreta ni 

                                                           
7
 Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia. 
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estudié ni nada, no puede hacer uno nada, tiene que lucharla, comprar uno un artículo algo por ahí y tratarse uno de sostenerse 

y trabajar”. (P1, P.09). 

 

Me parece mejor las tareas del campo que más que aquí en la ciudad porque aquí para hasta ir al baño tiene que pagar, en 

cambio en el campo gracias a Dios uno arrancaba en un caballo para una finca para hacer cualquier cosa o para ir al pueblo a 

comprar la carne el café y aquí uno siempre tiene que coger bus, pasar muchas cosas acá [Bogotá]. A mi me gusta mucho el 

campo porque es muy bonito, se presta para todo, para la comida. (P1, P.09). 

“El campo es muy lindo, muy hermoso y yo tenía muchas cosas mejores que la ciudad”. (P1, P.09). 

“El concepto del desplazamiento fue reclutamiento de personal, llegaron un día a la noche nos iban a cargar con unos 

hermanos, yo tengo cuatro hermanos, nos iban a llevar a unos tres o dos, entonces en esa misma noche nos vinimos para acá 

para Bogotá, ese fue el motivo”. (P2, P.01). 

“Nosotros vivíamos primero en el llano y después en Purificación, del llano le pasó un fracaso a él y por motivo de ese fracaso 

nos tocó vender todo y nos fuimos para Purificación, en Purificación nos pasó lo mismo, nos tocó venirnos para acá”. (P2, 

P.03). 

“Mira nosotros llegamos directamente a la plaza de corabastos, ahí duramos...duramos…nosotros nos quedamos allá en el 

paredón, tendíamos las cobijas un   plástico allí nos quedábamos, bueno en abastos el mercadito no hacía falta, gracias a Dios 

porque cualquier persona le colaboraba a uno con cosas. Una señora al pie de abastos que vivía por ahí por detrás de los 

paredones de abastos, doña A. nos dijo que arrendaban piecitas por ahí que había una señora que le arrendaban y les daban 

placito a uno de pagarla, comodidad, ya las personas nos conocían en abastos, trabajamos por ahí, le pagábamos la piecita a la 

señora, bueno así fuimos saliendo adelante”. (P2, P.04). 

“Como nosotros teníamos enseguida la orilla del río, los del otro lado le echaron esa cosa que le dicen azogue y nos hicieron 

llevar toda las cositas de nosotros, eso ya no hay nada eso nos contaron, la casita pues menos, porque eso se lo dieron a 

personas menos…pues yo no digo nada porque la casita mía era una piecita, como dos piecitas de material, pero yo no digo 

nada porque se lo dieron a una persona pobre también, listo eso ya se perdió, si a mí me dan las comodidades de volver y 
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trabajar en una finquita con mucho gusto, que me den una finquita para trabajar”. (P2, P.08). 

“E: Don J. usted ahorita mencionaba que su mamá decía cuando estaban en el otro barrio principalmente nos tenemos que ir de 

aquí porque ustedes hombres corren peligro, ¿a qué se refería ella? 

P2: Al problema con los ladrones, al problema con los ñeros porque no habían amenazado a nosotros, entonces para que no nos 

metiéramos en problemas usted sabe que ella es la que más…y hasta eso sufre de nervios y todo, entonces le hicimos caso,  

nosotros siempre le hemos hecho caso a lo que ella opina, si hay que irnos nos vamos porque ella lo dice”. (P2, P.13). 

“Desplazado de la Palma, Cundinamarca de la vereda Murca, Latico se llamaba la hacienda o la finca donde trabajábamos, una 

tarde como a las tres de la tarde, llegaron un grupo de la autodefensa y nos dijeron que nos acercáramos donde estaban ellos, 

nos acercamos y nos dijeron que teníamos que salir de ahí de la vereda, que nos daban plazo 24 horas que necesitaban el área 

para combatir ellos, pues nosotros por lo menos yo me asusté, fui y le avise a mi esposa y a mis hijos, salimos a la personería 

de la Palma, hablamos con el personero, el personero nos dio una constancia y nos vinimos para Bogotá, esto fue en el 2003, 

fui desplazado”.   (P3, P.01). 

“A parte de lo material pues las amistades que uno deja, la gente que conoce que lo estiman todo eso, todo eso se pierde claro, 

ya no va a hacer lo mismo, se aleja uno y ya no va a ser lo mismo porque le toca a uno por salvar la vida, siempre uno que le 

digan tiene que uno irse o si no lo mato, uno siente miedo y le toca irse, dejar lo que tiene”.  (P3, P.04). 

 

“como un calvario, un sufrimiento moral tremendo claro.” (P3, P.04). 

 

“¿Se puede quitar ese sufrimiento? 

P3:Es muy difícil, si se quita pero a uno le da por lo menos guayabo donde esté, tener que dejar y decir, no yo por qué tengo 

que dejar esto si no he cometido ningún error, únicamente por la guerra, por la violencia”.(P3, P.04). 

 

“Sí alguien como…yo por lo menos no sé los demás, yo quedé sufriendo eso de…yo me preguntó a veces el por qué si yo 

estaba bien por allá, yo tenía mis amigos yo con nadie me metía sino que llegaron ese grupo armado por qué tenía que venir, 

por la violencia, uno no tiene culpa verdaderamente de nada, pero ya después de que le advierten a uno ese grupo, sí hacerles 

caso porque o si no lo matan, muchas familias por no hacer caso pues 24 horas y no que no hacían caso, llegan de una vez y los 

sacaron a todos, los matan” (P3, P.05). 
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“E: ¿Es decir eso da igual, es distinto que dijeran, por ejemplo, usted es desplazado? 

P3: No, yo me siento igual, si yo sé que eso es normal tanta violencia por todo lado, yo me siento bien, lo mismo” (P3, P.06). 

 

“E: ¿Usted era más conocido en la Palma? 

P3: Sí claro. 

E: Por sus vecinos. 

 

P3: Sí claro en todo el pueblo. 

E: ¿Diferente aquí en la ciudad? 

P3: Sí es diferente, aquí es difícil pues uno los trata sí pero no lo van a conocer a uno, lo mismo que allá desde pequeño” (P3, 

P.16). 

 

“Me fui para el llano para allá para fuente de oro Meta, resulta que allá hay mucha guerra, mucha guerrilla” (P4, P.01). 

 

“Resulta pues allá como hubo la guerrilla, entonces de todas maneras pues yo tuve mucho miedo y nos hablaban que tenían que 

llevarnos, que camine, que no sé que, mucha violencia, como dice el dicho entonces hay me vine, nos vinimos para acá, para el 

Tolima para Purificación” (P4, P.01). 

 

“A los poquitos días llegaron unos paracos
8
 [paramilitares]ahí ¿si me entiende?, paracos ahí en Purificación, un día venía yo 

para acá para…como yo estaba trabajando en Buena Vista en una vereda y venía para acá entonces a mi me cogieron, yo venía 

en una cicla y me cogieron y me dijeron a mí que me fuera con ellos, que ellos me daban buena plata, que camine, que no sé 

que, bueno yo le dije hermano es que yo tengo familia, tengo mis hijas y pues yo no quiero ir por allá, en un carro blindado 

entonces me dijo no pues, piénselo bien sino pues…listo me dejaron un tiempito, me dejaron como que cuatro, ochos días, que 

cuatro o cinco días, a los cinco días pues yo fui a trabajar común y corriente, cuando ellos me cogieron y me dijeron que si yo 

no iba, pues me llevaban a la fuerza, que iba resuelto a vivir o morir, entonces a mi me dio fue miedo y a lo último fue cuando 

yo me vine para aquí para Bogotá”(P4, P.01). 

“E: ¿Usted se fue de los llanos por la violencia que estaba pasando? 

                                                           
8
 Personas pertenecientes a los grupos que están al margen  de la ley llamados Paramilitares. 
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P4: Sí por la violencia que estaba pasando, porque sin mentirle allá había mucha guerra, allá hubo peleas, bueno la guerrilla 

contra la policía, de todas maneras pues yo me dio fue miedo, pues como tenía las hijas allá si me entiende, una niña porque la 

otra nació fue acá y pues me dio miedo porque ellos allá en cualquier momento recogían a la gente y a los muchachos más o 

menos, yo estaba más o menos joven, ¿si me entiende?, allá los recogían y los llevaban. 

E: ¿Un reclutamiento? 

P4: Sí señor eso que dicen que los llevan así por allá, ayuden allá para la fuerza, inclusivamente como yo la pasaba en la casa, 

no podía salir a la calle porque de todas maneras llegaban, habían gente que se la llevaban muchachos para que ayudaran a la 

guerra, entonces pues usted sabe que a mí me dio miedo” (P4, P.02). 

“Hay fue cuando llegaron a hacer visita a la gente ahí, entonces más nos dio fue miedo si me entiende, porque estaban llevando 

a muchachos que para… la guerra” (P4, P.03). 

“Fue cuando estaban los paracos, en esa época estaban todos los paracos, la guerrilla, entonces me dijeron a mi que si que 

porque no me iba con ellos que camine, que no sé que y a lo ultimo les dije yo no puedo es que tengo a mi familia, yo mire 

todo ese armamento en el carro, entonces a mi me dio como miedo a lo ultimo, si me entiende miedo, entonces le dije yo señor 

déjeme pensar, entonces listo me dieron cuatro días más o menos cuatro días recuerdo cuatro días por que ocho días no fue no, 

cuatro días más o menos, entonces me dijo le doy cuatro días para que lo piense y nos vemos acá y si usted no lo piensa irse 

con nosotros lo llevamos a la fuerza sino pues no vive, entonces inclusivamente me dio fue más miedo y mamá me dijo, no 

pues mamá yo no le pongo cuidado, cuando me fui me dijo bueno póngase pilas mijo, cuando dijeron valla alistar ropa, que no 

lo vamos a llevar ya, entonces fue cuando le dije yo por favor déjeme dos días mientras yo organizo las niñas les digo para 

donde se van, y que tales fue cuando yo me vine para Álamos al pie de la policía del kiosco, gracias Dios no me paso nada” 

(P4, P.03). 

 

“Por culpa de amenazas si me entiende que me habían amenazado en el Tolima y en el Llano, en el Tolima Purificación y en 

los Llanos en Fuentes de Oro, si por allá donde estaba yo siempre estaban en guerra y en Purificación fue por las amenazas, 

que me hicieron y yo estaba asustado” (P4, P.06). 

 

“Él tenía casita allá, nos tocó dejar todo tirado, él tiene una casita más o menos grande, nos tocó dejarlo tirado porque ese día 

llegó una guerra en Fuente de Oro, eso hubo una guerra que mejor dicho eso se dieron plomo con la policía y toda esa vaina y a 

nosotros nos dijeron que teníamos que desocupar” (P4, P.07). 

“Nosotros nos vinimos con las manos cruzadas” (P4, P.07). 
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“La casa en el pueblo todo eso dejamos tirado, los papeles eso lo quemaron allá, eso llegaron y ellos mismos…nosotros no 

sabemos de nada, dejamos el rancho botado y todos los papeles, nos vinimos ese día porque ellos nos sacaron cuando fue la 

pelea en Puente de Oro, eso hubo guerra” (P4, P.07-08). 

 

“Si ellos nos decían que tres días nosotros nos fuimos a los dos días, mamá por no ver la familia…y mi persona también por no 

ver mis hijas sufriendo de aquí a mañana, entonces nos vinimos por eso” (P4, P.08). 

 

“Me vine fue por amenazado” (P4, P.08). 

“Pues ir al mismo pueblo le da a uno temor” (P4, P.14). 

“E: una pregunta, usted que ha vivido el desplazamiento forzado en varias partes ¿Usted cree que alguna vez se deja de ser 

desplazado? 

P4: pues en momento… pues de pronto si, si hasta cuando Dios me ayuda o el gobierno me ayude” (P4, P.14-15). 

“E: ¿O sea se deja ser desplazado hasta que se recibe ayudas? O ¿Cómo se dejaría de ser desplazado? 

P4: o sea hasta que el gobierno me ayude” (P4, P.15). 

“E: tranquilo. ¿Usted que cree que sienten las personas que fueron desplazadas como usted?  Digamos las otras personas de 

purificación, de los llanos esas otras personas como sus vecinos ¿Cómo cree que se sintieron ellos? 

Entonces ellos sienten lo mismo que siento yo pues son cosas que he perdido” (P4, P.17). 

 

“yo ser un hombre desplazado porque me vine de allá, por las fuerzas armadas por las amenazas y todo, por eso soy desplazado 

y por eso pido ayuda al gobierno”. (P4, P.17). 

 

 

EFECTOS DEL 

DESPLAZAMIENTO 

Desestructuración familiar: “Mi papá y mi mamá abrieron un hueco en la tierra para salvarnos y hubo un desplazamiento a raíz 

de eso y hay nos trajeron para aquí a Bogotá, acá en Bogotá todos cogimos para alguna parte, todos nos dejaban, mi papá nos 

dejaba y mi mamá nos dejaba a cada uno donde una tía”. (P1, P.01). 
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“”a familia mía no se de donde están, yo me vine con mi mamá y mis hermanos y el resto no se  como están yo” (P4, P.17). 

 

 

“Siempre la gente me maltrataba, la gente me humillaba, cuando me tocaba trabajar con la gente me ponían a... (12´19 min)”  

(P1, P.03). 

 

“No, a ella la conocí en Bogotá, a la otra la conocí allá, con esa muchacha luchamos allá y ya después la situación con ella con 

la muchacha, se me abrió a pesar de que habíamos luchado tanto, entonces ya después con esta señora”. (P1, P.04). 

 

“Por eso yo digo Dios bendito porque será que yo todo lo que he sufrido, porque no tengo nada hoy en día.” (P1, P.06). 

 

“Decía que mi papá que eso le dolió tanto, que llevábamos un lugar tan hermoso y fue por eso que todos nosotros cogimos 

cada uno por su lado, mi hermano mayor cogió por un lado, mi hermana mayor por otro y bueno todos salimos por un lado y 

por eso mi familia es tan desunida, no somos una familia unida como yo he visto en muchos hogares, nosotros no, cada uno 

cogió por su lado, el que más hizo… pero de allí para acá fue que nos desunimos todos. Lo único que cuando todos nos 

reunimos es cuando alguien se muere de resto nunca, paso el velorio paso todo y ya.” (P1, P.08). 

Para nosotros fue muy duro dejar todo, tanto luchar lo que con tanto esfuerzo habíamos construido, para hoy en día en que no 

tenemos nada, la verdad yo quise como matarme pero Dios me dio tanta fuerza que me dijo siga luchando que usted puede, 

porque después de venirse aquí a la ciudad sin conocer a nadie, eso es tremendo para llegar acá, porque nosotros cuando 

llegamos acá nos toco dormir hasta debajo de un puente, sin tener comida. Porque por ejemplo uno allá [campo] amanecía y 

tenía hambre mataba una gallina y fue y arrancó una mata de yuca, otra de plátano y se hizo un sancochito. Pero llegar aquí a la 

ciudad y comer hasta sobrados, porque la verdad eso es una vaina muy tenaz que no le deseo a nadie, porque lo que a nosotros 

nos paso no quiero que le pase a nadie, porque para nosotros es muy duro dejar nuestra tierra, todo las gallinas, la sementera y 

llegar aquí a la ciudad manicruzados y esperar haber quien lo ayuda a uno, pero… sí fue doloroso y gracias a Dios nosotros 

aquí estamos. (P1, P.08). 

“La verdad nos acostamos y nos ponemos a pensar que cuando será que conseguimos un lugar donde nadie nos diga nada, 

donde nadie nos eche, es como tener su pedacito de tierra así como la tenía y estar así como que llegábamos tranquilos y nadie 

nos molestaba, así como dicen que uno se puede parar hasta de cabeza. Pero que estemos acá en cualquier momento nos saquen 
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y el temor es que uno va para viejo y uno no sabe como será si Dios lo deja a uno”. (P1, P.13). 

 

“si uno ha cambiado pues para mi es tenaz, porque  yo me miraba cuando estaba en el campo y teníamos espejo y yo me 

miraba y decía Juanito esta bien, mañana tiene que progresar más, si por ejemplo hoy tenia dos gallinas mañana tenía que 

conseguir dos o tres más, le doy gracias a Dios vuelvo y digo porque uno llega y no hay nada en la casa pues uno coge una 

gallina y después trae unos plátanos y una yuca y queda un sancochito. Mientras aquí uno hay Dios mio este pechito que va 

hacer hoy Dios mio ayúdame, la diferencia es tenaz porque tengo que conseguir para el diario como voy hacer, mientras allá no 

lo hacia”. (P1, Pp.17-18). 

“Pues la vida de aquí no es como la que teníamos antes porque es que antes teníamos nuestro producto, nuestra finquita, la 

casita y aquí vea tenemos una casita por ahora ahí de madera pero no es lo mismo, el trabajito también es muy escaso”. (P2, 

P.02). 

“Nos fuimos a meter en el amparo que nos robaron a penas llegamos con las cosas, de una vez nos robaron ese mismo día”. 

(P2, P.04). 

“Pues mal, mal no sino deprimido porque no era lo mismo estar en su propiedad o mejor dicho por uno pues aguante lo que 

sea, pero ¿los niños? Eso es lo más importante para uno”.    (P2, P.04). 

“Yo digo que aquí en la ciudad hay mucha persona que es todavía buena, muy buena, porque hay unas que nos brindaron la 

mano, otra que nos apoyó ahí, gente que decía bueno vea tome 10.000 pesitos cómprense algo y gracias a Dios en ese momento 

que estuvimos  sentados en el andén cocinando una ollita de sopa, hubo gente que nos colaboraron mucho, para que, pagamos 

una parte de la pieza y la otra con el caminito que ya nos conocían en la plaza, bueno que nosotros éramos camelladores, 

entonces nos daban trabajito”. (P2, P.05). 

“En mi vida significa mucho, lo deprime mucho a uno, lo cambia también a uno, si uno era un poquito alegre, ya lo pone a uno 

como un poquito más triste como más en lo que uno piensa ¿sí?, yo tuve más antes esto, yo tenía más antes esto, ahorita vea 

tengo así, estoy así, así y así, bueno cada ocho días la ropita de los niños puede ser un interior, una blusita le compraba uno a 

ellos, ahorita no se puede hacer esas gracias, entonces eso es mucho, cómo se llama eso, mucha decepción, no es lo mismo, la 
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casita de material ya tiene la casita de material bueno, su lavaderito, su estufa bueno, ya tenía uno todo y aquí es mucho 

diferente porque aquí ni estufa me toca cocinar con leña, entonces ese es el cambio tan radical que tenemos mejor dicho”.  (P2, 

P.05).   

“E: ¿Cómo es un día acá ahorita, cuando vive acá? 

P2: Así como me ven a mí vea pensando en las cosas, pensando largo mejor dicho.  

E: ¿Qué es eso de pensar largo?  

P2: Pensar mire que uno ha llegado aquí, ya no puede uno hacer el mercadito que hacíamos allá bueno que mañana tenemos 

esto, esto y esto, esta diligencia que hacer y sin pasajes ni nada, que en la red por lo menos estoy pensando”. (P2, P.06).   

“Las ayudas que necesitamos nosotros los desplazados que hay mucho trabajo que uno va a pedir, bueno usted es desplazado, 

no le dan trabajito a uno, por que dicen que esta persona de donde viene, que de pronto es un delincuente que de pronto es esto 

y esto, también le cierran mucho las puertas a uno”. (P2, P.07).   

“Ya uno se independiza desde que uno tenga su trabajito, pero no hemos tenido la oportunidad, aquí me exigen la libreta, 

bueno la libreta se la dan a uno, pero ya una segunda, bueno le dicen a uno ¿usted tiene libreta de segunda? lo primero que 

miramos es la libreta de primera, la segunda la dejamos para una segunda oportunidad o algo así, entonces es lo mismo. Lo 

otro las oportunidades, el trabajito y si la mujer tuviera un buen estudio, tendría un buen trabajo, pero ella no tiene estudio así 

no sabe ni leer, me toca todo a mí, toda diligencia y todo trabajo me toca es a mí”. (P2, P.09).   

“En una persona que yo era alegre y ahora una persona ya amargada, ya la cara le cambia a uno, ya es un nuevo aspecto, mejor 

dicho ya uno a lo último de tanto estar deprimido, siempre aunque el apoyo de la mujer nos ha sacado adelante, pero a veces 

uno se deprime, ya uno pues por lo menos yo vivo así y no me acuerdo ni de arreglarme, lo de la ropa ya es normal, porque ya 

uno no la puede comprar como la compraba antes, desde que la tenga limpia uno, bueno listo ya pasa y ya”.  (P2, P.10).   

 

“Deprimido es estar uno triste, pensar muchas cosas”. (P2, P.10).   

 

“Allá nos sentimos alegres, no todo es aburrimiento tampoco”. (P2, P.10).   

 

“Uno lo miraban como muy poquita cosa, otros se animaban a bueno qué necesitan, mire si le puedo colaborar con esto tome”. 

(P2, P.12).   
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“Riesgos como más que todo el vandalismo, eso es lo que más, mire vea si por lo menos nosotros como nos enseñaron a 

trabajar nosotros no nos dejamos morir, pero el que no está acostumbrado por lo menos al desplazamiento, no está 

acostumbrado a trabajar y que no haya trabajito, más que todo yo creo que aquí en la ciudad yo lo he pillado algunos 

desplazados también con lo del paro, habían podido tener trabajo pero se acostumbraron ya a robar, entonces uno mira muchas 

cosas de esas, claro que nosotros nos apartamos mucho de esas cosas ¿no?, principalmente el trabajo, hay personas que se 

meten desde que no haya trabajo, se meten es a robar”. (P2, P.13).   

 

“Lo que más le tememos es…a la pobreza, eso es a lo que más le teme uno, la pobreza de resto no”. (P2, P.13). 

 

“Trabajando he tenido más habilidades como he aprendido más la construcción, he aprendido a sobrevivir más que todo, 

porque usted donde está tiene las facilidades pero aquí he aprendido a sobrevivir, he aprendido más a la construcción como le 

digo, otra de las cosas ya usted tiene que ser más noble, más colaborador y la amistad, ser buen vecino y eso lo he hecho”. (P2, 

P.15). 

 

“Sí como se lo dije más ratico, ya uno era más alegre, ya tenía el aspecto por lo menos como me dice mi mujer, mijo vea usted 

vive amargado usted ha cambiado de aspecto, mire que usted ha sido un poquito más serio, el deprimiento le está cambiando la 

cara”. (P2, P.15). 

“E: ¿Fue fácil conseguir trabajo? 

P3: No, no fue tan fácil”. (P3, P.02). 

 

“E: ¿Don A. cómo fue ese cambio de la Palma acá a Bogotá? 

P3: Terrible, sí claro, si porque uno acostumbrado al campo”. (P3, P.02). 

 

“A vivir no, no ya no me gustaría, pues eso es como todo ¿no?, uno se viene y ya hizo amistades, le dan trabajito a uno, ya lo 

conocen, el uno lo recomienda, el otro sí, el otro…y así ya vuelve uno a cogerle el ritmo al trabajito, pero a vivir no ya no me 

iría a vivir no, por paseo por visitar un hermano que quedó allá y sobrinos, en el pueblo quedaron” (P3, P.05). 

“E: ¿Cómo se siente usted con eso acá?, ya su esposa lo ayuda más. 

P3: Como más fácil, sí más fácil, para todo más fácil. 

E: ¿Es menor carga para usted o es mayor? 

P3: No lo mismo claro, lo mismo, sí claro encontrar trabajo es más fácil que en el pueblo. 
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E: ¿Cómo que encontrar trabajo es más fácil? 

P3: Sí claro, hay más oportunidad, hay más fuentes de trabajo. 

E: ¿Acá? 

P3: Sí claro en la ciudad, que en el pueblo, en el campo” (P3, P.09-10). 

 

“Pues sentía mucha tristeza, me daba tristeza haber dejado el pueblito, la casa, sí siempre es duro” (P3, P.10). 

 

“E: Si ahorita llegara una persona y le dijera soy desplazado no sé que hacer. 

P3: Uy no me conmueve de una vez. 

E: ¿Usted qué le diría? 

P3: Pues yo le diría, si viene y no tiene forma de nada, pues yo sinceramente soy pobre también, yo miraría la forma de poderle 

colaborar, sí yo miraría, compartiría. 

E: Cuando usted dice que le conmueve el corazón ¿qué se le viene a la cabeza? 

P3: Me da tristeza porque no sólo fui yo desplazado sino toda la vereda, mujeres con niños, le da a uno tristeza en el pueblo 

por lo menos, pidiéndole el favor al alcalde a personeros que dónde se iban a dormir esta noche, con ese poco de niños y todo 

es muy triste para mí, entonces imagínese si llegaría esa persona, recordaría y me daría mucha tristeza” (P3, P.12-13). 

 

“E: En cuanto a lo que usted siente respecto al del desplazamiento forzado, usted dice que siente nostalgia y tristeza, al recodar 

estos hechos, ¿usted quiere que eso cambie dentro de diez años, quiere sentir la misma nostalgia? 

 

P3: No, yo no quisiera no, ya que se me borrara eso de la cabeza. 

E: ¿Usted cree que eso es posible que se borrara de la mente? 

P3: Yo digo que sí, de pronto sí. 

E: O tal vez que sintiera cosas diferentes a la tristeza y a la nostalgia cuando lo recuerda. 

P3: Pues que se cambiara eso a la alegría, no tristeza sino alegría” (P3, P.14). 

 

“A mi no me anhelaría volver por allá, menos por allá por ese lado donde estuvimos nosotros, por allá hubo mucha muerte, 

veía uno como bajaban esos muertos el ejercito todo, no eso no, terrible, entonces le cogí como miedo, al… por eso que yo les 

comento que no volvería” (P3, P.15). 

 

“Imagínese que se llegue la noche y lleguen por ahí, no yo quede mal psicológicamente, en cambio por aquí desde que no se 
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meta uno ninguno, pues vive pobremente pero vive bien y no tiene problemas. 

E: ¿Usted no volvería bajo el temor que se podría volver a repetir la situación? 

P3: Sí claro. 

E: ¿Y acá ese temor no existe? 

P3: No acá en la ciudad no, acá esta muy controlado todo” (P3, P.15). 

 

“Vuelve y lo recuerda uno” (P3, P.16).   

 

“Sí pensar pues diferente ya no acordarse, es que uno a cada rato se acuerda” (P3, P.16). 

 

“Entonces inclusivamente nosotros estuvimos en el barrio el Amparo, por allá nos robaron todo lo que teníamos nosotros, a los 

siete que teníamos y a mamá, sí pues nos robaron todo” (P4, P.01). 

 

“Y pues no tengo nada mejor dicho aquí vivo donde mi mamá, estoy arrimado” (P4, P.01). 

“Por el momento en este barrio estoy mejor dicho sin nada, ¿si me entiende? O sea si…tengo un lotecito ahí, pero ese lotecito 

en cualquier momento me lo pueden quitar porque como eso no está mejor dicho con…cómo es que se llama eso, con escritura, 

está solamente así con documento, me lo dieron solo” (P4, P.02). 

“Por el momento no estoy bien, bien, bien, pero en esa época cuando yo vine a Bogotá y si sufrí hermano yo llegaba y hasta 

pedí limosna, para poder pagar arriendo si me entiende, una piecita e inclusivamente un señor me dio trabajo, porque aquí 

cuando llegue cualquiera le volteaba la cara a uno, llegaba uno a pedir trabajo, que no que yo no lo conozco y yo a quien 

conocía, no tenia conocidos de nada de ninguno toco pedir limosna un tiempo, bueno viví para el arriendo” (P4, P.03-04). 

“Estoy por aquí en la florida y ahora tengo un lotecito que me lo dieron barato, pero usted sabe que llega este señor y puede 

tumbar en cualquier momento, por el momento no tengo nada, estoy arrimado donde mi mamá, además yo no tengo el ranchito 

hecho todavía porque no tengo con que, e inclusivamente yo no he podido trabajar” (P4, P.04). 

“Dormimos con mis hijas y con mi mamá, con ellas debajo del puente” (P4, P.04). 

“Me fui por allá mientras que si conseguía trabajo, cuando le dije a un señor, patrón pasa esto y esto mijo le voy a dar trabajo, 
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pero tiene que traerme, bueno el pasado judicial, fotocopia de la cédula, la libreta militar, listo me dio trabajo en la 

pavimentación” (P4, P.05). 

“Me dio mucho dolor y hasta lloré de verdad, porque estábamos bien y ahorita pues por el momento no es que estamos bien 

pero estamos sufriendo en vez” (P4, P.09). 

“Antes yo tenia mis cositas, pues en el momento es la misma personalidad, pero en concepto antes uno llegaba y tenia la 

comida, tenia  la panelita para el café, en cambio ahorita si uno desayuna no almuerza” (P4, P.16). 

“E: digamos que usted antes era más tímido y ahora el desplazamiento ha hecho que sea más abierto. 

P4: más abierto si señor porque antes yo trabaja en un solo lugar y ahora uno tiene que estar moviéndose por todos los lados” 

(P4, P.16). 

 

“E: ¿Qué siente usted al estar con esa zozobra? 

P4: Profe lo digo porque aquí han tumbado la casa, el señor vende la casa y a veces lo dejan ahí y lo tumban, lo venden a otro, 

o usted no me dio plata y se lo quitan a uno y eso me da temor y hasta el momento no ha pasado pero da temor, más adelante 

da miedo que nos saquen de la casa y estoy algo preocupado por eso”. (P4, P.19). 

ASISTENCIA Y 

ATENCIÓN 

 

Rodríguez (2007), citado por Estrada (2010) define el acompañamiento psicosocial como un proceso de interacción con 

personas y/o poblaciones afectadas por hechos de violencia sociopolítica en donde partiendo de una lectura crítica de los 

diferentes contextos, el reconocimiento y la potenciación de sus recursos, teniendo en cuenta el impacto emocional que 

causa se busca a través de diferentes estrategias la reconstrucción de redes sociales y la restitución de los derechos 

vulnerados. 

 

“No he tenido ese apoyo de nadie”. (P1, P.06). 

 

“Porque a pesar de que yo estoy en Bogotá soy capaz de que otro viene y dice tengo hambre, yo de una vez… porque yo ya he 

pasado por esas situaciones y así no tenga lo consigo y se lo doy. Yo he ayudado a gente pero aquí la gente es muy 

desagradecida, uno ayuda mucho a la gente pero la gente no lo ayuda a uno entonces eso a nosotros nos ha pasado acá”. (P1, 

P.13). 

 

“Yo estuve hablando con un señor ya se me olvido el nombre… que para los votos y yo le conseguí  y pues como yo ya tenía 
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gente conocida aquí en Bogotá”. (P1, P.14). 

 

“Sí señora era un político, él me dijo que me iba a ayudar, pero claro yo le conseguí votos y todo y me dijo que me iba a 

conseguir trabajo, yo le dije listo y de aquí de la florida me llevé unas treinta personas y por allá fui también con un señor que 

me hizo una entrevista pero tiempo perdido, a veces la gente le enseña a que uno no confié en nadie, porque uno quiere creer 

en las personas  pero ya estoy cansado que me fallen y Dios vera, pues uno se desanima”. (P1, P.14). 

“Aquí en Bogotá, cuando estuve viviendo en Cazucá llegó una señora de no sé que entidad, la verdad no sabía que entidad, 

pero esa entidad si nos ayudó nos dio colchonetas, nos dio ollas, nos dio tres meses de arriendo, pero no sé que paso con esa 

entidad porque era como privada. Eso llegaba cada mes”. (P1, P.15).  

E: ¿Don J usted cree que existe más ayuda para las mujeres que para los hombres?  

P1: Sí claro para las mujeres es más fácil. (P1, P.15). 

 

Necesidad de trabajo  “Pues para mí sería bueno como un buen trabajito o que el gobierno apoyara a uno y le dijera que le 

provocaría a usted para ayudarlo, de pronto yo digo un negocio y hay si como hay personas que sacan plata al interés y uno 

paga esa plata al interés, porque no todo es gratis y entonces seria que el gobierno dijera lo voy ayudar a usted con un millón de 

pesos  y con eso formar una microempresa”. (P1, Pp.15-16). 

E: En cuanto a espacios en donde las mujeres pueden contar sus experiencias y compartir con otras mujeres, como a mí me 

pasó esto y no sé que hacer y otra le diga como yo pase por la misma situación e hice tal cosa ¿usted cree que para los hombres 

seria útiles esos espacios? 

“Si me parece muy bonito porque le sirve a uno para desahogarse, comparte uno la experiencia con otra persona y la otra 

persona le comparte la experiencia a uno y  para uno…pues no sé uno en esto se siente como un poquito desahogado, pues uno 

de ver esas cosas que tiene dentro de su mente y dentro de su corazón pues como que descarga una carga como decimos, como 

que uno comparte y esa persona le ayuda a uno abrir más”. (P1, P.16). 

E: ¿Don J. usted consideraría que los hombres que han vivido esta condición de desplazamiento necesitan una ayuda 
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psicológica? 

P1: Pues yo digo una cosa, para mi uno no esta loco pero si porque una persona le ayuda abrir más los sentimientos a uno y por 

ejemplo a mi me pasó todo eso y una persona como para que lo ayude a uno lo guie, pero  a mi nunca nadie me ha ayudado, lo 

que me paso me paso y lo llevo acá, pero nunca tuve a una persona de esto y esto, nunca. (P1, P.16). 

“Ahora la red exige que si la persona tiene todo un seguro no nos admiten las ayudas, bueno eso es mucho inconveniente, 

entonces eso lo preocupa a uno mucho”.  (P2, P.02). 

“Pues por aquí en el momento no ha pasado nada, gracias a Dios, el trabajito y las ayudas que la red, nos está negando muchas 

ayudas”. (P2, P.03). 

 

“Después nos dijeron que había una oficina para desplazados, nos dirigimos allá bueno nos dieron la ayuda humanitaria, 

colchoneta y todo”. (P2, P.03). 

 

“Estoy pensando en la red que vea ya he metido tres prórrogas y por lo menos, me apareció un seguro por allá, he perdido la 

tres prórrogas, he ido tres veces, el viernes fui saqué por computador, me dijeron que me la recibían vamos a ver con que me 

salen de aquí a ocho días o dentro de quince días que vaya, eso es lo que lo pone a pensar a uno, bueno tanta humillación por 

una ayuda”. (P2, P.06). 

 

“Pues ayudas es meter uno la prórroga que es una ayuda humanitaria de mercado o sea en arriendo, cualquiera de las dos cosas 

y esperando también la vivienda, por lo menos una casita como esta (hace referencia a la casa donde vive) no es vivienda”. 

(P2, P.06). 

 

“Aquí por lo menos para los únicos días para diciembre, esos son los únicos días que le ofrecen a uno los agentes de policía o 

los soldados y llegan con mercadito o algo así, y la gente de platica vienen por ahí dejan uno que otro mercadito, pues usted 

sabe que aquí con tanta cantidad  a veces le toca a uno, a veces no. Si para diciembre no más y aquí lo que está haciendo la 

FAO  que también es otra ayudita pues que a uno le sirve el mercadito que hace uno, el tallercito de las huertas también le sirve 
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de mercadito que le llega a uno”. (P2, P.06). 

“Pues a la UAO
9
 a la institución de la UAO y las ayuditas que llegan acá, yo más así no, como uno no entiende pues, muchos 

dicen que hay muchas oficinas donde ayudan a la gente pero como uno no conoce y en la red va y dice usted qué otras oficinas 

hay, no le dan información de eso a uno”.  (P2, Pp.06-07).  

 

“Estamos haciendo un taller de enganche laboral y estamos asistiendo ambos o asistimos ambos”. (P2, P.07). 

  

“Psicológica no es tanto, psicológica por lo menos hay personas que si lo necesitan, porque hay personas que si se desesperan 

mucho”. (P2, P.07). 

 

“Naciones Unidas vino aquí a hacer una charla de eso que habláramos de esto, esto y esto, pero eso no volvió y muchas 

personas contaban sus historias, bueno que nos iban a ayudar no sé que, si se cuando con trabajo que nos iban a colaborar y eso 

quedó en nada”. (P2, P.07). 

 

Redes de apoyo “Si no tiene nada, le aconsejaría lo mismo que hice yo tan siquiera tener un ranchito, tan siquiera tener la 

alimentación, le aconsejaría lo que hace mi mujer, si no tiene comidita nada que comer, vaya mire vaya a la plaza vaya y mire 

esto y esto es así, así y así su carnecita su verdura la tiene, lo que es en la plaza le aconsejaría lo mismo que hemos hecho 

nosotros y animarla que siga adelante, mire que hay lotecitos así, uno se acerca a una  persona buena gente, el lotecito se lo dan 

barato como nos lo dieron a nosotros, nos dieron baratos los lotecitos y a cuotas”. (P2, P.14). 

“Le hemos pedido mucho a la red y no nos ha ayudado así con bastantes cosas”. (P2, P.15). 

“Aquí hay mucho apoyo pero uno que otro, porque es que aquí la mayoría necesita, entonces no se puede apoyar uno al otro, 

claro que yo si veo la persona trabajando, ¿vecino será que me puede prestar 10.000 pesos, 5.000 pesitos para dentro de ocho 

días? si tengo claro vecino tome, eso es lo bueno”. (P2, P. 16). 

“Como vuelvo y le digo aquí lo teníamos, las Naciones Unidas no volvió bueno, la UAO también mandaba funcionarios a dar 

esas clases, ¿Cómo se llama eso? psicólogo y mandaban otros más y aquí la clases las estaban dando, pero no volvieron”.  (P2, 

                                                           
9
 UAO: Unidad de Atención y Orientación a desplazados. 
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P. 16). 

“En charlas, en apoyo, nos dijeron que nos iban a dar una…un proyecto productivo para  montar un negocio y eso salieron con 

nada, entonces vienen a animar la gente y después la desaniman, entonces quedamos en lo mismo, entonces es mejor que no 

animen la gente, mejor que no vengan en eso quedamos con la gente, mejor que no vengan, animan a la gente y después la 

desilusionan, peor la vaina porque eso es humillar la gente”. (P2, P. 16). 

 

“E: ¿No le gustaría que ese grupo fuera de iniciativa propia de ustedes? 

P2: Sí, pero nosotros lo único que podíamos hacer es dar consejos, pero ayudarnos entre nosotros pero ¿cómo? Por ahí 

consejos o apoyo, eso es lo único”.  (P2, P. 16). 

 

“Llegamos mal económicamente a Bogotá y nos dijeron que teníamos que ir a una oficina por allá al norte, nos presentamos 

allá, quedamos registrados como desplazados, nos ayudaron, la primera ayuda estuvo buena la ayuda, hasta el momento nos 

han colaborado, claro que las ayuditas son muy demoradas pero si nos han ayudado”. (P3, P. 01). 

 

“Nosotros nos desplazamos y nos dan una prórroga, si como un turno, eso depende de la familia que figure ahí en la carta, 

entonces a mi me dan $915.000 pero eso demora hasta un año por recibir la ayuda, pero si la están dando”.  (P3, P. 01). 

 

“Eso es la red de solidaridad, ahí está la dirección en una cartica que tengo, sí allá tenemos que ir por esa ayuda, uno cada mes 

va y le dan un turnito, le dan un código y un turno y entonces le dicen, venga dentro de 15 o 20 días y así va pasando el tiempo 

hasta que le llega a uno el día de la ayuda”. (P3, P. 01). 

 

“A nosotros nos hacían las visitas los evangélicos, entonces una vez me dijeron que si podía asistir, que fuera que ellos nos 

colaboraban en lo que pudieran que pusiera cuidado, entonces yo fui seguí yendo me gustó, seguí yendo y…un señor 

contratista del IDU y él me dijo, cédula tiene todo, entonces me puso cita al otro día y me empezó a dar trabajito ahí en obras, 

en vías, ya él me fue conociendo, me fue recomendando y así empecé a trabajar”.   (P3, P. 01). 

 “alguien que le colaborara a uno moralmente, si moralmente alguien que le ayude a uno, siempre queda uno como 

traumatizado” (P3, P. 04). 

 

“Uno le comenta a otro desplazado y le dicen  eso no le ponga peros, ellos no saben como vino ese problema de donde viene 

uno, no le ponen mucho cuidado a eso, en cambio desplazado con desplazado sí, si yo hablo con otra persona desplazada uno 

se entiende bien y que de verdad sea desplazado” (P3, P. 12). 
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“E: ¿Don A. creería importante generar espacios en los que hayan varios hombres, los cuales puedan compartir sus 

experiencias, lo ve como un espacio valioso o útil? 

P3: Sí claro. 

E: ¿En qué podría ayudar, estar en un grupo? 

P3: ¿De sólo desplazados? 

E: Desplazados hombres. 

P3: Pues moral que le den a uno, si buenísimo. 

E: ¿Usted que podría aportar a ese espacio? 

P3: Pues la experiencia” (P3, P. 12). 

 

“E: ¿Usted cree que es necesaria una ayuda psicológica para los hombres que han vivido la condición del desplazamiento 

forzado? 

P3: Sí claro. 

E: ¿En que sería beneficiosa?, ¿para qué sería esta ayuda? 

P3: Como para uno poder olvidar esa situación, porque uno esta así y hay veces se acuerda y da tristeza, además los que no 

hicieron caso ya están bajo tierra, pero uno que esté uno aquí por lo menos y cualquiera…le toca irse” (P3, P. 13). 

“Por lo menos yo me he dado cuenta que en las oficinas que yo he estado, dan más ayuda para las mujeres, allá hay psicólogas, 

y primero atienden a las mujeres, yo me he dado cuenta” (P3, P. 13). 

 

“Yo le pido al gobierno, yo compruebo que estoy enfermo y que de todas maneras no es por mentir ni nada, porque hay veces 

uno hay gente que dice mentiras y en verdad yo compruebo, yo fui al hospital y me dieron una hoja de discapacidad, entonces 

yo fui allá a la presidencia, las ayudas me están llegando cada año disque una sola ayuda y son tres ayudas por año” (P4, P. 04). 

 

“Me dijeron una señora que en la red estaban dando unas ayudas, entonces yo me vine, dije que era desplazado, que estoy aquí 

sufriendo, entonces fue cuando ellos si me anotaron y de todas maneras gracias a Dios me dieron la hoja, como es que se llama 

la hoja de desplazado, ellos me estuvieron ayudando en la cruz blanca” (P4, P. 05). 

 

“En la cruz blanca me ayudaron, en la red me ayudaron con… bueno en la cruz blanca me ayudaron con arriendo, aquí en la 

red me ayudaron con la ayuda humanitaria, pero en la ayuda humanitaria no sé porque pero el gobierno debe dar tres ayuda por 

año de las ayudas humanitarias, si las ayudas de plata, pero son tres ayudas humanitarias por año, entonces a mi me están 
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dando, me estaban dando porque ahorita puse la queja allá en la presidencia, puse allá como se llama un derecho de petición, 

porque estaban dando una ayuda no más por año” (P4, P. 06). 

 

“Pues el gobierno nos ha ayudado pero de todas maneras hay cosas que en veces no nos ayuda” (P4, P. 09). 

 

“Yo estoy contento gracias a Dios porque el gobierno me está ayudando” (P4, P. 09). 

 

“Pues a mí por lo menos, como hombre pues las ayudas si son necesarias inclusivemente por el momento yo si las necesito, no 

es por sino que si las necesito por lo menos por mis hijas y mejor dicho no tenemos nada, las necesitamos para comprar una 

estufa, comprar colchones, por lo menos esas ayuditas que ha venido” (P4, P. 13). 

“Las ayudas uno sabe que llega para nuestra familia para nuestros hijos, y eso me da alegría porque primero Dios y después el 

gobierno” (P4, P. 16). 

 

“Pues a esa persona la ayudaría, la llevaría a la red diría que esa persona también la necesita, esta por asunto de amenaza etc. 

yo le diría que fuera allá a la red que haya le compran todo, entonces me gustaría ayudar a esas personas para que fueran allá  y 

les ayudaran también”. (P4, P. 17). 

“Habemos hombres que tenemos nuestro hogar y ellos también lo necesitan, porque nos han amenazado y a ellos lo han 

amenazado y ellos también tienen derecho, porque nosotros los hombres también tenemos derecho, por ejemplo en el caso mío 

yo tengo tres hijas y merezco las ayudas además estoy enfermo y fue por amenazas también”. (P4, P. 18). 

 

“Pues profe a mi me gustaría hacer un proyecto de un grupito y si toca hablar pues uno habla, porque de todas formas nosotros 

los hombres tenemos sus dificultades y tenemos derecho a que nos ayude el gobierno porque hay veces todos lo hombres no 

somos alentados, pero yo estoy de acuerdo que los hombres podemos hacer un proyecto eso de hablar”. (P4, P. 18). 

 

“Pues que…nos ayude nos saque adelante porque tenemos nuestro hogar, de que estamos mal, de que ellos cuenten su 

dificultad y yo las mías, porque lo merecemos”. (P4, P. 18). 

 

“Pues profe, si apoyo que a las mujeres les dan ayuda y estoy de acuerdo con eso porque igual ellas también necesitan, ellas a 

veces tienen sus hogares con niños, niñas y yo estoy de acuerdo también, pueden tener marido en la casa y ser ellas las que van 

hablar de eso. Pero estoy de acuerdo también con que nos apoyen a nosotros los hombres porque hablemos quienes   tenemos 

hogar  que hace de papá y mamá como de mi persona y estén de acuerdo con eso, que a los hombres nos ayuden”. (P4, P. 18). 
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PROYECTO DE 

VIDA 

“Sí vamos trabajando para luchar y salir adelante, porque yo sé que se puede, como se dice yo estoy dispuesto a trabajar”. (P1, 

P.19). 

 

“Lo más difícil a ver yo le digo, lo más difícil para mí de ser hombre es tener una meta y no poderla cumplir, eso es lo difícil 

para mí, pero difícil el trabajo o traer las cosas a la casa, no”. (P2, P.11). 

 

“Me está molestando una ayudita que me va a dar la red, me está molestando con el seguro por el momento me toca quedarme 

quieto, eso es lo más que le temo mejor dicho”. (P2, P.13). 

 

“E: ¿Don A. cómo le gustaría verse dentro de diez años? 

P3: Ya bien, ya relajadito de todo y ya bien. 

E: ¿Qué sería eso de bien y relajadito? 

P3: Económicamente, por ahí con su negocito, ya con una forma de vivir mejor 

E: ¿Y cómo se puede lograr eso?  

P3: Trabajando, buscando ayudas y eso 

E: ¿Usted tiene en mente algún proyecto que le gustaría poner en práctica? 

P3: Claro un negocito sí, para vivir mejor” (P3, P.14). 

 

“Me gustaría tener de aquí a mañana una finquita o una cosa para criar gallinas, tener mi hogar todo bien” (P4, P.10). 

“Mí me gustaría tener un negocio como un negocito que me ayudara” (P4, P.13). 

“En un futuro me gustaría que si Dios mediante el gobierno me ayudara, yo tener un ventica y salir adelante” (P4, P.15). 

 

“Pero si el gobierno me ayudara pues si… podría salir adelante” (P4, P.15). 

 

 

 

Anexo 3: Codificación de las entrevistas de los participantes  por preguntas de análisis. 
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TEMAS Preguntas Respuesta P1 Respuesta P2 Respuesta P3 Respuesta  P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESPLAZAMIEN

TO 

PSICOSOCIAL 

  ¿Qué 

significado 

tiene para 

usted el 

desplazami

ento 

forzado? 

x E: ¿Don J. qué 

significado tiene para 

usted la situación del 

desplazamiento forzado 

en su vida? 

P2: En mi vida significa 

mucho, lo deprime 

mucho a uno, lo cambia 

también a uno, si uno 

era un poquito alegre, ya 

lo pone a uno como un 

poquito más triste como 

más en lo que uno 

piensa ¿sí?, yo tuve más 

antes esto, yo tenía más 

antes esto, ahorita vea 

tengo así, estoy así, así y 

así, bueno cada ocho 

días la ropita de los 

niños puede ser un 

interior, una blusita le 

compraba uno a ellos, 

ahorita no se puede 

hacer esas gracias, 

entonces eso es mucho, 

cómo se llama eso, 

mucha decepción, no es 

lo mismo, la casita de 

material ya tiene la 

E: ¿Don A. qué significado 

tiene para usted el 

desplazamiento forzado? 

¿Qué ha significado eso en 

su vida? 

 

P3: Pues, como le digo 

yo…como un calvario, un 

sufrimiento moral tremendo 

claro.   

 

E: ¿Se puede quitar ese 

sufrimiento? 

 

P3: Es muy difícil, si se 

quita pero a uno le da por lo 

menos guayabo donde esté, 

tener que dejar y decir, no yo 

por qué tengo que dejar esto 

si no he cometido ningún 

error, únicamente por la 

guerra, por la violencia. 

 

E: ¿Qué tendría que pasar 

para que usted sintiera que 

eso ya pasó, que ya no fuera 

un calvario o un sufrimiento? 

 

P3: Qué tendría que 

E: ¿Qué ha significado para 

usted el desplazamiento 

forzado? 

 

P4: pues el desplazamiento 

como le dijera yo… Me ha 

dejado muchas ayudas, bueno 

muchas ayudas no, pero ellos 

están ayudando por el 

desplazamiento, por ejemplo 

a unos los sacan del acilo, es 

que no le entiendo más… 
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casita de material bueno, 

su lavaderito, su estufa 

bueno, ya tenía uno todo 

y aquí es mucho 

diferente porque aquí ni 

estufa me toca cocinar 

con leña, entonces ese es 

el cambio tan radical 

que tenemos mejor 

dicho.    

pasar…alguien que le 

colaborara a uno 

moralmente, si moralmente 

alguien que le ayude a uno, 

siempre queda uno como 

traumatizado. 

 

E: ¿Por qué es algo que 

significó que marcó su vida? 

O ¿Por qué queda ahí? 

 

P3: Sí por ser pues…de 

todas maneras ya decir 

desplazado, desplazado, si 

yo por lo menos ya soy 

desplazado, ya es difícil de 

que no, ya quedó desplazado. 

 

E: ¿Cómo que es algo que 

no se puede quitar de la 

memoria, será? 

P3: Sí, así es. 

 

  ¿Usted 

qué cree 

que siente 

una 

persona 

cuando es 

desplazada 

de su 

E: ¿don J si para su papá 

fue doloroso dejar lo que 

tenía en Chaparral Tolima 

para usted como fue dejar 

lo que tenía en la Mesa 

Meta? ¿Qué sintió cuando 

usted tenía ya algo 

construido y tuvo que 

x E: ¿Don A. usted cómo cree 

que se siente una persona 

que tiene que dejar su hogar 

por ejemplo que le digan, 

usted se tiene que ir de aquí? 

P3: No, terrible claro, eso es 

duro porque tener uno por lo 

menos que dejar sus cositas 

E: ¿Usted cómo se sintió al 

tener que dejar todo tirado, al 

ver a su papá y a su mamá 

que estaban preocupados, que 

tuvieron que pedir dinero 

para poderse ir? 

 

P4: Pues yo me sentí lo 
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tierra? 

¿Usted 

siente lo 

mismo? 

dejarlo? 

P1: para nosotros fue muy 

duro dejar todo, tanto 

luchar lo que con tanto 

esfuerzo habíamos 

construido, para hoy en 

día en que no tenemos 

nada, la verdad yo quise 

como matarme pero Dios 

me dio tanta fuerza que 

me dijo siga luchando que 

usted puede, porque 

después de venirse aquí a 

la ciudad sin conocer a 

nadie, eso es tremendo 

para llegar acá, porque 

nosotros cuando llegamos 

acá nos toco dormir hasta 

debajo de un puente, sin 

tener comida. Porque por 

ejemplo uno allá [campo] 

amanecía y tenia hambre 

mataba una gallina y fue 

y arranco una mata de 

yuca, otra de plátano y se 

hizo un sancochito. Pero 

llegar aquí a la ciudad y 

comer hasta sobrados, 

porque la verdad eso es 

una vaina muy tenaz que 

no le deseo a nadie, 

o irse por allá, uno alejarse 

del lugar y volver otra vez a 

realizarlas, es muy difícil, 

claro.  

 

 

primero lo que dejamos 

tirado, o sea sentí dolor 

porque de todas maneras eso 

nos hacía falta a nosotros 

pero usted sabe que uno por 

la familia y por uno mismo 

también cuidarse porque de 

todas maneras usted sabe que 

ellos dijeron que nos 

fuéramos y tocó irnos, de 

todas maneras que íbamos a 

estar allá, entonces tocó irnos 

pal Tolima porque dejamos 

todo tirado, teníamos un 

caballito, teníamos la finquita 

esa, la casa en el pueblo todo 

eso dejamos tirado, los 

papeles eso lo quemaron allá, 

eso llegaron y ellos 

mismos…nosotros no 

sabemos de nada, dejamos el 

rancho botado y todos los 

papeles, nos vinimos ese día 

porque ellos nos sacaron 

cuando fue la pelea en Puente 

de Oro, eso hubo guerra…   

 

E: tranquilo. ¿Usted que cree 

que sienten las personas que 

fueron desplazadas como 

usted?  Digamos las otras 
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porque lo que a nosotros 

nos paso no quiero que le 

pase a nadie, porque para 

nosotros es muy duro 

dejar nuestra tierra, todo 

las gallinas, la sementera 

y llegar aquí a la ciudad 

manicruzados y esperar 

haber quien lo ayuda a 

uno, pero… si fue 

doloroso y gracias a Dios 

nosotros aquí estamos. 

 

personas de purificación, de 

los llanos esas otras personas 

como sus vecinos ¿Cómo 

cree que se sintieron ellos? 

 

P4: ¿Cómo se sintieron ellos 

dejando las tierras por allá? 

 

E: si. 

 

P4: para mi ellos sienten lo 

mismo que sentí yo, 

preocupados, yo creo que 

ellos también sienten dolor 

de dejar sus tierras votadas, 

por sacar a su familia, o sea 

para que no le pasara nada a 

su familia, yo creo que 

sienten lo mismo, muchos 

están por acá y lloran por 

dejar sus tierras, pues por el 

momento están pagando 

arriendo o debajo del puente, 

entonces ellos sienten lo 

mismo que siento yo pues 

son cosas que he perdido. 

 

 

 

 

 ¿Cómo era x E: Don J. usted nos x x 
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su vida 

antes del 

desplazami

ento 

forzado? 

quiere contar un poquito 

cómo ha sido su vida. 

P2: Pues la vida de aquí 

no es como la que 

teníamos antes porque 

es que antes teníamos 

nuestro producto, 

nuestra finquita, la 

casita y aquí vea 

tenemos una casita por 

ahora ahí de madera 

pero no es lo mismo, el 

trabajito también es muy 

escaso, ahora la red 

exige que si la persona 

tiene todo un seguro no 

nos admiten las ayudas, 

bueno eso es mucho 

inconveniente, entonces 

eso lo preocupa a uno 

mucho.  

 

E: Cuando vivía en 

Purificación cómo era su 

vida. 

P2: Más alegre que 

aquí, más trabajito, 

porque es que nosotros 

trabajamos la finca, 

bueno había trabajo por 

aparte, mucho en el 
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campo más que todo y sí 

había harto trabajito que 

hacer eso es lo 

importante, ya uno los 

días sábados hacía 

mercadito ya tenía sus 

cositas, ya le podía dar 

un regalito a los niños, 

bueno ya uno vivía más 

alegre, más contento.    

  Cuénteme 

cómo era 

un día 

normal en 

su vida 

antes de 

sufrir el 

desplazami

ento 

forzado. 

x E: ¿Cómo era un día 

normal cuando vivía en 

Purificación? 

P2: Un día normal 

bueno, un día normal 

primero que todo entre 

semana era el trabajito, 

llegaba uno contento, 

llegaba a su casita, su 

comidita no lo digamos 

bien bien preparada pero 

si bien elegante y la otra 

es que bueno, las cositas 

ya uno estaba alegre los 

fines de semana, bueno 

ya uno se iba uno a 

jugar balón con los 

compañeros y aquí no lo 

puede hacer uno.   

E: ¿Don A. cómo era un día 

normal cuando vivía en la 

Palma? 

 

P3: No pues muy sano, yo 

salía al pueblo, hice amigos, 

si no bien, el día domingo 

salía uno. 

 

E: Don A. ¿Cómo era un día 

normal en Purificación? ¿En 

que trabajaba? ¿Qué hacia 

allá? 

 

P4: bueno yo en Purificación 

los primeros días, cuando mi 

papá estaba enfermo, yo 

trabajaba eso de algodón, la 

realidad el algodón, trabajaba 

al día, en esa época cuando 

yo me fui más antes de 

Purificación antes de los 

Llanos yo trabajaba, porque 

fue en los Llanos que me 

enferme yo sacaba contratos 

yo era bueno, buen trabajador 

ahora soy medio hombre 

porque si trabajo dos días no 

más en la semana, cuando yo 

me fui de purificación yo era 
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alentado mejor dicho, yo 

sacaba contratos de 

seiscientos , quinientos mil 

pesos fue cuando me fui para 

el Llano y hay fue cuando yo 

no sé que pasaría si fue un 

golpe no sé, pero resulte 

enfermo, si me entiende, 

entonces fue cuando yo pues 

ya merme, ya no podía 

trabajar, ya no podía hacer 

nada, porque con esa 

enfermedad, yo casi me 

muero y fue cuando fue que 

hubo la ida de allá cuando el 

señor le pego a mi papá el 

tiro. 

  ¿Cómo 

era la gente 

de su 

pueblo? 

¿Qué 

cambios 

ocurrieron 

al llegar a 

la ciudad? 

x E: En comparación con 

la gente que ustedes 

conocían en Purificación 

¿cómo se encontraron 

acá con las personas de 

la ciudad? 

P2: Yo digo que aquí en 

la ciudad hay mucha 

persona que es todavía 

buena, muy buena, 

porque hay unas que nos 

brindaron la mano, otra 

que nos apoyó ahí, gente 

que decía bueno vea 

E: ¿Cómo era la gente de la 

Palma? 

 

P3: La gente muy buena sí, 

la gente del campo muy 

buena. 

x 
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tome 10.000 pesitos 

cómprense algo y 

gracias a Dios en ese 

momento que estuvimos  

sentados en el andén 

cocinando una ollita de 

sopa, hubo gente que 

nos colaboraron mucho, 

para que, pagamos una 

parte de la pieza y la 

otra con el caminito que 

ya nos conocían en la 

plaza, bueno que 

nosotros éramos 

camelladores, entonces 

nos daban trabajito; 

después ya a uno lo 

conocían en el barrio 

donde estábamos 

arrendados, ya 

conseguíamos trabajo de 

material que eso había 

mucho como aquí, 

urbanizaciones ya había 

trabajito de hacer casas 

de material nos 

buscaban mucho y como 

sabíamos ya, yo ya tenía 

entendimiento en eso 

pero ahorita sé más.    

   ¿Cómo es E: ¿Don J como fue ese E: ¿Cómo es un día acá E: Respecto a usted ¿usted E: Cuando estaba en el llano 
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su vida 

ahora? 

¿Qué 

aspectos 

han 

cambiado? 

¿Qué 

aspectos 

permanece

n? 

cambio del campo donde 

tiene los recursos al lado 

y la ciudad en donde tiene 

que desempeñarse en 

otras labores?, pues en el 

campo se le facilitaba 

conseguir trabajo 

diciendo venga yo lo 

ayudo en la finca, pero 

¿Cómo fue ese cambio 

aquí en la ciudad teniendo 

en cuenta que esas labores 

del campo no son 

recompensadas? 

P1: Pues respecto aquí a 

la ciudad uno se 

acostumbra pero por allá 

era echar como se dice 

peinilla, azadón, sembrar 

uno su maíz,  a uno aquí 

en la ciudad a coger una 

pica, una pala y como se 

dice darle golpe al 

mundo. Para uno es un 

cambio muy duro porque 

levantarse todos los días 

sin la tierra y sin los 

amigos eso es …duro o ir 

uno y levantarse yo llegue 

aquí a Abastos a cargar 

bultos donde nadie lo 

ahorita, cuando vive 

acá? 

P2: Así como me ven a 

mí vea pensando en las 

cosas, pensando largo 

mejor dicho.  

 

E: ¿Qué es eso de 

pensar largo?  

P2: Pensar mire que uno 

ha llegado aquí, ya no 

puede uno hacer el 

mercadito que hacíamos 

allá bueno que mañana 

tenemos esto, esto y 

esto, esta diligencia que 

hacer y sin pasajes ni 

nada, que en la red por 

lo menos estoy 

pensando, estoy 

pensando en la red que 

vea ya he metido tres 

prórrogas y por lo 

menos, me apareció un 

seguro por allá, he 

perdido la tres 

prórrogas, he ido tres 

veces, el viernes fui 

saqué por computador, 

me dijeron que me la 

recibían vamos a ver 

ha cambiado don A. 

diferente el que estaba en el 

campo en la Palma, a uno 

que está en estos momentos 

en la ciudad? 

 

P3: Sí mucho el cambio 

claro, en todo la civilización, 

en todo. 

 

E: Respecto a usted ¿en qué 

ha cambiado? 

 

P3: De pronto…si lo 

trabajos, por los trabajos y 

todo más suaves, sí claro. 

 

E: ¿A nivel personal antes 

cómo era más abierto, más 

callado, más tímido? Y 

¿Aquí cómo le ha tocado? 

 

P3: Más tímido sí, aquí ya ha 

tocado dejar la timidez, 

echar pa delante, la ciudad es 

ciudad el campo es muy 

diferente a la ciudad. 

del Tolima y vino por todos 

esos sucesos acá a la ciudad 

de Bogotá ¿cómo fue eso de 

llegar y acá no podía realizar 

las mismas actividades? 

 

P4: Cuando yo llego, yo vine 

del Llano aunque yo estaba 

en el Tolima, del Tolima fue 

que me vine pa acá pues 

inclusivamente se me hizo 

difícil, o sea cuando llegué 

porque conseguir trabajo nos 

tocó dormir debajo de un 

puente con mis hijas y 

cuando supe de esas ayudas 

humanitarias de la red fue 

cuando gracias a Dios se me 

abrió el corazón fui  allá y le 

pedí a mi Dios que saliera 

bien, o sea las ayudas que me 

ayudaran y pues fui hablé allá 

y puse la queja, entonces fue 

cuando me llegó el papelito, 

como a los tres días me llegó 

el papel gracias a Dios, me 

sentí alegre porque pues 

primero fue la cruz blanca, en 

Bogotá la cruz blanca nos 

llamó… y usted sabe que uno 

por allá no halla a donde ir y 
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conoce a uno a ganarse la 

comida, venga yo le cargo 

aunque sea por ganarse 

mil pesos o quinientos 

pesos, la gente lo rechaza 

a uno de pronto se roba el 

bulto y entonces que 

puede hacer uno, de 

decirle al señor pues que 

uno es honrado y le gusta 

trabajar, pero no lo 

conozco y lo dejaban a 

uno por fuera. Aquí ahora 

para trabajar en la ciudad 

le piden a uno muchos 

requisitos, disque libreta, 

cedula, estudio y mas que 

será que uno haya 

estudiado, nunca saque 

libreta ni estudie ni nada, 

no puede hacer uno nada, 

tiene que lucharla, 

comprar uno un articulo 

algo por ahí y tratarse uno 

de sostenerse y trabajar.  

 

con que me salen de 

aquí a ocho días o 

dentro de quince días 

que vaya, eso es lo que 

lo pone a pensar a uno, 

bueno tanta humillación 

por una ayuda. 

fuimos cuando la cruz blanca 

estaban diciendo que la cruz 

blanca estaba ayudando y fui 

allá y allá me ayudaron pa 

qué, fue cuando nos dieron 

colchonetas, ollitas, estufas y 

gracias a Dios en ese 

momento me alegré mucho y 

pues me vine para acá y fue 

cuando yo estaba en la red de 

Bogotá, no me acuerdo en 

que parte era pero creo que es 

en Bogotá, entonces nos tocó 

venirnos pa acá porque el 

arriendo estaba muy caro, o 

sea, muy recaro, recaro, 

entonces  nos tocó venirnos 

para acá para la F. (hace 

referencia al barrio) fue 

cuando nos vinimos para acá 

y gracias a Dios le dije que 

me trasladaran para acá, aquí 

para Soacha, para la red de 

Soacha y por el momento  la 

primera ayuda pues la recibí, 

resulta que las ayudas, yo no 

sabía eran tres ayudas por 

año, entonces a mí me 

estaban dando una, entonces 

yo me quejé en la 

presidencia, pues ahorita me 



171 

 

contestaron, me mandaron 

una nota que ya era más baja 

el turno, era un turno 

tantiando [probando] por año, 

entonces yo fui y me quejé 

porque son tres ayudas por 

año en la red en las ayudas 

humanitarias. 

  ¿Con qué 

se encontró 

cuando 

llegó a la 

ciudad? 

¿Qué 

sintió? 

¿Alguien lo 

ayudó? 

x E: En ese momento en 

el que ustedes se tienen 

que desplazar de 

Purificación a Bogotá 

¿cómo fue para ustedes 

dejar todo allá, algo 

propio y pasar acá, no sé 

si conocían a alguien? 

P2: Pues vea el motivo, 

mamá se quedó un 

tiempo allá cuidando, 

después le llegaron a 

ella y que por qué, que 

el motivo de ella, que 

ella es la responsable, 

que no se qué, que si se 

cuando, entonces ella le 

tocó venirse también, 

porque ella se quedó 

cuidando, claro que ella 

alcanzó a vender mucho 

animalito que teníamos, 

animalitos como 

x E: Al llegar  a la ciudad 

¿Cómo ha sido el proceso de 

adaptarse a la ciudad con sus 

hijas? 

  

P4: Inclusivamente es una 

comparación de como hice 

para venirme de Purificación 

para acá, de Purificación me 

vine para acá, me defendí 

gracias a Dios, lo primero 

una señora me ayudó, 

inclusivamente yo trabajé 

unos días como lo puedo 

decir a la fuerza, otra señora 

me toco pedir limosna a una 

señora, los primeros días yo 

al ver que mis hijas estaban 

aguantando frio, hambre, me 

fui a una tienda, y dije que 

pena yo soy un tipo que no 

estoy muy joven pero me 

siento como para trabajar 
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marranos, gallinas, le 

gustaba harto la crianza, 

ella está aquí con 

nosotros, ella vive aquí 

(señalando la casa de al 

lado), yo vivo ahí. 

 

E: ¿Cómo fue ese 

proceso de 

desplazamiento, que 

pasó al llegar a la 

ciudad? 

P2: Mira nosotros 

llegamos directamente a 

la plaza de corabastos, 

ahí 

duramos...duramos…no

sotros nos quedamos 

allá en el paredón, 

tendíamos las cobijas un   

plástico allí nos 

quedábamos, bueno en 

abastos el mercadito no 

hacía falta, gracias a 

Dios porque cualquier 

persona le colaboraba a 

uno con cosas. Una 

señora al pie de abastos 

que vivía por ahí por 

detrás de los paredones 

de abastos, doña A. nos 

pero es que no puedo estoy 

enfermo y había gente que 

me colaboraba y otra que no 

me colaboraba, bueno yo les 

fui llevando comidita a las 

niñas y después gracias a 

Dios recolecte para el 

arriendo, si me entiende y 

arrendé una piecita, hay fue 

cuando todos nos fuimos para 

esa piecita y eso fue a la 

fuerza,  porque los primeros 

días usted créame que no, 

gracias a Dios fue una señora 

muy buena que me dijo mijo 

arrímese allá me va dando 

cualquier cosita y me fue 

cobrando ciento cincuenta 

mil pesos por cada arriendo y 

yo los fui llevando y me fui 

por allá mientras que si 

conseguía trabajo, cuando le 

dije a un señor, patrón pasa 

esto y esto mijo le voy a dar 

trabajo, pero tiene que 

traerme, bueno el pasado 

judicial, fotocopia de la 

cédula, la libreta militar, listo 

me dio trabajo en la 

pavimentación, seguí 

pagando el arriendo y fue 
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dijo que arrendaban 

piecitas por ahí que 

había una señora que le 

arrendaban y les daban 

placito a uno de pagarla, 

comodidad, ya las 

personas nos conocían 

en abastos, trabajamos 

por ahí, le pagábamos la 

piecita a la señora, 

bueno así fuimos 

saliendo adelante, 

después nos dijeron que 

había una oficina para 

desplazados, nos 

dirigimos allá bueno nos 

dieron la ayuda 

humanitaria, colchoneta 

y todo, pero imagínese 

donde nos fuimos a 

meter en el amparo que 

nos robaron a penas 

llegamos con las cosas, 

de una vez nos robaron 

ese mismo día, todo, el 

mercadito, se salvó fue 

el último mercado que 

era el de…no sé si era el 

de él o era el de mamá, 

no me acuerdo bien pero 

ese fue el que nos 

cuando me vine para la 

florida allá me dijeron una 

señora que en la red estaban 

dando unas ayudas, entonces 

yo me vine, dije que era 

desplazado, que estoy aquí 

sufriendo, entonces fue 

cuando ellos si me anotaron y 

de todas maneras gracias a 

Dios me dieron la hoja, como 

es que se llama la hoja de 

desplazado, ellos me 

estuvieron ayudando en la 

cruz blanca. 
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solventó un tiempito. 

 

E: ¿Usted cómo se 

sintió en ese proceso? 

P2: No, pero imagínese 

¿cómo se siente uno? 

Pues mal, mal no sino 

deprimido porque no era 

lo mismo estar en su 

propiedad o mejor dicho 

por uno pues aguante lo 

que sea, pero ¿los niños? 

Eso es lo más 

importante para uno.   

   ¿Cómo 

ha sido el 

proceso de 

encontrar 

un empleo 

en la 

ciudad? 

x Las ayudas que 

necesitamos nosotros los 

desplazados que hay 

mucho trabajo que uno 

va a pedir, bueno usted 

es desplazado, no le dan 

trabajito a uno, porque 

dicen que esta persona 

de donde viene, que de 

pronto es un delincuente 

que de pronto es esto y 

esto, también le cierran 

mucho las puertas a uno. 

Uno encuentra trabajito, 

uno que otro, la persona 

pues le dice a uno bueno 

le doy este contrato 

E: ¿Fue fácil conseguir 

trabajo? 

 

P3: No, no fue tan fácil. 

 

E: ¿Cómo fue el proceso? 

 

P3: Pues por medio de un…a 

nosotros nos hacían las 

visitas los evangélicos, 

entonces una vez me dijeron 

que si podía asistir, que fuera 

que ellos nos colaboraban en 

lo que pudieran que pusiera 

cuidado, entonces yo fui 

seguí yendo me gustó, seguí 

yendo y…un señor 

x 
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principalmente, hágame 

esto si me termina le 

pago, tiene que uno 

terminarlo para que le 

paguen unos pesitos. 

contratista del IDU y él me 

dijo, cédula tiene todo, 

entonces me puso cita al otro 

día y me empezó a dar 

trabajito ahí en obras, en 

vías, ya él me fue 

conociendo, me fue 

recomendando y así empecé 

a trabajar.   

 

  ¿Usted 

siente que 

la relación 

con su 

familia ha 

cambiado 

después del 

desplazami

ento? ¿En 

qué ha 

cambiado?  

x E: ¿Cómo fue para 

usted ver que estaban 

sus hijos, estaba su 

esposa? 

P2: Animarnos entre 

nosotros dos, fue la 

última alternativa, 

animarnos, que mire 

mija que tenemos que 

salir adelante, mire que 

esto y esto es así, eso no 

nos preocupemos, bueno 

eventualmente con los 

niños, prendíamos 

candela, conseguíamos 

leñita, prendíamos 

candela, poníamos la 

ollita y hágale, en la 

calle.   

 

E: Usted decía que con 

x x 
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su esposa hablaban lo 

que pensaban ¿usted 

cree que su esposa ha 

sido un apoyo para vivir 

todo este proceso? 

P2: Claro, desde que 

uno se entienda con ella 

uno sale adelante 

sobrevive con los niños 

y todo, vea ustedes lo 

pueden ver ¿ustedes 

creen que en la tierra yo 

mantenía al niño así o 

mantenía yo así? Uno 

tenía su trabajito y le 

mantenía su ropita 

buena…entonces eso es 

lo que piensa uno,  pero 

bueno la mujer lo que 

dice desde que tenga la 

comidita, que coman y 

el resto. 

  ¿Las 

labores que 

realizaba 

usted y su 

esposa 

cambiaron? 

Por ej.: la 

división de 

los gastos, 

x E: ¿A nivel personal esa 

situación lo ha 

cambiado? 

P2: Sí como se lo dije 

más ratico, ya uno era 

más alegre, ya tenía el 

aspecto por lo menos 

como me dice mi mujer, 

mijo vea usted vive 

E: ¿Un hombre y una mujer 

en el campo desarrollan la 

misma actividad? Y 

¿Cuándo llegan aquí a la 

ciudad hacen lo mismo? 

 

P3: No, no señor, la mujer 

más que todo pal oficio de 

cocina, el oficio doméstico, 

E: ¿La responsabilidad que 

usted tenía en Purificación es 

la misma responsabilidad que 

usted tiene aquí en la ciudad? 

 

P4: Sí, es la misma 

responsabilidad porque pues 

sí señor claro, porque de 

todas maneras la niña pues 
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el cuidado 

de los 

niños... 

amargado usted ha 

cambiado de aspecto, 

mire que usted ha sido 

un poquito más serio, el 

deprimiento le está 

cambiando la cara, 

bueno algo así ella me lo 

ha dicho, mija de tanto 

pensar o algo así, en ese 

momento yo como que 

cojo alegría, como que 

me rio con ella y le 

ayudo a hacer las cosas, 

ya salimos adelante, la 

animo, pero se va ella y 

otra vez me coge 

esa…cuando estamos 

con ella si… cuando 

estamos aquí ambos nos 

coge esa alegría a los 

dos, pero se va ella ya 

uno piensa las cosas, 

qué hago yo hoy para 

nada, meto hojas de vida 

allí, meto hojas de vida 

pa allí y bueno, y nada 

no sale trabajito ni nada, 

entonces me pongo a 

pensar, ella por lo 

menos los fines de 

semana trabaja y ¿yo en 

si ayudan por ahí, pero no es 

lo mismo que un hombre 

porque a un hombre le ponen 

mucho oficio, por lo menos 

en moliendas claro, le pagan 

a uno un jornal un día, pero 

ese oficio no le toca a la 

mujer, el oficio de la mujer 

le ponen por ahí a recoger el 

bagazo, la panela, oficios  no 

muy pesados, ya uno si le 

toca pesadito.     

 

E: ¿Y al llegar aquí a la 

ciudad? 

 

P3: Pues ellas buscar por ahí 

quien les ayude por allá al 

oficio doméstico, trabajito 

para uno sobrevivir y uno de 

hombre pues de una vez le 

dicen de dónde viene, del 

campo, a entonces sí me 

sirve y lo ponen a boliar pala 

pica, si ya saben que uno 

está acostumbrado a trabajar 

oficios pesaditos. 

 

E: ¿Cómo es ese cambio con 

respecto a que en el campo 

era el principal proveedor de 

están al pie mío, la 

responsabilidad mía es 

trabajar si quiera unos dos 

días donde me salga y pues 

por el momento gracias a 

Dios mis hijas están más o 

menos…no dejarlas atrasar ni 

nada, de todas maneras es 

buscarse la vida donde sea 

para sacarlas adelante, 

entonces…   
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qué le colaboro?, todo 

eso se pone a pensar 

uno, solamente ella y 

¿yo en qué le colaboro?, 

siendo yo el que tengo la 

responsabilidad de traer 

las cosas a la casa.  

la familia, a pasar acá en la 

ciudad se va turnando un 

poco la dinámica entre el 

hombre y la mujer? 

 

P3: No, no le entiendo.  

 

E: Por ejemplo usted cuando 

estaba en la Palma, usted era 

el principal proveedor de la 

familia, ¿el que trabajaba, el 

que llevaba el dinero, la 

comida? 

 

P3: Sí todo eso, sí claro. 

 

E: ¿Cómo se siente usted 

con eso acá?, ya su esposa lo 

ayuda más. 

 

P3: Como más fácil, sí más 

fácil, para todo más fácil. 

 

E: ¿Es menor carga para 

usted o es mayor? 

 

P3: No lo mismo claro, lo 

mismo, sí claro encontrar 

trabajo es más fácil que en el 

pueblo.    
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    ¿Usted 

qué cree 

respecto a 

que los 

hombres 

realicen 

labores en 

la casa? 

¿Qué labor 

realiza 

usted? 

¿Antes del 

desplazami

ento que 

labores 

hacía 

usted? 

¿Son 

similares 

las labores 

de su 

esposa con 

las que 

hace usted?  

x E: ¿En qué trabajaba 

específicamente allá? 

P2: Yo allá trabajaba en 

la rusa, en el campo lo 

que es agricultura, mejor 

dicho lo que  saliera, eso 

si yo lo hacía todo dijo 

el otro. 

 

E: ¿Qué es la rusa?  

P2: La rusa es trabajo de 

construcción, de vías y 

todo eso. 

 

E: Usted decía que en el 

campo su esposa 

trabajaba en la parte del 

hogar y usted trabajaba 

afuera en el campo 

¿ahora las labores son 

iguales aquí en la 

ciudad, aquí donde 

están?  

P2: No, no son iguales 

es muy diferente, aquí 

por lo menos todo es 

construcción o 

restaurante o aseadora 

de casa, es muy 

diferente, allá en la 

finquita bueno nosotros 

E: ¿Qué actividades 

realizaba allá en el campo? 

 

P3: Limpiar cafetal, plátano, 

cultivando, oficios varios, lo 

que pusieran a hacer. 

x 
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cultivábamos y ella me 

iba a ayudar en vez en 

cuando, nos llevábamos 

lo niños me ayudaba 

mucho en el mismo 

cultivo, vendíamos y 

sacábamos la platica, 

cuando me salía 

trabajito por aparte pues 

yo trabajaba, llevaba la 

platica, hacía el 

mercadito y vivía uno 

mejor, más bacano, más 

chévere y sin 

necesidades, porque el 

trabajito estaba 

constante, el hogar ahí, 

ahorita tenemos hogar 

pero no es lo mismo, por 

lo menos esta casita de 

madera entra mucha 

brisa, mucho animalito, 

mucho zancudo, bueno 

principalmente la brisa 

para los niños pequeños, 

los niños pequeños que 

se están criando en 

brazos le hace mucho 

daño la brisa, el frío 

porque eso sin piso hace 

mucho frío, tenemos una 
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carpa de plástico pero 

eso más frío da. 

   ¿Qué 

nuevas 

habilidades 

ha 

descubierto 

en usted al 

vivir esta 

situación? 

x E: ¿Don J. ha 

descubierto nuevas 

habilidades en usted 

viviendo esta situación? 

P2: Trabajando he 

tenido más habilidades 

como he aprendido más 

la construcción, he 

aprendido a sobrevivir 

más que todo, porque 

usted donde está tiene 

las facilidades pero aquí 

he aprendido a 

sobrevivir, he aprendido 

más a la construcción 

como le digo, otra de las 

cosas ya usted tiene que 

ser más noble, más 

colaborador y la 

amistad, ser buen vecino 

y eso lo he hecho. 

E: ¿Qué cosas nuevas ha 

aprendido a partir del 

desplazamiento y aquí en la 

ciudad? 

 

P3: ¿En cuanto a qué o 

cómo? 

 

E: ¿Como persona, en 

habilidades, en el trabajo? 

 

P3: Pues sí muchas cosas, 

conocer mucha gente, 

buenos vecinos, bueno, 

tantas cosas, amigos, 

amistades. 

 

E: ¿Qué  habilidades ha 

podido desarrollar qué usted 

reconozca y diga cuando yo 

vivía en la Palma no hacía 

antes esto? ¿Qué habilidades 

nuevas ha descubierto en 

usted con toda esta 

situación? 

 

P3: Como estar en reuniones 

con amigos así, de pronto 

E: ¿Con esta situación ha 

descubierto nuevas 

habilidades de ustedes y que 

si no hubiera vivido esta 

situación no se habría dado 

cuenta? 

 

P4: pues profe… yo que le 

puedo decir yo no tengo 

familia aquí en Bogotá pues 

yo no pensaba… no se pues 

todas maneras de cambiar 

punto de desplazamiento aquí 

en la florida que es peligroso. 

 

E: Usted nos decía que aquí 

comenzó a cosechar la acelga 

y la lechuga ¿esta ha sido una 

nueva habilidad? 

 

P4: si. 

 

E: ¿Qué otras nuevas 

habilidades? 

 

P4: si lo que no e hecho más 

antes, lo estoy haciendo en el 

lotecito si me entiende, que 
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charlas por ahí así, sí yo era 

muy tímido, bastante tímido. 

son 6 x 12, pero son lotes 

baldíos sin escritura si me 

entiende, o sea que cualquier 

momentos nos pueden sacar, 

porque han quitado los lotes 

así. 

  ¿Usted ha 

hecho algo 

que antes 

del 

desplazami

ento nunca 

imagino 

que iba 

hacer? 

x x 

 

E: ¿Y algo que ha hecho y 

nunca se imaginó hacerlo, 

una labor o algo que nunca 

se imaginó tener que 

hacerlo? 

 

P3: No, en cuanto a trabajos, 

gracias a Dios a mí por lo 

menos, ya no me da duro, ya 

uno está acostumbrado…sí 

ya uno busca lo más suave, 

ya realmente ya está uno 

cansado de golpear el 

mundo…si pues gracias a 

Dios aquí amañaditos, aquí 

si no, toca saber vivir como 

todo lado, hay si como lo 

que vea uno calladito, desde 

que no estén perjudicando a 

uno, hay veces le toca 

quedarse calladito.    

E: ¿Usted ha llegado hacer 

alguna labor que nunca pensó 

que iba hacer? 

 

P4: ¿como que? 

 

E: como un oficio, una 

actividad… 

 

P4: pues  si profe… por el 

momento la comparación, a 

mi me toco trabajar con las 

matas en eso de las frutas, lo 

que yo hacia más antes, por 

lo menos aquí en el lote 

tengo sembrado lechuga, 

acelgas… 

 

 ¿Qué 

significa 

para usted 

el ser 

x E: ¿Cuándo se refieren 

que una persona es 

desplazada? ¿A qué se 

refiriere cuando le están 

E: Don A. cuando hay 

alguien en la calle y dice él 

es desplazado ¿usted qué 

siente cuando dicen eso?  

x 
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llamado 

desplazado

? 

mencionando una 

persona así? 

P2: Para mí una persona 

desplazada es cómo es 

que le dicen a esto, 

forzada, como nos tocó 

a nosotros se refiere a 

muchas necesidades, a 

ver ¿Como qué? 

desplazamiento de una 

parte a otra, entiendo yo 

¿no? y como estamos 

nosotros estamos en 

muchas necesidades, 

aquí pues aquí hay 

mucha ayudita gracias a 

Dios, hemos sobrevivido 

y hemos echado pa 

lante. 

 

P3: No, yo no, no. 

 

E: Que digan, es que los 

desplazados cuando escucha 

esa palabra ¿qué siente? 

 

P3: No, sabe que no, lo 

mismo normal eso como hay 

harto desplazado también.  

 

E: ¿Es decir eso da igual, es 

distinto que dijeran, por 

ejemplo, usted es 

desplazado? 

 

P3: No, yo me siento igual, 

si yo sé que eso es normal 

tanta violencia por todo lado, 

yo me siento bien, lo mismo. 

  ¿Algún 

día se deja 

de ser 

desplazado

? 

E: ¿una persona deja 

alguna vez de ser 

desplazada? 

P1: pues de pronto si, 

nosotros fuimos 

desplazados, pero de 

pronto si porque nosotros 

seguimos como estamos y 

no hemos podido… 

porque la vida que uno 

tiene en el campo es muy 

E: ¿Usted cree que 

algún día puede dejar 

esa condición de 

desplazamiento? 

P2: Sí uno la puede 

dejar, claro, ya uno se 

independiza desde que 

uno tenga su trabajito, 

pero no hemos tenido la 

oportunidad, aquí me 

exigen la libreta, bueno 

E: ¿Algún día se deja de ser 

desplazado?  

 

P3: Hay si no sabría decirle. 

 

E: ¿Usted qué cree? 

 

P3: No, hay queda ya como 

desplazado. 

 

E: ¿Siempre? 

E: una pregunta, usted que ha 

vivido el desplazamiento 

forzado en varias partes 

¿Usted cree que alguna vez 

se deja de ser desplazado? 

 

P4: pues en momento… pues 

de pronto si, si hasta cuando 

Dios me ayuda o el gobierno 

me ayude 
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chévere, pero aquí yo e 

ido a muchas partes y 

nadie lo ayuda, pero 

entonces ya me canse lo 

que Dios quiera con 

nosotros, yo le juego 

mucho a la lotería al 

chance para ver si a través 

de eso Dios nos ayude y  

salgamos de pobre. 

 

la libreta se la dan a uno, 

pero ya una segunda, 

bueno le dicen a uno 

¿usted tiene libreta de 

segunda? lo primero que 

miramos es la libreta de 

primera, la segunda la 

dejamos para una 

segunda oportunidad o 

algo así, entonces es lo 

mismo. Lo otro las 

oportunidades, el 

trabajito y si la mujer 

tuviera un buen estudio, 

tendría un buen trabajo, 

pero ella no tiene 

estudio así no sabe ni 

leer, me toca todo a mí, 

toda diligencia y todo 

trabajo me toca es a mí. 

 

P3: Siempre queda 

desplazado. 

 

E: ¿O sea se deja ser 

desplazado hasta que se 

recibe ayudas? O ¿Cómo se 

dejaría de ser desplazado? 

 

P4: o sea hasta que el 

gobierno me ayude, hasta que 

el día digan que no dan más, 

pues porque  el gobierno me 

ayuda, pero si ellos mañana 

me dicen no más pues hasta 

ahí llegaría y creo que se 

acaba todo. A mi me gustaría 

otro pueblo no el mismo pues 

da miedo, no miedo de 

verraquera sino por mi 

familia, como uno piensa en 

la familia pero con el tiempo 

se organiza más diferente. 

 

   ¿Usted 

qué ve en 

el espejo? 

¿Algo 

cambió en 

usted? o 

¿Es el 

mismo de 

antes? 

E: ¿Don J  usted alguna 

vez se ha visto en un 

espejo? 

P1: claro, espejito, 

espejito será que yo soy 

bonito o soy feito.  

E: ¿cuando usted se ve al 

espejo que es lo primero 

que ve? 

P1: yo me veo y hay Dios 

mio desde chiquito 

E: ¿Don J. usted se ha 

visto alguna vez en un 

espejo? ¿Cuándo usted 

se ve ahorita en el 

espejo usted cree que ha 

cambiado algo? 

P2: He cambiado harto, 

harto, harto. 

 

E: ¿En qué ha 

cambiado? 

E: Don A. ¿usted se ha visto 

alguna vez en un espejo? 

 

P3: Todos los días para 

peinarme. 

 

E: ¿Cuándo se ve en el 

espejo, usted se ve como una 

persona que ha cambiado? 

 

P3: Claro, ya más de edad, 

E: ¿Cuándo usted se ve en un 

espejo ahora ve a una persona 

distinta a la que se veía al 

espejo en purificación?  Es la 

misma persona o ha 

cambiado no solamente 

físicamente si no en otras 

cosas, a nivel personal o 

¿Sigue siendo la misma 

persona? 
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sufriendo y bueno pues 

como dijo uno espejito, 

espejito ayúdeme. 

E: ¿Usted cree que al 

verse al espejo usted ha 

cambiado en algo? 

P1: pues para mi ha 

cambiado a ser una 

persona más como le 

dijera yo, más sensible 

como más de ver de lo 

que me ha pasado, como 

tratar de ayudar a otras 

personas y como le dije 

mi corazón no sirve para 

ser dañado y  lo que me 

paso a mi yo debería ser 

una persona mala, pero 

gracias a Dios no soy 

noble y más sensible. 

 

E: Don J ahorita María 

Paula le mencionaba la 

pregunta del espejo 

¿usted cree que esa 

mirada al espejo ha 

cambiado de cuando se 

miraba en el campo a ese 

J que se mira hoy en el 

espejo? 

P1: respecto a lo del 

P2: En una persona que 

yo era alegre y ahora 

una persona ya 

amargada, ya la cara le 

cambia a uno, ya es un 

nuevo aspecto, mejor 

dicho ya uno a lo último 

de tanto estar deprimido, 

siempre aunque el apoyo 

de la mujer nos ha 

sacado adelante, pero a 

veces uno se deprime, 

ya uno pues por lo 

menos yo vivo así y no 

me acuerdo ni de 

arreglarme, lo de la ropa 

ya es normal, porque ya 

uno no la puede comprar 

como la compraba antes, 

desde que la tenga 

limpia uno, bueno listo 

ya pasa y ya.   

 

E: ¿Don J. para usted 

qué es eso de estar 

deprimido? 

P2: Deprimido es estar 

uno triste, pensar 

muchas cosas, como ya 

le había dicho una y otra 

cosa es el deprimiento 

más viejito. 

 

E: ¿Y aparte de lo físico? 

 

P3: Ya más mermado, ya 

baja uno, pues yo cuando 

tenía diecisiete años pues 

lógico que todo era como 

más…tenía más energías, ya 

ahora uno a través de los 

años se da cuenta que ya 

vienen las enfermedades, los 

años. 

 

E: Cuando se veía en el 

espejo antes del 

desplazamiento y cuando se 

ve ahora ¿Qué ha cambiado? 

 

P3: Físicamente me veo más 

arrugadito, claro. 

 

E: ¿Y más allá de lo físico, 

en cuanto a su personalidad, 

su forma de ser? 

 

P3: La misma, siempre ha 

sido la misma, pasivo. 

P4: como así… una 

comparación de antes y 

después. 

 

E: si, digamos una 

comparación entre esa 

persona de purificación y la 

de ahora. 

  

P4: ¡ah! Que si ha cambiado 

pues profe la fecha que yo 

estaba mas joven una 

comparación a ahorita si ha 

cambiando porque antes yo 

tenia mis cositas, pues en el 

momento es la misma 

personalidad, pero en 

concepto antes uno llegaba y 

tenia la comida, tenia  la 

panelita para el café, en 

cambio ahorita si uno 

desayuna no almuerza. O sea 

que han cambiado las cosas 

porque a los 14 años yo iba y 

laboreaba y ya tenía las 

cosas. 

 

E: ¿el desplazamiento ha 

hecho que usted cambie 

como persona? 
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espejo y si uno ha 

cambiado pues para mi es 

tenaz, porque  yo me 

miraba cuando estaba en 

el campo y teníamos 

espejo y yo me miraba y 

decía Juanito esta bien, 

mañana tiene que 

progresar más, si por 

ejemplo hoy tenia dos 

gallinas mañana tenia que 

conseguir dos o tres más, 

le doy gracias a Dios 

vuelvo y digo porque uno 

llega y no hay nada en la 

casa pues uno coge una 

gallina y después trae 

unos plátanos y una yuca 

y queda un sancochito. 

Mientras aquí uno hay 

Dios mio este pechito que 

va hacer hoy Dios mio 

ayúdame, la diferencia es 

tenaz porque tengo que 

conseguir para el diario 

como voy hacer, mientras 

allá no lo hacia. 

 

de uno, el agua por lo 

menos aquí en este 

barrio el agua, bueno la 

luz ya es normal, 

principalmente el agua, 

esa es otra cosa. 

P4: pues la ayuda monetaria 

si me ha cambiado mucho, 

cuando las ayudas compro 

mercadito y me siento feliz, 

las ayudas uno sabe que llega 

para nuestra familia para 

nuestros hijos, y eso me da 

alegría porque primero Dios 

y después el gobierno y ese 

cambio ha sido bueno, no es 

porque yo diga hay me llego 

plata… sino que es un 

cambio bueno que a mi me 

gusta porque les puedo 

comprar camita, medias etc. 

 

E: ¿A nivel personal usted 

cree que ha cambiado en 

algo? Ya no externo como lo 

material, sino lo interno, es 

decir, antes era de una forma 

de ser y ahora otra. 

 

P4: cambiado… 

(interrupción) pues cambiado 

como algo… pues mire el 

cambio es buena actitud es 

por la red, porque si no fuera 

por las ayudas humanitarias 

estaría muy mal, pero el 

gobierno no ayudan común y 
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corriente, como manda la ley. 

 

E: si es muy valido lo que 

dice, pero nosotros nos 

referimos a un cambio 

interiormente, si le ha tocado 

por ejemplo ser más abierto a 

las personas, ¿si el 

desplazamiento lo ha forzado 

a cambiar ciertas cosas? 

 

P4: si… como le dijera yo 

me he puesto como persona 

ser mas… es que no le 

entiendo todo. 

 

E: digamos que usted antes 

era más tímido y ahora el 

desplazamiento ha hecho que 

sea más abierto. 

 

P4: más abierto si señor 

porque antes yo trabaja en un 

solo lugar y ahora uno tiene 

que estar moviéndose por 

todos los lados. 

 

 

 

 

 

E: ¿Usted 

se fue de 

los llanos 

 P2: Vivía en 

Purificación Tolima, el 

concepto del 

 P4: Sí por la violencia que 

estaba pasando, porque sin 

mentirle allá había mucha 
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por la 

violencia 

que estaba 

pasando? 

desplazamiento fue 

reclutamiento de 

personal, llegaron un día 

a la noche nos iban a 

cargar con unos 

hermanos, yo tengo 

cuatro hermanos, nos 

iban a llevar a unos tres 

o dos, entonces en esa 

misma noche nos 

vinimos para acá para 

Bogotá, ese fue el 

motivo.  

 

 

guerra, allá hubo peleas, 

bueno la guerrilla contra la 

policía, de todas maneras 

pues yo me dio fue miedo, 

pues como tenía las hijas allá 

si me entiende, una niña 

porque la otra nació fue acá y 

pues me dio miedo porque 

ellos allá en cualquier 

momento recogían a la gente 

y a los muchachos más o 

menos, yo estaba más o 

menos joven, ¿si me 

entiende?, allá los recogían y 

los llevaban. 

 

E: ¿Un reclutamiento? 

 

P4: Sí señor eso que dicen 

que los llevan así por allá, 

ayuden allá para la fuerza, 

inclusivamente como yo la 

pasaba en la casa, no podía 

salir a la calle porque de 

todas maneras llegaban, 

habían gente que se la 

llevaban muchachos para que 

ayudaran a la guerra, 

entonces pues usted sabe que 

a mí me dio miedo, 

inclusivamente cuando 
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tirotearon a papá por un… es 

que él compró una finquita 

pequeña, esas de plataneras 

resulta que el man, pues 

llegaba el señor de ahí, o sea 

el vecino de ahí, como él 

tenía ganado, entonces le dijo 

a papá, como usted sabe 

cuando uno compra lotes 

aquí en las lagunas que pasa, 

los que tienen lagunas, 

entonces él llegó y le dijo el 

cucho a mi papá, me deja la  

mitad del charco, o sea del 

caño, entonces mi papá le 

dijo pero a mí me toca la 

mitad, entonces él le dijo no 

señor déjeme más de la 

mitad, mejor dicho déjeme el 

caño todo, listo papá le dejó 

el caño todo lo que le 

pertenece porque a él le 

pertenecía la mitad y a lo 

último llegó el cucho y le 

formó problemas a él allá 

estaba tomado, mi papá 

estaba jugando billar y 

resulta que él le buscó 

problemas con un machete a 

darle machete que tenía que 

darle tres metros del pie de la 
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laguna hacía adentro, 

entonces mi papá le dijo no, 

de ahí ya no puedo y fue 

cuando se dieron las guerras 

ahí, entre ellos ahí fue 

cuando él le zampó a 

papá…se agarraron ahí y 

como no pudo con él (papá) 

de frente lo mató a traición. 

 E: cuando 

va por la 

calle y 

dicen allá 

va el 

desplazado 

¿usted que 

siente? 

 

   P4: pues uno siente algo 

temoroso [temeroso], siente 

como algo que la persona le 

diga así de hay va el 

desplazado  y al mismo 

tiempo siento temor porque 

uno recuerda lo anterior, pero 

no me interesa que me digan 

así porque de todas maneras 

es cosa de la vida 

   E: ¿Usted 

qué cree 

que se 

pierde a 

parte de lo 

material? 

  P3: A parte de lo material 

pues las amistades que uno 

deja, la gente que conoce que 

lo estiman todo eso, todo eso 

se pierde claro, ya no va a 

hacer lo mismo, se aleja uno 

y ya no va a ser lo mismo 

porque le toca a uno por 

salvar la vida, siempre uno 

que le digan tiene que uno 

irse o si no lo mato, uno 

siente miedo y le toca irse, 
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dejar lo que tiene. 

MASCULINID

AD 

¿Qué es ser 

un hombre 

desplazado

? 

x x x E: ¿Don A para usted que es 

ser un hombre desplazado? 

 

P4: ser desplazado… yo ser 

un hombre desplazado 

porque me vine de allá, por 

las fuerzas armadas por las 

amenazas y todo, por eso soy 

desplazado y por eso pido 

ayuda al gobierno 

 

 

 

E: Usted al principio nos 

decía una frase que me quedo 

sonando, decía “yo soy 

medio hombre”, entonces 

¿usted que cree que le haría 

falta para ser un hombre 

completo? 

 

P4: como un hombre 

completo pues uno hay 

veces… bueno yo me siento 

mal así como cuando estoy 

enfermo porque no puedo 

trabajar y yo le doy gracias a 

Dios que no me paso nada, 

que no me trozaron el pie, 

gracias a Dios mi mamá llego 
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en ese momento y no me lo 

dejo trozar, eso dijeron 

señora si el chino se muere 

porque no le trozamos el pie 

pues usted vera  y pues toco 

firmar, pero bendito sea mi  

Dios que no paso nada, lo 

que no puedo es trabajar 

constante. Si entonces… 

repítame que se me olvido lo 

que me decía ahorita.  

 

E: le decía  ¿Qué era lo que 

le faltaba para ser un hombre 

completo pues usted 

mencionaba que se sentía 

medio hombre? 

P4: a mi lo que me hace falta  

como dice el dicho para ser 

todo completo del hombre es 

que me ayuden  a sacar a mi 

familia adelante, porque con 

mi familia adelante pues yo 

ya me siento feliz ya me 

siento como un hombre 

completo, porque ya me 

ayudaron a salir adelante sé 

que me ayudaron que con una 

ventica de cualquier cosa o 

sea salir adelante que me 

pongan una ventica de algo, 
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que me pongan a vender si… 

 

  ¿Cómo 

aprendió a 

ser 

hombre? 

E: ¿Don J usted cree que 

ese señor le quería 

enseñar como ser 

hombre? su fuerza…. 

P1: yo creo que si señora, 

porque él siempre me 

decía esa palabra, usted 

tiene que aprender como 

ser un hombre, un varón. 

Pues  yo le decía si señor, 

inclusive lo que me 

enseño el señor y mucha 

gente yo les agradezco, 

gracias a Dios, yo puedo 

y me siento capacitado si 

me ponen por ejemplo a 

tumbar una pared lo que 

sea, gracias a Dios lo 

puedo hacer. 

 

x x P4: Sí claro, pues ellos me 

enseñaron con mi papá, con 

mi mamá, pues me enseñaron 

a ser… lo primero trabajar, lo 

segundo darle buen ejemplo a 

los hijos y no hacerlos 

aguantar hambre, si toca uno 

trabajar o pedir lo que sea 

pues no dejar la familia 

atrasarla, de todas maneras 

sacarla adelante y ayudarle a 

ellos mientras que uno esté 

vivo y pues yo 

inclusivamente gracias a Dios 

los saco adelante a ellos, 

sacar todo adelante mejor 

dicho como la familia o sea, 

ser honesto y sacar bien el 

hogar. 

 

E: ¿Don A. entonces el 

hombre es el que debe 

proteger a su familia, el que 

debe en su caso velar por sus 

hijas, por el bienestar de 

ellas? 

 

P4: Sí, o sea sacar adelante a 

mis hijas, tener una casa de 
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aquí a mañana, las ayudas y 

poder tener una cosita de aquí 

a mañana, creo que son las 

cosas para uno… 

 

   ¿A usted 

como 

hombre qué 

le gusta 

hacer? 

¿Qué 

actividades 

le gustan 

hacer a los 

hombres? 

E: ¿esos oficios son solo 

de las mujeres? ¿Cuáles 

son los oficios de un 

hombre? 

P1: Vuelvo me refiero yo, 

uno lo haría siempre y 

cuando en el hogar como 

de pronto colaborarle a la 

esposa si ella esta 

enferma, porque sabe uno 

que es del hogar, pero uno 

no debe hacerlo pues así 

como lo hice yo lavar, 

planchar, lavar pisos, 

encerar… bueno esos 

oficios que toco hacer 

allá, pero no me hubiera 

gustado porque mi vida 

siempre ha sido trabajo 

pesado. 

E: ¿Cuáles vienen siendo 

trabajos pesados? 

P1: trabajos del campo 

como si de pronto si aquí 

me toco abrir una zanja 

con pica, bueno eso uno 

E: ¿Esto es lo que más 

le gusta hacer? 

P2: El deporte me 

encanta harto. 

 

E: ¿Qué es lo que más 

le gusta hacer de ser 

hombre? 

P2: Responder por el 

hogar primero, traer mis 

cosas desde que la mujer 

no tenga necesidades 

desde que nos pongamos 

a cocinar con leña, si me 

toca ir a traer leña por 

allá al bosque voy y lo 

traigo, allí me la regalan 

abajo en el Altico, si me 

toca ir a traerla, la 

traigo, que no le haga 

falta. 

x E: ¿Don A. qué es lo que 

más le gusta a usted de ser 

hombre? 

 

P4: Cómo le dijera yo, me 

gustaría de ser hombre es 

tener mi familia al pie, o sea 

mi hijas sacarlas adelante. 

 

E: ¿Eso es lo que más le 

gusta? En la actualidad, no a 

futuro sino ¿qué le gustaría 

de ser hombre? Digamos 

poder velar por sus hijas, 

poder salir o hacer diferentes 

actividades con respecto a las 

mujeres o ¿qué es lo que más 

a usted le gusta de ser 

hombre?  

 

P4: Pues ser responsable con 

el hogar, pues de pronto 

cómo le dijera yo, salir 

vamos a otra ciudad ¿si me 

entiende? Por allá pues…me 

gustaría tener de aquí a 



195 

 

lo llama oficios pesados 

pero no eso [oficios 

domésticos]. Entonces esa 

señora me dijo si, me 

tomaron foto llegue 

trabajando allí en esa 

casa, gracias a Dios 

después de ocho días o 

nueve días encontré a mi 

familia, apareció mi 

familia, cuando yo estaba 

allá me dijeron J usted se 

tiene que ir a Bogotá 

porque encontraron a su 

familia, ya llamaron acá y 

que apareció mi familia 

en Bienestar Familiar. 

 

mañana una finquita o una 

cosa para criar gallinas, tener 

mi hogar todo bien…me 

gustaría pero pueda que más 

adelante mi Dios me ayude, 

para yo sacar mi familia 

adelante, ser responsable con 

mi hogar mejor dicho, 

entonces me gustaría y tener 

uno su experiencia manual 

común y corriente con la 

familia, ser bien honesto con 

lo que tenga uno por ahí, me 

gustaría tener una finquita 

pero ojalá que Dios me ayude 

más adelante. 

 

   ¿Cree 

que el 

haber 

nacido en 

el campo 

influyó en 

lo que es 

usted como 

hombre? 

x E: Si yo le preguntara 

¿qué ha influido en lo 

que usted es ahora, qué 

me podría decir? 

P2: Lo que influye es 

que nos damos mucho 

apoyo, la primera que 

tuvo casa fue mi 

hermano que tuvo más 

las posibilidades, 

después nos dimos 

apoyo que nosotros 

construyéramos ese 

E: ¿Lo que es usted ahora 

don A. cómo cree que 

influyó en lo que es ahora, 

digamos que su familia, el 

trabajo, el vivir en la Palma? 

¿Qué cree que lo influyó a 

usted para que sea la persona 

que es hoy?  

 

P3: Por uno mismo, el 

comportamiento o sea como 

pendiente que ha vivido con 

mis cosas. 

x 
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ranchito que cada uno 

tuviera su hogarcito, 

tampoco se echaran al 

olvido y ese fue el 

apoyo que cada uno 

tiene su casita. 

 

¿Cómo se 

comporta 

un hombre 

que viene 

del campo 

en la 

ciudad? 

¿Qué 

actividades 

realiza? 

¿Estas le 

son útiles 

en la 

cuidad? 

E: Don J usted que ha 

vivido en el campo y 

también en la ciudad con 

todo esto del trasporte y 

el día a día ¿Cómo usted 

describiría a un hombre 

del campo y a uno de la 

ciudad? ¿Cuales serian 

esas características? 

P1: me parece mejor las 

tareas del campo que mas 

que aquí en la ciudad 

porque aquí para hasta ir 

al baño tiene que pagar, 

en cambio en el campo 

gracias a Dios uno 

arrancaba en un caballo 

para una finca para hacer 

cualquier cosa o para ir al 

pueblo a comprar la carne 

el café y aquí uno siempre 

tiene que coger bus, pasar 

muchas cosas acá 

[Bogotá]. A mi me gusta 

mucho el campo porque 

x x  E: ¿Don A. por ejemplo los 

hombres que nacen en 

Purificación son lo mismo 

que los hombres que son de 

acá de la ciudad?  ¿Cree que 

son lo mismo? ¿Qué la 

crianza es igual? 

 

P4: Pues profe, yo creo que 

no porque hay unos que 

saben de agricultura, o sea 

saben sembrar una yuca, 

saben sembrar una mata de 

plátano, saben sembrar una 

mata del algodón, aquí en la 

ciudad es más diferente, hay 

unos que vienen del Tolima, 

otros vienen del llano, otros 

vienen bueno etc. pues todo 

no saben hay más rolos 

que…aquí en Bogotá hay 

Tolimas, llaneros y toda esa 

vaina, pero no es igual creo 

que porque pues la 

humanidad saben todo qué es 
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es muy bonito, se presta 

para todo, para la comida. 

E: ¿Qué características 

cree usted que tiene un 

hombre del campo? 

P1: En el campo se tiene 

mucha fuerza, mucho 

valor por las labores, pues 

hay culebras… en el 

campo como dicen se 

necesita tener pantalones 

como hay mucha gente 

que dice que no me 

gustaría el campo porque 

ahí muchos espantos, 

muchas cosas pero no el 

espanto es uno mismo. Si 

uno mismo, imagínese si 

yo por ejemplo me voy 

para la selva y duraba dos 

días en la selva para traer 

un venado, un armadillo o 

cualquier carne del monte 

y entonces digo yo el 

campo es muy lindo, muy 

hermoso y yo tenía 

muchas cosas mejores 

que la ciudad. 

 

sembrar una mata de plátano, 

una mata de yuca, una mata 

de caña, en cambio aquí en 

Bogotá en la ciudad creo que 

es diferente.   

 

   ¿A qué se 

refieren 

E: ¿Cuándo el señor decía 

que debía ser un Varón  a 

E: Cuándo usted 

escucha que a un 

E: Don A. ¿Cuándo usted 

escucha que a un hombre le 

E: Don A usted ha escuchado 

la frase que suelen decir de 
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cuando se 

dice que un 

hombre es 

un varón o 

un macho? 

que se refería? 

P1: la verdad en ese 

tiempo no pensaba en eso, 

en ocasiones le decía yo 

creo que puedo ser más 

que usted, porque me 

sacaba la rabia y le 

demostraba que si podía. 

E: ¿Don J ahora después 

de toda su experiencia de 

vida, cuando le dicen a 

los niños que sean un 

varón, a que se refieren? 

P1: De pronto yo digo 

que es una ignorancia, 

porque desde que nace es 

un varón, sino que ya es 

una forma de las personas 

de tratar a las personas 

así. Ser más varón es 

como ser más varón del 

que le esta diciendo eso a 

uno, porque todos somos 

varones en la vida. 

 

hombre le dicen es que 

usted tiene que ser un 

varón, un macho ¿usted 

qué piensa de eso? 

P2: Que tiene que ser un 

macho como dicen, 

machista tampoco uno 

no tiene que ser así, ser 

noble le sirve mucho a 

uno; macho, macho, de 

macho hay muchas 

cosas, macho es que uno 

se ponga a pelear por 

allá y tiene que ganar, 

no sé qué y si se cuando, 

para mí no es deporte 

dijo el otro.    

E: ¿Qué más cosas hay 

que definan ser macho, 

como usted decía hay 

muchas cosas? 

P2: Como le digo yo, 

una cosa es ser macho 

que uno tenga que ser el 

más grande de la casa, 

no o el más grande de la 

calle tampoco, para mí 

no, como le digo vuelve 

y nosotros, nos 

entendemos mucho con 

la mujer, hablamos, 

dicen es que usted tiene que 

ser varón, tiene que ser un 

macho, que piensa cuando le 

dicen eso a un hombre? 

 

P3: Sí, que tiene que ser un 

poquito más fuerte, más 

hombre. 

 

E: ¿O sea que hombre es 

sinónimo de fortaleza, de ser 

fuerte? 

 

P3: Sí claro, los hombres son 

más fuertes. 

 

E: ¿Qué otras características 

se le asumen al hombre, 

cuando le dicen sea hombre? 

 

P3: No pues que sea más 

verraquito, más echado pa 

delante. 

que  un hombre tiene que ser  

un macho un Varón ¿A que 

se refieren? 

 

P4: a que tienen que ser un 

macho un varón… como le 

dijera yo mire como que esa 

palabra es algo ofensiva, 

porque la machesa [el 

machismo] de uno es salir  

adelante digamos con sus 

cosas, tener lo necesario, 

comprar sus cositas, tener sus 

cositas, si por ejemplo la red 

me da ochocientos mil pues 

comprar todo lo de la casa, 

así yo me siento machista y 

gracias a Dios pues me han 

ayudado, a lo bien me siento 

feliz porque me han estado 

ayudando no porque hay 

varia gente que dice que la 

ayuda para tomar y la verdad 

no yo si e comprado cositas 

para salir adelante.. 
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bueno, eso he sido yo, 

no sé qué es ser macho 

tampoco.  

E: En un contexto como 

la ciudad se escucha 

mucho como sea 

hombre, sea varón, sea 

macho ¿usted cree que 

tiene un mismo 

significado que en el 

campo?  

P2: Hombre es uno y 

varón ha sido desde que 

uno nació, por lo menos 

a mi no me da miedo 

coger de aquí para allá a 

las horas de la noche 

que sea (Señala el 

perímetro donde puede 

caminar) si me toca 

salgo por ahí y si me 

tocó por lo menos como 

dicen por acá, me tocó 

voltear, voltea uno y si 

me tocó dejarme quitar 

todo, me lo dejo quitar, 

pero que yo me meta de 

macho, porque son 

cinco o seis, si me dejé 

robar, me dejé robar y 

ya, tengo que llegar con 
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vida a la casa. 

 ¿Qué es lo 

agotador y 

lo virtuoso 

de ser 

hombre? 

E: ¿Qué seria lo más 

agotador de ser hombre? 

P1: ¿Cómo así? 

E: por ejemplo para mí a 

veces el ser mujer es 

difícil, porque en ciertos 

lugares no puedo hacer 

ciertas cosas. ¿Para usted 

que seria lo más difícil de 

ser hombre? 

P1: pues de pronto en mi 

vida yo decía  en vez de 

ser hombre, porque no fui 

mujer, porque a uno de 

hombre lleva muchos 

peligros y muchas 

responsabilidades, pues la 

mujer también pero  uno 

tiene que pensar en la 

mujer de comprarle 

zapatos en adelante, uno 

es un poquito más 

responsable perdóneme la 

palabra como dicen en el 

campo tener más cogones 

y ser más responsable, 

más de la casa creo que es 

eso. 

E: ¿siempre es el hombre 

tanto aquí en la ciudad 

E: ¿Qué es lo que le 

parece más agotador de 

ser hombre? 

P2: Agotador no es que 

sea todo, porque si yo 

tengo trabajito estoy 

acostumbrado a trabajar, 

lo bonito es uno tener la 

plata en el bolsillo como 

decía mi viejo y 

comprar las cosas que 

uno necesite, eso es lo 

importante para mí, para 

mi agotador que muchos 

dicen que traer esta 

cosa, esto y esto, no a 

mí antes me encanta 

traer las cosas a la casa, 

desde que haya la 

oportunidad.  

 

E: ¿No habría nada 

agotador de ser hombre? 

P2: No, para mí no, por 

lo menos para mí no, 

antes me encanta traer 

las cosas a la casa, traer 

mí la plática a la casa.   

E: ¿Qué es lo más difícil 

de ser hombre? 

E: ¿Qué es para usted lo más 

positivo de ser hombre, lo 

que más le gusta? 

 

P3: No, no entiendo. 

 

E: Digamos lo que más le 

gusta de ser hombre, por 

ejemplo a mí me gusta de ser 

mujer que cuando chiquita 

me podía poner moñas, de 

pronto en el caso de los 

hombres es poder realizar 

más actividades que las 

mujeres… 

 

P3: Que puede uno salir 

tarde en la noche, que a uno 

no se le ve mal, si también 

puede ser eso, que la mujer 

siempre es más complicada 

la cuestión, sí claro. 

 

E: ¿Qué es lo que más 

agotador le parece de ser 

hombre? 

 

P3: No, no sabría decirle. 

 

E: ¿Qué es lo más difícil? 

E: ¿A comparación de las 

mujeres usted qué cree que es 

lo más fácil de ser hombre? 

Desde mi caso (investigador 

hombre) soy más fuerte que 

mis hermanas y puedo hacer 

muchas más cosas de fuerza 

que mis hermanas y me 

parece mucho más fácil, pero 

digamos usted como hombre 

¿qué le parece lo más fácil? 

 

P4: Vivir en una…cómo le 

dijera yo, pues a mí me 

gustaría vivir fácil…que me 

dieran una vivienda hermano, 

si a vivir más fácil para sacar 

mi hogar, o sea para que mis 

hijas de aquí a mañana mis 

hijas tengan un recuerdo, 

pues que el gobierno me 

ayude, o sea que mis hijas  

tengan mejor dicho una 

vivienda y pues…cómo le 

dijera pa ser hombre.  

 

E: ¿Qué es lo más difícil de 

ser hombre?  

 

P4: Lo difícil es ver a mi 
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como en el campo que 

tiene la responsabilidad? 

P1: no pues de pronto los 

hogares como se traten, 

porque la mujer puede 

luchar también de vamos 

a salir adelante y ellas 

como mujer y uno como 

hombre. 

E: ¿A usted le ha tocado 

así o le ha tocado cargar 

con más responsabilidad? 

P1: si a mi me ha tocado 

cargar con más 

responsabilidad, nosotros 

desde que somos 

humildes un día nos toco 

recoger a un señor que no 

tenia donde, pero para 

uno es más responsable, 

porque uno para darle la 

dormida a otra persona 

tiene que pensarlo mucho, 

discúlpenme pero es que 

uno no tiene que comer y 

pues mi mujer sale a 

buscar algo que comer… 

dice deme lo del bus y yo 

me voy para Soacha esa 

es la señora que estaba 

ahorita o nos vamos 

P2: Lo más difícil a ver 

yo le digo, lo más difícil 

para mí de ser hombre 

es tener una meta y no 

poderla cumplir, eso es 

lo difícil para mí, pero 

difícil el trabajo o traer 

las cosas a la casa, no. 

 

P3: De ser hombre, no sabría 

decirle.  

 

E: ¿Podrían ser las 

responsabilidades? 

 

P3: Sí claro  

 

E: El tema que mantener el 

hogar, tener un trabajo más 

duro, algo así podría ser. 

 

P3: También sí, sí que nos 

toca más durita la tarea. 

 

E: ¿A los hombres más que a 

las mujeres? 

 

P3: Claro, más pesado todo 

claro. 

 

E: ¿En qué sentido sería más 

pesado? 

 

P3: Que laboralmente, por el 

trabajo y todo, claro que hay 

mujeres que trabajan más 

que los hombres aquí en la 

ciudad, trabajan más.  

 

familia sufriendo, lo fácil 

quiero es que ellos salgan 

adelante y me ayuden, que 

me ayuden a salir adelante pa 

yo poder dar a mi familia de 

aquí a mañana que tenga su 

vivienda, que tenga un 

apoyito para que ellas críen y 

salgan adelante, mientras que 

uno está vivo porque yo hago 

lo más imposible para salir 

adelante con ellos, con mi 

familia ¿si me entiende?, 

entonces yo quiero es eso 

para que ellos estén aquí 

mañana que yo de pronto me 

muera o de aquí a mañana les 

quede algo a ellos porque por 

el momento estamos sin 

nada, sin una casita ni nada 

¿si me entiende? Estamos 

mal, pues de todas maneras 

yo quiero que a ellos de aquí 

a mañana les quede un 

recuerdito, que el gobierno 

me ayude o sea para que a 

ellos les quede su vivienda o 

alguna vaina de cosas. 
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ambos y conseguimos y le 

respondemos a esa 

persona que vamos a 

tener acá y ambos 

luchamos. 

 

 ¿Qué 

piensa 

usted 

acerca de 

esta frase 

“lo 

hombres no 

lloran”? 

E: Don J  hay una frase 

que yo he escuchado 

mucho y me cuestiona… 

los hombres no lloran 

¿Qué opina usted de esta 

frase? 

P1: los hombres no lloran, 

si yo he llorado mucho, 

eso que digan que los 

hombres somos unos 

verracos y que no 

lloramos eso es una gran 

mentira, porque el 

hombre por más hombre 

llora, porque por ejemplo 

si usted tiene una novia 

que la quiera mucho y la 

ame y ella le diga hasta 

luego, no la vuelve a ver 

y usted la quería mucho, 

usted suelta lagrimas y así 

nos pasa a nosotros. Por 

ejemplo yo llore de ver 

mi situación, inclusive 

humillaciones como de 

E: Yo he escuchado 

mucho la frase “los 

hombres no lloran” 

¿usted qué piensa de esa 

frase? 

P2: No los hombres, eso 

es una gran mentira que 

los hombres no lloran, 

los hombres lloran 

pueden ser borrachos 

pero lloran, por lo 

menos a nosotros nos 

tocó llorar el día que 

estábamos en la plaza 

que nos tocó llegar así 

que no conocíamos a 

nadie y nadie nos 

colaboraba en nada, 

después que tendimos la 

lona y las cobijas, 

nosotros antes de eso 

lloramos con la mujer y 

todo, pero nosotros nos 

apoyamos y después que 

nos vieron ahí que 

E: Yo he escuchado la frase 

que los hombres no lloran y 

siempre me he preguntado 

que piensan los hombres. 

 

P3: No, sí lloran, si lloran, si 

lloran...uy sí claro muchos 

yo he llorado, yo por lo 

menos lloro si me da pena 

desde pequeño llorar, pero si 

me da tristeza así sea solito, 

pero lloro y que no me vean, 

pero claro yo he llorado. 

 

E: ¿Es posible llorar delante 

de las otras personas? 

 

P3: Sí ya de tanta tristeza, de 

tanta pensar sí yo lloro. 

 

E: Usted nos decía que le da 

pena llorar delante de las 

personas que prefería solo 

¿de donde aprendió esto? 

 

E: ¿Usted cree según lo que 

hemos escuchado que los 

hombres no lloran? 

 

P4: Sí claro, hay veces 

yo…yo lloro por mi papá 

también, si por lo menos yo 

he llorado, si los hombres 

lloran, créame que yo lloré 

por mi papá y lloré por lo que 

estaba pasando hermano, 

pues nosotros tener que dejar 

todas las cositas botadas en 

un momento a otro y pues a 

mí me dio mucho dolor y 

hasta lloré de verdad, porque 

estábamos bien y ahorita 

pues por el momento no es 

que estamos bien pero 

estamos sufriendo en vez, 

estamos acá no es que 

estemos bien ni nada pero de 

todas maneras gracias a Dios, 

pues el gobierno nos ha 

ayudado pero de todas 
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pronto esta es su casa y 

por más que yo le 

colabore pues no somos 

familia y uno llora a 

sentimiento esas cosas y 

dice hay Dios mio pero 

porque…, uno llora y uno 

se desahoga de llorar 

tendimos camita, que 

tendimos el plástico ya 

la gente nos empezó a 

colaborar, ya  nos cogió 

ese ánimo, pero los 

hombres lloran puede 

ser como sea, uno dolor 

bien berraco llora uno, 

por lo menos yo el día 

que me tronché este pie 

del dolor yo lloré y eso 

que yo no lloro casi así 

como así, cuando estaba 

deprimido también lloré, 

los hombres que no 

lloran eso es una gran 

mentira dicen por allá. 

P3: Desde muy niño una 

hermanita, una hermana 

mayor me decía que nena 

que nena, usted es una nena 

y desde esa vez, aun todavía 

ya de edad me da 

pena…pero sí desde esa vez 

fue.  

 

E: ¿Cuándo su papá lo veía 

llorar que le decía? 

 

P3: Me regañaba más. 

 

E: ¿Qué le decía? 

 

P3: Cállese, depende si él era 

el que me estaba 

reprendiendo, ya cuando 

lloraba harto me decía 

callase o le casco más, 

entonces yo me callaba. 

maneras hay cosas que en 

veces no nos ayuda como es 

¿si me entiende? Como 

andan ellos, entonces vamos 

en la ayudas humanitarias, las 

ayudas humanitarias son tres 

ayudas por año que 

inclusivemente, entonces yo 

fui a la presidencia y di 

quejas y por el momento me 

mandaron una nota ahí, me la 

bajaron que quiere decir que 

por año me dan las tres 

ayudas, pues vamos a ver en 

adelante, ya me llegó la 

primera, vamos a ver en 

adelante si Dios quiere, si no 

me llega voy y me quejo otra 

vez allá. 
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   ¿Usted 

cómo 

expresa lo 

que siente? 

E: usted nos decía que en 

momentos difíciles 

cuando se va la persona 

que uno quiere, lo expresa 

llorando, pero sus 

sentimientos ¿Cómo los 

expresa?  

P1: Pues vea yo le voy a 

decir…cuando nos paso 

en los llanos, la muchacha 

que yo tenia se fue, pues 

yo tomaba mucho porque 

de ver que nosotros 

empezamos las cosas y 

ambos nos levantamos y 

ambos luchamos y ya 

mirándola a ella como era 

con uno y uno con ella 

pues a ella también le dio 

duro. Ella se fue del lado 

mio porque se le apareció 

otro man que tenia platica 

y yo de ver que ya no 

había nada pues ella debió 

decir pues al lado de este 

muchacho pues que, 

entonces ella salió y se 

fue y yo lloraba mucho, 

inclusive estuve hasta  

para (1” 30´min) por ella, 

yo iba y la buscaba, sufrí 

E: ¿Usted cómo 

expresaba eso que se 

sentía mal o se sentía 

deprimido? 

P2: Deprimido se sentía 

uno, pero usted sabe que 

uno está diseñado como 

dicen a guerriarla, 

nosotros nos 

rebuscábamos en la 

plaza, mejor dicho una 

cosa y otra, ayudábamos 

por ahí y teníamos el 

mercadito, tampoco es 

que…la piecita nos la 

dejaron 

económicamente, 

también la conseguimos 

trabajando, recogiendo 

platica asimismo la 

íbamos pagando, 

entonces como nos 

enseñó papá no nos 

varábamos por nada. 

E: Don A. cuando hay 

alguien en la calle y dice él 

es desplazado ¿usted qué 

siente cuando dicen eso?  

 

P3: No, yo no, no. 

 

E: Que digan, es que los 

desplazados cuando escucha 

esa palabra ¿qué siente? 

 

P3: No, sabe que no, lo 

mismo normal eso como hay 

harto desplazado también.  

 

E: ¿Es decir eso da igual, es 

distinto que dijeran, por 

ejemplo, usted es 

desplazado? 

 

P3: No, yo me siento igual, 

si yo sé que eso es normal 

tanta violencia por todo lado, 

yo me siento bien, lo mismo. 

E: Don A. usted nos decía 

que sintió mucho dolor de 

irse y sufrimiento de vivir 

todo esto y también lo de su 

papá ¿usted cómo expresaba 

ese dolor y que estaba 

sintiendo? 

 

P4: Pues ese dolor lo sentí, 

como le dijera yo, pues yo 

me vine de todas maneras 

profe el dolor pues, me tocó 

venirme no es tanto…el dolor 

pues me vine porque de todas 

maneras no…me vine fue por 

amenazado, o sea por asuntos 

que nos fuéramos rápido, 

inclusivemente [inclusive] 

pues dolor si me dio profe, de 

todas maneras pero bendito 

sea mi Dios.  

 

E: ¿Qué sentimientos nacían 

en usted? por ejemplo. 

 

P4: ¿Cómo así o sea?  

 

E: Digamos ese dolor usted 

lo expresaba estando de mal 

genio, estando triste, llorando 

o ¿cómo expresaba usted ese 
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mucho y la verdad me tire 

a la pernicia tomando y 

fumando cigarrillo, 

porque la verdad yo 

aprendí a fumar aquí, 18 

años que estuve en los 

llanos nunca lo hice y es 

el único vicio tomar 

cerveza y fumar cigarrillo 

de resto no más, pero si 

desde que ella me dejo yo 

aprendí a tomar y a fumar 

cigarrillo. Después pues 

conseguí a esta señora y 

cuando nos únicos con 

esta señora pues ella 

también ha sufrido, ella 

me cuenta que se vino 

desde los veinte años de 

por allá su tierra, ella si 

dice que no conoce la 

familia.  Ella tiene dos 

hijas ya tiene nietos 

entonces las hijas nunca 

vienen ha ver si esta viva 

o muerta, como dice ella 

le da gracias a Dios y a 

mi porque yo me 

preocupo por la salud de 

ella, de que le duele o que 

tiene, esto por lo menos 

dolor? 

 

P4: Pues profe, ese dolor da 

mucho o sea, mucho…o sea, 

lloro si con lloros [lloro] y 

pues segundo dolor de mi 

papá también, dolor lo que 

perdimos, dolor gracias a 

Dios, esas dos cosas porque 

gracias a Dios que nos 

vinimos también y libré a mi 

familia. 

 

E: ¿A usted se le facilita 

decirles a otras personas que 

está triste o que está bravo o 

la verdad es una persona que 

se reserva las cosas? 

 

P4: Pues profe como le dijera 

yo, no de todas maneras pues 

el sufrimiento como le dijera 

yo, de todas maneras bendito 

sea mi Dios por el momento 

no me pongo tanto así….o 

estar uno triste porque…yo 

estoy contento gracias a Dios 

porque el gobierno me está 

ayudando ¿si me entiende? 

Pero yo de todas maneras 

estaba haciendo eso hace 
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todo esto lo tenemos, 

porque lo compramos de 

segunda y usted como se 

da cuenta… porque 

cuando estábamos en 

Cazucá con ella 

estábamos muy bien, eso 

teníamos nevera, 

televisor, equipo, bueno 

… y en Cazucá nos 

hicieron un robo y de allá 

nos vinimos para acá, 

aquí ya llevamos cinco 

años viviendo, pero no 

hemos podido conseguir 

un lotecito para decir 

estamos estable, porque el 

día de mañana viene la 

dueña de la casa y nos la 

pide y nos toca buscar 

otro lado donde vivir. 

Ahorita nos dejaron a 

cuidar otra casita, si usted 

la viera esa si tiene todo 

allí, su televisor todo, si 

quiere ahorita ven, hay 

estamos porque como no 

tenemos para comprar el 

gas, la gasolina, pues nos 

sirve esa casita porque 

allá cocinamos. 

como…eso fue en el año 

2002, yo desde esa época 

hace poco puse la queja allá 

en la presidencia porque ellos 

me estaban dando una sola 

ayudita por año y pues yo 

supe por ahí que tocaba hacer 

la queja en la presidencia, 

entonces ya Gracias a Dios 

llegó el papel y me dijeron 

que ya fueron las tres ayudas, 

no pero de todas maneras yo 

estoy alegre, como dice el 

dicho, pues por esas ayudas 

estoy contento, gracias a Dios 

no… 

 

E: ¿Qué siente usted al estar 

con esa zozobra? 

 

P4: profe lo digo porque aquí 

han tumbado la casa, el señor 

vende la casa y a veces lo 

dejan ahí y lo tumban, lo 

venden a otro, o usted no me 

dio plata y se lo quitan a uno 

y eso me da temor y hasta el 

momento no ha pasado pero 

da temor, más adelante da 

miedo que nos saquen de la 

casa y estoy algo preocupado 



207 

 

 por eso.  

 

 

   ¿En este 

momento a 

qué es lo 

que más le 

teme? 

E: ¿Don J en estos 

momentos que es a lo que 

usted más le teme? 

P1: la verdad nos 

acostamos y nos ponemos 

a pensar que cuando será 

que conseguimos un lugar 

E: ¿Ustedes al estar bajo 

esta situación a qué es lo 

que más le temen? 

P2: Lo que más le 

tememos es…a la 

pobreza, eso es a lo que 

más le teme uno, la 

E: ¿Qué es lo que más le 

teme? 

 

P3: Aquí en la ciudad pues 

al peligro, a los mismos 

atracos, que roban, si bueno, 

muertes, pero pedirle a Dios 

E: ¿En estos momentos 

cuales son sus temores o sus 

miedos? 

 

P4: bueno, el  miedo es pues 

que yo vendí todo y pues 

ahorita creo no se como será 
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donde nadie nos diga 

nada, donde nadie nos 

eche, es como tener su 

pedacito de tierra así 

como la tenia y estar así 

como que llegábamos 

tranquilos y nadie nos 

molestaba, así como dicen 

que uno se puede parar 

hasta de cabeza. Pero que 

estemos acá en cualquier 

momento nos saquen y el 

temor es que uno va para 

viejo y uno no sabe como 

será si Dios lo deja a uno. 

 

pobreza de resto no,  la 

platica se coge de vez en 

cuando, la pobreza es lo 

que más le teme uno, ya 

por lo menos hoy 

tenemos para la 

comidita, ya mañana 

que se le acabe el 

pantalón al niño lo 

tenemos que ver en 

interiores, ya cuando se 

le acaben los interiores 

lo tenemos que ver 

pelao
10

, eso es lo que 

más le tememos, la 

comidita nos la 

rebuscamos sea como 

sea, la ropita  a veces no 

las regalan, eso es lo que 

más nos ha aguantado 

ropita de segunda que 

nos regalan eso le 

ponemos a los niños, 

pero le tememos cuando 

no nos regalen nada o 

algo así, la comidita se 

rebusca a usted lo ayuda 

por allá el señor o lo 

invita a almorzar o le da 

una librita de arroz o le 

y saber uno vivir. 

 

en purificación, no tengo la 

idea pero siempre vivo 

con…para irme para otro 

pueblo seria para Ibagué si 

Dios me ayuda y el gobierno 

si de pronto me dan una 

vivienda me gustaría en otra 

ciudad, ya dejo el miedo, 

pues ir al mismo pueblo le da 

a uno temor por eso digo que 

seria mejor otra ciudad como 

Ibagué si. 

 

                                                           
10

 Pelao: desnudo. 



209 

 

hace un mercadito 

bueno eso, como no 

tengo trabajito así que  

ahorita me está 

molestando una ayudita 

que me va a dar la red, 

me está molestando con 

el seguro por el 

momento me toca 

quedarme quieto, eso es 

lo más que le temo 

mejor dicho. 

   ¿Como se 

ve dentro 

de 10 años? 

E: Don J usted ahorita nos 

contaba como se quería 

ver dentro de diez años 

¿Usted como quiere verse 

dentro de diez años? 

P1: me quiero ver más 

mejor. 

E: ¿Más mejor que es? 

P1: más mejor es de 

pronto estar mejor con mi 

mujer, por ejemplo yo no 

tengo la capacidad ella 

ahorita tiene una… a 

pesar que ella tiene 

cincuenta y nueve (59) 

años, tiene un flujo y no 

sé si eso malo, entonces 

ella tiene eso y ojalá no 

tenga cáncer y quiero ver 

E: Si se tuviera que ver 

al espejo dentro de diez 

años ¿usted cómo cree 

que se vería frente al 

espejo? 

P2: A según como siga 

uno. 

E: ¿Cómo le gustaría 

verse? 

P2: Diferente como era 

antes, pues no lo digo 

bueno me voy a echar al 

olvido, no, no, eso no, 

porque estoy enseñado a 

salir adelante, sino que 

en vez en cuando uno se 

acuerda mejor dicho de 

cosas, en vez en cuando 

¿no?, pero tampoco he 

E: ¿Don A. cómo le gustaría 

verse dentro de diez años? 

 

P3: Ya bien, ya relajadito de 

todo y ya bien. 

E: ¿Qué sería eso de bien y 

relajadito? 

 

P3: Económicamente, por 

ahí con su negocito, ya con 

una forma de vivir mejor. 

 

E: ¿Y cómo se puede lograr 

eso?  

 

P3: Trabajando, buscando 

ayudas y eso…nosotros 

recibimos ayudas pero eso 

no es... 

 

E: Claro, si yo le dijera 

¿usted como se ve dentro de 

diez años que podría 

decirme? 

 

P4: pues según profe, si el 

gobierno me ayuda dentro de 

diez años yo ya tengo mis 

cositas, ya o sea si, si me 

ayudan pues porque yo no 

pido mañana quiero tener un 

carro, pero si el gobierno me 

ayudara pues si… podría salir 

adelante. 
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eso más mejor, como ella 

dice papito yo quiero que 

tengamos nuestro lote y 

vivir tranquilos. Yo le 

digo mamita espere que 

Dios nos ayude yo sé que 

puedo hacerlo  o como de 

pronto decir yo hablo con 

tal persona y le digo 

déjeme pagarle así, de 

que se me de la 

posibilidad de hacerlo 

para que ella se sintiera 

bien y yo también 

y…tener una fuerza que 

ella se sienta bien. 

E: ¿Qué ha venido 

haciendo o que faltaría 

comenzar para lograr lo 

que usted menciona? 

P1: luchar, trabajar, 

trabajando con juicio y 

que de pronto yo le pido a 

Dios  que una persona me 

dijera J te voy ayudar en 

esto y demostrarle a mi 

esposa que si se puede y 

que esto es de nosotros y 

que lo conseguimos. 

 

tenido deprimiento ni 

aburrimiento ni nada, yo 

he tenido ratos alegres 

también, ratos muy 

alegres, yo aquí también 

tengo mis amigos, 

vamos por lo menos hoy 

domingo no han venido, 

mejor dicho en este 

momento porque 

siempre me convidan a 

jugar, vamos nos 

divertimos un rato y 

listo, jugamos balón, ya 

a las seis estamos 

llegando a la casa otra 

vez, allá nos sentimos 

alegres, no todo es 

aburrimiento tampoco. 

  ¿Qué E: ¿Cómo se imagina en x E: ¿Usted tiene en mente E: ¿Don A  usted como se ve 
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planes tiene 

para su 

futuro? 

un futuro? 

P1: yo si pienso de tanto 

que hemos sufrido y 

luchado como se dice 

comiendo de la buena, yo 

me imagino y le pido a 

Dios que nosotros 

tenemos que tener nuestra 

casita, tenemos que tener 

donde sentarnos y decir 

esto es de nosotros, se 

acabó el sufrimiento pa… 

nosotros que si que hay 

algo pero uno ya teniendo 

algo es más tranquilo, 

pues yo le digo una vaina 

eso es duro para uno y lo 

que nosotros vivimos no 

se lo deseo a nadie, 

vuelvo me refiero a mi 

niñez yo creo que no le ha 

pasado a nadie, porque yo 

sufrí mucho en el campo, 

me humillaron en donde 

tenia que dormir en los 

arboles para que el tigre 

no me comiera pero 

gracias a Dios después de 

vivir todas esas cosas 

nunca me dio ninguna 

enfermedad, la única fue 

algún proyecto que le 

gustaría poner en práctica? 

 

P3: Claro un negocito sí, 

para vivir mejor. 

en un futuro? 

 

P4: pues profe el futuro de 

uno es salir adelante, pues 

que yo quiero una 

comparación si trabajo dos 

veces por semana no trabajo 

más, pero en un futuro me 

gustaría que si Dios mediante 

el gobierno me ayudara, yo 

tener un ventica y salir 

adelante, pues en todo 

momento el gobierno no 

puede decir esto y esto, pero 

si ellos me ayudaran para una 

ventica yo podría salir 

adelante, sacar a mi familia 

adelante pues porque si uno 

en la vida tiene que salir 

adelante porque si no vive 

mal. 
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el accidente cuando era 

pequeño. Pero yo me 

metía en lugares donde 

veía matar a la gente así 

tan, le pegaban dos o tres 

tiros y yo pasaba y no me 

pasaba nada, nunca, le 

doy gracias a mi señor 

(Dios). Un día llego a un 

sector que se llama los 

Alpes y eso es por allá en 

los llanos y eso por allá a 

todo el que ve es verdad 

le falta un dedo de una 

mano, la gente era buena 

para echar machete, 

porque el que menos 

cargaba era una rubra en 

la cintura y una vez me 

decían no vaya por allá 

que lo van a matar, yo me 

iba por allá y antes me 

invitaban a venga y tome 

cerveza y usted que usted 

es un buen chino, pero 

gracias a Dios nunca me 

paso nada. 

¿Quiere 

regresar a 

su lugar de 

procedenci

x E: Don J. si le dieran la 

oportunidad de volver a 

Purificación ¿usted lo 

haría?  

 

E: Don A. si usted tuviera la 

oportunidad de regresar a la 

Palma ¿usted lo haría? 

x 
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a? P2: Desde que me 

dieran las comodidades, 

las comodidades que 

teníamos primero 

porque como que todo 

eso se perdió.   

 

E: ¿Cuáles serían esas 

comodidades? 

P2: Pues la finquita, la 

finquita pues los del otro 

lado como no había 

nada de este lado, como 

nosotros teníamos 

enseguida la orilla del 

río, los del otro lado le 

echaron esa cosa que le 

dicen azogue y nos 

hicieron llevar toda las 

cositas de nosotros, eso 

ya no hay nada eso nos 

contaron, la casita pues 

menos, porque eso se lo 

dieron a personas 

menos…pues yo no digo 

nada porque la casita 

mía era una piecita, 

como dos piecitas de 

material, pero yo no 

digo nada porque se lo 

dieron a una persona 

 

P3: Por paseo sí, por visitar 

allá quedó familia en mi 

pueblo. 

 

E: ¿Pero no a vivir? 

 

P3: A vivir no, no ya no me 

gustaría, pues eso es como 

todo ¿no?, uno se viene y ya 

hizo amistades, le dan 

trabajito a uno, ya lo 

conocen, el uno lo 

recomienda, el otro sí, el 

otro…y así ya vuelve uno a 

cogerle el ritmo al trabajito, 

pero a vivir no ya no me iría 

a vivir no, por paseo por 

visitar un hermano que 

quedó allá y sobrinos, en el 

pueblo quedaron. 
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pobre también, listo eso 

ya se perdió, si a mí me 

dan las comodidades de 

volver y trabajar en una 

finquita con mucho 

gusto, que me den una 

finquita para trabajar.     

   E: ¿Don 

A. usted 

cree que 

los 

hombres en 

esta 

condición 

de 

desplazami

ento se 

enfrentan a 

situaciones 

de riesgo o 

de algún 

peligro al 

llegar a la 

ciudad? 

x E: ¿Don J. qué riesgos 

afrontan los hombres 

que llegan aquí a la 

ciudad después de sufrir 

esa condición de 

desplazamiento forzado? 

P2: Riesgos como más 

que todo el vandalismo, 

eso es lo que más, mire 

vea si por lo menos 

nosotros como nos 

enseñaron a trabajar 

nosotros no nos dejamos 

morir, pero el que no 

está acostumbrado por 

lo menos al 

desplazamiento, no está 

acostumbrado a trabajar 

y que no haya trabajito, 

más que todo yo creo 

que aquí en la ciudad yo 

lo he pillado algunos 

desplazados también 

con lo del paro, habían 

P3: No, no porque esa es la 

verdad le tocó a uno venirse, 

no creo que haya ningún 

peligro por ese lado. 

 x 
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podido tener trabajo 

pero se acostumbraron 

ya a robar, entonces uno 

mira muchas cosas de 

esas, claro que nosotros 

nos apartamos mucho de 

esas cosas ¿no?, 

principalmente el 

trabajo, hay personas 

que se meten desde que 

no haya trabajo, se 

meten es a robar.  

 

E: ¿Qué hace que usted 

no haya hecho eso y 

seguir persistiendo en la 

búsqueda del trabajo? 

 

P2: Vuelve y le digo, 

por lo que nos 

acostumbraron a trabajar 

y a salir adelante, 

nosotros no nos varamos 

por ejemplo si me tocó 

ir a lavar la loza a la 

vecina voy, si me tocó 

ayudarle a ordeñar a una 

persona para que me de 

la botellita de leche voy, 

si me tocó limpiarle un 

patio a la señora para 
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que me regale una libra 

de arroz, voy y se la 

limpio, ese he sido yo y 

la mujer también, si le 

tocó ir a lavar un bulto 

de ropa a la vecina y le 

dio tanto, ella va y lo 

hace.  

 E: ¿Usted 

cree que un 

hombre que 

se cría en el 

campo (en 

la Palma 

Cundinama

rca) es 

distinto a 

un hombre 

que se cría 

acá en la 

ciudad? 

x E: ¿Usted cree que la 

crianza entonces de una 

persona de Purificación 

es distinta a la de acá? 

¿En qué sería distinto? 

 

P2: Claro, porque vea 

mi sobrino han sido más 

que todo criados acá y el 

golpe como nosotros 

fuimos criados en tierra 

caliente no es el mismo, 

no es el mismo que uno, 

lo entiende,  ya uno 

entiende todo eso, ellos 

dan tres picazos o tres 

paladas de tierra o algo 

así, ya están cansados, 

ya no aguantan más, ya 

dejan la herramienta que 

dejemos eso pa mañana, 

ya uno les ve esa 

agotación, si me 

P3: Sí claro, porque de todas 

maneras el campo… 

 

E: ¿En que se diferenciarían? 

 

P3: En cuestión de trabajo, 

yo hablo de trabajito porque 

¿sí?, por lo menos uno va a 

una obra y le preguntan 

usted de dónde es, de tal 

lado, siempre ellos preguntan 

eso, vea yo soy de la Palma, 

si entre y preguntan eso y 

uno no vea yo soy de la 

Palma. En una obra por allá 

abajo, usted de dónde es, sí 

de la florida, si pero de 

dónde viene ósea, no de la 

palma del campo, entonces 

salió el ingeniero hay de 

casquito blanco y usted de 

dónde, me dejó hablar a mí y 

yo le comenté, dijo así por 

x 
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entiende, les ve ese 

desánimo entonces no es 

lo mismo. 

 

allá hubo harta violencia, 

dijo pero del campo viene y 

dije sí, entonces dijo de una 

vez permítame hágase por 

acá un momento y nos sacó a 

cuatro y los otro por ser rolos 

por ser de acá de la cuidad 

entonces no, le dijo yo los 

tengo pendientes, necesito 

estos cuatro por ahora, 

entonces yo pensé, dije de 

pronto les dice uno que es 

del campo que están más 

acostumbrados a trabajar. 

 

E: ¿Cree que hay beneficios? 

 

P3: Sí claro, están más 

enseñaditos a trabajar y yo 

he trabajado con rolos y eso 

no, da tristeza, como flojos. 

Asistencia y 

atención  

¿Qué 

ayudas ha 

recibido 

usted en 

cuanto al 

desplazami

ento 

forzado? 

E: Don J usted ahorita nos 

decía que se había 

movido para pedir ayuda 

¿a que organismos acudió 

para pedir ayuda? 

P1: Yo estuve hablando 

con un señor ya se me 

olvido el nombre… que 

para los votos y yo le 

conseguí  y pues como yo 

E: ¿Cómo ha sido ese 

proceso de ayudas? 

P2: Pues ayudas es 

meter uno la prórroga 

que es una ayuda 

humanitaria de mercado 

o sea en arriendo, 

cualquiera de las dos 

cosas y esperando 

también la vivienda, por 

E: ¿Qué ayudas le han 

brindado? 

 

P3: Nosotros nos 

desplazamos y nos dan una 

prórroga, si como un turno, 

eso depende de la familia 

que figure ahí en la carta, 

entonces a mi me dan 

$915.000 pero eso demora 

x 
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ya tenia gente conocida 

aquí en Bogotá. 

E: ¿era un político o algo? 

P1: si señora era un 

político, él me dijo que 

me iba a ayudar, pero 

claro yo le conseguí votos 

y todo y me dijo que me 

iba a conseguir trabajo, 

yo le dije listo y de aquí 

de la florida me lleve 

unas treinta personas y 

por allá fui también con 

un señor que me hizo una 

entrevista pero tiempo 

perdido, a veces la gente 

le enseña a que uno no 

confié en nadie, porque 

uno quiere creer en las 

personas  pero ya estoy 

cansado que me fallen y 

Dios vera, pues uno se 

desanima. 

 

lo menos una casita 

como esta (hace 

referencia a la casa 

donde vive) no es 

vivienda para uno, claro 

que no.    

hasta un año por recibir la 

ayuda, pero si la están 

dando.   

 

E: ¿En qué institución? 

 

P3: Eso es la red de 

solidaridad, ahí está la 

dirección en una cartica que 

tengo, sí allá tenemos que ir 

por esa ayuda, uno cada mes 

va y le dan un turnito, le dan 

un código y un turno y 

entonces le dicen, venga 

dentro de 15 o 20 días y así 

va pasando el tiempo hasta 

que le llega a uno el día de la 

ayuda. 

 

 

  ¿Qué tipo 

de ayudas 

ha 

recibido? 

E: ¿Don J cuando usted se 

desplazo de Villao usted 

busco alguna ayuda? 

P1: En Villao no. 

E: ¿aquí en Bogotá? 

P1: aquí en Bogotá, 

cuando estuve viviendo 

E: ¿Don J. a ustedes les 

han ofrecido algún tipo 

de ayuda desde que 

llegaron? 

P2: Aquí por lo menos 

para los únicos días para 

diciembre, esos son los 

x E: ¿A parte de la cruz blanca 

qué otras ayudas a recibido 

usted en todo este proceso? 

 

P4: Pues en la cruz blanca 

me ayudaron, en la red me 

ayudaron con… bueno en la 
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en Cazucá llego una 

señora de no sé que 

entidad, la verdad no 

sabia que entidad, pero 

esa entidad si nos ayudo 

nos dio colchonetas, nos 

dio ollas, nos dio tres 

meses de arriendo, pero 

no sé que paso con esa 

entidad porque era como 

privada. Eso llegaba cada 

mes. 

E: ¿usted tiene algún 

certificado por ejemplo de 

la acción social de 

desplazamiento forzado? 

¿Ha hecho algún 

procedimiento en cuanto 

a papeleo?  

P1: No, pues porque 

empezando no se como 

seria eso, porque si yo se 

escribir la u es de vaina, 

porque yo no se escribir, 

no me e puesto en 

consentimiento de buscar 

esa vaina, no se como 

será eso, nunca se me 

ocurre. Yo le hablo a la 

gente de mi vida de esto 

es así y así e luchado. 

únicos días que le 

ofrecen a uno los 

agentes de policía o los 

soldados y llegan con 

mercadito o algo así, y 

la gente de platica 

vienen por ahí dejan uno 

que otro mercadito, pues 

usted sabe que aquí con 

tanta cantidad  a veces le 

toca a uno, a veces no. 

Si para diciembre no 

más y aquí lo que está 

haciendo la FAO  que 

también es otra ayudita 

pues que a uno le sirve 

el mercadito que hace 

uno, el tallercito de las 

huertas también le sirve 

de mercadito que le 

llega a uno. 

cruz blanca me ayudaron con 

arriendo, aquí en la red me 

ayudaron con la ayuda 

humanitaria, pero en la ayuda 

humanitaria no sé porque 

pero el gobierno debe dar tres 

ayuda por año de las ayudas 

humanitarias, si las ayudas de 

plata, pero son tres ayudas 

humanitarias por año, 

entonces a mi me están 

dando, me estaban dando 

porque ahorita puse la queja 

allá en la presidencia, puse 

allá como se llama un 

derecho de petición, porque 

estaban dando una ayuda no 

más por año, si me entiende, 

vuelvo y digo como soy yo el 

que necesito, es que no es 

pa… cosas malas sino para 

mis hijas para vestirlas, para 

los zapatos y como ya están 

estudiando para vestuario, el 

alimento y usted sabe para 

tres niñas toca, menos robar, 

pedir pero menos robar, pues 

yo le pido en verdad al 

gobierno que… yo puse 

quejas allá entonces me 

dijeron que hay tengo las 
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Como le decía esa entidad 

si nos quería ayudar pero 

no sé que paso, no 

volvimos a tener contacto, 

ellos ayudan a mucha 

gente  nos dieron 

colchonetas, mercado, 

estufa, para el arriendo, 

ellos nos ayudaron tres 

meses con mercado y 

todo, si por ejemplo yo 

estaba pagando arriendo 

acá uno llevaba a la 

señora dueña y ellos nos 

pagaban el arriendo. 

 

hojas, entonces gracias a dios 

me dieron la ayudita, como 

allá es por turnos entonces ya 

me lo bajaron, porque eso 

estaba muy alto el turno, 

entonces yo pedí que por año 

me dieran las tres ayuditas, 

eso era lo que yo le pedía a 

ellos y de verdad pues ya me 

dieron la ayuda, pues ver más 

adelante.   

  

 

¿Qué 

necesidade

s surgen en 

ustedes 

como 

hombres al 

vivir el 

desplazami

ento 

forzado? 

E: si a usted le 

preguntaran Don J que 

ayudas se les podrían 

brindar a los hombres 

sabiendo que tienen 

necesidades distintas a las 

de la mujeres, ¿Qué 

ayudas se le podría 

ofrecer entonces a un 

hombre en condición de 

desplazamiento? 

P1: pues para mi seria 

bueno como un buen 

trabajito o que el gobierno 

apoyara a uno y le dijera 

E: ¿Qué necesidades 

tienen ustedes como 

hombres aquí en la 

ciudad? 

P2: El trabajito, pero un 

trabajito bueno, porque 

mira yo estuve 

trabajando en eso de 

contrato y eso le tiran 

muy duro a uno, yo 

trabajé toda una semana 

y ¿sabe cuánto nos 

dieron en toda una 

semana? 70.000 Pesitos, 

toda una semana de seis 

E: Al vivir toda esta 

situación Don A. ¿usted qué 

necesita como hombre? 

 

P3: Pues como le digo yo, 

económicamente. 

 

E: ¿Cuál cree que son las 

principales necesidades que 

tiene un hombre que sufre 

esta condición? Si a usted le 

dijeran Don A. que 

necesidades tienen los 

hombres, en cuanto a que 

necesitan ayuda. 

 

E: ¿Don A. usted cree que las 

ayudas que le han brindado 

tienen en cuenta las 

necesidades de los hombres? 

¿Usted cree que estas ayudas 

tienen en cuenta las 

necesidades suyas como 

hombre? ¿Cuáles serían las 

necesidades de un hombre 

que vivió esta situación, qué 

necesitaría un hombre? 

 

P4: Sí, pues a mí por lo 

menos, como hombre pues 
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que le provocaría a usted 

para ayudarlo, de pronto 

yo digo un negocio y hay 

si como hay personas que 

sacan plata al interés y 

uno paga esa plata al 

interés, porque no todo es 

gratis y entonces seria que 

el gobierno dijera lo voy 

ayudar a usted con un 

millón de pesos  y con eso 

formar una 

microempresa. 

E: como la oportunidad 

de generar proyectos que 

generen sostenibilidad a 

la familia 

P1: si exacto y así ayudar 

a las otras personas que 

los necesitan. 

E: en cuanto a espacios en 

donde las mujeres pueden 

contar sus experiencias y 

compartir con otras 

mujeres, como a mí me 

paso esto y no sé que 

hacer y otra le diga como 

yo pase por la misma 

situación e hice tal cosa 

¿usted cree que para los 

hombres seria útiles esos 

a seis, nosotros por 

hacer más por abundar 

más, que tal que 

nosotros no hubiéramos 

trabajado de seis a seis 

imagínese, por ahí 

40.000, 30.000 pesos, 

entonces ahorita llega un 

ingeniero saca un 

contrato se lo da a un 

maestro, el maestro se lo 

da al oficial y el oficial 

se lo da a uno, ya uno va 

a sacar las chichiguas de 

lo último, entonces no le 

pagan nada a uno.   

 

P3: Pues en cuanto…sí 

trabajo, trabajito. 

 

las ayudas si son necesarias 

inclusivamente por el 

momento yo si las necesito, 

no es por sino que si las 

necesito por lo menos por 

mis hijas y mejor dicho no 

tenemos nada, las 

necesitamos para comprar 

una estufa, comprar 

colchones, por lo menos esas 

ayuditas que ha 

venido…gracias a Dios que... 

  

E: ¿Usted creería que las 

necesidades que tiene un 

hombre es el trabajo? ¿Poder 

tener un sustento económico?  

 

P4: ¿Un trabajo? 

 

E: ¿Usted creería que eso 

sería una necesidad que tiene 

el hombre para poder tener 

dinero, por ejemplo si yo le 

dijera a usted qué necesita en 

estos momentos? 

 

P4: Sí, un trabajo una 

comparación si a mí me 

gustaría el trabajo, yo me 

gustaría como trabajar, pero 
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espacios? 

P1: ¿como de hablar? 

E: si  de hombres. 

P1: si me parece muy 

bonito porque le sirve a 

uno para desahogarse, 

comparte uno la 

experiencia con otra 

persona y la otra persona 

le comparte la experiencia 

a uno y  para uno…pues 

no sé uno en esto se siente 

como un poquito 

desahogado, pues uno de 

ver esas cosas que tiene 

dentro de su mente y 

dentro de su corazón pues 

como que descarga una 

carga como decimos, 

como que uno comparte y 

esa persona le ayuda a 

uno abrir más. 

 

profe yo enfermo, entonces 

uno necesita una forma de ir 

a trabajar, yo siento que pues 

ya la costumbre es 

costumbre, yo cuando estaba 

más joven yo trabajaba, mi 

papá me enseñaba a trabajar 

y toda esa vaina me gustaba 

trabajar, ahorita es que no 

puedo… 

 

E: ¿Ahorita en su condición 

qué necesitaría usted? 

 

P4: Pues a mí me gustaría 

tener un negocio como un 

negocito que me ayudara 

para un negocio, o sea salir 

adelante pa yo poder sostener 

a mis hijas y para mí también 

porque me gustaría un 

negocito que me ayudará ¿si 

me entiende? Para salir 

adelante porque 

inclusivamente ahorita me 

siento mal porque no puedo 

trabajar. 

 

 

¿Qué 

piensa 

E: ¿Don J usted 

consideraría que los 

E: Usted que ha vivido 

la situación del 

E: ¿Usted cree que es 

necesaria una ayuda 

E: ¿Don A usted cree que los 

hombres que han sufrido la 
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usted que 

haya una 

ayuda 

psicológica 

especializa

da en 

población 

masculina? 

hombres que han vivido 

esta condición de 

desplazamiento necesitan 

una ayuda psicológica? 

P1: pues yo digo una 

cosa, para mi uno no esta 

loca pero si porque una 

persona le ayuda abrir 

más los sentimientos a 

uno y por ejemplo a mi 

me paso todo eso y una 

persona como para que lo 

ayude a uno lo guie, pero  

a mi nunca nadie me ha 

ayudado, lo que me paso 

me paso y lo llevo acá, 

pero nunca tuve a una 

persona de esto y esto, 

nunca. 

 

desplazamiento ¿usted 

cree que los hombres 

necesitan una ayuda 

psicológica, un soporte 

o un acompañamiento?  

P2: Psicológica no es 

tanto, psicológica por lo 

menos hay personas que 

si lo necesitan, porque 

hay personas que si se 

desesperan mucho, 

nosotros por lo menos 

ella (hace mención a su 

esposa) me aconseja a 

mí, yo la aconsejo a ella 

nos damos apoyo pues 

no nos perturbamos 

mucho que digamos, las 

ayudas que necesitamos 

nosotros los desplazados 

que hay mucho trabajo 

que uno va a pedir, 

bueno usted es 

desplazado, no le dan 

trabajito a uno por que 

dicen que esta persona 

de donde viene, que de 

pronto es un delincuente 

que de pronto es esto y 

esto, también le cierran 

mucho las puertas a uno. 

psicológica para los hombres 

que han vivido la condición 

del desplazamiento forzado? 

 

P3: Sí claro. 

 

E: ¿En que sería 

beneficiosa?, ¿para qué sería 

esta ayuda? 

 

P3: Como para uno poder 

olvidar esa situación, porque 

uno esta así y hay veces se 

acuerda y da tristeza, además 

los que no hicieron caso ya 

están bajo tierra, pero uno 

que esté uno aquí por lo 

menos y cualquiera…le toca 

irse. 

 

condición de desplazamiento 

necesitan alguna ayuda 

psicológica? 

 

P4: si. 

 

E: ¿Por qué lo creería 

necesario? 

 

P4: Habemos hombres que 

tenemos nuestro hogar y ellos 

también lo necesitan, porque 

nos han amenazado y a ellos 

lo han amenazado y ellos 

también tienen derecho, 

porque nosotros los hombres 

también tenemos derecho, 

por ejemplo en el caso mio 

yo tengo tres hijas y merezco 

las ayudas además estoy 

enfermo y fue por amenazas 

también. 
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Uno encuentra trabajito, 

uno que otro, la persona 

pues le dice a uno bueno 

le doy este contrato 

principalmente, hágame 

esto si me termina le 

pago, tiene que uno 

terminarlo para que le 

paguen unos pesitos.  

 

E: ¿Don J. a usted no le 

gustaría que hubiera una 

red de apoyo de 

hombres que han vivido 

esta situación en el que 

pudieran compartir la 

experiencia? ¿Uno de 

esos espacios podría ser 

útil? 

P2: Como vuelvo y le 

digo aquí lo teníamos, 

las Naciones Unidas no 

volvió bueno, la UAO 

también mandaba 

funcionarios a dar esas 

clases, ¿Cómo se llama 

eso? psicólogo y 

mandaban otros más y 

aquí la clases las estaban 

dando, pero no 

volvieron.  
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E: ¿No le gustaría que 

ese grupo fuera de 

iniciativa propia de 

ustedes? 

P2: Sí, pero nosotros lo 

único que podíamos 

hacer es dar consejos, 

pero ayudarnos entre 

nosotros pero ¿cómo? 

Por ahí consejos o 

apoyo, eso es lo único. 

¿Qué opina 

usted 

respecto a 

que las 

mayorías 

de ayudas 

son 

brindadas a 

las 

mujeres? 

E: ¿Don J usted cree que 

existe más ayuda para las 

mujeres que para los 

hombres? 

P1: si claro para las 

mujeres es más fácil. 

E: ¿Qué piensa que  

existan más ayudas para 

las mujeres? 

P1: pues por una parte me 

parece muy bonito, 

porque en verdad 

nosotros los hombres nos 

podemos mover más y 

mujeres son mujeres 

cierto, pero nosotros nos 

movemos arto. Por 

ejemplo nos vamos para 

Girardot y nos 

E: ¿Don J. usted cree 

que le ofrecen más 

ayudas a las mujeres que 

a los hombres? 

P2: Creo que sí, porque 

cuando nosotros 

estamos muy 

necesitados, la mujer va 

por allá, tiene más 

posibilidades de ayudar 

en la casa en cambio 

uno va y mete papeles 

allá, hasta que no lo 

llaman a uno, mejor 

dicho la hoja de vida se 

pierde primero en la 

obra que en llamarlo a 

uno…bueno la mujer va 

a la plaza, pide una cosa 

E: ¿Usted cree que las 

mujeres reciben mayor 

atención psicológica que los 

hombres? 

 

P3: Las mujeres, Sí. 

 

E: Usted ¿por qué cree que 

se da esto, que los hombres 

no vayan y busquen los 

recursos, qué cree que pasa? 

 

P3: Por lo menos yo me he 

dado cuenta que en las 

oficinas que yo he estado, 

dan más ayuda para las 

mujeres, allá hay psicólogas, 

y primero atienden a las 

mujeres, yo me he dado 

E: yo e escuchado que las 

ayudas del gobierno y de las 

instituciones no 

gubernamentales le brinda 

más ayuda a las mujeres 

¿Usted esta de acuerdo? 

 

P4: pues profe, si apoyo que 

a las mujeres les dan ayuda y 

estoy de acuerdo con eso 

porque igual ellas también 

necesitan, ellas a veces tienen 

sus hogares con niños, niñas 

y yo estoy de acuerdo 

también, pueden tener marido 

en la casa y ser ellas las que 

van hablar de eso. Pero estoy 

de acuerdo también con que 

nos apoyen a nosotros los 
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levantamos, aunque las 

mujeres también pero 

ellas necesitan más 

protección. 

E: ¿Qué ayudas ha visto 

que les han dado a las 

mujeres? 

P1: Lo que saco el 

gobierno de… que los 

hombres maltrataban a las 

mujeres, eso me pareció 

muy humillante que un 

hombre le pegue, la 

maltrate, le hale el pelo, 

eso es feo; mientras la 

mujer no podía hacer 

nada y chévere eso. Otras 

ayudas que le entregan 

como ropa para ellas y los 

niños. 

 

y otra y allí se la 

regalan, va uno y lo 

mandan es a trabajar.  

 

E: De esas ayudas 

gubernamentales en las 

instituciones ¿usted cree 

que hay más para las 

mujeres?   

P2: Pues no hemos 

hecho esas vueltas así 

para…pero ahorita 

estamos haciendo un 

taller de enganche 

laboral y estamos 

asistiendo ambos o 

asistimos ambos, porque 

ya terminamos el taller, 

falta esperar por lo 

menos a ella como no 

sabe de letra, falta 

esperar que a ella le den 

el estudio que le van a 

dar ahí a menos que 

consiga un trabajito, 

estamos esperando eso, 

ya hicimos los talleres 

ya los terminamos.   

cuenta. 

 

E: ¿Por qué cree que se da 

esto? 

 

P3: No, hay si no sé. 

 

E: ¿A usted se le ha 

dificultado hacer estos 

procedimientos por ser 

hombre, es más difícil hacer 

estos procedimientos? 

 

P3: Pues a mí me parece que 

es más fácil, atienden más 

fácil a la mujer. 

 

hombres porque hablemos 

quienes   tenemos hogar  que 

hace de papá y mamá como 

de mi persona y estén de 

acuerdo con eso, que a los 

hombres nos ayuden. 

 

¿A un 

hombre que 

acabo de 

E: si alguien se le 

acercara  Don J me 

acabaron de desplazar 

E: Si una persona que 

fuera desplazada se 

acercara a usted y le 

E: Si ahorita llegara una 

persona y le dijera soy 

desplazado no sé que hacer. 

P4: pues a esa persona la 

ayudaría, la llevaría a la red 

diría que esa persona también 
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llegar a la 

ciudad que 

consejos le 

podría dar 

usted? 

¿Qué concejos le daría 

usted de donde acudir, de 

donde ir? 

P1: pues lo primero que le 

diría si esa persona 

estuviera mal y yo tuviera 

una casa, lo metería en mi 

casa y haber yo que 

conseguiría y lo ayudaría, 

porque de pronto hay 

personas con hijos que es 

más tenaz, gracias a Dios 

con mi mujer yo no fui un 

muchacho loco de 

conseguir mujeres e hijos 

regados, pues si tengo una 

hija y no tengo forma de 

ayudarla pero personas 

que acaba de mencionar 

usted lo ayudaría y eche 

pal… ante vamos a 

trabajar a luchar, de no 

dejarse llevar de cosas 

mala, yo  le digo a Dios 

que me ayude a quitar 

todo lo que paso, lo que 

paso, paso y volver a 

comenzar otra vida, 

volver a comenzar, le doy 

gracias a Dios, porque no 

tenemos nada pero 

pidiera una opinión, que 

lo ayudara o lo 

aconsejara ¿Qué le 

podría aconsejar? 

P2: Si no tiene nada, le 

aconsejaría lo mismo 

que hice yo tan siquiera 

tener un ranchito, tan 

siquiera tener la 

alimentación, le 

aconsejaría lo que hace 

mi mujer, si no tiene 

comidita nada que 

comer, vaya mire vaya a 

la plaza vaya y mire esto 

y esto es así, así y así su 

carnecita su verdura la 

tiene, lo que es en la 

plaza le aconsejaría lo 

mismo que hemos hecho 

nosotros y animarla que 

siga adelante, mire que 

hay lotecitos así, uno se 

acerca a una  persona 

buena gente, el lotecito 

se lo dan barato como 

nos lo dieron a nosotros, 

nos dieron baratos los 

lotecitos y a cuotas.  

 

E: ¿Dónde podría acudir 

 

P3: Uy no me conmueve de 

una vez. 

 

E: ¿Usted qué le diría? 

 

P3: Pues yo le diría, si viene 

y no tiene forma de nada, 

pues yo sinceramente soy 

pobre también, yo miraría la 

forma de poderle colaborar, 

sí yo miraría, compartiría. 

 

E: Cuando usted dice que le 

conmueve el corazón ¿qué se 

le viene a la cabeza? 

 

P3: Me da tristeza porque no 

sólo fui yo desplazado sino 

toda la vereda, mujeres con 

niños, le da a uno tristeza en 

el pueblo por lo menos, 

pidiéndole el favor al alcalde 

a personeros que dónde se 

iban a dormir esta noche, con 

ese poco de niños y todo es 

muy triste para mí, entonces 

imagínese si llegaría esa 

persona, recordaría y me 

daría mucha tristeza. 

 

la necesita, esta por asunto de 

amenaza etc. yo le diría que 

fuera allá a la red que haya le 

compran todo, entonces me 

gustaría ayudar a esas 

personas para que fueran allá  

y les ayudaran también. 
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vivimos como reyes, 

porque tengo mi buena 

cama aunque sea 

alquilado como sea 

porque tenemos un techo 

y hay personas durmiendo 

en la calle que no tienen 

ni para un agua panela 

pero le damos gracias a 

Dios que nunca nos 

hemos acostado de comer 

y aquí estamos 

para que le ayuden? 

P2: Aquí con el 

presidente de la junta, le 

ayuda a buscar por ahí 

con personas de la junta 

o con conocidos, allí 

abajo por lo menos están 

urbanizando claro que 

dicen que eso es ilegal 

pero siempre ayudan a 

las personas más 

necesitadas, le dan más 

económico y con 

posibilidades de pagar, 

si dan los lotes baratos 

más que todo, le ayudan 

con maderita, pues abajo 

se compra barata, allá 

abajo también se compra 

barata, se la dan barata a 

uno. 

 

  ¿En que 

podría 

servir que 

se generará 

un 

colectivo 

de 

hombres? 

 E: ¿Para ustedes sería 

beneficioso formar un 

colectivo de hombres en 

el que ustedes puedan 

contar su experiencia, 

desahogar muchas cosas 

y puedan tomar otro tipo 

de acciones? 

P2: Eso lo han hecho 

acá, eso lo han hecho 

E: ¿Don A. creería 

importante generar espacios 

en los que hayan varios 

hombres, los cuales puedan 

compartir sus experiencias, 

lo ve como un espacio 

valioso o útil? 

 

P3: Sí claro. 

 

 

E: ¿Don A usted creerían 

importante generar un 

colectivo de hombres en 

donde pudieran contarse sus 

experiencias y se apoyarán y 

dijeran que podemos hacer? 

 

P4: pues profe a mi me 

gustaría hacer un proyecto de 
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acá, no volvieron como 

es que se llama, 

unidos…    

 

E: ¿Naciones Unidas? 

P2: Naciones Unidas 

vino aquí a hacer una 

charla de eso que 

habláramos de esto, esto 

y esto, pero eso no 

volvió y muchas 

personas contaban sus 

historias, bueno que nos 

iban a ayudar no sé que, 

si se cuando con trabajo 

que nos iban a colaborar 

y eso quedó en nada. 

E: ¿En qué podría ayudar, 

estar en un grupo? 

 

P3: ¿De sólo desplazados? 

 

E: Desplazados hombres. 

 

P3: Pues moral que le den a 

uno, si buenísimo. 

 

E: ¿Usted que podría aportar 

a ese espacio? 

 

P3: Pues la experiencia. 

 

 

un grupito y si toca hablar 

pues uno habla, porque de 

todas formas nosotros los 

hombres tenemos sus 

dificultades y tenemos 

derecho a que nos ayude el 

gobierno porque hay veces 

todos lo hombres no somos 

alentados, pero yo estoy de 

acuerdo que los hombres 

podemos hacer un proyecto 

eso de hablar. 

 

E: ¿Usted que podría aportar 

a ese proyecto? 

 

P4: pues que… nos ayude 

nos saque adelante porque 

tenemos nuestro hogar, de 

que estamos mal, de que ellos 

cuenten su dificultad y yo las 

mías, porque lo merecemos. 
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Anexo 4: Formato entrevista semiestructurada.  

CATEGORÍA PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPLAZAMIENTO 

FORZADO 

Significado del desplazamiento forzado: 

1. ¿Qué significado tiene para usted el desplazamiento forzado? 

2. ¿Usted qué cree que siente una persona cuando es desplazada de su tierra? ¿Usted siente lo mismo? 

 

Antes del desplazamiento forzado: 

3. ¿Cómo era su vida antes del desplazamiento forzado? 

4. Cuénteme cómo era un día normal en su vida antes de sufrir el desplazamiento forzado. 

5. ¿Cómo era la gente de su pueblo? ¿Qué cambios ocurrieron al llegar a la ciudad? 

6. ¿Cómo es su vida ahora? ¿Qué aspectos han cambiado? ¿Qué aspectos permanecen? 

 

En la ciudad y en la familia: 

7. ¿Con qué se encontró cuando llegó a la ciudad? ¿Qué sintió? ¿Alguien lo ayudó? 

8. ¿Cómo ha sido el proceso de encontrar un empleo en la ciudad? 

9. ¿Usted siente que la relación con su familia ha cambiado después del desplazamiento? ¿En qué ha 

cambiado?  

10. ¿Las labores que realizaba usted y su esposa cambiaron? Por ej.: la división de los gastos, el cuidado 

de los niños... 

11. ¿Usted qué cree respecto a que los hombres realicen labores en la casa? ¿Qué labor realiza usted? 

¿Antes del desplazamiento que labores hacía usted? ¿Son similares las labores de su esposa con las 

que hace usted? ¿Qué diferencia ser celador? 

12. ¿Qué nuevas habilidades ha descubierto en usted al vivir esta situación? 

13. ¿usted ha hecho algo que antes del desplazamiento nunca imagino que iba hacer? 

 

Hombre en situación de desplazamiento forzado: 

14. ¿Qué significa para usted el ser llamado desplazado? 

15. ¿Algún día se deja de ser desplazado? 

16. ¿Usted qué ve en el espejo? ¿Algo cambió en usted? o ¿Es el mismo de antes? 

17. ¿Qué es ser un hombre desplazado? 

 Ser hombre: 
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MASCULINIDAD 

1. ¿Cómo aprendió a ser hombre? 

2. ¿Qué es para usted ser hombre? 

3. ¿A usted como hombre qué le gusta hacer? ¿Qué actividades le gustan hacer a los hombres? 

4. ¿A que se refiere las personas cuando hablan de lo masculino? / La masculinidad en la ciudad –

masculinidad en el campo. 

Afectividad:  

5. ¿Usted cómo expresa lo que siente? 

6. ¿En este momento a qué es lo que más le teme? 

 

Contexto: 

7. ¿Qué actividades se consideran masculinas en el contexto rural? ¿Qué actividades se consideran 

masculinas en el contexto urbano? 

8. ¿Cree que el haber nacido en el campo influyó en lo que es usted como hombre? 

9. ¿Cómo se comporta un hombre que viene del campo en la ciudad? ¿Qué actividades realiza? ¿Estas le 

son útiles en la cuidad? 

Creencias: 

10. ¿a que se refieren cuando se dice que un hombre es un varón o un macho? 

11. ¿Qué es lo agotador y lo virtuoso de ser hombre? 

12. ¿Que piensa usted acerca de esta frase “lo hombres no lloran”? 

 

Futuro: 

13. ¿Como se ve dentro de 10 años? 

14. ¿Qué planes tiene para su futuro? 

15. ¿Quiere regresar a su lugar de procedencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudas: 

1. ¿Qué ayudas ha recibido usted en cuanto al desplazamiento forzado? 

2. ¿Qué tipo de ayudas ha recibido? 

3. ¿Cómo fue que accedió a este tipo de ayudas? 

 

Procedencia de la ayuda: 
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ASISTENCIA Y 

ATENCIÓN 

4. ¿Cuáles han sido las personas o grupos que lo han apoyado en este proceso de desplazamiento 

forzado? 

5. ¿Cómo las instituciones gubernamentales y no gubernamentales lo han apoyado en esta situación? 

6. ¿Las ayudas que le son brindadas a la población en condición de desplazamiento forzado tienen en 

cuenta las necesidades de los hombres? 

 

Necesidades: 

7. ¿Qué necesidades surgen en ustedes como hombres al vivir el desplazamiento forzado? 

8. ¿Qué piensa usted que haya una ayuda psicológica especializada en población masculina? 

9. Al parecer los hombres no asisten mucho o tanto como las mujeres a las actividades de ayuda 

psicológica ¿qué opina usted al respecto? 

10. ¿Que opina usted respecto a que las mayorías de ayudas son brindadas a las mujeres? 

 

Otras: 

11. ¿Si yo le digo que usted es un sobreviviente? ¿Qué opina? 

12. ¿A un hombre que acabo de llegar a la ciudad que consejos le podría dar usted? 

13. ¿En que podría servir que se generará un colectivo de hombres? 

 

 

 

 Anexo 5: validación de entrevista. 
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Tabla 1. Evidencia de los promedios de las categorías de evaluación. 

 

REDACCION COHERENCIA PERTINENCIA REDACCION COHERENCIA PERTINENCIA 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

 1 93 93 100 medio medio máximo 

 2 93 100 100 medio máximo máximo máximo 

3 100 87 93 máximo medio medio medio 

4 93 87 87 medio medio medio bajo 

5 80 93 93 medio medio medio 

 6 100 100 100 máximo máximo máximo 

 7 60 93 100 bajo medio máximo 

 8 87 80 80 medio medio medio máximo 

9 100 80 80 máximo medio medio medio 

10 87 80 80 medio medio medio bajo 

11 87 80 80 medio medio medio 

 12 87 100 93 medio máximo medio 

 13 87 100 100 medio máximo máximo 

 14 87 100 100 medio máximo máximo máximo 

15 93 100 93 medio máximo medio medio 

16 87 93 93 medio medio medio bajo 

17 100 93 100 máximo medio máximo 

 18 87 100 93 medio máximo medio 

 19 100 100 100 máximo máximo máximo 

 20 100 100 100 máximo máximo máximo 

 21 87 100 100 medio máximo máximo 
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Tabla 2.  Evidencia  de los porcentajes de acuerdo y desacuerdo por cada categoría de evaluación. 

REDACCIÓN 

 
REDACCIÓN 

Porcentaje de acuerdo 

Porcentaje de 

desacuerdo 

 

Porcentaje de 

acuerdo 

Porcentaje de 

desacuerdo 

100% 6 

 

100% 28,57% 

67% 14 

 

67% 66,67% 

37% 1 

 

37% 4,76% 

     COHERENCIA 

 
COHERENCIA 

Porcentaje de acuerdo 

Porcentaje de 

desacuerdo 

 

Porcentaje de 

acuerdo 

Porcentaje de 

desacuerdo 

100% 10 

 

100% 47,62% 

67% 11 

 

67% 52,38% 

37% 0 

 

37% 0,00% 

     PERTINENCIA 

 
PERTINENCIA 

Porcentaje de acuerdo 

Porcentaje de 

desacuerdo 

 

Porcentaje de 

acuerdo 

Porcentaje de 

desacuerdo 

100% 10 

 

100% 47,62% 

67% 11 

 

67% 52,38% 

37% 0 

 

37% 0,00% 
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Tabla 3.  Evidencia  de los datos para obtener el coeficiente  Alfa de Cronbach. 

Ítems 

Sujetos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 

I 14 15 12 10 12 15 12 7 9 7 7 12 13 14 13 12 14 12 15 15 14 

II 15 14 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 14 

III 15 15 15 15 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 

VARP 

(Varianza 

de la 

Población) 0,22 0,22 2,00 5,56 1,56 0,00 0,22 14,22 8,00 14,22 14,22 2,00 0,89 0,22 0,89 1,56 0,22 2,00 0,00 0,00 0,22 

 

 

 

a = 0,95 

 

 

     Entre más cerca de 1 está a, más alto es el grado de confiabilidad 
  

CONFIABILIDAD: 

        -Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos 

 -Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 

  mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados 
    -Ejemplo, si un Test de Inteligencia Emocional se aplica hoy a un grupo de  

  profesores y proporciona ciertos datos; si se aplica un mes después y 
   proporciona valores diferentes y de manera similar en mediciones subsecuentes, 

  tal prueba no es confiable 

      De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la validación interjueces, se puede afirmar que las preguntas son confiables, debido a 

que su alfa es de 0,95 y lo ubica en una posición aceptable-elevada. Esto implica la aplicación favorable. 

 Anexo 6: Consentimientos informados.
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