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Resumen 

Este artículo describe la percepción de la intervención de conflictos por parte de actores comuni-

tarios e institucionales respecto de los conflictos locales que se generaron en la Capital Agrícola 

de Colombia entre el 2020 y el 2021. Para medir tal percepción, se diseñó y aplicó la encuesta de 

percepción de conflictos, se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales en zonas 

rurales y urbanas. La encuesta fue diligenciada con base en una población de 349.294, mediante 

un muestreo aleatorio simple, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Asimis-

mo, se utilizó el software estadístico R para analizar y organizar los datos. Para la fundamentación 

del ejercicio se revisaron 16 estudios relacionados con la percepción del conflicto en diferentes 

contextos como la familia, instituciones educativas, grupos y clases sociales. Contrario a las per-

cepciones identificadas en otros territorios colombianos por cuenta de las movilizaciones sociales 

y la violación de derechos humanos en este período, el ejercicio de investigación devela que, la 

percepción de los encuestados que ejercen liderazgos, fue positiva en un porcentaje significativo 

de la muestra respecto de la intervención que realizó la Policía Nacional en esta ciudad. Tal per-

cepción positiva, se mantiene en los resultados respecto de las Juntas de Acción Comunal, Jueces 

y Juezas de Paz y personal militar. Este último, en períodos de escalada de violencia, ya que las 
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INTRODUCCIÓN

La percepción del conflicto constituye un 

campo de estudio que demanda procesos 

de investigación interdisciplinar. No obs-

tante, su estudio se ha desarrollado, princi-

palmente, desde perspectivas disciplinares 

sociológicas, psicológicas, educativas y po-

líticas. Este hallazgo resulta de 16 estudios 

que abordaron este campo de análisis en 

contextos familiares, educativos instituciona-

les, intergrupales y de lucha clases sociales.  

estrategias institucionales han articulado a las fuerzas militares en zonas de riesgo desde que la 

ciudad fue clasificada entre las 50 más violentas del mundo.

Palabras clave: Percepción de la intervención de conflictos, Acción Sin Daño, jueces de paz, fuerza 

pública, Comisión de Convivencia y Conciliación     

Abstract

This article describes the perception of conflict intervention by community and institutional actors re-

garding local conflicts generated in the Agricultural Capital of Colombia between 2020 and 2021. To 

measure this perception, a conflict perception survey was designed and applied, and semi-structu-

red interviews and focus groups were conducted in rural and urban areas. The survey was completed 

based on a population of 349,294, using simple random sampling, a confidence level of 95% and a 

margin of error of 5%. R statistical software was used to analyze and organize the data. To support 

the exercise, 16 studies related to the perception of conflict in different contexts such as the family, 

educational institutions, groups and social classes were reviewed. Contrary to the perceptions iden-

tified in other Colombian territories on account of the social mobilizations and the violation of human 

rights in this period, the research exercise reveals that the perception of the respondents who exer-

cise leadership was positive in a significant percentage of the sample with respect to the intervention 

carried out by the National Police in this city. This positive perception is maintained in the results with 

respect to the Community Action Boards, Justices of the Peace and military personnel. The latter, in 

periods of escalating violence, since institutional strategies have articulated military forces in risk 

areas since the city was ranked among the 50 most violent in the world.   

Keywords: Perception of conflict intervention, Do No Harm Action, justices of the peace, law enfor-

cement, Coexistence and Conciliation Commission

Respecto de los contextos familiares, en di-

ferentes estudios, sobre todo, abordados 

desde la psicología, se ha estudiado la 

percepción del conflicto respecto de ámbi-

tos familiares y las interacciones entre sus 

miembros. En este sentido, Martorell y Mo-

rin (2009) abordaron “La percepción del 

conflicto en la familia”; Vásquez y Miran-

da (2022), desarrollaron la “Percepción de 

conflicto conyugal como correlato psicológi-

co de la violencia familiar”; Romero, Melero, 

Cánovas y Antolín (2007) estudiaron “la per-
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de la percepción del conflicto por parte de 

los estudiantes”. 

Del mismo modo, pero desde el estudio de 

un rol diferente Castro, Barata, Barreto, Mar-

tínez, Vaquero y Yagüe (2006), examinaron 

“la percepción del conflicto por los educa-

dores y sus implicaciones en los estilos de 

resolución de conflictos”, desde “la relación 

entre las dimensiones de la percepción del 

conflicto”, su sintáctica (indicadores), su se-

mántica (significado) y su pragmática (sus 

consecuencias).

Igualmente, dos estudios acerca de la per-

cepción del conflicto se desarrollaron en 

contextos educativos universitarios. En el 

primero, desarrollado por Gutiérrez y Va-

negas (2013), estudian la “percepción de 

conflicto bidireccional Trabajo-Familia de 

los colaboradores vinculados a la Institución 

Universitaria CEIPA, según aspectos socio-

demográficos y condiciones laborales e (…) 

información y uso (…) de las prácticas o po-

líticas de conciliación trabajo-familia imple-

mentadas en la Institución”. El otro estudio, 

de Rojas y Alemany (2016) estudió y buscó 

comprobar “la percepción del conflicto del 

alumnado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación (…) y las diferencias existentes 

en dicho concepto, entre los que han recibi-

do formación específica de esta temática y 

aquellos que no la han tenido”. Este trabajo 

aporta a la discusión respecto de la forma-

ción inicial respecto del conflicto. 

Por otra parte, en dos estudios se abordó la 

percepción del conflicto en el contexto del 

estado chileno. En el primero, Olivos, Mac-

kenna, Castillo y Bargsted (2015) realizaron 

cepción del conflicto entre padres e hijos”; 

asimismo, López, Sánchez y Ruíz del Alda 

(2012) “estudiaron las percepciones del 

conflicto interparental y sus efectos a largo 

plazo en las emociones, las conductas y las 

cogniciones”. Por último, Gutiérrez, Muñoz y 

Vargas (2017), realizaron un estudio respec-

to de “la percepción del conflicto y la conci-

liación entre la vida familiar y laboral”. Este 

estudio abordó “el conflicto trabajo-familia 

y la conciliación trabajo-familia, bajo la mi-

rada de la responsabilidad familiar-corpo-

rativa” (p.300).

De otra parte, desde contextos educativos 

institucionales se desarrollan investigacio-

nes acerca de la percepción del conflicto. Al 

respecto, en el estudio de Vizcarra, Rekal-

de y Macazaga (2018), se “analiza la per-

cepción del conflicto en tres comunidades 

de aprendizaje para explorar el significado 

que atribuyen al término conflicto y averi-

guar con qué escenarios asocian su apari-

ción”.  En otro contexto institucional, Hernán-

dez y Alonso (2014) refieren que “la crítica 

percepción del conflicto es esencial en la 

construcción de los espacios subjetivos que 

condicionan las estrategias de tratamiento 

y gestión de los conflictos en un marco de 

convivencia pacífica”.

Asimismo, Fajardo, Fajardo y Castro (2006) 

analizaron “la percepción del conflicto por 

los educadores a través de indicadores co-

lectivos de comportamiento de los alumnos 

en el aula y (…) desde el punto de vista de 

las actitudes individuales de los alumnos en 

el aula”. En otro contexto educativo escolar, 

Jaimes y Téllez (2024) estudiaron la teoría 

de Galtung en “la convivencia escolar des-
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un análisis de la opinión pública 2006-2013 

respecto de la “percepción de distintos tipos 

de conflicto en Chile y el cambio de estas 

percepciones en el tiempo”. En el otro estu-

dio, Ahumada y de la Horra (2021), investi-

garon “cómo las percepciones de conflicto 

entre empresarios y trabajadores varían 

según la clase social, el nivel de privación 

económica percibido y la identificación con 

el continuo izquierda-derecha”.

En otro sentido, Pillancari, Velázquez, Vidal 

y Goic (2014) investigaron “cómo se vinculan 

la percepción de un conflicto entre dos gru-

pos (endogrupo y exogrupo) y la adherencia 

a creencias esencialistas”. Asimismo, en un 

contexto más amplio, en el estudio desarro-

llado por Higuera (2023), se abordó la per-

cepción de los conflictos en el contexto de 

Palmira, ciudad que fue clasificada entre las 

cincuenta más violentas del mundo. Aspec-

to, que trajo como una de sus consecuencias 

el estigma de la ciudad. 

En el marco de estas investigaciones pre-

vias, se observa un vacío del conocimiento 

respecto de contextos locales y la necesi-

dad de desarrollar un estudio que aborde la 

percepción de la intervención de conflictos 

en un contexto barrial urbano y rural, carac-

terizado por altos índices de violencia. En 

este sentido, el estudio aquí presentado es 

indispensable para comprender las interac-

ciones sociales y la forma como los conflictos 

son intervenidos por actores institucionales 

y comunitarios, entre otros. Sobre todo, por-

que la percepción del conflicto condiciona 

y determina la gestión que se adelante so-

bre el mismo y tiene relación directa con sus 

efectos. En este sentido, una percepción ne-

gativa del conflicto puede estigmatizar y se-

gregar no solo a quienes hacen parte de él, 

sino a quienes pretenden intervenirlo. Ade-

más, tal intervención puede generar daños 

que superan las dinámicas propias del con-

flicto, pese a que las acciones o estrategias 

empleadas se hayan considerado desde 

propósitos diferentes. Desde esta perspec-

tiva, este trabajo de investigación, aborda 

un estudio que explora las relaciones entre 

percepción del conflicto y la intervención del 

mismo por parte de actores institucionales y 

comunitarios en una ciudad clasificada en-

tre las cincuenta mas violentas del mundo.  

Con fundamento en lo que precede, este ar-

tículo aborda dos problemas, de una parte, 

la percepción negativa del conflicto que de-

termina la acción de actores comunitarios e 

institucionales, sus competencias y recursos, 

sobre todo, en zonas o barrios considerados 

como de alta criminalidad y, de otra parte, 

el accionar de instituciones desde perspec-

tivas, estrategias y acciones reactivas que 

tienen fundamento en la categoría de homi-

cidio.

Por último, el artículo se divide en cinco 

partes: el Contexto de la intervención en la 

Capital Agrícola de Colombia; actores que 

intervienen conflictos en el contexto local 

de Palmira; percepción de la intervención 

de los actores con mayor reconocimiento 

en Palmira en el contexto de la investiga-

ción;  discusión de resultados respecto de 

las percepciones e intervenciones identi-

ficadas en la investigación y la propuesta 

desde la Acción Sin Daño como estrategia 

de intervención de conflictos en contextos 

locales.
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i. Contexto de la intervención en la 

Capital Agrícola de Colombia 

Palmira es considerada como la segunda 

ciudad más importante del departamento 

del Valle del Cauca colombiano, se ca-

racteriza por sus procesos agrícolas, sus 

monocultivos de caña de azúcar, sus vías 

de comunicación con otras ciudades, la 

diversidad étnica y cultural que posee y 

las prácticas en agricultura que la llevaron 

al reconocimiento como Capital Agríco-

la de Colombia en el siglo XX, entre otros 

aspectos. Esta ciudad, fue clasificada por 

el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Pública y la Justicia Penal AC- CCSPJP en-

tre las cincuenta ciudades más violentas 

del mundo (CCSPJP, 2013) y para el año 

2015 fue ubicada entre las 8 más violen-

tas (CCSPJP, 2015). Esta clasificación está 

relacionada con el número de habitantes 

y de homicidios que se presentaron en la 

ciudad entre el 2012 y el 2020. Debido 

a esta situación, diferentes autoridades 

como los gobiernos locales, las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional, entre otras, 

desarrollaron procesos y acciones de in-

tervención en los territorios de mayor pro-

blemática. Por ejemplo, la Administración 

Municipal para el año 2012 “expuso las 

políticas de gobierno municipal mediante 

el cual fue instalado el Plan Especial de 

Inclusión Social PEIS, con el fin de interve-

nir los sectores vulnerables del municipio y 

hacer de este proceso una política pública 

municipal” (El País, 20 de mayo de 2012). 

Esta administración local para el año 2013 

aplicó en algunos barrios como La Emilia 

de la Comuna 1 el referido PEIS (El Tiempo, 

12 de septiembre de 2013). 

Asimismo, las fuerzas militares también 

han participado en acciones de interven-

ción en algunos barrios identificados como 

“críticos” con problemas de seguridad. Al 

respecto, el Secretario de Seguridad del 

municipio para el año 2019, Coronel Carlos 

Zapata, informó acerca de una estrategia 

articulada entre la Policía, la Fiscalía y el 

ejército. La intervención refería la estrate-

gia de “puestos militares de información 

con acciones de patrullaje y de control que 

fueron ubicados en barrios con altos índi-

ces de criminalidad de Palmira” (Noticias 

Caracol, 30 de mayo de 2019).

En este sentido, no solo en los territorios 

locales de Palmira sino de diferentes ciu-

dades colombianas se han utilizado estra-

tegias por parte de diferentes gobiernos 

que acuden a procedimientos, estrategias 

y operaciones conjuntas en las que partici-

pan diferentes instituciones de la fuerza pú-

blica. Por ejemplo, de una parte, el Consejo 

de Seguridad convocado por la Goberna-

dora del departamento del Valle del Cauca 

para el año 2016 decidió intervenir, algu-

nas comunas y barrios considerados como 

“críticos” con la presencia de las fuerzas 

militares y, de otra parte, la “Acción Unifi-

cada” denominada operación San Roque I 

y II convocada por el Ministerio de Defensa 

para desarrollar “de forma conjunta, coor-

dinada, interinstitucional y multilateral” in-

tervenciones excepcionales en el marco de 

la pandemia generada por el Covid 19 (Mi-

nisterio de Defensa Nacional, 2021, p.83-84)

Adicionalmente, algunos “instrumentos” 

legales permiten de manera excepcional 

la articulación de diferentes instituciones 
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de la fuerza pública mediante la figura de 

la “asistencia militar”. En virtud de la cual, 

puede intervenir la fuerza militar cuando se 

presenten hechos relacionados con “grave 

alteración de la seguridad y la conviven-

cia”, en casos de “riesgo o peligro inmi-

nente” y de una “emergencia o calamidad 

pública” (Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, artículo 170).  En el 

desarrollo de esta investigación, se obser-

vó que la aplicación de esta figura generó 

tensiones entre las diferentes autoridades 

e instituciones, principalmente, respecto de 

la cualificación de los conflictos y la percep-

ción de intervención de los mismos como, 

por ejemplo, en los hechos conocidos como 

el estallido social del año 2021. Hechos en 

los que se presentaron tensiones entre el 

gobierno nacional y gobiernos locales de 

la región y, entre las instituciones que com-

ponen las fuerzas armadas (militares y po-

licías) y las organizaciones de la sociedad 

civil, entre otras. Estos hechos, permiten 

identificar que en determinadas situacio-

nes “excepcionales” las fuerzas militares 

intervienen contextos locales y barriales sin 

poseer las competencias misionales o for-

mación para hacerlo, sobre todo, por tra-

tarse de acciones de choque que tienen 

fundamento en estrategias reactivas. Estas 

estrategias, en algunos casos, contribuyen 

a la intervención de conflictos con niveles 

desproporcionados respecto del uso de la 

fuerza. Esta problemática, también se rela-

ciona con la eficacia de la gestión del Go-

bierno Nacional, el Gobierno local y de la 

Policía Nacional, encargada del “manteni-

miento de las condiciones necesarias para 

el ejercicio de los derechos y libertades pú-

blicas, y para asegurar que los habitantes 

de Colombia convivan en paz” (Constitu-

ción Política, artículo 218). 

Ahora bien, los problemas identificados en el 

ejercicio de investigación no son únicamente 

institucionales y estatales, en este contexto, 

también subyacen actores comunitarios que 

son reconocidos por los liderazgos como 

aquellos que gestionan e intervienen con-

flictos locales. Pero que, sus intervenciones 

carecen de visibilidad, reconocimiento y 

herramientas para su gestión por parte de 

la institucionalidad del Estado. Dos actores 

que ejemplifican esta problemática son, de 

una parte, los jueces de Paz encargados de 

gestionar conflictos individuales y colectivos 

locales con fundamento en la equidad, re-

conocidos por la Constitución y la ley 497 de 

1999 y, de otra parte, las Juntas de Acción 

Comunal JAC, principalmente, la Comisión 

de Convivencia y Conciliación encargados 

de propender por la “resolución pacífica de 

conflictos”, reconocidos por la ley 743 de 

2002.

No obstante, durante la investigación se ob-

servó que algunos funcionarios de institucio-

nes del estado colombiano con presencia 

local cuestionaron y desconocieron el papel 

que cumplen estos actores generando con 

ello tensiones que dejan en evidencia un 

problema relacionado con la forma en que 

diferentes organizaciones e instituciones 

perciben e intervienen no solo los conflictos 

generados en territorios locales y barriales, 

sino los actores y recursos que estos legiti-

man y reconocen para desarrollar su ges-

tión. 
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ii. Actores que intervienen conflictos en 

el contexto local de Palmira

Con el propósito de identificar los actores 

que intervienen conflictos en el territorio 

local y barrial de Palmira se diseñaron y 

aplicaron tres instrumentos de recolección 

de datos que fueron aplicados en las 7 co-

munas urbanas y las 9 comunas rurales de 

la ciudad. Tales actores fueron reconoci-

dos y referidos por los líderes y las lide-

resas presentes en el territorio que parti-

cipación en la encuesta de percepción de 

conflictos, grupos focales y entrevistas. Los 

datos recopilados fueron clasificados prin-

cipalmente en tres grupos: actores comu-

nitarios, actores institucionales y actores 

individuales o con nombre propio.

En la encuesta de percepción de conflic-

tos se estableció la siguiente pregunta: 

Indique por lo menos tres actores, funcio-

narios, instituciones o personas que usted 

considera gestionan conflictos en su barrio 

y comuna y su percepción de esa interven-

ción. Los 385 encuestados que participaron 

en el ejercicio consideraron que entre los 

actores que intervienen conflictos locales 

se encuentran los indicados en la siguiente 

grafica.

Gráfica 1. 

Actores por liderazgos que intervienen conflictos 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021
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Como se observa en la gráfica anterior, lí-

deres comunitarios y jueces de paz fueron 

mencionados por los liderazgos presentes 

en el territorio local como aquellos actores 

que gestionan conflictos. A continuación, 

se indican algunas características de estos 

dos actores.

Acerca de los jueces de paz 

La competencia de gestión e intervención 

de conflictos de los Jueces de Paz fue de-

sarrollada en virtud del artículo 247 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

Esta norma creó la Jurisdicción de Paz y 

encargó a los jueces de paz “resolver en 

equidad conflictos individuales y colecti-

vos”. Sin embargo, estos fueron creados 

ocho años después hasta la expedición de 

la ley 497 de 1999 e iniciaron su accionar 

un año después en algunas ciudades de 

Colombia como Bogotá. Al tenor del ar-

tículo 8 de la precitada ley, esta jurisdic-

ción “busca lograr el tratamiento integral 

y pacífico de los conflictos comunitarios o 

particulares que voluntariamente se so-

metan a su conocimiento”. La competen-

cia de estos jueces se estipuló respecto 

de “asuntos susceptibles de transacción, 

conciliación o desistimiento y que no sean 

sujetos a solemnidades de acuerdo con la 

ley, en cuantía no superior a los cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigen-

tes”, como lo estableció el artículo 9 de la 

referida norma. 

Respecto del contexto del Valle de las Pal-

mas, el Concejo Municipal de Palmira me-

diante el Acuerdo No.003 convoco a los 

ciudadanos del municipio a elegir jueces 

de paz y jueces de paz y reconsideración 

el día 03 de agosto de 2008. El proceso 

convocó la elección de por lo menos 34 

jueces de paz y de 20 jueces de paz y re-

consideración.  Para las siete comunas del 

sector urbano (1 a 7) se definieron por cir-

cunscripción territorial 25 plazas para los 

jueces de paz y 14 para los jueces de paz 

y reconsideración. Y para las comunas ru-

rales (8 a 16) se establecieron las plazas 

respecto de los corregimientos con rela-

ción al número de votantes de acuerdo a 

la siguiente escala de 1 a 1000 (2), de 1001 

a 2000 (3) y de 2001 en adelante (4) y 6 

jueces de paz y reconsideración. (Concejo 

Municipal de Palmira, 2008).

La última elección de jueces de paz se 

desarrolló en el año 2018 para el período 

comprendido entre 2019-2013. En el tras-

curso de ejercicio de investigación, entre 

2020 y 2021, se identificaron 21 personas 

relacionadas con la justicia de paz en 

el municipio de Palmira, de las cuales 17 

son hombres y 4 mujeres. De una parte, 17 

hacen presencia en la zona urbana, y de 

otra, 4 se localizaron en la zona rural. 

Sin embargo, durante este ejercicio de 

investigación se logró identificar que de 

las 21 personas que conforman esta juris-

dicción especial en la ciudad, solamente 

13 ejercían la justicia de paz de manera 

permanente y en los barrios o centros po-

blados que se indican en las siguientes 

tablas. 
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Tabla 1. 

Presencia de la justicia de paz por comuna urbana y barrio 

Población 

aproximada por 

Comuna urbana 

(Anuario estadístico 

2021)

No. 

Barrios 

por 

comuna 

No. 

Jueces de 

Paz

No. Barrios 

con 

presencia 

de la 

justicia de 

paz

Nombre del 

Barrio 

1 55.377 30 2 2 Caimitos; Corona-

do

2 47.480 37 3 3 Juan Pablo II; Si-

món Bolivar; Llano 

Grande

3 30.353 16 3 1 El Prado

4 17.762 8 2 2 Alfonso López; 

Colombia

5 42.067 31 4 3 Portal de Buenos 

Aires; María Cano; 

Palmeras de Mar-

sella

6 18.408 11 1 1 Mirriñao

7 62.715 41 2 1 No indicado 

Total 274.162 174 17 13  

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico 2021 y entrevistas

Con base en la tabla anterior y el ejercicio 

de investigación de campo, se identificó 

que 17 personas que hacen presencia en las 

siete comunas de la zona rural, solamente 

9 desarrollan actividades como jueces de 

paz de manera permanente en los barrios 

indicados. Adicionalmente, se observa una 

presencia desproporcionada de los jueces y 

juezas de paz respecto de la población por 

comuna, principalmente, la comuna 1. Sin 

embargo, algunos manifestaron desarrollar 

actividades en donde los interesados lo re-

querían atendiendo a la naturaleza volunta-

ria de la jurisdicción. 

Respecto de la presencia de los jueces de 

paz en los corregimientos de la zona rural se 

recolectaron los datos que se indican en la 

siguiente tabla  
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Tabla 2. 

Presencia de la justicia de paz por comuna rural y centro poblado 

Población rural 

aproximada por 

comuna (Anuario 

estadístico 2021)

No. 

Centros 

poblados

No. 

Jueces 

de Paz

No. Centros 

poblados con 

presencia de la 

justicia de paz

Nombre del 

centro poblado

8 17.666 3 1 1 Rozo

9 4.392 6 0 0 Sin presencia

10 21.934 5 0 0 Sin presencia

11 3.292 6 0 0 Sin presencia

12 5.136 3 0 0 Sin presencia

13 6.307 7 2 3 La Bolsa, Tienda 

Nueva y Potrerillo

14 2197 7 0 0 Sin presencia

15 68 1 0 0 Sin presencia

16 2.249 4 1 1 No indicado

Total 63.241 42 4 5  

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico 2021 y entrevistas

Por último, como se observa en la tabla an-

terior, 4 personas conforman la justicia de 

paz en los centros poblados de la zona rural 

del municipio y ejercen como jueces y jue-

za de paz la intervención de conflictos con 

fundamento en la equidad. Sin embargo, se 

observan que la mayoría de los centros po-

blados carecen de la presencia de jueces y 

juezas de paz. Además, en la tabla anterior 

se observa una desproporción de la presen-

cia de los jueces y juezas de paz respecto 

de la población de las comunas, principal-

mente, la comuna 10.   

Acerca de los liderazgos de las Juntas 

de Acción Comunal JAC 

Respecto de las organizaciones que los en-

cuestados identificaron como aquellas que 

gestionan conflictos se obtuvieron los datos 

indicados en la siguiente gráfica
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Gráfica 2.

Actores por organizaciones que intervienen conflictos

 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021

Como se observa en la gráfica anterior, las 

organizaciones que fueron reconocidas por 

los encuestados como aquellas que gestionan 

conflictos en el contexto de la comuna y el ba-

rrio fueron las juntas de acción comunal.

De acuerdo con la base de datos publicada 

por la Secretaria de Participación Comunitaria 

entre el 2016-2020, Palmira tenía 178 Juntas de 

Acción Comunal JAC distribuidas en la zona 

urbana y la zona rural. De las cuales, como 

se indica en la base, 168 tenían Presidente o 

Presidenta de la Junta de Acción Comunal de 

manera activa, 6 presidentes encargados, 1 

renunció y 3 no se especifica en la base. Los 

datos contenidos en la base respecto de las 

comunas urbanas se especifican en la siguien-

te tabla

Tabla 3

Junta de acción comunal en zona urbana

Comuna Población urbana aproximada 

(Anuario estadístico 2021)

No. Barrios 

zona urbana

No. JAC

1 55.377 30 25

2 47.480 37 20

3 30.353 16 8
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4 17.762 8 6

5 42.067 31 22

6 18.408 11 7

7 62.715 41 27

Total 274.162 174 115

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico 2021 y la base de datos publicada 

por la Secretaria de Participación Comunitaria 2016-2020

Como se observa en la tabla anterior, la Ca-

pital Agrícola de Colombia contaba en el 

período 2016 y 2020 con 115 Juntas de acción 

comunal que desarrollaban actividades en 

174 barrios. Lo anterior, permite establecer 

que, en el referido período, la ciudad care-

cía de este tipo de organización comunitaria 

en 59 barrios de la zona urbana. Contrario 

a este dato, en zona rural se identificó una 

mayor organización como se observa en la 

siguiente tabla 

Tabla 4

Junta de acción comunal en zona rural

Comuna Población rural 

aproximada (Anuario 

estadístico 2021)

No. Centros 

Poblados 

zona rural

No. 

JAC

8 17.666 3 10

9 4.392 6 5

10 21.934 5 11

11 3.292 6 4

12 5.136 3 5

13 6.307 7 6

14 2.197 7 9

15 68 1 4

16 2.249 4 8

Total 63.241 42 62

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico 2021 y la base de datos publicada 

por la Secretaria de Participación Comunitaria 2016-2020
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Como se cita en la tabla anterior, y de acuer-

do con los datos publicados por la Secre-

taria de Participación, la organización co-

munitaria contaba con 62 Juntas de Acción 

comunal en 42 centros poblados ubicados 

en zona rural. Este dato devela una mayor 

organización en zona rural con relación a la 

urbana como observa en la siguiente tabla

Tabla 5

Juntas de Acción Comunal JAC

Población 

(Anuario estadístico 2021)

No. Barrios 

zona urbana

No. Centros 

Poblados zona rural

No. 

JAC

Urbana 274.162 174 0 115

Rural 61.044 0 42 62

Total 335.206 174 42 177

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico 2021 y la base de datos publicada 

por la Secretaría de Participación Comunitaria 2016-2020

Como se indica en la tabla anterior, y de 

acuerdo a la información publicada por la 

Secretaría de Participación Comunitaria, el 

Valle de la Palmas contaba con 177 JAC en-

tre 2016 y 2020 respecto de una población 

de 335.206. Pero con las proyecciones de la 

población realizadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE 

que indican 349.294 para el 2018, 352.016 

para el 2019 y 354.285 para el 2020 se de-

velan una menor organización comunitaria 

que tiene una diferencia de mínimo 14,088 

personas sin organismos de acción comunal 

en el municipio.  

Sin embargo, en el trabajo de campo no 

solo corroboró la carencia de las JAC en 

más de 59 barrios como, por ejemplo, El 

Rincón del Bosque, sino que algunos orga-

nismos de acción comunal, que participa-

ron en las entrevistas personales, manifes-

taron que carecían de miembros respecto 

de la Comisión de Convivencia y Concilia-

ción.  Además, refirieron que necesitaban 

formación y capacitación para ejercer la 

función de esta Comisión, sobre todo, para 

la gestión e intervención de conflictos que 

surgen en las relaciones interpersonales y 

colectivas. Este hallazgo, devela la inobser-

vancia de lo establecido en la Constitución 

Política de 1991, la ley 743 de 2002 y la ley 

2166 de 2021. 

  

Al respecto, con la derogada ley 743 de 

2002  los organismos de acción comunal 

tenían algunas funciones relacionados con 

la gestión e intervención de conflictos, en el 

artículo 46 las se establecieron las funcio-

nes de la Comisión de Convivencia y Con-

ciliación, entre otras, el rol respecto de las 

“relaciones interpersonales y colectivas”, el 

papel de “surtir la vía conciliatoria de to-

dos los conflictos organizativos” y avocar los 

conflictos comunitarios susceptibles de su 

competencia mediante “la conciliación en 

equidad”.  
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Sin embargo, con la expedición de la ley 

2166 de 2021 se modifica la reglamentación 

del artículo 38 de la Constitución Política y se 

establecen lineamientos para la formulación 

e implementación de la política pública de 

los organismos de acción comunal. Respecto 

de la Comisión de Convivencia y Concilia-

ción, el artículo 48 le encargó gestionar las 

diferencias con la ayuda de un conciliador 

y de propender a “la resolución pacífica de 

conflictos, la sana convivencia, el fortaleci-

miento y el orden justo de la comunidad (…)”. 

Asimismo, en los literales b, c y d del artículo 

50 mantiene algunas funciones y dispone lo 

siguiente: 

(…) surtir la vía conciliatoria de todos 

los conflictos organizativos que surjan 

en el ámbito del correspondiente orga-

nismo de acción comunal; Avocar, me-

diante procedimiento de conciliación 

en equidad, los conflictos comunitarios 

que sean susceptibles de transacción, 

desistimiento, querella y conciliación; y 

(…) la comisión de convivencia y conci-

liación de los grados superiores, cono-

cerán de las demandas de impugna-

ción y de los procesos disciplinarios de 

su territorio.

Del mismo modo, el precitado artículo tam-

bién indicó la necesidad de formar, avalar 

y nombrar al respectivo conciliador con fun-

damento en la ley 23 que creó mecanismos 

para descongestionar los despachos judi-

ciales en 1991 y demás normas concordantes 

como la ley 2220 del 2022. En virtud de la 

cual, en los artículos 84 y 85 se reglamenta-

ron, principalmente, dos aspectos para las 

actividades que desarrolla la Comisión de 

Convivencia y Conciliación, en el primero, 

se indicó que “las juntas de acción comu-

nal podrán hacer parte del Programa Local 

de Justicia en Equidad” y, en el segundo, se 

dispuso que “los conciliadores en equidad 

podrán hacer uso de los puntos de atención 

en salones comunales”. Aunque, la precita-

da ley rige a partir de enero del año 2023, 

el ejercicio de esta investigación da cuenta 

de la necesidad de establecer presupues-

to para la formación y capacitación de esta 

Comisión como para adecuar los puntos de 

atención en los salones comunales, sobre 

todo, en las comunas que la organización 

comunal carece de espacio para su funcio-

namiento. 

Instituciones que gestionan e 

intervienen conflictos 

Con relación a las institucionaes que los en-

cuestados identificaron como aquellas que 

gestionan conflictos en el contexto del barrio 

y la comuna se obtuvieron los datos indica-

dos en la siguiente gráfica
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Gráfica 3. 

Actores por instituciones que interven conflictos 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021

iii. Percepción de la intervención de los 

actores con mayor reconocimiento en 

Palmira

Con el objetivo de identificar las percepcio-

nes de los encuestados respecto de dife-

rentes actores, la encuesta de percepción 

de conflictos aplicada entre 2020 y 2021, 

estableció la siguiente pregunta: Indique 

por lo menos tres actores, funcionarios, ins-

tituciones o personas que usted considera 

gestionan conflictos en su barrio y comuna 

y su percepción de intervención de esta. La 

pregunta establecía las siguientes opcio-

nes de respuesta que el encuestado podía 

indicar y combinar de acuerdo a su percep-

ción: 1) Intervención positiva 2) Intervención 

negativa e 3) Intervención positiva y nega-

tiva.   

Como se observa en las gráficas precita-

das, las juntas de acción comunal, los Jue-

ces de Paz, los funcionarios de Policía y el 

Gobierno municipal fueron reconocidos 

por los encuestados como aquellos acto-

res presentes en las comunas y barrios que 

gestionan conflictos. A continuación, se es-

pecifica la percepción de la intervención 

de estos actores al momento de aplicar la 

referida encuesta. 

Con relación a la percepción de interven-

ción de los jueces de paz, se observa en la 

siguiente gráfica los resultados 
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Gráfica 4 

Percepción de la intervención Jueces de Paz

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021

Respecto de la Percepción de intervenciones 

de las Juntas de Acción Comunal JAC, se in-

dican los resultados en la siguiente gráfica

Gráfica 5 

Percepción de la intervención JAC

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021

De otra parte, con relación a la intervención 

de las instituciones referidas por los encues-

tados, la intervención de la policía se indica 

en la siguiente gráfica 
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Gráfica 6 

Percepción de la intervención Policía 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021

Asimismo, respecto de las intervenciones 

institucionales, la percepción de la interven-

ción del Gobierno Municipal se observa en 

la siguiente gráfica

Gráfica 7 

Percepción de la intervención Gobierno Municipal

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021
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Al respecto de la intervención del gobierno 

municipal, este creó una estrategia, entre 

el período 2020 y 2022, mediante el “pro-

yecto pazos”, encaminado a la prevención 

social de la violencia y el programa “forjar 

oportunidades” en el que adolescentes y 

jóvenes participaron en actividades artís-

ticas y culturales con enfoque diferencial. 

Esta estrategia, que incorporó acciones 

de prevención de la violencia, develó que 

más de la mitad de las víctimas en la Capi-

tal Agrícola de Colombia se encontraban 

entre los 16 y 30 años. La estrategia que 

también contempló la mediación de con-

flictos en contextos violentos por parte de 

gestores en territorios con altos índices de 

violencia recibió en el año 2022 el Premio 

de la Paz de CGLU Peace Prize. Esta distin-

ción reconoce las iniciativas del gobierno 

local de Palmira a nivel internacional. No 

obstante, Palmira regreso rápidamente al 

listado de las cincuenta ciudades más vio-

lentas del mundo, ocupando el puesto 48. 

Por último, aunque, como se observa en la 

gráfica 3, el ejército fue mencionado con 

el 0,3% por los encuestados como un ac-

tor que interviene en algunos barrios de la 

Capital Agrícola de Colombia, en el tra-

bajo de campo desarrollado mediante los 

grupos focales y las entrevistas, se logró 

identificar que la presencia de unidades 

militares como las del Batallón Agustín 

Codazzi es considerada por los líderes y 

lideresas como positiva en algunas zonas 

y barrios clasificados como de “alta crimi-

nalidad”.  

La presencia del ejército en los barrios de 

Palmira se ha desarrollado en diferentes 

períodos de tiempo. Por ejemplo, el Con-

sejo de Seguridad convocado por la Go-

bernadora del departamento del Valle del 

Cauca para el año 2016 decidió intervenir, 

inicialmente durante “dos meses”, algunas 

comunas y barrios considerados como “crí-

ticos” con la presencia de las fuerzas mi-

litares para “enfrentar las organizaciones 

delincuenciales” y “llevar la seguridad” a 

la ciudad. Como lo publicó la Gobernación 

del Valle (09/01/2016) “con un refuerzo de 

300 unidades de todas las especialidades 

de la Policía Nacional, en conjunto con el 

ejército, la Fuerza aérea y la Fiscalía Ge-

neral de la Nación entró en marcha el plan 

de choque y la intervención”. Estas inter-

venciones se realizaron de manera fre-

cuente en los últimos años.   

En las siete comunas urbanas, se identi-

ficaron entre 2018 y 2020, 15 barrios con 

mayor presencia del homicidio. De estos, 

5 barrios concentran con mayor énfasis la 

problemática en ese período. Estos barrios 

fueron identificados por el trabajo articu-

lado de distintas instituciones y presenta-

dos en un grupo focal por la Alcaldía local, 

como se observa en la siguiente tabla
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Tabla 6

Barrios con mayor número de homicidios 2018-2019

Comu-

na

Barrio Homi-

cidios 

2018

Homi-

cidios 

2019

Homi-

cidios 

2018-

2019

Porcentaje 

homicidios 

en ZU 

Palmira

 

1 Zamorano 7 4 11

22%

Comuna Numero 

de barrios

3 Emilia 5 6 11 1 4

5 San Pedro 5 5 10 2 2

1 Coronado 6 1 7 3 2

7 Las Delicias 5 2 7 4 1

6 Central 3 3 6

25%

5 1

7 El Sembrador 4 2 6 6 1

1 Harold Eder 4 1 5 7 4

1 Simón Bolívar 3 2 5

2 Industrial 2 3 5

2 La Orlidia 2 3 5

3 EL Prado 3 2 5

4 Colombia 4 1 5

7 El Trébol 3 2 5

Fuente: Tomada de la presentación realizada por la Alcaldía de Palmira en el grupo focal desa-

rrollado el 11 de mayo de 2020 

La tabla anterior, permite identificar que 

la comuna 1 y la comuna 4 son las comu-

nas de mayor demanda de intervención en 

8 barrios. Asimismo, 14 barrios que fueron 

considerados por las autoridades compe-

tentes como críticos en el contexto urbano, 

pero deja en evidencia la carencia de un 

análisis detallado de datos respecto de la 

zona rural. No obstante, permite contrastar 

la organización comunitaria y la presencia 

de la justicia de paz como se observa en la 

siguiente tabla 
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Tabla 7

Homicidios por barrio, Jueces de Paz y JAC 

Comuna Barrio Homicidios 

2018-2019

No. JAC por 

barrio

No. Jueces de paz con 

presencia permanente 

en el barrio 

1 Zamorano 11 1 0

3 Emilia 11 1 0

5 San Pedro 10 1 0

1 Coronado 7 1 1

7 Las Delicias 7 1 0

6 Central 6 0 0

7 El Sembrador 6 1 0

1 Harold Eder 5 1 0

1 Simón Bolívar 5 0 0

2 Industrial 5 0 0

2 La Orlidia 5 1 0

3 EL Prado 5 1 1

4 Colombia 5 1 1

7 El Trébol 5 1 0

Total 14 93 11 3

Fuente: Elaboración propia con datos del grupo focal desarrollado el 11 de mayo de 2020 y las 

entrevistas efectuadas durante la investigación   

Como se observa en la tabla anterior, de 

los 14 barrios identificados como críticos, 

tres barrios carecen de organización co-

munitaria de acuerdo con la información 

publicada por la Alcaldía municipal y, de 

los 14, solamente 3 cuentan con la presen-

cia de la justicia de paz de manera per-

manente. Este dato devela, que la mayoría 

de los barrios clasificados como críticos en 

este período carecen de la justicia de paz 

y de la posibilidad de intervenir y gestio-

nar conflictos de manera permanente con 

fundamento en la equidad y el justo comu-

nitario. No obstante, estos sectores cuen-

tan con la institucionalidad del Estado que 

centraliza su accionar en el programa del 

Ministerio de Justicia y del Derecho que in-

terviene en los lugares con “altos índices de 
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vulnerabilidad, marginalidad económica y 

social, criminalidad y conflictividad comu-

nitaria y que cuentan con una reducida o 

ausente presencia institucional del Estado 

en materia de justicia” (Ministerio de Justi-

cia, noviembre 14 de 2017). Este programa 

funciona en la Casa de Justicia ubicada en 

el Barrio Caimitos de la comuna 1 y “ofrece 

servicios de justicia formal y no formal a la 

población de los estratos 1, 2 y 3”. En este 

centro, han desarrollado actividades insti-

tuciones del Estado como “el Juzgado 1° de 

Pequeñas Causas, la inspección de policía, 

la Personería Municipal, la Defensoría del 

Pueblo, la inspección de trabajo, la Policía 

Nacional, la comisaría de familia, la fiscalía 

local y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF)” (Ministerio de Justicia, no-

viembre 14 de 2017).   

Por último, aunque la intervención de la 

fuerza pública, especialmente, la desa-

rrollada por el ejército, fue percibida tan-

to por las autoridades competentes como 

por algunos liderazgos presentes en los 

barrios como positiva, la injerencia de esta 

permite identificar una estrategia de inter-

vención de conflictos aplicada desde una 

perspectiva reactiva, sobre todo, porque 

se fundamenta en el homicidio, es decir, 

cuando el conflicto ha escalado al nivel 

máximo de violencia. Esto devela, de un 

parte, acciones institucionales reactivas y 

tardías que surgen de una interpretación 

del tipo penal de homicidio y, de otra, la 

carencia de estrategias orientadas desde 

la prevención e interacción de diferentes 

actores que hacen presencia en el terri-

torio local y de manera permanente en el 

período estudiado. 

Discusión de resultados respecto de las 

percepciones e intervenciones identifica-

das en la investigación. 

Durante el ejercicio de investigación se 

logró establecer, principalmente, dos pro-

blemas. De una parte, el problema relacio-

nado con la percepción del conflicto como 

de su intervención y, de otra, la intervención 

propiamente dicha. Esta distinción será ob-

jeto de descripción en este aparte. 

Respecto de la percepción del conflicto, 

tanto en la encuesta de percepción de con-

flictos como en los grupos focales se logró 

establecer que la mayoría de liderazgos 

presentes en el territorio perciben el con-

flicto como negativo.  

Al respecto, del total de encuestados me-

diante la encuesta de percepción de con-

flictos, el 4.9% de los miembros de la JAC 

perciben el conflicto como negativo, el 

3.9% como problema, el 0.8% percibe el 

conflicto como positivo, el 1.8% como opor-

tunidad, el 2.3% de otra forma y el 0.3% no 

respondió como se observa en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 8

Percepción del conflicto de los integrantes de la JAC

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de conflictos 2021

Este dato, devela una mayor percepción ne-

gativa que estigmatiza el conflicto, y en con-

secuencia, determina y condiciona el accio-

nar al momento de intervenirlo, sobre todo, 

porque, como lo refiere Goffman (citado por 

Miric), conforma un “atributo profundamen-

te desacreditador dentro de una interacción 

social” (p.172). Este estigma, conlleva no solo 

a reducir las acciones, estrategias y oportu-

nidades para intervenir el conflicto, sino a la 

estigmatización de la población que habita 

los territorios que lo generan, por ejemplo, los 

barrios clasificados como críticos en Palmira. 

En este sentido, como lo afirma Goffman (ci-

tado por Miric et al) “las personas estigmati-

zadas tienden a aceptar y asumir las mismas 

normas sociales que las estigmatizan y las 

descalifican para una participación social 

igualitaria” (p.175). En este sentido, la “sen-

sibilidad frente al conflicto” respecto de una 

percepción positiva, por parte de los acto-

res comunitarios que pueden intervenirlo, 

determina un accionar de transformación in-

dispensable en las relaciones de conviven-

cia y paz en los referidos territorios.  

En congruencia con lo anterior, algunos lide-

razgos en el contexto de Palmira tienden a 

asumir normas sociales que estigmatizan y 

descalifican al conflicto como algo negativo 

o como un problema. Esta percepción se ex-

tiende a creencias de grupo que impactan 

la gestión de diferentes actores y la forma en 

que son calificados, incluso, de manera pre-

via a su intervención. Al respecto, Pillancari 

et al (2014), refiere la percepción del conflic-

to entre grupos y la “adherencia a creencias 

esencialistas”.  Estas creencias califican las 

intervenciones de diversos actores como los 

jueces de paz, la policía nacional, el ejérci-

to, la Alcaldía, entre otros.  
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Al respecto, como lo refiere López y Sánchez 

(2012) hay un impacto en la percepción del 

sistema familiar respeto de las percepciones 

destructivas del conflicto. Este aspecto se 

identifica no solo en el sistema familiar sino 

en diversos sistemas como el sistema judi-

cial y el sistema de salud. En el marco de la 

investigación se identificaron percepciones 

de los liderazgos respecto de la forma como 

se percibe la administración de justicia y el 

papel que cumple frente a la materialización 

de derechos, principalmente, relacionados 

con la salud y la seguridad.  

Por último, respecto de la intervención pro-

piamente dicha que trasciende la percep-

ción y se centra en la realidad, el ejercicio 

de investigación permitió identificar algunos 

problemas relacionados con la percepción 

de la intervención y la intervención efectua-

da por la fuerza pública y algunos actores 

comunitarios. 

Con relación a la intervención de la Policía 

Nacional, se identificó que, aunque su inter-

vención fue considerada como positiva por 

algunos liderazgos del territorio local con un 

29.0%, otros liderazgos expresaron una per-

cepción contraria. Es decir, una intervención 

considerada como negativa con un 5.5% 

y la relacionaron con la falta de legitimi-

dad, confianza y recursos que posee, entre 

otros aspectos. Estos liderazgos contrarios, 

avocaron la necesidad de intervención del 

ejército para garantizar la seguridad y con-

vivencia en algunos barrios de la comuna 1, 

por cuanto consideraron que desbordó la 

capacidad de la Policía. Sobre todo, porque 

manifestaron vivir con zozobra, percepción 

de inseguridad permanente y en contexto de 

criminalidad, con relación, principalmente, a 

homicidios, hurtos y desplazamiento forza-

do intra urbano en algunos barrios de esta 

comuna. En este sentido, estos índices de 

criminalidad dan cuenta de intervenciones 

anacrónicas fundamentadas en la reacción, 

lo que posibilita la escalada violenta de los 

conflictos.  

     

Respecto del ejército, las autoridades del 

batallón que participaron en la investiga-

ción manifestaron la problemática de la 

carencia de reglamentación y la necesidad 

de coadyuvar los procesos de capacitación 

que permitan contribuir a las intervenciones 

en los barrios. Esto se identifica, sobre todo, 

porque en el artículo 217 del texto Constitu-

cional Colombiano se estableció como fina-

lidad primordial de las Fuerzas Militares “la 

defensa de la soberanía, la independencia, 

la integridad del territorio nacional y del or-

den constitucional”. En este sentido, la finali-

dad Constitucional de estas fuerzas no tiene 

función directa relacionada con la seguri-

dad y convivencia en el contexto de un ba-

rrio. No obstante, en contextos “excepciona-

les” estas fuerzas intervienen sin poseer las 

competencias, recursos ni formación para 

hacerlo. 

En este sentido, los implementos y armas uti-

lizadas para la intervención pueden ser con-

sideradas como desproporcionadas en el 

contexto de un barrio, verbigracia, los fusiles 

Galil ACE 23 que son utilizados en contextos 

de combate a campo abierto aumentan los 

riesgos de victimización no solo para la po-

blación civil, sino para los mismos soldados 

que intervienen los barrios sin la experticia ni 

formación necesaria para hacerlo. Por ejem-
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plo, en el año 2017 fue publicado un caso 

en el que, durante un operativo del batallón 

Agustín Codazzi en el Barrio Harold Éder, un 

“soldado accionó accidentalmente su arma 

durante patrullaje en Palmira y uno de sus 

compañeros murió” (Noticias caracol, 26 de 

febrero de 2017).  Estas intervenciones sin 

competencia constitucional y/o legal ni for-

mación y experticia para hacerlos impiden 

intervenciones que evitan la generación de 

daños adicionales. En este contexto de inter-

vención lesiva del conflicto, es indispensa-

ble analizar sus efectos a largo plazo. Sobre 

todo, porque cuanto más destructiva es la 

intervención del conflicto sin gestionar, como 

lo refiere López et al (2012) “más culpados, 

amenazados, triangulados, preocupados e 

inseguros se sienten” los involucrados que 

se encuentra relacionados con este y “más 

ineficaces piensan que son sus intentos de 

resolver los problemas”.   

Por su parte, respecto de los actores comu-

nitarios, el ejercicio de investigación permi-

tió identificar un problema relacionado con 

la invisibilidad que tienen algunos actores 

como los jueces de paz y la Comisión de 

Convivencia y Conciliación de las JAC, quie-

nes también pueden intervenir de manera 

pacífica los conflictos locales. Además, estos 

actores tienen ventajas de intervención pa-

cífica y efectiva respecto del conocimiento 

que poseen tanto del contexto como de las 

partes en conflicto. Este hallazgo, se corro-

bora con la mínima presencia de los jueces 

de paz en los barrios considerados como 

críticos y la carencia de formación y capa-

citación de la referida Comisión respecto de 

técnicas, herramientas y estrategias para la 

intervención de conflictos. Por ejemplo, du-

rante la investigación, algunos integrantes 

de la JAC y jueces de paz manifestaron la 

necesidad que poseían respecto de recibir 

formación y capacitación no solo en inter-

vención de conflictos sino en el manejo de 

herramientas tecnológicas. 

Por último, la revisión documental previa y 

los resultados de investigación aplicada 

dan cuenta de procesos de intervención dis-

ciplinar que desconocen la relevancia de las 

estrategias interdisciplinares. Esto devela 

un problema respecto de la forma como se 

perciben e intervienen los conflictos, sobre 

todo, en contextos de violencia que deman-

dan intervenciones articuladas entre actores 

institucionales y comunitarios.   

V. La Acción Sin Daño como estrategia 

de intervención de conflictos en 

contextos locales para una cultura de 

paz 

La Acción Sin Daño ASD, como lo refiere 

Vásquez (s.f), propone “la sensibilidad del 

conflicto”, lo que implica “ver el conflicto 

como un fenómeno que hace parte de la 

dinámica social (…)”. En este sentido, esta 

sensibilidad “parte no sólo de considerar 

su existencia en los ámbitos de trabajo, sino 

también del supuesto que las intervenciones 

en contextos de conflicto no son neutrales y, 

por tanto, tienen la misma probabilidad de 

empeorarlo o de mitigarlo” (p.15) 

En este sentido, la ASD no solo constituye 

una metodología de intervención sino una 

estrategia que parte de la consideración 

según la cual, la intervención debe evitar 

daño o, en los casos críticos, debe generar 
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un daño menor al que se produce si no se 

interviene. Por regla general, si la interven-

ción genera daño adicional al que produce 

el propio conflicto, es necesario abstenerse 

de intervenirlo, incluso si se tiene el deber 

de hacerlo.  

 

Adicionalmente, la estrategia de ASD po-

sibilita la interacción entre distintos actores 

institucionales y comunitarios que pueden 

activar sus redes al momento de intervenir 

conflictos locales. No se trata de simplemen-

te aplicar la ley o de intervenir por manda-

to de la misma, sino de construir estrategias 

articuladas que posibilitan intervenciones 

más adecuadas al contexto, sus actores y 

sus propias dinámicas. Además, la interven-

ción de conflictos en diferentes ciudades de 

América latina, develan la carencia y debili-

dad de las instituciones del estado y el des-

conocimiento del potencial de intervención 

de diversos actores comunitarios y organiza-

ciones sociales. 

Con fundamento en lo anterior, la estrategia 

de intervención de conflictos locales debe 

contener como mínimo: i) Caracterización de 

las partes e intereses que hacen parte del 

conflicto; ii) caracterización del daño que ha 

generado, genera o puede generar el con-

flicto, incluso si este escala a nivel máximo de 

violencia entre las partes; iii) identificación 

de los actores que deben y pueden interve-

nir tanto el conflicto como el contexto y los 

medios y recursos que poseen para hacerlo; 

iv) proyectar la intervención de cada actor 

desde su experticia, legitimación, formación 

y conocimiento del conflicto y el contexto, 

así como de las partes que se encuentran en 

relación de tensión, ello implica reconocer 

diversos actores que se ubican en contextos 

interpersonales privados o públicos, comu-

nitarios, institucionales e internacionales; v) 

identificar los recursos, medios, mecanismo 

y estrategias que puede o debe utilizar el 

actor que interviene con fundamento en su 

naturaleza, propósito, función, interés, mi-

sión, visión y objetivos; vi) intervenir con 

“sensibilidad el conflicto”, evitando daño 

adicional al que ya ha generado el mismo e 

intervenir con la finalidad de transformar la 

relación de tensión buscando la paz o, de-

sistir de la intervención si esta genera o está 

generando un daño igual o mayor al que ha 

ocasionado el propio conflicto; y vii) moni-

torear de manera permanente la interven-

ción generada por los diversos actores que 

trabajan en el conflicto y los impactos que 

estos generan. 

Por último, esta estrategia de intervención es 

congruente, como lo plantean Cabello, Car-

mona, Gorjón, Iglesias, Sáenz, & Vázquez 

(2016)., con “las estrategias para la mejora 

de la convivencia en favor de la cultura de 

paz” (p. 85). Principalmente dos, “respetar 

los límites” y “empatía”. Respecto del pri-

mero, por cuanto, “permite el diálogo en-

tre los involucrados, lo cual abre espacios 

para plantear los diferentes puntos de vis-

ta”. Y con relación al segundo, coadyuva, 

la “capacidad de ponerse en el lugar del 

otro, comprender su visión de la situación, 

su perspectiva, sus valores, necesidades e 

intereses”.

CONCLUSIONES 

El ejercicio de investigación desarrollado 

en Palmira, respecto de la percepción de la 
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intervención y la intervención propiamente 

dicha y efectuada por diferentes actores 

presentes en territorios locales, permite es-

tablecer las siguientes conclusiones:

Primera, la percepción del conflicto identi-

ficada en los diferentes actores del muni-

cipio que participaron en la investigación 

fue principalmente negativa. Esto no solo 

determina la intervención del conflicto, sino 

que coadyuva la estigmatización de las 

personas y actores que pueden intervenir-

lo desde diferentes estrategias, métodos y 

recursos, por ejemplo, desde perspectivas 

comunitarias e institucionales que, incluso, 

están reconocidas por el sistema normativo 

del Estado colombiano.    

Segunda, los conflictos que surgen en con-

textos con altos niveles de violencia, como 

ocurrió para el caso del Valle de las Palmas 

deben ser mitigados mediante estrategias 

que vinculan diferentes actores en territorio. 

Esta ciudad, paso de estar clasificada como 

la octava ciudad más violenta del mun-

do en al año 2015, a salir de las cincuenta 

ciudades más violentas en el año 2020. Y, 

posteriormente, consiguió el reconocimien-

to internacional con el Premio de la Paz de 

CGLU Peace Prize. Este resultado de reduc-

ción significativa de homicidios en la ciu-

dad, se logró, entre otros aspectos, porque 

las estrategias de intervención vincularon 

diferentes actores institucionales y gestores 

comunitarios. Aunque esta reducción tam-

bién estuvo acompañada de manera con-

comitante con la movilidad restringida que 

generó el Covid 19, cabe señalar, que des-

pués de los esfuerzos interinstitucionales 

la ciudad regresó rápidamente al listado 

de las cincuenta más violentas del mundo.  

Esta problemática, también demanda la in-

tervención y articulación de otros actores 

sociales y comunitarios, sobre todo, cuan-

do la institucionalidad ha sido desbordada. 

Sin embargo, las intervenciones están lla-

madas a desarrollarse desde diversas ca-

tegorías que no solamente se enmarcan en 

el homicidio por su impacto estigmatizador. 

En este sentido, es indispensable una lectu-

ra e intervención desde la Acción Sin Daño 

que reconoce el contexto y el potencial de 

sus diversos actores.

Por ello, llama la atención que esta inves-

tigación da cuenta de la falta de recono-

cimiento y apoyo institucional que tienen 

en territorio tanto los jueces de paz como 

la Comisión de Convivencia y Conciliación 

de las Juntas de Acción Comunal. Además, 

en el transcurso del trabajo de campo se 

observaron tensiones entre funcionarios de 

instituciones y algunos jueces de paz, quie-

nes manifestaron su deseo de recibir apoyo 

institucional para el uso de espacios y en 

procesos de capacitación ya que lo consi-

deraron escasos y, en algunos casos, inexis-

tente. Es indispensable destinar recursos a 

la formación y capacitación de los actores 

comunitarios que conocen los conflictos, sus 

actores y contexto.  

  

Ahora bien, la tercera conclusión da cuen-

ta del plan ejecutado tanto por el gobierno 

local como por la gobernación del depar-

tamento, el cual vinculó la fuerza pública 

en el contexto del barrio, implementó una 

estrategia de intervención de choque que 

fue percibida de manera positiva por algu-

nos liderazgos presentes en el territorio. Sin 
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embargo, este plan devela, de una parte, 

la ineficacia de la intervención de la Policía 

Nacional que debe apoyarse en las fuerzas 

militares y de otra, el riesgo que presen-

ta una fuerza que no se encuentra instrui-

da para intervenir en este contexto. Sobre 

todo, porque un soldado está preparado 

para intervenir con estrategias y métodos 

propios de los conflictos internacionales. 

Esta problemática, demanda un proceso 

institucional de creación de unidades es-

pecializadas de la fuerza pública o, como 

mínimo, de capacitación para la interven-

ción desde la Acción Sin Daño en contextos 

locales. En este sentido, las estrategias de-

ben orientarse por la prevención más que 

por la reacción tardía y desproporcionada 

del uso fuerza. No obstante, este ejercicio 

de investigación no desconoce los patrones 

de macro criminalidad que también carac-

terizan el contexto de la Capital Agrícola 

de Colombia, por ejemplo, los corredores 

de narcotráfico y la presencia de organiza-

ciones criminales con influencia internacio-

nal, lo que demanda no solo la puesta en 

marcha de estrategias de seguridad, sino 

la plena observancia del derecho interna-

cional de los derechos humanos. 

La ultima conclusión, refiere la relevancia 

de trabajar en los campos de “percepción 

del conflicto e “intervención del conflicto” 

y sus posibles relaciones, principalmente, 

desde perspectivas interdisciplinares. En 

un sentido opuesto, la revisión documental 

arrojo estudios que abordaron tal percep-

ción, pero desde visiones principalmente 

disciplinares. Esto da cuenta de un campo 

del conocimiento en el que confluyen diver-

sos criterios y métodos para pensar la inter-

vención, sobre todo, cuando esta en riesgo 

la vida. No tiene sentido que el análisis de 

los conflictos locales esté atado al reduc-

cionismo de las categorías del derecho y la 

seguridad.  
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