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Introducción 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la sub línea justicia social, de la 

maestría Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, a través del estudio de las capacidades 

humanas en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos 

Ilícitos - PNIS a ex cultivadores de coca del municipio de Briceño, Antioquia. 

Cabe indicar que el PNIS focalizo el municipio de Briceño, Antioquia, como piloto de 

sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el año 2017, tras la firma del acuerdo de paz 

entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las FARC-EP, con el objetivo de sustituir de 

manera voluntaria los cultivos ilícitos y brindar un nuevo espacio a la economía, generación de 

ingresos y nuevas oportunidades de orden licito a las familias de este municipio, para 

transformar el territorio pasando de la cultura de la ilegalidad a la cultura de la legalidad. 

De igual manera, es importante indicar que el abandono del Estado y la poca presencia 

institucional en los territorios Colombianos han hecho de la ruralidad el escenario preferido 

para la implementación y establecimiento de cultivos ilícitos en el país, apoyados estos por 

grupos al margen de la ley y financiados por grupos de narcotraficantes, que aprovechando la 

vulnerabilidad de los campesinos al no tener satisfechas las necesidades básicas de educación, 

vivienda, salud y bienestar en general, aprovechan la coyuntura para generar “oportunidades” 

de generación de ingresos a través del establecimiento de cultivos ilícitos en el país y con estos 

satisfacer necesidades básicas insatisfechas, a costa de la seguridad de los territorios y sus 

habitantes. 
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Por consiguiente, en esta investigación se abordarán los conceptos de Desarrollo 

Sostenible y Desarrollo Humano, desde el enfoque de las capacidades humanas donde se 

revisaran las propuestas de varios exponentes como Max Neef, Sen y Nussbaum, tomando 

como referencia cuatro de las diez capacidades humanas propuestas por Nussbaum, las cuales 

se adaptan a las necesidades de la presente investigación. 

En este sentido, la investigación fue realizada con un enfoque cualitativo, a través de 

historias de vida, con el objetivo de visibilizar y dar voz a los campesinos vinculados a este 

programa, quienes desde lo complejo de la ruralidad aportan grandes experiencias y vivencias 

en el tema de la sustitución voluntaria adelantada por el gobierno nacional, con la participación 

de titulares vinculados al PNIS, quienes narraron las experiencias vividas a través del programa, 

los impactos de este y la motivación para realizar la sustitución voluntaria, todo esto analizado 

desde el enfoque de las capacidades humanas de Nussbaum. 

Donde los resultados obtenidos dan cuenta de la importancia de la implementación del 

programa y la vulneración de algunas de las variables de las capacidades analizadas dentro de 

la investigación, lo cual pone de manifiesto la importancia implementar estrategias que 

contribuyan al logro de los objetivos desde los enfoques productivos, ambiental, social y 

económico para lograr el verdadero objetivo del Desarrollo Sostenible a partir del Desarrollo 

Humano, analizado desde el enfoque de las capacidades humanas. 

Los resultados de la presente investigación dejan entrever lo complejo de la situación 

en temas como seguridad alimentaria, seguridad respecto al terreno, implementación de 

proyectos productivos, presencia institucional y gubernamental y otros aspectos que fueron 

analizados con el objetivo de poder visibilizar la problemática y dar algunas recomendaciones 

de mejora frente al tema. 
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Finalmente, la investigación presenta las conclusiones de esta y algunas 

recomendaciones pertinentes en el proceso, luego de realizar el análisis de las capacidades 

seleccionadas en la implementación del PNIS, donde a través de la participación de algunos 

titulares quienes de manera voluntaria accedieron a relatar sus historias de vida contribuyeron 

a analizar y a ver el programa de sustitución voluntaria desde la óptica de lo social y humano, 

alejándonos un poco de las cifras y los números que hacen ver este tipo de programas como 

exitosos frente a la realidad de una compleja ruralidad Colombiana.  
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 El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

En Colombia, muchos campesinos se dedican a la siembra de cultivos ilícitos como la coca, 

debido a la poca o nula presencia del Estado en estas zonas, ocasionando un descuido 

gubernamental en el que los campesinos se ven expuestos a negociar con grupos del 

narcotráfico la siembra de dichos cultivos.   

Por otro lado, muchos de ellos tienen que recurrir a estos negocios ilegales, debido a que no 

poseen otra fuente de ingresos para poder sostener a su familia. El daño que ocasiona este tipo 

de cultivos está relacionado con su promoción entre comunidades y el consumo entre las 

personas, de estos lugares, lo que provoca este fenómeno es que las personas encuentren en esta 

labor un sustento y lucrativo negocio, para poder solventar sus deudas o sostenerse 

económicamente.  

Pereira y Cruz (2017), concuerdan que: “la economía de sustancias ilícitas deja pocos 

ganadores, incluso considerando que es un producto cotizado en mercados internacionales. Esto 

se debe a que muchas de las ganancias derivadas de esta economía no se reinvierten en los 

territorios de donde provienen (p. 30)”, este tipo de economía solo genera pobreza y 

descomposición social en los territorios en los cuales es cultivada y procesada. Las zonas, donde 

los cultivos ilícitos han predominado, se han convertido en foco de violencia debido a la 

presencia de organizaciones criminales, que han generado peligros para la vida de los 

pobladores.  Por consiguiente, los efectos de la siembra de estos cultivos radican en la necesidad 

que tienen algunas personas de generar ingresos de manera rápida para satisfacer las 
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necesidades básicas insatisfechas de su núcleo familiar, sin importar las consecuencias que trae 

consigo esta actividad. 

En este sentido, se deben establecer estrategias y políticas gubernamentales claras que 

beneficien las personas de estas zonas que están cultivando coca, generando nuevas 

oportunidades para la consecución de ingresos de manera legal y con lo cual puedan mejorar 

las condiciones y calidad de vida de sus pobladores en general. 

Frente a la problemática de la siembra de cultivos ilícitos, el gobierno nacional  fijó sus 

esfuerzos en encontrar una solución a este fenómeno de la siembra y producción de base de 

coca, mediante la firma del Acuerdo de Paz, para la construcción de una paz estable y duradera, 

firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en el año 2016, en el punto 4 del acuerdo, se 

estableció: “Solución al problema de las drogas ilícitas” y se creó el Programa Nacional de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Programa que fue oficializado mediante Decreto 896 

de 2017, con el cual se le dio vida al programa de sustitución voluntaria. Cabe aclarar que el 

punto 4 del acuerdo de paz, quedo estrechamente ligado al punto 1 “Reforma Rural Integral”. 

La cual, también, es direccionada por el PNIS y pretende lograr una reforma organizada del 

campo que permita superar las condiciones que, durante años, han fortalecido las economías 

ilícitas en los territorios. 

 

Delimitación Geográfica. 

Briceño es un municipio de Colombia, ubicado en la subregión Norte del departamento de 

Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Ituango, por el este con los municipios de 
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Valdivia y Yarumal, por el sur con el municipio de Yarumal y por el oeste con los municipios 

de Toledo e Ituango. 

A continuación, se presentan dos imágenes: la primera es la ubicación geográfica del 

municipio de Briceño en Antioquia y la segunda el Estado de cultivos de coca en el mismo 

municipio en el año 2017; año en el cual tras la firma del acuerdo de paz, se comenzó con el 

programa piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.  

 

Figura 1. Ubicación geografica del municipio de Briceño, Antioquia 

 

Fuente: Observatorio económico y social norte de Antioquia.. 
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Figura 2. Densidad de cultivos de coca 2017. 

 

Fuente: UNODC 2020 

 

El municipio de Briceño ha sido uno de los municipios de norte de Antioquia con mayor 

afectación en temas relacionados con la seguridad a causa del conflicto armado desde finales 

de los añor 80´S hasta la fecha y la siembra de cultivos de uso ilícito desde el año 2000 hasta el 

año 2017, cuando se comenzó con la erradicación voluntaria de cultivos coca por parte de los 

campesinos de este municipio que fueron vinculados al PNIS..  

En cuanto al tema de la seguridad en el territorio, es importante tomar como punto de 

referencia el año 1988, con el arribo del frente 36 de las FARC-EP quien tomo posesión de la 

zona rural del municipio de Briceño, implantando el miedo y legitimando el poder en la región, 

ya para comienzos del nuevo siglo se recrudecio el conflicto armado con la presencia de nuevos 

grupos al margen de la ley, como los paramilitares, quienes atraídos por el negocio de las drogas 

que empezaba a surgir en este municipio generaron una oleada de terror entre sus pobladores, 
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por la disputa de la compra de la base de coca, la cual fue el combustible para recrudecer el 

conflicto en el territorio y generar desplazamiento de sus pobladores y cambio en las actividades 

productivas agropecuarias, como lo indica Salas (2020) “La realidad y la necesidad llevó a los 

campesinos a una alternativa productiva que los llenó de esperanza para seguir construyendo la 

vida en el campo y resistir (…). Dicha alternativa fue la siembra de la hoja de coca (P.55)”.  

Tras lo anterior el municipio llego a ser uno de los mayores productores de base del norte de 

Antioquia, con 543 hectareas establecidas, las cuales a través de la vinculación de las familias 

al PNIS fueron erradicadas de manera voluntaria por estas. Es importante indicar que a pesar 

de la erradicación de cultivos de uso ilícito en el municipio y la dejación de armas de las FARC–

EP en el año 2016, aún se presentan problemas de inseguridad en el territorio con la presencia 

de las disidencias de las FARC, quienes no creyeron en el proceso de Paz y con la llegada de 

otros grupos que decidieron apoderarse del territorio por ser un corredor estratégico para el 

transporte de narcóticos en la región. 

Tras la firma del acuerdo de paz, el municipio de Briceño fue priorizado como piloto de 

sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos, para lo cual de manera conjunta se firmó un 

acuerdo colectivo de sustitución voluntaria entre representantes del gobierno nacional, gobierno 

local, delegado de grupos asociativos, delegados de las veredas (presidentes de JAC) y delegado 

de la FARC-EP. Los cuales se comprometieron a participar activamente en los procesos de 

implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera y de acogerse al PNIS. 

 Posterior a esto las familias cultivadoras de coca, de manera voluntaria se acogieron a firmar 

acuerdos de manera individual, en el cual se comprometieron a no sembrar, resembrar o a tener 

actividades derivadas de los cultivos ilícitos, además de realizar el levantamiento total de sus 
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plantaciones de coca para la verificación por parte de UNODC, aliado estratégico del gobierno 

nacional en este proceso y quien es el que realiza el monitoreo de áreas sembradas con ilícitos 

en el país. 

 Estos compromisos individuales fueron pactados con el gobierno nacional, el cual se 

comprometió en la implementación de un Plan De Atención Inmediato (PAI) Componente 

Familiar entre otras cosas, el cual consistía en realizar pagos mensuales de $1.000.000 durante 

doce meses por actividades de sustitución de cultivos ilícitos; $1.800.000 por una sola vez, para 

el auto sostenimiento alimentario, $9.000.000 por una sola vez, para la implementación de 

proyectos de ciclo corto ingreso rápido y $10.000.000 para la implementación de proyectos 

productivos y mano de obra; cabe mencionar los recursos económicos anteriormente 

mencionados para los proyectos solamente se entregarían a los productores representados en 

bienes agropecuarios bajo la supervisión de asistencia técnica integral, la cual es cubierta por 

el programa.  

De igual manera, es importante conocer la percepción de las comunidades involucradas en 

el proceso, al ser estos los actores principales de este asunto, poder escuchar sus relatos y la 

forma como estos perciben el programa desde lo social, a partir del enfoque de las capacidades 

humanas, como este proceso a transformado su vida, la de su entorno familiar y comunitario y 

lo mas importante como se está ejecutando el programa para llegar a su nivel de cumplimiento. 

A partir del contexto anterior, el proyecto se desarrolla haciendo un análisis en el año 2020, 

tiempo importante para evaluar  el marco en el cual se ha ejecutado el proyecto y como este a 

impactado las comunidades rurales pertenecientes al PNIS, en la voz de tres titulares del 

municipio de Briceño, Antioquia, a través de historias de vida.   
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Pregunta de Investigación 

Tras lo anterior es importante preguntarse: ¿Cuál es la percepción de los titulares del PNIS, 

desde el enfoque de capacidades humanas, frente al cumplimiento de los acuerdos del 

Componente Familiar del Plan de Atención Inmediata (PAI) en el municipio de Briceño, 

Antioquia? 

 

Justificación  

El concepto de desarrollo sostenible, abordado desde el tema de sustitución de cultivos 

ilícitos en el país es de gran importancia en los componentes social, económico y ambiental, en 

el entendido que el desarrollo sostenible debe ser visto de manera integral y abordado como un 

concepto que debe ser puesto en práctica al indicar que este tipo de desarrollo debe satisfacer 

las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras (Informe de Brundtland, 

1987). 

Por consiguiente, la presente investigación abordara el estudio Desarrollo Humano a 

través del enfoque de las capacidades humanas, desde la problemática de los cultivos ilícitos en 

el país. Cabe indicar que la problemática de estos cultivos radica en el abandono del Estado 

hacia la ruralidad colombiana, hecho que es aprovechado por grupos al margen de la ley y 

narcotraficantes que ofrecen a los campesinos oportunidades de generación de ingresos para la 

satisfacción de necesidades básicas insatisfechas como lo indica Maldonado (2012), “Como no 

tenían fuentes de empleo duradero y carecían de apoyos gubernamentales para la agricultura, 

embarcaron en cultivos de coca y procesamiento bajo condiciones miserables e inseguras 

(p.581)”, razón por la cual las comunidades rurales del país se ven en la obligación de buscar 
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fuentes de ocupación a pesar de las condiciones de inseguridad de sus territorios y su propia 

integridad. 

Inclusive, muchos campesinos abandonan la producción agropecuaria de generación 

licita por la producción de cultivos ilícitos, debido a la falta de oportunidades y garantías 

comerciales para el mercadeo de sus productos, situación que es ratificada por autores como 

Serrano (2014), quien señala que “en virtud de las imperfecciones del mercado agrícola, el 

pequeño productor campesino enfrenta condiciones de incertidumbre y riesgo distintas a las 

relacionadas con el nivel de impunidad respecto de la producción ilícita  (p. 15)”,  producción 

ilícita que es mercantilizada en sus propias unidades productivas, a diferencia de los productos 

agropecuarios legales que deben ser transportados hacia las zonas urbanas donde no se 

garantizan precios de producción y transporte de los mismos. 

Así mismo, esta situación generadora de vulneración de satisfactores humanos al no 

tener ingresos económicos para satisfacer necesidades básicas para la persona y su núcleo 

familiar, contribuyen a engrosar la lista de miseria de un país donde el desarrollo humano se ve 

expuesto y perjudicado por la falta de intervención oportuna y real como lo describe Ico (2020), 

“el país está dejando de lado a sus campesinos y no se percatan que el sector que muchos 

discriminan es el que produce los alimentos con el que se proveen miles de personas no 

solamente en Colombia sino en muchos países (p. 5)”. Situación que nos lleva a repensar al 

campesino y a colocarlo como el actor de mayor importancia en la economía del país, siendo 

este el que día a día pone sobre la mesa de muchos Colombianos los alimentos que a diario 

deben ser consumidos, pero que sus derechos y sus satisfactores de desarrollo humano estan 

siendo vulnerados por falta de atención hacia el sector agropecuario y especialmente hacia 

aquellas personas que labran la tierra llamados campesinos. 
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De igual manera y viendo el Desarrollo Humano desde las capacidades humanas 

Serrano (2014) indica que “Las capacidades se definen como el potencial de alcanzar un Estado 

de acción o un goce efectivo, mediado por restricciones derivadas del individuo, de la sociedad 

y/o del ambiente. (p.134)” capacidades que los campesinos desde su ruralidad ven trasgredida 

por la falta de oportunidades reales de transformación en sus territorios, la cual debe verse desde 

los enfoques social, económico y ambiental. 

Cabe indicar que la presente investigación representa un insumo importante para la 

academia, donde a través de las indagaciones realizadas al Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se está escuchando y dando voz a los participes del 

programa, a través del Desarrollo Sostenible mediante el enfoque del Desarrollo Humano con 

el análisis de las capacidades humanas, donde como lo indica Krishnakumar (2004), las 

capacidades son consideradas como parte del bienestar en una función multidimensional no 

estrictamente monetaria. La atención que deben recibir los campesinos ex cultivadores de coca 

debe estar centrado desde el componente social sin descuidar los componentes ambiental y 

económico, atendiendo al campesino como un ser humano y no como un ser monetizado que 

trabaja con lo que el gobierno denomina ilegal “plantaciones de coca” siendo esta su única 

oportunidad para la generación económica del sustento familiar, poniendo en riesgo 

capacidades humanas como la integridad corporal y el bienestar social. 

Finalmente es importante mencionar e indicar que los campesinos Colombianos no 

establecen los cultivos de coca por gusto, esta actividad la realizan por la necesidad de satisfacer 

unas necesidades básicas insatisfechas que el gobierno nacional no a atendido de manera 

oportuna y eficaz, para evitar la problemática de los cultivos ilícitos y el combustible que aviva 
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la guerra en el país, poniendo en riesgo a esos mismos campesinos que no ven otra oportunidad 

para salir adelante y poder satisfacer la necesidad de alimentación, salud y diversión. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar la percepción de tres casos representativos de la comunidad de Briceño (Antioquia) 

desde el enfoque de Nussbaum sobre las capacidades humanas, frente al cumplimiento de los 

acuerdos del componente familiar del Plan de Atención Inmediata (PAI) del Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito (PNIS). 

 

Objetivos Específicos 

1. Reconocer en el municipio de Briceño, Antioquia el contexto en el cual se encuentran 

los titulares del PNIS, como consecuencia del proceso de sustitución voluntaria de 

cultivos de uso ilícito, a través de observación y acercamiento a la comunidad, con el fin 

de identificar los aspectos del programa que tienen mayor relevancia en esta región. 

 

2. Reconstruir las historias de vida de tres personas representativas de la comunidad, 

titulares del PNIS, con el fin de conocer su percepción con respecto al cumplimiento de 

los acuerdos del componente familiar del Plan de Atención Inmediata (PAI). 

 

3. Identificar la forma en la cual el componente familiar del Plan de Atención Inmediata 

(PAI) ha potenciado el desarrollo de las capacidades humanas de salud corporal, 

integridad corporal, control del propio entorno y razón práctica en los titulares del PNIS, 

a partir de las historias de vida de los participantes de la investigación.  
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Marco Teórico 

 

 Antecedentes de la Investigación 

El Desarrollo Alternativo (DA) en Colombia, es concebido como el proceso para la 

reducción y eliminación de cultivos ilícitos, mediante actividades de desarrollo rural y 

mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades con la reducción de la pobreza, es el 

objetivo de esta estrategia. Dicho por Youngers, y (citado por Benavides, 2018) el DA, debe 

tener “un enfoque de “medios de vida alternativos” que se basa en el mejoramiento del bienestar 

de agricultores pobres mediante estrategias de desarrollo integrales que incluyen mejorar la 

gobernabilidad local y la seguridad ciudadana, combinadas con reducciones voluntarias (…) de 

cultivos ilícitos (p.7)” de este modo la transformación de los territorios debe iniciarse desde la 

mejora en las condiciones de vida, asegurando la productividad, a través, de la sustitución 

voluntaria y las garantías de seguridad para los campesinos.  

En Colombia, como mencionan Giraldo y Lozada (2015) la problemática de los cultivos 

ilícitos tiene sus raíces, en los años setenta, con el auge del contrabando desde países como EU 

y Europa, lo cual implicó un incremento en las estructuras de economía ilegal. Este hito marcó 

el surgimiento de siembras de cultivos ilícitos y narcotráfico en el país, que trajo como 

consecuencia que los campesinos vieran en este negocio una posibilidad viable, segura y 

rentable de sostenimiento económico de sus familias. Esto, se constituyó en una cultura 

económica en regiones del país donde la falta de oportunidades y la poca presencia del Estado 

contribuyo, para que algunas familias iniciaran la siembra de estos cultivos con lo cual 

garantizaron la satisfacción de algunas necesidades básicas insatisfechas en su momento. Como 

lo indica Torres (2019) “La mayor parte de los territorios donde las familias viven del cultivo 
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de coca, son lugares donde existen altos índices de pobreza y de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). (p.27)” 

Para Velasco (2016), algunos de los programas que el gobierno central ha implementado 

durante las últimas décadas, responden más a exigencias de la política antidrogas que a 

reconversión productiva, como se puede ver a continuación, donde, se exponen las principales 

estrategias de sustitución de cultivos de uso ilícito, promovidas por los gobiernos de turno. 

Por su parte, los primeros avances en programas de DA, se dieron en el país en el año 

de 1992, con el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el cual propendía por la “ejecución de 

proyectos de inversión para el desarrollo de la infraestructura social, física y productiva de 

zonas afectadas por cultivos ilícitos” como lo menciona (Zorro, 2005, p.113) 

Igualmente, en el periodo de (1994-1998), durante la presidencia de Ernesto Samper 

Pizano con el Programa de Desarrollo Alternativo, llamado PLANTE, el cual consistió en 

“Promover opciones socioeconómicas licitas y sostenibles para las comunidades y poblaciones 

que han recurrido al cultivo ilícito como único medio viable para ganarse la vida contribuyendo 

además a la erradicación de la pobreza y al desarrollo humano sostenible” (Zorro, 2005, p.115) 

Posterior a esta estrategia, se dio el plan Colombia, promovido en el año 1999, por el 

presidente de turno Andrés Pastrana, donde su principal estrategia de sustitución de cultivos 

ilícitos como lo menciona Ruano y Arciniegas (2020), fue “las estrategias de erradicación 

forzosa: fumigación aérea con glifosato, control del tráfico, vigilancia al lavado de dinero y a 

la comercialización de precursores químicos e intervención al consumo, y desarrollo alternativo 

– proyectos de sustitución de cultivos (p.281)”.  Estas estrategias en su momento no fueron las 
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mas acertadas, puesto que lo que se consiguió fue el recrudecimiento de la violencia en el país 

y el aumento en la siembra de cultivos ilícitos. 

Por su parte en el gobierno de Álvaro Uribe, y en el marco del Plan Colombia, se dio la 

estrategia de sustitución voluntaria, denominada Familias Guardabosques, tal como lo 

menciona Ramos (2018), esta estrategia fue implementada en 121 municipios de Colombia, 

entre los cuales estuvo vinculado el municipio de Briceño, Antioquia.  

Cabe indicar que el Programa Familias Guardabosques en el municipio de Briceño, se 

dio desde el año 2008 hasta el año 2013, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito UNODC, pero por la falta de seguimiento a este programa y la complejidad 

del municipio en aspectos de seguridad, los resultados esperados no fueron los que se tenían 

proyectados. 

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, se tuvo la reincidencia por parte 

de las familias vinculadas a esta estrategia en la siembra nuevamente de cultivos de coca, como 

lo menciona Salas (2020), mediante investigación realizada en el municipio de Briceño, 

Antioquia “Este cultivo está en la zona desde 1998 y representa una mayor rentabilidad en el 

ingreso per cápita proyectado, según la versión de una líder comunitaria del territorio, en 

alrededor de $USD 500 dólares mensuales (…), contrario al ingreso per cápita generado por las 

actividades agrícolas lícitas (P.19)”. Situación que conllevo a los campesinos del municipio de 

Briceño, a ver en este cultivo, la oportunidad de generar mayores ingresos para su núcleo 

familiar. 

Continuando con las estrategias de sustitución, la última de estas se dio en el año 2017, 

tras la firma del acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, 
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en el año 2016, se acordó establecer a través del decreto ley 896 del 2017 la creación del 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), del cual, el 

municipio de Briceño, Antioquia, fue focalizado como piloto de sustitución voluntaria. 

Tras ser focalizado el municipio de Briceño Antioquia como piloto de sustitución se 

comenzó con la inscripción de las familias focalizadas a este programa, en el núcleo Pueblo 

Nuevo, el cual consta de once (11) veredas, donde se tenía la mayor producción en siembra y 

procesamiento de base de coca. Al mismo tiempo, se inició con el pago bimensual durante un 

año por el sostenimiento alimentario en junio del mismo año y solamente hasta febrero del año 

2018, se comenzó con la asistencia técnica para los proyectos de seguridad alimentaria, donde 

se ejecutó el total de $1.800.000 por familia para garantizar este componente. 

Pese a los esfuerzos de erradicación de los gobiernos, aún existen este tipo de cultivos 

en el país. Al respecto, Vélez (citado por Chara y Rodríguez, 2019) menciona que “el Estado 

no solo debe preocuparse por la erradicación sino también por mantenerse presente en los 

territorios para evitar la resiembra y la utilización de nuevas áreas para el cultivo de ilícitos 

(p.147)”.  Los esfuerzos del gobierno deben centrarse en la consolidación de economías licitas 

que garanticen la sostenibilidad y sustentabilidad de estos, haciendo mayor presencia con 

proyectos de inversión a largo plazo. 

En concordancia, las investigaciones realizadas frente al tema se han centrado en los 

esfuerzos realizados por el gobierno nacional respecto a los procesos de sustitución, cabe 

indicar que son muy pocas las investigaciones encontradas referente al tema, donde se aborde 

el enfoque cualitativo de las capacidades humanas, dándole participación a los actores 

involucrados en estos procesos, concediéndoles la oportunidad de ser escuchados y 



27 

 

 

 

retrasmitiendo fidedignamente sus puntos de vista a través de historias de vida, respecto al tema 

de sustitución voluntaria. 

Finalmente es importante mencionar que el informe de monitoreo de territorios 

afectados por cultivos ilícitos en Colombia 2019, presentado en junio de 2020, indica que a 31 

de diciembre de 2019 se reportó una reducción del 9 % en el área sembrada con coca en el país, 

pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019. (p.15). Reducción en la cifra de áreas 

sembradas de cultivos ilícitos en el país, pero no en la producción de cocaína, la cual se 

mantiene estable y continúa generando violencia en el país por el trafico de drogas, como lo 

indica Prieger y Kulick. (2014) “es común en modelos de mercados de drogas ilícitas asumir 

que la violencia aumenta con los ingresos ilícitos obtenidos en el mercado” situación que en 

departamentos como Antioquia se ve mayormente reflejado por la presencia de grupos armados 

organizados que se disputan el territorio por la compra y comercialización de la base de coca. 

 

Contextualización 

La economía ilegal en el país es uno de las mayores dificultades que enfrenta el gobierno 

nacional y al cual se le han buscado diferentes tipos de estrategias para frenar el problema de 

las drogas ilícitas, cabe resaltar que este fenómeno se debe a la la falta de acompañamiento y 

presencia del Estado en territorios de difícil acceso las cuales han sido ignoradas por el gobierno 

nacional.  

Sumado a lo anterior, el Estado a criminilizado al campesino por realizar actividades 

derivadas de cultivos de coca  como lo menciona Torres. (2019) “[E]n Colombia la actividad 

del narcotráfico es ilegal en todas sus formas, (desde la siembra, pasando por la transformación 
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y producción hasta la comercialización y el consumo) y es considerada como un delito penal 

(p.28)" estigmatización e infracción que los campesinos Colombianos han tenido que afrontar 

a causa de la falta de oportunidades reales para la ejecución de proyectos que generen 

oportunidades de generación de ingresos legales.  

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, (2015) 

el surgimiento de cultivos ilícitos responde fundamentalmente a (…) i) la ausencia del Estado 

a todo nivel que abre las puertas para la ilegalidad y el conflicto armado; y ii) la inexistencia de 

alternativas de empleo decentes y de medios de vida en territorios históricamente marginados 

(p.8). Por tal razón, está demostrado que una cultura de la ilegalidad ha influido en el 

comportamiento de buena parte de la sociedad, lo cual se expresa en la siembra de cultivos 

ilícitos o en la participación de grupos al margen de la ley.  

Por otra parte, Thoumi (2015) expresa que los cultivos ilícitos tienen una probabilidad alta 

de funcionar en las regiones donde sea más fácil violar la ley, así como indica que el nivel de 

las divergencias que existe entre lo legal y lo legítimo tiene diferencias notables según las 

diferencias en materia de capital y cohesión social. Cuando se habla de cohesión social se refiere 

a la comunicación que existe entre el Estado y la sociedad, la cual en el caso de estas regiones 

donde hay presencia de estos cultivos, es bastante nula. 

 Las anteriores son las características que se suelen presentar en las regiones donde hay 

presencia de los grupos al margen de la ley y Antioquia, presenta estas condiciones en buena 

parte de municipios como lo manifiesta Salas (2020) “Antioquia es uno de los departamentos 

que más ha sufrido las dinámicas del conflicto colombiano, (…) manifestándose en múltiples 

formas, entre ellas, la proliferación de economías ilegales, violaciones a los derechos humanos, 

rezago institucional y pérdida del capital social (p.56)” 
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Conceptualización      

La presente investigación tiene como punto de partida la economía ilegal a través de la 

siembra de cultivos ilícitos y el Desarrollo Humano, donde se identifica como la falta de 

oportunidades legales, puede llegar a afectar el libre desarrollo de los seres humanos y la 

generación de cambio y transformación de la calidad de vida de las personas. 

La problemática de los cultivos ilícitos en el país es una de las consecuencias del abandono 

estatal, además, de la falta de oportunidades, para, la generación de ingresos, trayendo consigo 

problemas de orden social, donde, el mayor afectado es el campesino, quien queda de por medio 

en la guerra que libra el Estado en contra de los grupos armados, cuando, ve que el problema 

de las drogas ilícitas ya es mayúsculo, pretendiendo dar trámite a este, ejecutando programas 

de Desarrollo Alternativo, que, buscan dar solución al problema de las drogas ilícitas, sin los 

resultados esperados, a causa de la falta de seguimiento y generación de oportunidades, para, la 

construcción del tejido social y productivo de las familias vinculadas a dicha problemática. 

A continuación se definirán algunos términos que darán mayor contextualización a la 

presente investigación: 

Cultivos ilícitos: Son cultivos que según la normatividad Colombiana son de uso prohibido 

en el país por los subproductos obtenidos de este, cabe indicar que el cultivo como tal no es 

ilícito, lo ilícito es es el uso posterior que se le da al cultivo. 

Programa Nacional Integral de Susitución de Cultivos de Uso Ilicito - PNIS: es el 

programa creado mediante el decreto 896 de 2017, para atender el problema de los cultivos 

ilícitos en el país. 
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Plan de Atención Inmediata – PAI: Son acciones y recursos que se ejecutan en el marco 

del PNIS, para atender las necesidades de las famlias que de manera voluntaria realizaron la 

erradicación de cultivos de coca. El PAI contempla pago por asistencia alimentaria 

($12.000.000) durante le primer año, luego de realizar la erradicación del cultivo de uso ilícito; 

proyecto de seguridad alimentaria ($1.800.000); proyecto de ciclo corto ingreso rápido 

($9.000.000); proyecto productivo ($10.000.000) y asistencia técnica para proyectos 

($3.200.000) por familia. 

Sustitución voluntaria: es la decisión y compromiso voluntario de los cultivadores de 

abandonar los cultivos de uso ilícito, es un principio fundamental del Programa, para generar 

confianza entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución del 

problema de los cultivos de uso ilícito, sin detrimento de la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de las comunidades y de los respetivos territorios.  

Desarrollo Sostenible:  es definido por la comisión de Brundtland como el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, 

garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el 

bienestar social. 

Desarrollo Humano:  es definido por el PNUD como “El proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades” dicho proceso es 

compuesto por el desarrollo sostenible, el desarrollo social y el desarrollo económico. De este 

modo el desarrollo humano significa mejora en la calidad de vida de los seres humanos, donde, 

estos gozan de bienestar y satisfacción de necesidades, generando condiciones propicias, para 

que las personas gocen de oportunidades y tengan una vida acorde a las expectativas que se 

tienen. 
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Capacidades humanas: son entendidas como las acciones que se cometen para así lograr 

un Estado de bienestar y con ello lograr un Estado de buen vivir, las capacidades humanas estan 

estrechamente ligadas con el desarrollo humano y por ende con el desarrollo sostenible. 

 

Marco Teórico 

En el siguiente apartado se encontrarán los conceptos de Desarrollo Sostenible y 

Desarrollo Humano, con el objetivo de dar claridad al respecto de estos en la investigación, la 

cual tiene como fin reconocer la voz de las personas participantes en los programas de 

sustitución voluntaria del PNIS, a través de las capacidades humanas. Para lo cual se realizó, 

un análisis de los principales exponentes de desarrollo humano como lo son Max Neef, Sen y 

Nussbaum, dando mayor relevancia a la propuesta de capacidades humanas de Nussbaum, 

quien realiza un aporte significativo a la presente investigación.    

Definir el concepto de desarrollo sostenible implica involucrar al ser humano como ser 

social, participe de su actuar, responsable de su presente y futuro, conforme es indicado en el 

Informe Brundtland de 1987 citado por Castro (2018), donde se definió el concepto de 

Desarrollo Sostenible de la siguiente manera: “[e]l desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades (p. 5)”.  Premisa que lleva a reflexionar el desarrollo desde los 

componentes social, ambiental y económico, los cuales deben estar unidos para que el 

desarrollo sea completo, visto este desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
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Por otra parte, Benavides (2018), cita el concepto de desarrollo de la DNP1, “como un 

proceso integral que busca la inclusión social y productiva de todos los habitantes rurales, con 

el fin de superar una visión asistencialista y considerarlos como agentes de desarrollo 

productivo y sujetos de derechos plenos (p.12)”, afirmación que ratifica Valera y Marcos 

(2014), señalando el concepto de desarrollo, no en término de necesidades, sino, de capacidades 

desde el enfoque del desarrollo humano. Donde los seres humanos tienen unas capacidades que 

deben ser promovidas, pero a la vez respetadas por parte del Estado, con el objetivo de 

garantizar la satisfacción de las necesidades en términos de desarrollo sostenible. 

Lo anterior conlleva a inferir la importancia del Estado en su relacionamiento con el ser 

humano, en la promoción de sus derechos y a la vez el cumplimiento de los deberes por parte 

de los ciudadanos en un proceso que como lo menciona Trujillo, Tovar y Lozano, (2004) en su 

análisis realizado a la cita de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn “La calidad de vida dependerá 

de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

fundamentales (p.91)”, el desarrollo, por su parte debe ser articulado integrando los 

componentes social, ambiental y productivo, donde la persona junto al Estado estén dispuestas 

a trabajar en función de mejoramiento de calidad de vida. 

De igual manera, el desarrollo sostenible de un pueblo o de una región no se puede dar 

si no hay articulación, si no existe reciprocidad entre Estado y sociedad, la conexión de estos 

dos es fundamental, para el logro de los objetivos,  no se puede hablar de desarrollo sostenible 

sin tener en cuenta la relación sociedad, economía y ambiente; aspectos que van directamente 

 
1 Dirección Nacional de Planeación 
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ligados con el desarrollo humano. Por otra parte, sería una falacia mencionar que el desarrollo 

de una región o un país es sostenible cuando falta una de estas. 

Por consiguiente, visto el desarrollo sostenible, desde el enfoque del desarrollo humano 

se puede indicar que este último, busca satisfacer las necesidades básicas y complementarias 

del ser humano, para, garantizar las condiciones mínimas de sostenibilidad y a la vez de 

desarrollo, respetando el medio ambiente, para lo que Reina (2018), indica que: “Desarrollo 

sostenible no es la única denominación de desarrollo que da respuesta a esos clamores de 

incorporación del medio ambiente como aspecto importante del desarrollo, también el 

desarrollo humano (p.6)”. Visto el ser humano como propiciador de los cambios y del 

perfeccionamiento que conlleva a la transformación del entorno y el auge de nuevas 

oportunidades que contribuyan al fortalecimiento del ser y la satisfacción de sus necesidades, 

las cuales deben estar concordancia con las bases del desarrollo. 

Por su parte, según, Arias (citado por Zuluaga, 2014) “Anand y Sen (1996, 2000) han 

sistematizado el enfoque del desarrollo humano sostenible haciendo énfasis en el análisis del 

desarrollo humano y la calidad de vida (p.184)” de lo que se puede derivar la importancia de 

las condiciones de vida del ser, para lo cual se debe hablar de capacidades humanas, las cuales 

se deben abordar desde el contexto del desarrollo, como principio rector de la sostenibilidad. 

Referente a las capacidades humanas como lo menciona Mantilla (2016), estas tienen la 

pretensión de definir los principios básicos de justicia con lo cual se llega al ordenamiento y la 

estructura política de sociedad. Tener como referencia unos mínimos para el libre desarrollo 

del ser humano, es el principio de las capacidades humanas, las cuales se forjan diariamente y 

deben tener el apoyo del Estado, para la ejecución de estas. Nussbaum, citada por Gómez 

(2017), “en el   enfoque   de   las   capacidades, tenemos que se reconoce al ser humano como 
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sujeto concreto e histórico, cuyo fin es lograr una vida buena basada en las virtudes, por lo 

mismo, debe estar al centro de las preocupaciones gubernamentales (p.25)”.  

En la presente investigación se abordarán los postulados de Max Neef, Amartya Sen y 

Martha Nussbaum, quienes aportan a la construcción del desarrollo sostenible desde el enfoque 

de las capacidades humanas y el desarrollo económico, donde sus postulados estan 

estrechamente ligados con la satisfacción de las necesidades de los seres humanos para el 

desarrollo integral de las personas.  

Desde la teoría de las necesidades humanas, propuesto por Max Neef, Elizalde y 

Hopenhaym (1993), citado por Amarilla (2021), “plantean la necesidad de elaborar mediciones 

del bienestar y de la pobreza que tengan en cuenta a las personas y no a los objetos, poniendo 

como ejemplo las limitaciones del (PIB) como indicador social y de calidad de vida 

(pp.125,126)”, situación que conlleva a posicionar al ser humano con sus necesidades como eje 

del desarrollo en los países. De igual manera Max Neef et al.  Proponen la matriz de necesidades 

humanas (necesidades y satisfactores) con las cuales se busca redefinir el concepto de pobreza.  

Por su parte, Sen en palabras de Colmenarejo (2016), considera el enfoque de las 

capacidades humanas como “un marco general que permite guiar los trabajos de evaluación y 

comparación sobre diferentes temas que afectan el desarrollo humano como la calidad de vida, 

la pobreza extrema o el acceso a servicios sanitarios (p.131)”, si bien el desarrollo humano, se 

desprende del desarrollo sostenible, la importancia de satisfacer cada una de estas necesidades 

en torno al desarrollo como libertad, es para el autor una de sus máximas, indicando que la 

felicidad no está en los bienes materiales si no en la satisfacción de los indicadores de desarrollo 

como libertad. 
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Así mismo, para Nussbaum el enfoque de las capacidades es, “una teoría de la justicia 

y, como tal, un paradigma filosófico normativo que debe ser útil para el establecimiento de 

mínimos que permitan constituir un sistema democrático decente. (Colmenarejo, 2016, p.131), 

pensamiento que se acerca aún más al concepto de desarrollo sostenible, aplicado a las 

capacidades humanas, por tener mayor amplitud en su connotación, la cual a través, de la 

formulación de la lista central de diez (10) capacidades humanas2, ofrece la oportunidad de 

tener un espacio de defensa del “ser Humano” (Nussbaum, 1995, p.61), donde las “capacidades 

y necesidades son comunes a todos independientemente del género, la clase, la raza o la 

nacionalidad” esto en palabras de Nussbaum (citado por, Atienza,2015, p.95). Lo cual es 

aceptable, como, principio de igualdad, y generación de oportunidades para todos y todas 

contribuyendo al desarrollo de una sociedad.  

Cabe destacar, que para Nussbaum 2012, el concepto de “justicia social” tiene como 

exigencia fundamental “el respeto por la dignidad humana obliga a que los ciudadanos y las 

ciudadanas estén situados por encima de un umbral mínimo amplio (y específico) de capacidad 

en todas y cada una de las diez áreas. (p.56)” por lo anterior Nussbaum busca posicionar estas 

capacidades como oportunidades para lograr la justicia social. 

Por otra parte, aunque la propuesta de Max Neef en su obra Desarrollo a escala humana, 

en la que propone una matriz  de necesidades humanas y satisfactores con nueve necesidades 

básicas, es similar a la propuesta de Nussbaum quien mediante una lista otorga título a las 

capacidades a ser satisfechas y la cual puede emplearse de manera más abierta, su obra se 

 
2 1) Vida, 2) Salud corporal, 3) Integridad corporal, 4) sentidos, imaginación y pensamientos, 

5) Emociones, 6) Razón práctica, 7) Afiliación, 8) Otras especies, 9) Capacidad para jugar, 10) 

Control sobre el entorno de cada uno. 
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diferencia por tratarse la primera como matriz para atender asuntos relacionados con los niveles 

de pobreza y desarrollo exclusivamente,  en cambio la segunda es un listado que permite 

aplicarse sin ningún tipo de restricción a medir, niveles de desarrollo social, ambiental y 

económico, los cuales son el fin y objeto del desarrollo sostenible.  

Tras lo anterior, se hará mayor énfasis en las capacidades humanas propuestas por 

Nusbaum, siendo esta la propuesta más adecuada para el desarrollo de los objetivos de la 

investigación, al formular una lista de capacidades humanas centrales las cuales se pueden 

desarrollar en cualquier contexto y tiempo. 

Estas capacidades representan un aporte significativo para la investigación de las cuales para 

efectos del presente documento solo se analizará cuatro de estas, con el objetivo de indagar en 

ellas y poder recopilar la mayor cantidad de información que permita fundamentar y dar 

respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados, respecto a la percepción 

que tienen los titulares PNIS frente al proceso adelantado en el municipio de Briceño, 

Antioquia. 

A continuación, se relacionan las cuatro capacidades funcionales con las cuales se tratará el 

proceso investigativo: 

En primer lugar, la salud corporal, que según Nussbaum (1995). Incluye también la 

salud reproductiva y una adecuada alimentación, así como disponer de un lugar adecuado para 

vivir.  

El grado de importancia que toma esta capacidad en el proceso investigativo radica en 

tomar como variables de la investigación las condiciones de vida, las garantías de poder acceder 

a la alimentación y la asistencia técnica para proyectos contemplados en el PAI (Seguridad 
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alimentaria y Proyecto Productivo) con los cuales se busca mejorar las condiciones de vida de 

las familias vinculadas al PNIS.  

Por consiguiente, la salud corporal debe ser el principio del desarrollo humano, 

atendiendo las necesidades prioritarias de las personas como lo son alimentación, educación y 

conformación de núcleos familiares; puesto que la base de la sociedad es la familia, donde se 

forman los principales valores y aprendizajes para el futuro. 

 

En segundo lugar, está la integridad corporal que implica ser capaces de moverse 

libremente de un lugar a otro; que los límites físicos propios sean considerados soberanos, es 

decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales 

infantiles y la violencia de género; tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual 

y de la capacidad de elección en materia de reproducción. Nussbaum (1995).  

Para este proceso investigativo se busca identificar como las familias vinculadas al PNIS 

perciben la seguridad en sus territorios, indagar en los aspectos que han cambiado para ellos, 

como se vive el proceso desde el ámbito de la seguridad y la integridad física; cuales son las 

garantías que el Estado les brinda por acogerse al proceso de sustitución voluntaria firmado por 

cada uno de ellos y como hasta el momento esto ha cambiado su dinámica poblacional.  

De igual manera la integridad corporal se convierte en uno de los temas de importancia 

para el desarrollo socioeconómico de las familias vinculadas al PNIS, siendo el tema de la 

seguridad el eje central de esta capacidad. 
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Por otro lado, se tiene la razón práctica, que es la capacidad para formarse una 

concepción de bien y reflexionar críticamente sobre los propios planes de vida (lo que implica 

proteger la libertad de conciencia y de observancia religiosa). Nussbaum (1995).   

Se busca conocer la percepción que las familias tienen del programa, el grado de 

cumplimiento por parte del gobierno nacional para con el PAI componente familiar, e 

identificar como se sienten ellos siendo parte activa e importante de uno de los problemas 

mayúsculos que aqueja el gobierno nacional como lo es el problema de las drogas ilícitas, que 

motivación surgió para que ellos cambiaran de actividad productiva y cómo va el proceso hasta 

el momento. 

Dentro de este orden de ideas, la razón practica conectada con el desarrollo humano 

busca dar respuesta a los interrogantes que se tienen del proceso adelantado por parte del 

gobierno con las familias ex cultivadoras de coca. 

 

Por ultimo, se tiene control sobre el propio entorno, la cual también tiene dos 

dimensiones:  a. Político: capacidad para poder participar de forma efectiva en las elecciones 

políticas que gobiernan la propia vida; tener derecho a la participación política y a la protección 

de la libertad de expresión y de asociación. b. Material: oportunidad real de ejercer la propiedad 

(de la tierra y de bienes muebles) en condiciones de igualdad de derechos; tener derecho a 

buscar trabajo en plano de igualdad con los demás. No sufrir persecuciones y detenciones sin 

garantías. Poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en relaciones 

valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores. Nussbaum (1995).  
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Se busca identificar cuáles han sido los cambios y transformaciones del territorio a nivel 

familiar, social y productivo, como el PNIS ha generado cambio en estos tres ítems, cual ha 

sido el impacto creado con la intervención del programa, aspectos positivos y negativos del 

mismo. 

En relación con este tema, el control sobre el propio entorno debe buscar la igualdad 

sobre la población ejerciendo derechos políticos y materiales sobre los individuos. 

 

A modo de conclusión, desde el enfoque de las capacidades humanas a ser analizadas 

respecto a la percepción de los titulares del PNIS, el concepto de Desarrollo Humano debe ser 

visto como un proceso de aporte a la construcción de la justicia social, reivindicando los 

derechos del ser humano y de los campesinos, desde el enfoque de la sostenibilidad ambiental, 

social y productiva, donde estos tengan garantías de alimentación, seguridad sobre sus 

territorios, libertad de conciencia y observación y finalmente igualdad para ejercer sus 

actividades políticas y sociales. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Metodología 

 

Enfoque Metodológico. 

Para el proceso de investigación a realizarse, se utilizó el enfoque metodológico Cualitativo, 

por ser un enfoque multi metódico, el cual permite tener un acercamiento interpretativo con el 

sujeto de estudio, centrado en el entendimiento del significado de las acciones de los seres 

humanos sin alterar sus realidades. 

Para esta investigación se abordará el paradigma narrativo, propuesto por Walter Fisher, el 

cual pretende a través de narraciones de sus protagonistas, conocer los acontecimientos y 

experiencias vividas a través de la narración de los hechos más significativos de la pregunta de 

investigación, a través de las capacidades humanas de Nusbaum. 

 

Técnica de Investigación. 

La técnica de investigación a ser utilizada es mediante la Historias de vida; la cual busca 

realizar una indagación subjetiva que conlleve a la construcción de la memoria del proceso 

vivido por parte de quien la está contando, relatando los hechos más significativos que han 

marcado su vida, la de sus familias y comunidad, a través del tiempo de manera cronológica.  

 De acuerdo con Monje (2011) “las historias de vida son revelaciones narrativas acerca de la 

vida de la persona y se emplean con frecuencia para estudiar patrones culturales… Al 

entrevistado se le pide que proporcione en secuencia cronológica una narración acerca de sus 

ideas y experiencias con respecto a cierto tema (p.155)”. 
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Esta técnica de investigación será utilizada con el objetivo de conocer la percepción de los 

directamente involucrados en el proceso investigativo, como perciben estos el modelo 

implementado por el gobierno nacional para la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio, a 

través de la implementación del Plan de Atención Inmediata (PAI) y cuales han sido los 

resultados obtenidos hasta el momento, tema central de la pregunta de investigación del 

presente documento. 

Uno de los objetivos principales de utilizar esta técnica, es poder dar voz a los campesinos 

y escuchar su relato a través de la historia de vida, conocer de primera mano como observan 

ellos este proceso, como se ha transformado su vida y la de sus familias, como se ha 

transformado su territorio, los aspectos positivos y negativos que ha traído consigo este asunto 

y que es lo que piensan del mismo, todo desde la óptica de productor una de las partes 

principales del proceso en mención. 

 

Procedimiento 

para el diálogo constructivo se identificarán las personas objeto de estudio con el propósito 

de realizar entrevistas las cuales serán grabadas en audio o video con el consentimiento del 

entrevistado; posterior a esto se construirá la información con el relato fidedigno de cada uno 

de los participantes, el siguiente paso es analizar el nivel contextual de cada uno de los sucesos 

o espacios de importancia de la narración, para finalizar con un informe de investigación. 
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Técnicas de Recolección de Información 

 Para, la recolección de datos primarios, se realiza entrevista a los actores seleccionados 

involucrados en el proceso, con el objetivo de ir a la fuente de información primaria y conocer 

de primera mano la percepción de este frente al proceso objeto de investigación. 

Dentro de los aspectos a tener en cuenta en el proceso de entrevista se tendrá:  

a) Delimitar fases críticas o momentos en que se cuestionan determinados supuestos, 

retrospectivamente se hacen mención a estos momentos de cambio con fuerte impacto en su 

vida.  

(b) Aparición de personas críticas, o individuos que han tenido una influencia importante en 

su biografía, y sobre los que conviene también indagar.  

(c) Aspectos sociales que han condicionado los cambios operados (impactos causados) en la 

vida (por ejemplo, “fue algo que cambió mi vida”) 

(d) Como aquellos sucesos profesionales e institucionales (vida de la organización). Las 

posibles relaciones causales son establecidas por el investigador, aunque pueden/deben ser 

inducidas a que las establezca el propio informante. (Bolívar, 2012.  p.8) 

Atendiendo a la metáfora de Kvale (2011) del “entrevistador como minero” que extrae el 

valioso metal enterrado en una mina, perspectiva de tradición más positivista, o del 

“entrevistador como viajero” en el que se percibe al entrevistador como un viajero que tras 

hacer un viaje lejano, va a contar lo que ha visto a su regreso, trataremos de situarnos 

metodológicamente en esta segunda parte de la metáfora. 
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Diseño y Elaboración de Entrevista para Historia de Vida 

 Es importante significar que en una entrevista el conocimiento se va a construir a partir de 

la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. No se trata, únicamente, de hacer 

preguntas a una persona que posee el conocimiento para que se trasmita, sino, que se le va a 

pedir. 

 Para, este proceso es importante tener en cuenta que no se realizará una entrevista de orden 

formal, ya que lo que se pretende con los relatos de historia de vida, es que el entrevistado 

aporte la mayor cantidad de información relacionada con el objeto de la investigación.  Se 

induce una primer pregunta, para, que este comience hilando su narración y posterior a esto 

dependiendo de la dinámica del proceso se pueden realizar preguntas que se tienen 

estructuradas en un documento, pero que no se leerán de manera textual, con el objetivo de 

evitar que se pierda el hilo conductor de la narración. 

Realización de la entrevista: Tras tener la certeza de que las preguntas formuladas para la 

entrevista son entendibles para el entrevistado, se procede a realizar este proceso a titulares del 

PNIS seleccionados, con el objetivo de conocer su punto de vista frente al programa y a los 

compromisos adquiridos por las partes implicadas en el proceso. 

 

Participantes. 

 Para efectos del trabajo la recolección de datos se realizarán entrevistas a titulares del PNIS, 

del municipio de Briceño de las veredas focalizadas, pero, de estas entrevistas solamente se 

tendrán en cuenta tres relatos para la construcción de las historias de vida, las cuales tendrán 

mayor relevancia en el proceso investigativo. Cabe anotar, que parte fundamental de este 
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proceso serán las personas que compongan el núcleo familiar de los titulares del programa que 

narren los acontecimientos o hitos más importantes del proceso vivido a través del PNIS. 

De acuerdo con Plano y Querzoli (2003) “entender la historia de vida y el rol de las 

entrevistas de esta forma implica no extraer de ellas tan sólo conocimientos o datos per se, sino 

la invitación a reelaborar de manera continua la investigación a partir del juego de construcción. 

(p.4)” 

 

 Instrumento para la Recolección de Datos 

Como instrumento para la recolección de datos, se utilizará la matriz que se mostrara a 

continuación, la cual tiene cuatro de las diez capacidades planteadas por Nussbaum, en la cual, 

se pueden identificar las diferentes variables, que se tienen por capacidad seleccionada y las 

preguntas para la realización de esta. Cabe indicar, que estas preguntas son preguntas 

orientadoras y no necesariamente se deben realizar al entrevistado, teniendo en cuenta que la 

técnica a utilizar será el relato a través de historia de vida. 

De acuerdo con Plano y Querzoli (2003), las historias de vida están formadas por relatos 

que se producen con una intención: elaborar y transmitir una memoria, personal o colectiva 

(…). Los relatos que de ella surjan se encuentran marcados por esta experiencia conversacional 

no espontánea. (p.4).  Cada sesión durara alrededor de 1 ½ hora, se tiene previsto realizar 3 

sesiones por cada relator, con el objetivo de poder extraer la mayor cantidad de información, 

que dé respuesta a los objetivos de la investigación y a la pregunta problema de este. 
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Tabla 1. Identificación y operacionalización de los momentos de análisis 

Categoría (Nussbaum) Variables Preguntas Verificadores 
Métodos de 

investigación 
Fuentes 

Salud corporal (incluye 

también la 

salud reproductiva y una 

adecuada 

alimentación, así como 

disponer de 

un lugar adecuado para 

vivir) 

Condiciones de vida 

¿Cuántos años tiene? 

Decreto Ley 

896 de 2017 - 

Comunidad 

focalizada con el 

programa 

Revisión 

documental, 

entrevistas 

semiestructuradas 

a través de 

historias de vida 

Titulares 

del 

Programa 

PNIS del 

municipio 

de Briceño, 

Antioquia - 

Decreto 

Ley 896 de 

2017 

¿Hace cuánto reside en el 

municipio? 

¿Cuál fue su ultimo grado de 

escolaridad cursado y por 

qué? 

¿Cuántas personas conforman 

su núcleo familiar? 

Garantía de seguridad 

alimentaria 

¿Recibió usted los pagos 

correspondientes para la 

asistencia alimentaria 

contemplados en el PAI, cree 

que estos pagos si lo ayudaron 

para mejorar sus condiciones 

de vida? 

¿Cuenta usted con seguridad 

alimentaria, Huerta casera, 

cultivos de pancoger, especies 

menores? 

Asistencia técnica 

para proyectos de 

AySA y PP 

¿Ha recibido asistencia 

técnica para los proyectos 

contemplados en el PAI 

Seguridad alimentaria y 

Proyectos Productivos, como 

ha sido esta? 
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Integridad corporal. Ser 

capaces de moverse 

libremente de un lugar a 

otro; que los límites físicos 

propios sean considerados 

soberanos, es decir, poder 

estar a salvo de asaltos, 

incluyendo la violencia 

sexual, los abusos sexuales 

infantiles y la violencia de 

género; tener 

oportunidades para 

disfrutar de la satisfacción 

sexual y de la capacidad de 

elección en materia de 

reproducción. 

Seguridad del 

territorio 

¿Cree usted que las 

condiciones de seguridad han 

mejorado en el territorio con 

la eliminación de los cultivos 

de coca, cual es la percepción 

que tiene respecto al tema? 

Seguridad respecto al 

gobierno 

¿Cómo se siente usted al ser 

excultivador de hoja de coca 

frente a las garantías de 

seguridad que el gobierno le 

proporciona, siente usted que 

el gobierno si le está 

generando dichas garantías? 

Seguridad respecto al 

terreno 

¿Cuál es la dinámica 

habitacional en su territorio, 

puede usted desplazarse 

libremente por él? 

Razón práctica: capacidad 

para formarse una 

concepción de bien y 

reflexionar críticamente 

sobre los propios planes de 

vida (lo que implica 

proteger la libertad de 

conciencia y de 

observancia religiosa) 

Libertad de 

pensamiento y 

expresión 

¿Fue usted cultivador de coca 

o el sustento de su unidad 

familiar se derivó de alguna 

actividad ilícita relacionada 

con este cultivo y por qué? 

¿Qué entiende usted del 

PNIS, como lo siente? 

Motivación de 

cambio para pasar de 

la cultura de la 

ilegalidad a la 

legalidad 

¿Por qué decidido vincularse 

al PNIS y abandonar el 

cultivo de coca o actividades 

derivadas de la misma? 

Percepción de 

cumplimiento de los 

¿Como se siente usted siendo 

parte del PNIS, cree que el 
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compromisos 

adquiridos 

gobierno si ha cumplido con 

el PAI? 

¿Que se ha cumplido y que 

falta por cumplir de lo 

pactado en el PAI? 

Control sobre el propio 

entorno: 

también tiene dos 

dimensiones: 

a. Político: capacidad para 

poder participar de forma 

efectiva en las elecciones 

políticas que gobiernan la 

propia vida; tener derecho a 

la participación política y a 

la protección de 

la libertad de expresión y 

de asociación. 

b. Material: oportunidad 

real de ejercer la propiedad 

(de la tierra y de bienes 

muebles) en condiciones de 

igualdad de derechos; tener 

derecho a buscar trabajo en 

plano de igualdad con los 

demás. No sufrir 

persecuciones y 

detenciones sin garantías. 

Poder trabajar como un ser 

humano, ejercer la razón 

práctica y entrar en 

Participación 

ciudadana activa y 

responsable 

¿Siente que como campesino 

el gobierno si le brinda 

oportunidades de cambio y 

dignifica su trabajo, que 

piensa al respecto? 

Transformación 

del territorio a nivel 

familiar, social y 

productivo 

¿Como se ha transformado su 

territorio a nivel familiar y 

comunitario, que aspectos han 

cambiado? 

¿Considera usted que se le 

están brindado todos los 

medios necesarios para la 

consolidación sostenible del 

proyecto productivo? (cuando 

nos referimos a los medios 

necesarios hablamos de tierra, 

asistencia técnica, insumos, 

comercialización) 
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relaciones valiosas de 

reconocimiento mutuo con 

los demás trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia 2020.
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Técnicas e Instrumentos a Utilizar en Cada Objetivo Especifico 

La técnica e instrumento utilizado en la consecución de los objetivos a alcanzar 

fueron las capacidades funcionales seleccionadas, a través de la historia de vida y relatos 

realizados por las personas seleccionadas, en el cual se abordarán los objetivos principales 

de la investigación. 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos utilizados por objetivos de investigación 

TÉCNICA  INSTRUMENTO OBJETIVO 

 

 

 

Observación 

directa.                    

Identificación de 

titulares PNIS  

Reconocer en el municipio de Briceño, Antioquia el 

contexto en el cual se encuentran los titulares del PNIS, 

como consecuencia del proceso de sustitución 

voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través de 

observación y acercamiento a la comunidad, con el fin 

de identificar los aspectos del programa que tienen 

mayor relevancia en esta región. 

 

Entrevistas a 

profundidad. 

 
Historias de vida.  

Reconstruir las historias de vida de personas 

representativas de la comunidad, titulares del PNIS, 

con el fin de conocer su percepción con respecto al 

cumplimiento de los acuerdos del Componente 

Familiar del Plan de Atención Inmediata (PAI). 

 

 

 

Entrevistas a 

profundidad. 

 

Historias de vida.  

Identificar la forma en la cual el Componente Familiar 

del Plan de Atención Inmediata (PAI) ha potenciado el 

desarrollo de las capacidades humanas de salud 

corporal, integridad corporal, control del propio 

entorno y razón práctica en los titulares del PNIS, a 

partir de las historias de vida de los participantes de la 

investigación.  
 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

La observación directa: se utilizó este instrumento para el primer objetivo 

de la investigación, con el cual se seleccionaron los titulares PNIS que aportarían 

información para la construcción de los relatos de historia de vida.  

De igual manera este instrumento fue utilizado para el análisis de la 

información de las variables. 
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Historias de vida: este instrumento se utilizó para dar respuesta al objetivo dos y tres 

de la presente investigación. A través de la narración de los titulares PNIS seleccionados y 

conservando fidelidad a sus narraciones se construyeron las historias de vida de cada uno de 

estos con los datos más importantes y significativos para ellos durante el proceso de 

vinculación al PNIS. Con estas historias de vida se dio voz a los titulares del programa, con 

el objetivo de poder conocer la percepción que estos tienen del mismo y como este programa 

de sustitución voluntaria a modificado las condiciones de vida a nivel personal, familiar y 

comunitario desde las capacidades humanas. Es importante indicar que esta técnica de 

investigación a diferencia de otras permite obtener información que solo los relatores a su 

manera perciben, por ser una información subjetiva, lo cual le da un grado de importancia a 

la misma, debido a que el objetivo principal de la investigación es analizar la percepción de 

los titulares del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito (PNIS), desde 

el enfoque de capacidades humanas, frente al cumplimiento de los acuerdos del Componente 

Familiar del Plan de Atención Inmediata (PAI) en el municipio de Briceño, Antioquia. 

 

Aplicación de los Instrumentos y Resultados Esperados.  

Para esta fase se tiene previstos cuatro momentos los cuales serán explicados 

a continuación:  

Captar la totalidad. El objetivo de este momento es poder sostener un dialogo 

cordial con el titular del programa, en el que este pueda aportar la mayor cantidad de 

información relacionada con el proceso de investigación. 
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 Para este momento, se tienen previstas tres sesiones, en las cuales, el productor 

realizara el relato de como el PNIS, ha influido en su vida, en la de su nucleó familiar y en la 

relación con la comunidad. 

 

Captar la ambigüedad y el cambio: Este momento, permite tener una visión mayor 

de como los entrevistados conciben el PNIS, a través, de sus experiencias y vivencias 

personales; de como se ha visto transformado el territorio y sus vidas. 

 

Captar la visión subjetiva: En este momento, se pretende indagar sobre el concepto 

y la percepción que el titular o titulares del programa tienen al respecto del PNIS, como este 

está siendo ejecutado, los cumplimientos frente al PAI, la motivación de cambio de actividad 

productiva y el grado de satisfacción frente al mismo. 

 

 Encontrar las claves de la interpretación: En este último contexto, se moldearán 

los relatos de las historias de vida sin modificar lo indicado por cada uno de ellos en las 

narraciones realizadas, se mantendrá su versión fidedigna de lo relatado por ellos. El análisis 

de los relatos debe estar en función del objeto de estudio y de los resultados que se deseen 

obtener. 

 

 Organización de la Información Obtenida para Cada Objetivo o 

Variable. 

 la presente investigación está dirigida al Análisis del Estado y de la intervención del 

Programa Nacional De Sustitución De Cultivos Ilícito en el municipio de Briceño, Antioquia, 

en la maestría Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario, bajo la sub-línea de 
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investigación justicia social, desde la perspectiva de desarrollo humano propuesto por 

Nusbaum, donde se analizaron cuatro capacidades humanas como objeto del proceso de 

investigación desde el desarrollo humano a titulares PNIS a través de historias de vida.  

A continuación se relacionan las capacidades humanas seleccionadas por cada 

variable de estudio. 
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Tabla 3. Codificación a partir de variables para el análisis por categoría 

Categoría (Nussbaum) Variable 
CRITERIOS DE 

OBSERVACIÓN 

CODIGOS PARA EL ANALISIS DE RELATOS  

Salud corporal 

Condiciones de 

vida 

Edad 

Tiempo de residencia 

Grado de escolaridad 

Conformación de núcleo 

familiar 

 

• Persona propia de la región.  
 

• Familia numerosa.      

• Grado de escolaridad primaria 
 

• Grado de escolaridad bachiller 

Garantía de 

seguridad 

alimentaria 

Pagos de asistencia técnica 

Seguridad alimentaria 

 

• Pagos realizados en su totalidad para 

sostenimiento alimentario.    

 

• Con huerta casera y cultivos de pancoger. 

 

• Siempre tuvieron cultivos de pancoger y 

con el programa recuperaron algunos 

cultivos que ya no establecían. 

 

• Retomaron actividades perdidas como la 

siembra de cultivos de pancoger y huerta 

casera. 

             

• Todo se compraba en el pueblo  
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Asistencia técnica 

para proyectos de 

AySA y PP 

Asistencia técnica para 

proyectos PAI 
• ATI recibida por 3 meses. Renuncio al 

programa por ser parte de las ATI.                                          
 

• ATI llego cuando se estaban terminando los 

pagos de asistencia alimentaria.     

 

• ATI para proyecto de $9.000.00 apenas va 

a comenzar.                                         
 

• ATI para familias vinculadas a proyecto de 

café en ejecución de la totalidad del 

proyecto 

 

Integridad corporal. 

Seguridad del 

territorio 

Percepción de condiciones de 

seguridad tras la eliminación 

de cultivos de coca 

• Sensación de mejora en la seguridad.      

 

• Miedo, zozobra 

• Aislamiento de las instituciones       

 

• Enfrentamientos donde la comunidad queda 

de por medio                        

  

Seguridad 

respecto al 

gobierno 

Percepción de garantías de 

seguridad para excultivador 

de coca 

• Abandono por parte del gobierno 
 

• Sin garantías de seguridad para la población 

la cual se tiene que ir del territorio por falta 

de ocupación o ingresar a las disidencias de 

las FARC.                                                     
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Seguridad 

respecto al 

terreno 

Dinámica poblacional, 

desplazamiento por el 

territorio 

• Mejora en la seguridad del territorio.                                                   
 

• Disminución en enfrentamientos entre 

grupos armados. 
 

• Horarios para el desplazamiento por el 

territorio.           
 

• Buscar agua para la casa de otras fuentes                   

 

Razón práctica 

Libertad de 

pensamiento y 

expresión 

Derivación del sustento 

económico para el núcleo 

familiar     

                           Percepción 

del PNIS             

• Cultivador de coca con ingresos 

bimensuales entre $6.000.000 y $7.000.000               
 

• Única oportunidad de generar ingresos                                    
 

• Poca integralidad del programa                 
 

• Abandonar actividades de minería artesanal 

en el rio Cauca                                                         
 

• Financiadores de cultivos de coca       
 

• Sustento para la economía del    hogar                                                                             

Motivación de 

cambio para 

pasar de la 

cultura de la 

ilegalidad a la 

legalidad 

Decisión de vinculación al 

PNIS  

 

 

• Oportunidad de cambio, trabajo legal.                                
 

• Iniciativa individual y de las JAC.                                                    
 

• Compromiso de pago para sostenimiento 

alimentario y proyectos productivos 
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Percepción de 

cumplimiento de 

los compromisos 

adquiridos 

Cumplimiento del gobierno y 

percepción del PNIS como 

actor principal    

Cumplimiento del PAI hasta 

el momento                    

Cumplimiento del PAI hasta 

el momento 

• Cumplimiento de pago por sostenimiento 

alimentario y ejecución de proyecto 

seguridad alimentaria.  
 

• En un mínimo porcentaje atención de 

proyecto productivo a familias vinculadas a 

proyecto café. 
 

• Retrasos en la ejecución del programa.  
 

• Incumplimientos por parte del gobierno en 

la ejecución del PAI.      
 

• Desconfianza en el gobierno                   

Control sobre el propio entorno 

Participación 

ciudadana activa 

y responsable 

Percepción de dignificación 

del trabajo como campesino 
• Desinterés por parte de gobierno para 

dignificar el trabajo del campesino.                
 

• Desconfianza por expectativas de recursos 

económicos prometidos por parte de 

gobierno                           
 

• No se puede laborar en empresa pública o 

privada para la obtención de ingresos 
 

• Apoyo a multinacionales y abandono a 

campesinos 
 

• Abandono del gobierno hacia los 

campesinos 
Transformación 

del territorio a 

nivel familiar, 

Transformación del territorio 

a nivel familiar y comunitario                 

Oportunidad para la 

• No hay transformación en el territorio    
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social y 

productivo  

consolidación de los 

proyectos 
• No se tiene el sustento necesario para tener 

una vida digna. 

 

• Falta apoyo al campo para transformar el 

territorio. 
 

• Alerta por siembra de cultivos ilícitos si los 

proyectos no se ejecutan rápidamente 

 

• La economía cayo en el municipio.    
 

• Falta de oportunidad para la consecución de 

recursos económicos 

 

• Alerta por siembra de cultivos ilícitos si los 

proyectos no se ejecutan rápidamente      

 

•  Referencias poco exitosas de otros 

programas de sustitución de cultivos 
Fuente: Elaboración Propia 2020.  
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 Resultados  

 

Análisis de Resultados  

Para esta fase, se abordó la forma como se realizó el análisis de las variables y 

la codificación utilizada para esta. 

 

Explicación de la Forma como se Realizó el Análisis  

La evaluación critica. Se realizo lectura de cada una de las narraciones de historia 

de vida construidas de las cuales se extrajo las características principales de cada uno de los 

textos por categoría de estudio y variable de análisis. 

Codificación. Por cada una de las capacidades humanas seleccionadas se 

identificaron dentro de la narración los aspectos mencionado por los relatores, los cuales 

fueron clasificados dentro de las variables seleccionadas con anterioridad para 

posteriormente poder realizar un análisis de cada una de estas. Hernández y colabores (2003), 

especifican dos fases de codificación, en la primera, se recopilan por categorías de análisis y 

en la segunda, se comparan entre sí, agrupándolos en temas y buscando posibles 

vinculaciones. 

Clasificación. La clasificación de la información se realizó de acuerdo con las 

variables por cada categoría de capacidades humanas que fueron seleccionadas para la 

presente investigación. 

Tabulación. Por ser una investigación cualitativa no se realiza tabulación de la 

información. 
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Resultados Analizados por los Instrumentos Aplicados y Objetivos.  

Tabla 4. Resultados obtenidos de instrumentos utilizados 

INSTRUMENTO OBJETIVO RESULTADOS 

Observación directa.                   

Identificación de titulares 

PNIS que accedan a relatar 

los momentos vividos tras la 

firma de acuerdos 

individuales de sustitución 

voluntaria de cultivos ilícitos 

en el municipio de Briceño, 

Antioquia.           

Consentimiento informado 

firmado 

 

Reconocer en el municipio 

de Briceño, Antioquia el 

contexto en el cual se 

encuentran los titulares del 

PNIS, como consecuencia 

del proceso de sustitución 

voluntaria de cultivos de 

uso ilícito, a través de 

observación y 

acercamiento a la 

comunidad, con el fin de 

identificar los aspectos del 

programa que tienen mayor 

relevancia en esta región. 
 

Aceptación voluntaria de tres (3) titulares del 

programa para acceder a dar los relatos de las 

vivencias obtenidas con el PNIS. 

 

Los titulares del programa seleccionados se 

escogieron teniendo en cuenta el rol que estos 

desempeñan en sus comunidades y el aporte 

significativo que pueden dar a este proceso 

investigativo, donde se busca tener las 

diferentes percepciones de los titulares en las 

vivencias del proceso de sustitución voluntaria. 

Cada uno de estos a su manera a tenido que 

experimentar las transformaciones y los 

cambios que acarreo el proceso y sus 

respectivos resultados hasta el momento. 

 

Tras la identificación de los titulares que 

apoyarían el proceso de investigación se 

procedió a dar lectura del consentimiento 

informado donde se explicó de manera clara el 

objetivo de la investigación y el tratamiento de 

la información obtenida por parte de ellos 

además de esto se indicó que esta información 

seria manejada con la máxima rigurosidad de 

confidencialidad respecto al nombre de ellos en 

los relatos por temas de seguridad. 

 

Entrevistas a profundidad. 

Utilización categorías donde 

se tienen cuatro de diez 

capacidades humanas, de las 

cuales se derivan las 

variables de investigación 

para lo cual se tienen 

preguntas guía para la 

construcción del relato de 

historias de vida a través de 

la narrativa.                  

Historias de vida de tres 

titulares PNIS del municipio 

de Briceño, Antioquia. 

Reconstruir las historias de 

vida de personas 

representativas de la 

comunidad, titulares del 

PNIS, con el fin de conocer 

su percepción con respecto 

al cumplimiento de los 

acuerdos del Componente 

Familiar del Plan de 

Atención Inmediata (PAI). 

  

A través de los relatos obtenidos por los 

titulares del programa que accedieron a 

proporcionar información estos indican que el 

PNIS llego a sus territorios como la 

oportunidad de poder generar ingresos de 

manera licita para satisfacer necesidades 

básicas insatisfechas por medio de la ejecución 

de proyectos productivos que garantizaran una 

nueva oportunidad para el cambio de vida en 

sus territorios, aunque el cumplimiento del PAI 

está un poco demorado. 

 

Entrevistas a profundidad. 

Utilización categorías donde 

se tienen cuatro de diez 

capacidades humanas, de las 

Identificar la forma en la 

cual el Componente 

Familiar del Plan de 

Atención Inmediata (PAI) 

Los relatores indicaron que el cumplimiento 

del PAI ha sido muy lento de lo que se tiene 

contemplado en este  componente solamente se 

ha cumplido el pago de los $12.000.000 por 
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cuales se derivan las 

variables de investigación 

para lo cual se tienen 

preguntas guía para la 

construcción del relato de 

historias de vida a través de 

la narrativa.                  

Historias de vida de tres 

titulares PNIS del municipio 

de Briceño, Antioquia. 

ha potenciado el desarrollo 

de las capacidades 

humanas de salud corporal, 

integridad corporal, control 

del propio entorno y razón 

práctica en los titulares del 

PNIS, a partir de las 

historias de vida de los 

participantes de la 

investigación. 

 

 

asistencia alimentaria y el proyecto de 

seguridad alimentaria por valor de $1.800.000 

y en un mínimo porcentaje el proyecto 

productivo por valor de $19.000.000 para las 

familias que a través del PNIS atendió 

FEDECAFE las cuales se encontraban 

realizando labores de siembra o producción de 

café en sus unidades productivas y que 

contaban con las áreas mínimas para ser 

atendidas por esta organización. Las demas 

familias están a la espera de ser atendidas para 

la ejecución del proyecto de ciclo corto ingreso 

rápido y el proyecto productivo con el cual 

esperan mejorar las condiciones de vida a nivel 

familiar y comunitario para poder solventar las 

necesidades básicas. 
Fuente: Elaboración propia 2020 

 

A continuación se presentará el perfil de los narradores de historia de vida, los cuales 

accedieron a participar de manera voluntaria e informada del proceso a adelantarse, quienes 

a través de entrevista a profundidad narraron sus vivencias de manera cronológica de lo que 

han vivido a través del PNIS en el municipio, para posteriormente en la discusión de 

resultados analizarlos desde la categorias de investigación seleccionadas.  

El narrador de historia de vida 1, es un campesino de profesión y vocación, con nivel 

de educación secundaria como lo indica en su relato, “soy bachiller técnico agropecuario”, 

con un núcleo familiar bien definido “mi familia la conforman ocho personas así como se 

componen las tradicionales familias Antioqueñas”. De este narrador se puede inferir que es un 

líder natural que se preocupa por el bienestar de su comunidad y por exponer la problemática 

de la siembra de los cultivos ilícitos “Yo creo que las personas del municipio no sembraban 

coca porque les gustará sembrar coca, nosotros la sembrábamos porque necesitábamos 

sembrarla, porque esa era la única alternativa que veíamos para nuestro sustento en su 

momento” sustento que los llevo a enfrentar los embates de la guerra a causa del abandono del 
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estado, en la cual su familia ha tenido que sufrir de manera directa el horror de la violencia. 

Esto último se puede deducir por la observación directa realizada al entorno de este narrador 

en el proceso de entrevista y en anteriores visitas realizadas al mismo. Cabe indicar que este 

narrador de historia de vida es un hombre reservado en algunos de sus comentarios, se nota 

la tristeza, pero a la vez la esperanza de la transformación de la región en términos de 

seguridad, “ya ahora con el programa de sustitución que se hizo gracias a Dios ha mejorado un 

poco la seguridad, no en un 100% porque para nadie es un secreto de que los grupos existen y 

que la delincuencia existe, pero si en nuestro territorio creo que ha cambiado un poquito la vida 

en ese sentido” por parte de este narrador se siente la desconfianza, la cual es expresada en el 

siguiente aparte “El gobierno ha anunciado que para Briceño hay mucha plata, pero no 

sabemos cómo la van a ejecutar y si esto es verdad porque ya desconfiamos de él por la 

demora en los proyectos, de promesas no se vive”. Esta ultima frase pareciese ser la constante 

no tan solo de este narrador de historia de vida, sino de una comunidad en general, a quienes 

no les han llegado los proyectos productivos a sus predios, en el entendido que los únicos 

proyectos que se encuentran en proceso de ejecución son las líneas productivas café y cacao  

como lo relata a continuación “Ahorita gracias a Dios Federación Nacional de Cafeteros con 

esto del PNIS, escogieron a las familias que tenían café para prestarle la asistencia técnica y 

entregarle lo del proyecto de los $19.000.000 y veo que ellos si van marchando bien en su 

proceso, con muchas demoras, con muchas dificultades pero ahí van”. Finalmente este narrador 

y como si lo estuvieran escuchando en el preciso momento,realiza una invitación a su comunidad 

en medio de este relato de historia de vida “la invitación que yo le hago a mis conocidos y a las 

personas de confianza es que no volvamos a sembrar esos palos para suplir nuestras 

necesidades, lo mejor es que como comunidad no tengamos nada que ver con esos palos de hoja 

de coca”. 
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Por su parte, el narrador de historia de vida 2 es un hombre entregado a su familia, 

cuya actividad económica estuvo estrechamente ligada a la minería artesanal, como lo 

manifestó en su relato, al borde de las lagrimas “yo era barequero en el rio Cauca y de este 

oficio obtenía la platica para la subsistencia de la familia, comprar alimento, ropa, 

medicamentos para mi mamá que sufre de la presión y del azúcar”  y continua diciendo 

“nosotros nos vimos desplazados del rio donde ejercíamos nuestra profesión como 

barequeros, por presiones de Hidroituango tuvimos que salir de allí y al no tener actividad 

económica hubo quien nos financiara la siembra de los palos de coca” plantaciones que 

trajieron consigo problemas de orden público que aún se perciben en el territorio, pero de los 

cuales se prefiere ser cauteloso en algunas apreciaciones relacionadas con este tema y solo 

se menciona lo que todos saben y a modo de advertencia tanto para propios como visitantes 

“en el territorio no podemos desplazarnos libremente debido a que hay horarios para hacerlo y 

si no cumplimos estos horarios impuestos por un grupo armado ilegal que opera por aquí, 

corremos el riesgo de no volver a la casa o que nos castiguen por no cumplir el horario del 

desplazamiento” sin embargo y a pesar de la problemática que trajo consigo los cultivos 

ilícitos el relator indica con cierta ironía “Si bien la coca era un cultivo que nos traía muchos 

problemas, al menos la economía se movía, porque había plata para todo y para todos, hoy en 

día lo único que se ve es pobreza, ya no hay trabajo para la gente”, si bien con el proceso de 

sustitución voluntaria se ve en la región un estancamiento económico en el sector comercio, es 

importante reconocer que los índices de violencia disminuyeron porque ya no existe el 

combustible que avivaba el fuego de la confrontación territorial entre grupos al margen de la ley 

por la compra de base de coca como en los tiempos en que las familias de la vereda del narrador 

de esta historia de vida tenían  estos cultivos “los grupos al margen de la ley, ellos se peleaban 

la compra de la base de coca y nosotros estábamos en la mitad, no sabíamos a cuál venderle 
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porque si se le vendía a uno el otro se enojaba y eso era un problema que hasta muertos hubo” 

a raíz de esto y con la motivación de establecer cultivos lícitos decidieron vincularse al PNIS 

como lo indica en su relato “viendo en el PNIS una oportunidad de cambio decidimos vincularnos 

a este programa, el gobierno nos pintó muchas cosas bonitas dijo que íbamos a salir de la 

ilegalidad a la legalidad” pero para este narrador como para muchas personas de la comunidad 

con las cuales se sostuvieron conversaciones de manera informal el nivel de desconfianza frente 

al gobierno es generalizado “nosotros confiamos en el gobierno pero ya vimos que no podemos 

confiar en ellos; ellos en un principio desconfiaban de nosotros que tal vez nosotros no íbamos 

a arrancar los palos, pero nosotros le cumplimos, ahora son ellos quienes no nos han cumplido, 

todo salió al contrario” a modo de conclusión para este narrador “La vida después de la coca 

nos cambió, nos quedamos sin plata, sin trabajo y con el mismo olvido por parte del gobierno y 

las instituciones, nos prometieron mucho para no cumplirnos” 

 

El narrador de historia de vida 3 es un campesino orgulloso de su profesión, que 

quiere ofrecerle a su familia nuevas oportunidades de salir adelante, teniendo como base 

fundamental la educación de sus hijos como lo indica en su relato de historia de vida “quiero 

brindarles la oportunidad de estudiar y de salir adelante, que no tengan que quedarse 

viviendo por aquí pasando necesidades o tomando malos rumbos porque eso si no lo quiero”. 

Este relator es abierto al dialogo e indica lo que le molesta del programa, siente que el espacio 

brindado es una oportunidad de desahogo para manifestar sus inconformidades y la dura 

realidad de su territorio a través de lo que ha sido el PNIS para él y su núcleo familiar, como 

cuando señala “Siento que el estado nos abandonó, nos desprotegió; para arrancar la coca si 

estuvieron pendientes pero ahora ni los vemos, el tal proyecto productivo no ha llegado” esta 

pareciera ser una querella recurrente entre los titulares del PNIS especialmente de ese narrador 
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quien enfrenta esta inconformidad al no ver ejecutado su proyecto productivo como altenativa 

sostenible después de erradicar de manera voluntaria contra todo pronostico el cultivo de coca de 

su predio al igual que lo realizaron sus vecinos como lo manifiesta en su relato “Para eso del 

año 2016 se veía venir un proceso de sustitución de cultivos de coca, cosa que para mí no era 

creíble, ¿Cómo acabar con lo que proveía el sustento de las familias de por aquí? Eso sí que 

no”  a pesar de lo anterior el proceso de erradicación voluntaria por parte de cada uno de los 

participes inscritos en el PNIS se dio de manera efectiva para poder acceder a los beneficios que 

tenia estar en el  programa “las promesas que nos hizo la gente de gobierno fueron muchas, entre 

las tantas cosas que nos prometieron estaba que recibiríamos un pago mensual de $1.000.000 

durante un año y $20.800.000 en proyectos uno de seguridad alimentaria y otro que sería el 

Proyecto Productivo, este último para no volver a la siembra coca”. Cabe indicar que a pesar de 

la fuerte tradición cocalera de estos campesinos con el PNIS se recuperó el valor de la seguridad 

alimentaria“volver a retomar las tradiciones de tener la huerta con sembradíos de cultivos de 

pan coger fue volver a lo que nuestros papas nos habían enseñado, pero que nosotros olvidamos 

por el afán de tener plata” debido a que “Nuestra cultura fue netamente cocalera, habíamos 

perdido la tradición de sembrar la yuca, el plátano, tener las gallinas, es que cada espacio de 

tierra que tuviéramos era para sembrar los palos de coca”.  Finalmente y a modo de reclamo, 

que es el tono utilizado por algunos campesinos cuando llega alguien de afuera indica que “si el 

gobierno no nos apoya con los proyectos y con la asistencia técnica no estamos es en nada, 

nosotros como ex cocaleros necesitamos más apoyo y atención por parte del estado y de las 

instituciones, esperemos que si se cumpla todo y ojala que el gobierno cumpla con lo prometido” 

En las tres historias de vida, es claro que la actividad económica de los partícipes giro 

alrededor de la siembra y transformación de los cultivos de coca y la falta de oportunidades 

para la generación de ingresos lícitos, además de la grave problemática de seguridad en sus 
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territorios y el abandono por parte del estado para transformar sus vidas y la de sus familiares, 

coincidiendo los tres en que el PNIS fue la gran oportunidad para abandonar los cultivos de 

coca y transformar su territorio con proyectos de generación de ingresos lícitos que 

contribuyeran a la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y la oportunidad de tener 

un territorio en paz libre del sonido de las balas por enfrentamientos entre grupos al margen 

de la ley y el estado y las detonaciones de minas antipersonales que tanto afectaron el 

territorio. De igual manera en los relatos de historia de vida otro punto en común es la 

desconfianza que se tiene frente al gobierno y los procesos adelantados por este a causa del 

incumplimiento de lo pactado en el Plan de Atención inmediata (PAI). 

Es importante indicar que el proceso de entrevista para la construcción de las tres 

historias de vida se realizo en diferentes veredas del municipio de Briceño, Antioquia, en el 

segundo semestre del año 2020. Los participes de este proceso manifestaron su voluntad de 

participar pero solicitaron reserva en su identidad. 
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Tabla 5. Resultados de la observación por categorías 

Categoría 

(Nussbaum) 
Variable RELATO 1 RELATO 2 RELATO 3 

OBSERVACIÓ

N RELATOR  1 

OBSERVACIÓ

N RELATOR  2 

OBSERVACIÓ

N RELATOR 3 

Salud corporal 

Condiciones de 

vida 

1. Persona propia 

de la región.  

 

 

2. Familia 

numerosa.      

                                    

 

3. Grado de 

escolaridad 

bachiller 

 1. Persona propia 

de la región.        

Familia pequeña.       

                                    

2. Grado de 

escolaridad 

primaria 

La composición 

familiar del 

entrevistado 

corresponde a 

madre, hermanos 

y sobrinos, no 

tiene personas a 

cargo. 

El relator no 

indico la 

composición de 

su núcleo 

familiar pero por 

observación 

directa se sabe 

que esta persona 

tiene un grupo 

familiar 

compuesto por 

esposa e hijos y 

un adulto mayor 

que es su madre. 

 

Garantía de 

seguridad 

alimentaria 

1. Pagos 

realizados en su 

totalidad para 

sostenimiento 

alimentario.    

                              

2.   Con huerta 

casera y cultivos 

de pan coger 

1. Pagos 

realizados en su 

totalidad para 

sostenimiento 

alimentario.    

                                   

2. Siempre 

tuvieron cultivos 

de pan coger y 

con el programa 

recuperaron 

algunos cultivos 

que ya no 

establecían 

1. Pagos 

realizados en su 

totalidad para 

sostenimiento 

alimentario.     

                  

 

2. Retomaron 

actividades 

perdidas como la 

siembra de 

cultivos de pan 

coger y huerta 

casera                               

 

El arraigo por 

conservar las 

costumbres 

ancestrales de 

tener cultivos de 

pan coger 

contribuyo en 

gran medida para 

el sostenimiento 

alimentario, 

cuando 

terminaron los 

pagos por 

asistencia 

alimentaria 

El arraigo por 

conservar las 

costumbres 

ancestrales de 

tener cultivos de 

pan coger 

contribuyo en 

gran medida para 

el sostenimiento 

alimentario, 

cuando 

terminaron los 

pagos por 

asistencia 

alimentaria 
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3. Todo se 

compraba en el 

pueblo 

Asistencia 

técnica para 

proyectos de 

AySA y PP 

1.ATI recibida 

por 3 meses. 

Renuncio al 

programa por ser 

parte de las ATI 

 

2. ATI para 

proyecto de 

$9.000.00 apenas 

va a comenzar.                                         

 

3. ATI para 

familias 

vinculadas a 

proyecto de café 

en ejecución de 

la totalidad del 

proyecto.                                          

 

1. ATI llego 

cuando se 

estaban 

terminando los 

pagos de 

asistencia 

alimentaria.                                   

 

 

2.  ATI para 

proyecto de 

$9.000.00 apenas 

va a comenzar.    

1. ATI llego 

cuando se 

estaban 

terminando los 

pagos de 

asistencia 

alimentaria.                                    

 

2. ATI para 

proyecto de 

$9.000.00 apenas 

va a comenzar.   

                                           

3. ATI para 

familias 

vinculadas a 

proyecto de café 

en ejecución de 

la totalidad del 

proyecto.                                          

ATI fortaleció el 

tema de 

seguridad 

alimentaria 

   

Integridad 

corporal. 

Seguridad del 

territorio 

1. Sensación de 

mejora en la 

seguridad.                                      

1.zozobra. 

 

2.aislamiento 

de las 

instituciones 

1. Miedo, 

zozobra.                        

 

 

2. 

Enfrentamientos 

donde la 

Ubicación 

geográfica 

(Localización de 

la vereda) del 

entrevistado 

Ubicación 

geográfica 

(Localización de 

la vereda) del 

entrevistado 

Ubicación 

geográfica 

(Localización de 

la vereda) del 

entrevistado 
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comunidad queda 

de por medio 

Seguridad 

respecto al 

gobierno 

1. Abandono por 

parte del 

gobierno 

1. Abandono por 

parte del 

gobierno 

1. Sin garantías 

de seguridad para 

la población la 

cual se tiene que 

ir del territorio 

por falta de 

ocupación o 

ingresar a las 

disidencias de las 

FARC.                                                     

 

2. Percepción de 

abandono por 

parte del 

gobierno 

 Percepción de 

temor 

Percepción de 

temor e 

impotencia 

Seguridad 

respecto al 

terreno 

1. Mejora en la 

seguridad del 

territorio.                                                   

 

 

2. Disminución 

en 

enfrentamientos 

entre grupos 

armados. 

1. Horarios para 

el 

desplazamiento 

por el territorio.                                   

1. Horarios para 

el 

desplazamiento 

por el territorio.                                                

 

2. Buscar agua 

para la casa de 

otras fuentes                   

Vivencias 

personales 

Percepción de 

temor para 

aportar mayor 

información 

 

Razón práctica 

Libertad de 

pensamiento y 

expresión 

1. Cultivador de 

coca con 

ingresos 

bimensuales 

entre $6.000.000 

y $7.000.000               

 

1. Abandonar 

actividades de 

minería artesanal 

en el rio Cauca                                                         

 

 

1. Sustento para 

la economía del 

hogar                                                   

 Sentimiento de 

tristeza por el 

abandono de su 

antigua actividad 

económica como 

barequero 
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2. Única 

oportunidad de 

generar ingresos                                    

 

3. Poca 

integralidad del 

programa                                          

2.Financiadores 

de cultivos de 

coca                                                         

Motivación de 

cambio para 

pasar de la 

cultura de la 

ilegalidad a la 

legalidad 

1. Oportunidad 

de cambio, 

trabajo legal.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iniciativa 

individual y de 

las JAC.                                                    

 

3. Compromiso 

de pago para 

sostenimiento 

alimentario y 

proyectos 

productivos 

1. Compromiso 

del gobierno de 

pago por 

sostenimiento 

alimentario y 

proyectos 

productivos.                                       

 

 

 

 

 

2. Oportunidad 

de cambio 

1. Promesa de 

pagos para 

sostenimiento 

alimentario y 

proyectos de 

seguridad 

alimentaria y 

proyectos 

productivos para 

no volver a 

sembrar coca.                                            

 

2. Oportunidad 

de cambio 

Motivación para 

el cambio 

 Motivación para 

el cambio 

Percepción de 

cumplimiento de 

los compromisos 

adquiridos 

1. Cumplimiento 

de pago por 

sostenimiento 

alimentario y 

ejecución de 

1. Cumplimiento 

de pago por 

sostenimiento 

alimentario y 

ejecución de 

1. Cumplimiento 

de pago por 

sostenimiento 

alimentario y 

ejecución de 

Desconfianza 

hacia el gobierno 

nacional 

Desconfianza 

hacia el gobierno 

nacional 

Desconfianza 

hacia el gobierno 

nacional 
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proyecto 

seguridad 

alimentaria.  

 

2. En un mínimo 

porcentaje 

atención de 

proyecto 

productivo a 

familias 

vinculadas a 

proyecto café. 

 

3. Retrasos en la 

ejecución del 

programa.                  

proyecto 

seguridad 

alimentaria.                                         

 

2. 

Incumplimientos 

por parte del 

gobierno en la 

ejecución del 

PAI.      

 

 

 

3.   Desconfianza 

en el gobierno                                                                             

proyecto 

seguridad 

alimentaria.            

 

2. En un mínimo 

porcentaje 

atención de 

proyecto 

productivo a 

familias 

vinculadas a 

proyecto café. 

 

3. Desconfianza 

en el gobierno    

Control sobre el 

propio entorno 

Participación 

ciudadana 

activa y 

responsable 

1. Desinterés por 

parte de gobierno 

para dignificar el 

trabajo del 

campesino.                

 

2. Desconfianza 

por expectativas 

de recursos 

económicos 

prometidos por 

parte de gobierno                           

 

3. No se puede 

laborar en 

empresa pública 

o privada para la 

1. Apoyo a 

multinacionales y 

abandono a 

campesinos 

1. Abandono del 

gobierno hacia 

los campesinos 
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obtención de 

ingresos 

Transformación 

del territorio a 

nivel familiar, 

social y 

productivo  

1. No hay 

transformación 

en el territorio    

         

 

 

 2. No se tiene el 

sustento 

necesario para 

tener una vida 

digna. 

                                 

3. Falta apoyo al 

campo para 

transformar el 

territorio. 

 

4. Alerta por 

siembra de 

cultivos ilícitos si 

los proyectos no 

se ejecutan 

rápidamente 

1. La economía 

cayo en el 

municipio.    

 

 

 

                                      

2. Falta de 

oportunidad para 

la consecución 

de recursos 

económicos 

1.Alerta por 

siembra de 

cultivos ilícitos si 

los proyectos no 

se ejecutan 

rápidamente      

                                      

2. Referencias 

poco exitosas de 

otros programas 

de sustitución de 

cultivos 

  Temor por 

fracaso del 

programa 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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Discusión de Resultados 

Desde el enfoque de las capacidades humanas, se analizaron cuatro capacidades las 

cuales son: salud, corporal, integridad corporal, razón práctica y control sobre el propio 

entorno. (Nussbaum, 2003). Las cuales se relacionan a continuación con los respectivos 

resultados obtenidos del proceso investigativo realizado a los titulares vinculadas al 

PNIS, en el municipio de Briceño, Antioquia.  

 

La primera capacidad humana, Salud corporal, fue abordada desde las variables 

condiciones de vida, garantía de seguridad alimentaria y asistencia técnica para 

proyectos de AySA3 y PP4.  

La variable de condiciones de vida se reconocen como elementos fundamentales 

dentro de las capacidades de desarrollo de salud humana, especialmente en lo referente 

al arraigo a la región como uno de los puntos que se desatacan en los relatos.  

 “Soy un hombre de tradición campesina, la vida me ha permitido haber nacido 

y criarme como hombre de bien en esta vereda, a diferencia de algunos de mis vecinos 

que llegaron al territorio desplazados de municipios vecinos” (Historia de vida 3)  

Respecto, al nivel educativo y la conformación de sus núcleos familiares, algunos 

de ellos no lo comentaron, sin embargo, a través de la observación directa se pudo 

analizar esta variable y la forma cómo el nivel educativo influye: “soy bachiller técnico 

agropecuario, mi familia la conforman ocho personas así como se componen las 

tradicionales familias Antioqueñas” (Historia de vida 1)  

 
3 AySA: Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria 
4 PP: Proyecto Productivo 
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Este relator, resalta la composición de las familias Antioqueñas, las cuales, se 

caracterizan por ser numerosas. En su narración, nunca indico como estaba conformada 

su núcleo familiar, pero, que por observación directa en terreno se pudo evidenciar que 

este titular no tiene personas a cargo; su núcleo familiar está compuesto por madre, 

hermanos y sobrinos los cuales viven en una misma vivienda con condiciones de vida 

medianamente buenas. 

En relación, al siguiente relator quien tiene grado de escolaridad primaria sin 

terminar, el cual indica que: “Mi papá solamente pudo enviarme a estudiar a la escuela 

hasta tercero de primaria donde aprendí a leer, a escribir y a realizar las operaciones 

básicas… Mi familia es pequeña está conformada por los hijos y la esposa” (Historia 

de vida 3), 

Con lo cual, se puede distinguir que dependiendo del grado de escolaridad de los 

titulares PNIS entrevistados, se realiza la conformación de sus núcleos familiares. A 

mayor grado de educación, menos carga familiar. 

 

Referente a la variable Garantía de seguridad se ve reflejada en los pagos realizados 

por parte del gobierno nacional hacia los titulares PNIS, para el sostenimiento 

alimentario, además, del arraigo de estos por mantener sus cultivos de pancoger y huerta 

casera en sus unidades productivas, a pesar, del cambio vivido en la actividad agraria, 

así miso, las dificultades presentadas al terminar el proceso de pagos.  

 “Con la plata que nos dieron los $12.000.000 que esto si los daban en efectivo, la 

persona podía hacer lo que quisiera como se dice. En mi caso de manera individual yo 

con estos $12.000.000 simplemente los invertí en el terreno; en el terreno que le 

corresponde a mi mamá porque yo soy una persona que ingrese al programa como 
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arrendatario, el cultivo de coca lo tenía en un lote arrendado, porque yo no tengo tierra. 

En este terreno decidimos realizar la construcción de una huerta donde hicimos siembra 

de plátano, siembra de yuca, maíz y frijol como tal, con esa plata. Los cultivos de pan 

coger como los llamamos por aquí siempre lo hemos mantenido como sustento de la 

familia, pero esto ayudo a que lo pudiéramos complementar más, ampliarlo más como 

se dice” (Historia de vida 1) 

La importancia de ampliar las huertas caseras con los cultivos de pancoger, para los 

titulares PNIS es algo que ellos reconocen como sustancial, porque, a pesar de no contar 

con tierra propia buscan realizar la inversión de sostenimiento alimentario ampliando las 

unidades productivas de familiares, con las cuales todos se ven beneficiados y 

satisfaciendo la necesidad de poseer alimentos para su núcleo familiar, garantizando de 

alguna manera que se tendrá parte de la alimentación. 

De igual manera, desde el análisis de las capacidades humanas, se puede percibir 

cómo los titulares del programa describen las necesidades, igualmente, las dificultades 

vividas cuando se terminaron los pagos por el sostenimiento alimentario. También, la 

forma en que a través del proyecto de seguridad alimentaria, se mejoran estas 

condiciones para la familia, como lo menciona el relator 2. “Con los pagos que nos 

dieron por arrancar la coca, durante ese año todo estuvo bien,  pero cuando se 

terminaron los pagos todo se puso color de hormiga, ya no teníamos plata para seguir 

haciendo el mercado, ni para comprar los medicamentos de mi mama y tampoco había 

trabajo, no nos morimos de hambre porque igual nosotros estamos acostumbrados por 

aquí a tener cultivos de maicito, arrocito y frijol, bueno realmente el arrocito lo volvimos 

a sembrar cuando arrancamos la coca pero el maíz y el frijol eso si no nos faltaba” 

(Historia de vida 2) 
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Del anterior fragmento, se puede indicar que el hecho de no tener dinero, genero 

algunos percances como lo fue el no poder comprar los medicamentos de un adulto 

mayor, con el agravante de no tener fuentes de empleo, para poder satisfacer estas 

necesidades, las cuales son un derecho fundamental, además, de estar dentro de la 

categoría de estudio “Salud corporal” (Nussbaum, 2003). 

Por otra parte, a pesar de tener cultivos de pancoger, esto no garantizo del todo la 

necesidad de satisfacer la seguridad alimentaria. Hacía falta, en su momento, garantizar 

el componente proteico, el cual llego con la entrega de bienes agropecuarios, que 

contribuyo de gran manera la satisfacción de este componente, como, lo indica el relator 

en el siguiente fragmento: 

“Los pollos y las gallinas que entregaron estos fueron muy buenos, los pollos se 

crecieron rápido y las gallinas comenzaron a poner al mes de haberlas entregado y esto 

en gran medida ayudo a solucionar el problema de inasistencia alimentaria que tenía 

la gente, porque ya los pagos se habían acabado y no había plata para comprar algunos 

productos que complementaran el mercado, algunos tenían el revuelto5 para el 

sancocho pero no tenían la carnita” (Historia de vida 1) 

Aunque, la tradición cocalera en algunos casos particulares estaba ganando, como 

lo indica el relator, la importancia de utilizar cada espacio de tierra para la siembra de 

coca era mucho más importante, que sembrar cultivos de pancoger, ya que estos 

productos los conseguían en el pueblo como es narrado a continuación:  

“En mi caso recibí todos los pagos con los cuales hice mercado... Nuestra cultura 

fue netamente cocalera, habíamos perdido la tradición de sembrar la yuca, el plátano, 

 
5 Revuelto: Productos de la huerta, cultivos de pan coger como yuca, maíz, frijol, ahuyama. 
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tener las gallinas, es que cada espacio de tierra que tuviéramos era para sembrar los 

palos de coca, estas cosas (la  yuca, el plátano, los huevos) las comprábamos en el 

pueblo, para eso había plata, volver a retomar las tradiciones de tener la huerta con 

sembradíos de cultivos de pan coger fue volver a lo que nuestros papás nos habían 

enseñado, pero que nosotros olvidamos por el afán de tener plata” (Historia de vida 3) 

 

En cuanto a la variable de asistencia técnica para proyectos de AySA y PP,  se quiso 

analizar cómo esta influyo en el cambio de las condiciones de vida de las personas, del 

mismo modo, en la transformación de los productores para iniciar con la implementación 

de los proyectos de seguridad alimentaria y proyecto productivo. Esto, con la orientación 

y asesoría brindada por los profesionales del área agropecuaria, contratados para tal fin 

por parte del gobierno nacional, como uno de los compromisos adquiridos en la firma 

del acuerdo individual realizado con los titulares PNIS. 

Dentro, de los primeros incumplimientos que son manifestados por los entrevistados 

está la asistencia técnica para el componente de seguridad alimentaria, que debía 

ejecutarse al mismo tiempo que se realizaban los pagos de sostenimiento alimentario, el 

cual llego al territorio cuando ya se estaban terminando de realizar esta actividad, lo que 

represento el primer incumplimiento por parte del gobierno nacional para con los 

campesinos ex cultivadores de coca, al punto que, ellos de manera reiterativa lo indican 

en cada una de sus narraciones como el primer incumplimiento en el PAI. 

“Cuando esos pagos que el gobierno nos hizo estaban terminando, llego la 

asistencia técnica para el proyecto del $1.800.000 (Seguridad Alimentaria), desde ahí 

comenzaron los incumplimientos del gobierno, porque ellos nos habían dicho cuando 
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firmamos esos papeles que como comenzaran los pagos comenzaban los proyectos y 

esto no fue así” (Historia de vida 2) 

De igual manera, lo reitera otro de los relatores, quien manifiesta la carencia de 

dinero, para, comprar los alimentos, además, de satisfacer una de las necesidades básicas 

para el núcleo familiar, donde, se están viendo vulneradas las garantías de seguridad 

alimentaria vistas desde las capacidades humanas y de desarrollo humano propuestas por 

Nussbaum.  

“La asistencia técnica para la seguridad alimentaria junto al proyecto llego cuando 

se estaban terminando los pagos y ya muchas familias no tenían plata para comprar 

comida, porque casi puedo decir que la mayoría de la gente con esa platica lo que hizo 

fue comprar mercado y pagar deudas que habían quedado de la siembra de esos palos” 

(Historia de vida 3) 

Es importante mencionar, que con la asistencia técnica las personas implementaron 

las huertas caseras, conjuntamente fortalecieron el componente de seguridad alimentaria 

para su núcleo familiar, si bien como ya se había mencionado anteriormente por parte de 

los relatores esta llego un poco tarde, pero, los cumplimientos se dieron. Del mismo 

modo, que se dejó capacidad instalada, para continuar con dicha actividad que fortalece 

una de las capacidades humanas. 

“Con la asistencia técnica recibida muchas personas de nuestro territorio como tal 

han implementado algunas huertas. Esta asistencia técnica ellos la recibieron por un 

año, donde los primeros seis meses se dedicaron fue a verificar que teníamos en la finca 
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para la seguridad alimentaria y a realizar unos planes de inversión6 para pedir lo del 

$1.800.000” (Historia de vida 1) 

 

Por otra parte, con el PNIS se vio vulnerado el derecho al trabajo, de igual modo, a 

conseguir el sustento de sus hogares en actividades diferentes a las agropecuarias 

realizadas en sus unidades productivas; en el entendido, que estos no podían recibir 

ingresos de empresas públicas o privadas por la prestación de sus servicios, lo cual 

genero el retiro de manera voluntaria, así como, de manera forzada de algunas personas 

que hacían parte de este programa, como se evidencia en el siguiente fragmento del relato 

 “Yo recibí asistencia técnica sobre el programa de proyecto de seguridad 

alimentaria, pero recibí esta asistencia solamente por 3 meses, resulta que yo empecé a 

trabajar en la organización ASDESEBRI que era la ejecutora del programa en su 

momento de la asistencia técnica, pero a mí me tocaba renunciar del programa” 

(Historia de vida 1) 

 Respecto, a los proyectos de ciclo corto e ingreso rápido y el proyecto productivo, 

se tiene mucha expectativa al respecto, debido, a que tres años después de haber firmado 

los acuerdos individuales estos no se han materializado, con el agravante, que a la fecha 

el sustento de sus hogares es muy precario, ya que no tienen recursos económicos para 

satisfacer algunas necesidades básicas. 

 
6 Planes de inversión: proyección realizada por la cantidad de dinero que se tiene para invertir en el 

componente. 
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Se indicó, en los encuentros por parte de los relatores, que ya había llegado la ATI, 

para el proyecto de ciclo corto ingreso rápido, pero, que a sus fincas aún no han llegado, 

como lo indican a continuación: 

 “En cuanto a los proyectos productivos no se ha recibido ninguna clase de 

asistencia técnica ya llevamos tres años y no han llegado estamos a la espera de cómo 

y cuándo se van a ejecutar… Esta semana llego la asistencia técnica para los proyectos 

de los $9.000.000 pero aquí a mi finca todavía no ha llegado el técnico” (Historia de 

vida 2) 

De igual modo, se evidencia que existe una gran expectativa por parte de los titulares 

PNIS por continuar con sus actividades productivas que generen ingresos de manera 

licita. Queda demostrado cuando indican: “A comienzos de este mes (octubre) la 

directora de la oficina de paz del municipio les conto a los presidentes de junta de acción 

comunal que la asistencia técnica para los proyectos productivos ya llego. A la vereda 

nadie ha venido todavía” (Historia de vida 3) 

De igual modo, reconocen el trabajo realizado por FEDECAFE, en el apoyo 

prestado al PNIS, para atender a las familias que se vincularon a la línea productiva café, 

donde ya se está ejecutando la totalidad del recurso para el proyecto productivo por valor 

de $19.000.000 

“Aquí algunos vecinos que también están sembrando café los está atendiendo 

FEDECAFÉ con el PNIS, a mí no me toco con ellos, cuando ellos seleccionaron las 

personas yo apenas estaba ahoyando para sembrar el cafecito y uno de los requisitos 

para que ellos lo atendieran era ya tener el café sembrado o produciendo y ni una cosa 

ni la otra” (Historia de vida 3) 
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Es importante dentro de esta capacidad, reconocer como el PNIS, a través de la 

asistencia técnica, así mismo del proyecto de seguridad alimentaria, puede transformar 

la vida de las familias, para generar condiciones que garanticen una vida digna,  al igual 

que un bienestar familiar, a través, de la capacidad de salud corporal (Nussbaum, 2003), 

la cual para los titulares de este programa es muy importante en el entendido que se 

estarían generando las condiciones para tener acceso a la alimentación, del mismo modo, 

al bienestar familiar como pilar fundamental del desarrollo humano. 

 

 

Referente a la segunda capacidad humana integridad corporal, se direcciono a las 

variables seguridad en el territorio, seguridad respecto al gobierno y seguridad respecto 

al terreno; como estos después de erradicar los cultivos de coca se sienten en sus 

regiones, como ha sido la dinámica poblacional y en que ha cambiado su territorio 

respecto a la seguridad o presiones que se ejercían anteriormente por actores armados 

ilegales. En esta capacidad, se buscó que los titulares del programa indicaran como se 

sentían ellos frente a las garantías de seguridad que el gobierno les pueda proporcionar. 

Concerniente a la capacidad de integridad corporal, para los entrevistados el tema 

de seguridad, fue uno de los puntos que consideraron más importantes, ya que, la 

protección por parte del Estado es prioritaria para incrementar la confianza de los 

habitantes y para que sus territorios puedan tener un cambio significativo. Algunos de 

ellos indicaron que se requiere mayor presencia del Estado, con oportunidades reales en 

los sectores económico, productivo, social y ambiental para garantizar las condiciones 

de seguridad e integridad de su familias y comunidad en general. 
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En la variable seguridad del territorio, para algunos de los relatores la sensación es 

de miedo y zozobra, ellos manifiestan que después de la erradicación de cultivos de coca 

aún presentan problemas de orden público en sus regiones, con la presencia de actores 

armados ilegales (AAI) y la falta de institucionalidad en sus territorios como se indica a 

continuación: “Fíjese nada más el tema de la seguridad yo pensé que con arrancar los 

palos de coca esto iba a mejorar pero no, todavía se vive la zozobra, las comunidades 

estamos muy aisladas de las instituciones del gobierno” (Historia de vida 2) 

Debe señalarse, que a pesar de la buena voluntad del gobierno nacional, por vincular 

a las familias a una nueva estrategia de sustitución voluntaria de cultivos de coca, las 

familias se están viendo afectadas con el programa debido a la falta de oportunidad de 

empleo, del mismo modo, en la consecución de recursos económicos, como lo manifiesta 

el relator 3: 

“Todos nos dedicábamos a trabajar con los palos de coca y después de esto ya no 

teníamos en que emplearnos; trabajo había y mucho pero no había con que pagar el 

jornal, algunas personas abandonaron el territorio, se fueron para la ciudad en busca 

de nuevas oportunidades y otros decidieron ingresar a las disidencias de las FARC 

quienes se estaban reorganizando para nuevamente tomar el control de la región” 

(Historia de vida 3) 

En este sentido, algunos de los entrevistados, indican que todavía son víctimas de 

enfrentamientos armados, donde la comunidad queda de por medio, generando esto un 

grave problema de seguridad para los habitantes de la región 

“Ya no hay tranquilidad, cuando llega el ejercito a la vereda se siente el temor de 

quedar en medio del fuego cruzado como ya ha pasado, cuando las disidencias se 

enfrentan con el ejército. En una ocasión estábamos en una reunión citada por ellos 
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(Disidencias), allí reunieron a varias veredas y llego el ejército y se enfrentaron, donde 

quedamos nosotros en medio de la balacera” (Historia de vida 3) 

Por otra parte, para algunas personas que participaron en los relatos, manifiestan que 

la sensación de seguridad ha mejorado, indicando que no en un 100% pero sí reconoce 

la disminución de esta como un logro del proceso. 

“Ahora con el programa de sustitución que se hizo gracias a Dios ha mejorado un 

poco la seguridad, no en un 100% porque para nadie es un secreto de que los grupos 

existen y que la delincuencia existe, pero si en nuestro territorio creo que ha cambiado 

un poquito la vida en ese sentido” (Historia de vida 1) 

Tal vez, las percepciones de los entrevistados sean diferentes y hasta un poco 

contradictorias referente al tema de seguridad pero lo que sí se puede analizar es que 

cada uno de estos habla desde sus vivencias, así como, la forma en que han tenido que 

afrontar el conflicto armado, a causa de la siembra de los cultivos de coca en el 

municipio. 

En este orden de ideas, en la seguridad respecto al gobierno, la percepción de 

abandono es generalizada. Referente al tema de la seguridad, los relatores indican que, 

por la falta de ocupación, así como, la necesidad de generación de ingresos, muchos 

jóvenes han decidido ingresar a las disidencias de las FARC; otros han abandonado el 

territorio con la expectativa de buscar mejores oportunidades en otras regiones. 

Testimonios que reflejan que el tema de seguridad es de gran relevancia.  

“Algunas personas abandonaron el territorio, se fueron para la ciudad en busca de 

nuevas oportunidades y otros decidieron ingresar a las disidencias de las FARC quienes 

se estaban reorganizando  para nuevamente tomar el control de la región, frente a este 

grupo pensábamos que esto no se iba a dar porque lo que movía a esta gente era la 
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coca, pero al haber tanto desempleo y falta de oportunidad los más jóvenes vieron en 

las disidencias la oportunidad perfecta de ocuparse y comenzar a extorsionar a dueños 

de fincas de veredas cercanas a la nuestra, además de cobrar impuesto por venta de 

base de coca en el municipio del lado (Ituango), esto tan solo fue el comienzo, volvió el 

miedo, la zozobra” (Historia de vida 3) 

De igual manera, manifiestan su preocupación por la siembra de cultivos ilícitos en 

el municipio nuevamente, del mismo modo, advierten su inquietud, porque no quieren 

que se repita la historia, la cual para estos es una historia de dolor, que fue equivalente a 

la pérdida de familiares y personas muy cercanas a ellos, a causa del trabajo relacionado 

con los cultivos ilícitos, su transformación y comercialización. 

“Nuestro municipio esté volviendo nuevamente a la siembra de cultivos de uso 

ilícito en nuestro territorio el cual ya se encontraba limpio de esta mata, el esfuerzo fue 

muy grande para ahora dejarlo perder” (Historia de vida 1) 

Algunas, de estas familias manifestaron su abandono por parte del gobierno 

nacional, quien en voz de ellos indican que este favorece a las multinacionales, en lugar 

de favorecer el trabajo honrado del campesino, obligándolos a sembrar los cultivos de 

coca, como lo indica el relator en el siguiente fragmento de la narración:  

“Yo siento que el Estado nos obligó a sembrar la coca a nosotros los campesinos, 

porque nunca nos ha correspondido, este ayuda a las multinacionales como 

HidroItuango obligándonos a tomar el camino de la siembra de la coca. Nosotros nos 

vimos desplazados del rio donde ejercíamos nuestra profesión como barequeros, por 

presiones de HidroItuango” (Historia de vida 2) 
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Igualmente, seguridad respecto al terreno es la variable de la capacidad de 

integridad corporal que se ve mayormente afectada. Es preocupante que el derecho a la 

movilidad y al desplazamiento por el territorio se vea condicionado a determinados 

horarios, al punto que, algunas personas ya no pueden tener acceso a uno de los recursos 

naturales indispensables para la vida, como lo es el agua para el autoconsumo. Se ve 

violentada la seguridad que debe garantizar el Estado, como derecho a la libre 

movilización por el territorio, así como, el derecho a los servicios de saneamiento básico. 

“El único cambio que se ha vivido en nuestro territorio y lo digo como un logro es 

la seguridad, cuando digo seguridad me refiero al orden público que anteriormente lo 

mencionaba si bien aún existen grupos al margen de la ley ya no se ven esos combates 

que se veían anteriormente, esas amenazas y todo eso que prefiero no recordar por lo 

doloroso que fue” (Historia de vida 1) 

Referente a este tema, la percepción de seguridad para los entrevistados se ve de 

diversas maneras, desde lo que a cada uno de ellos ha vivido en el territorio. De la misma 

manera, cómo con el programa pudo mejorar esta situación, aunque para algunos el 

cambio no ha sido significativo, para otros sí representa un cambio gradual y lento, pero 

finalmente un cambio en la percepción de seguridad en los territorios.  

“La seguridad ha sido muy regular, en el territorio no podemos desplazarnos 

libremente debido a que hay horarios para hacerlo y si no cumplimos estos horarios 

impuestos por un grupo armado ilegal que opera por aquí, corremos el riesgo de no 

volver a la casa o que nos castiguen por no cumplir el horario del desplazamiento, lo 

mejor es no buscarse problemas con esta gente” (Historia de vida 2) 

Referente al tema de seguridad, por observación directa, se pudo comprobar que 

existen horarios de desplazamiento en el territorio, pero es un tema del cual los habitantes 
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de la comunidad prefieren no profundizar al respecto, solamente hacen la advertencia a 

quienes no son del territorio y no conocen la dinámica social del mismo, con el objetivo 

de no ir a infringir alguna de estas normas de convivencia impuestas por los AAI7 en el 

territorio. En algunos de ellos se puede sentir el temor a hablar un poco más de la cuenta, 

además, de decir cosas que los puedan comprometer, al igual que, poner en riesgo su 

seguridad, razón por la cual, para la presente investigación sus nombres se mantienen en 

el anonimato absoluto.  

Dentro de la capacidad de integridad corporal, los derechos constitucionales como 

es el libre desplazamiento por el territorio, junto al derecho al agua se están viendo 

vulnerados, como es indicado en el siguiente fragmento: “Ya no permitían andar 

después de las seis de la tarde por los caminos y solo hasta las seis de la mañana 

podemos volver a salir. Uno de los predios de donde tomábamos el agua para la casa 

fue minado, ellos nos advirtieron que no volviéramos por allá y que buscáramos el agua 

para la casa de otro lado, la cosa se puso fea” (Historia de vida 3) 

La vulneración constitucional al derecho al agua, se ve involucrado en la presente 

investigación y aunque pudiese verse enmarcado en la categoría de salud corporal, este 

fue incluido en la categoría integridad corporal, en el entendido que una cosa esta 

llevando a la otra; la grave problemática de orden público en el territorio como 

consecuencia de la presencia de AAI, está haciendo que las familias tengan que buscar 

nuevas fuentes de agua para satisfacer sus necesidades personales al no tener seguridad 

en el terreno, al mismo tiempo,  que deben  cumplir con determinados horarios de 

desplazamiento por el territorio, como quedó en evidencia en el anterior fragmento de 

 
7Actores Armados Ilegales 
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relato de historia de vida, donde el relator, manifiesta que: “Solo pueden desplazarse 

por el territorio de seis de la mañana hasta las seis de la tarde” así como, la autoridad 

es impuesta por grupos al margen de la ley. 

 

 

Referente a la tercera capacidad humana razón práctica, desde el desarrollo 

humano se quiso reconocer la percepción que tienen las familias al ser parte integral del 

PNIS, a través, de los diferentes procesos vividos como ex cultivadores de coca. En estos 

relatos, se puede encontrar cómo ellos perciben el PNIS, así como, hasta qué punto el 

gobierno nacional les ha cumplido lo pactado a través de la firma de los acuerdos 

colectivo e individual, asimismo, la motivación que estos tuvieron para vincularse al 

mismo. 

La primera variable libertad de pensamiento y expresión fue analizada a partir 

de los relatos en los que manifestaron que realizaron esta actividad para derivar los 

ingresos económicos del sustento de sus familias, así como, para satisfacer las 

necesidades básicas insatisfechas. Ellos indicaron las motivaciones que tuvieron para 

realizar la siembra de estos cultivos como una forma de satisfacer los vacíos que se tenían 

a causa de falta de oportunidades de generación de ingresos. 

“Yo creo que las personas del municipio no sembraban coca porque les gustará 

sembrar coca, nosotros la sembrábamos porque necesitábamos sembrarla, porque esa 

era la única alternativa que veíamos para nuestro sustento en su momento y nuestro 

municipio” (Historia de vida 1) 

De igual manera, indican que el Estado los obligo a sembrar estos cultivos, al no 

generar oportunidades de transformación, de cambio en el sector agropecuario, en 
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cambio apoyó a multinacionales como HidroItuango para desplazar a campesinos de sus 

territorios o de sus zonas de trabajo, donde derivaban la economía de sus hogares como 

lo manifiesta uno de los relatores quien realizaba trabajos de minería artesanal y pesca 

en el rio cauca. 

“Nosotros nos vimos desplazados del rio donde ejercíamos nuestra profesión como 

barequeros, por presiones de Hidroituango tuvimos que salir de allí y al no tener 

actividad económica hubo quien nos financiara la siembra de los palos de coca y con la 

siembra de los palos llegaron otros problemas” 

Según los relatores la vulneración del derecho al trabajo, así como, el poco apoyo 

por parte del estado para la generación de ingresos lícitos, conllevo a que los titulares 

del PNIS, vieran en la siembra de coca la oportunidad de generación de ingresos, con el 

apoyo de grupos que los financiaron económicamente, para la siembra y transformación 

de la coca, trayendo consigo como consecuencia problemas de orden social y político en 

el territorio, a causa de falta de atención hacia las comunidades. 

Por otra parte, los entrevistados indican que la generación de ingresos por la 

producción de base de coca era alta, pero al mismo tiempo manifiestan los nefastos 

resultados que consigo trajo la ejecución de esta actividad en sus territorios, como lo 

indico finalmente el anterior relator en su fragmento y como es mencionado a 

continuación: “Cuando teníamos esos palos de coca y nos llegaba la plata que era 

mucha no sabíamos ni en que la gastábamos pareciera que esta plata es maldita” 

(Historia de vida 3) 

La forma como los titulares PNIS perciben el programa, deja entrever su 

descontento frente a este, además, de la postura que tienen frente a la sustitución 
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voluntaria y a los acuerdos individuales firmados, como lo refiere a continuación el 

relator: 

 “Para mí el PNIS como Programa Nacional Integral de Sustitución De Cultivos 

Ilícitos, de integral tiene muy poco la verdad, porque la integralidad es la participación 

de las partes en todos los aspectos y aquí más que integral fue a voluntad de las 

personas” (Historia de vida 1) 

 

En la variable motivación de cambio para pasar de la cultura de la ilegalidad 

a la legalidad los relatores coincidieron en indicar que la motivación para ingresar al 

programa fue la oportunidad de cambio, así como, la generación de ingresos lícitos. 

Además, de la oportunidad de tener proyectos productivos que transformaran sus 

territorios, del mismo modo, la vida de sus familias y habitantes cambiaría al pasar de la 

cultura de la ilegalidad a la legalidad. Todo esto con el objetivo de disminuir los 

problemas de orden público en sus territorios, para poder realizar desplazamiento por el 

mismo sin mayores consecuencias. 

“Para nosotros el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en nuestro 

territorio ha sido una iniciativa de cada una de las juntas de acción comunal y de las 

personas que de forma individual tomamos la iniciativa de acogernos a este programa 

como tal, es por eso que hice parte del programa de sustitución… hicimos unos 

compromisos con gobierno donde nosotros arrancábamos la mata de coca 

voluntariamente y gobierno se comprometió a darnos un incentivo y a darnos unos 

proyectos productivos” (Historia de vida 1). 
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Por su parte, la importancia que para las familias tiene el hecho de haberse vinculado 

al PNIS, al igual, que las expectativas que estos tuvieron con el programa de buscar 

economías licitas que transformaran el territorio, a través, de la legalidad, como lo indica 

el siguiente relato: “No me arrepiento de haber arrancado los palos de coca, porque 

tengo la voluntad de trabajar en lo legal” (Historia de vida 1). Voluntad que refleja las 

ganas de poder hacer un proceso de transición, de lo ilegal a lo legal, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida, de productividad, al igual, que la seguridad de su 

familia. 

Por otra parte, se tiene la percepción de incumplimiento ante un compromiso 

adquirido por parte del gobierno nacional, cuando ellos indican: “Cuando salimos al 

pueblo a firmar los papeles donde nos comprometíamos a arrancar esos palos y 

gobierno se comprometía a pagarnos $12.000.000 y a darnos unos proyectos, proyectos 

que hasta el momento solo se ha visto el de seguridad alimentaria” (Historia de vida 2) 

Lo anterior refleja el inconformismo, por parte de los titulares entrevistados al estar 

a la espera de los proyectos, cuando de estos solamente se ha cumplido con el de la 

seguridad alimentaria, además, de retrasos en la ejecución de este. 

Otro de los motivos para vincularse al PNIS, fue poder desligarse de grupos 

armados, igualmente, de confrontaciones por venta de la base de coca, que como se 

indica a continuación estaba generando problemas de seguridad en el territorio, en los 

cuales las víctimas directas son la población civil. 

“Los grupos al margen de la ley, ellos se peleaban la compra de la base de coca y 

nosotros estábamos en la mitad, no sabíamos a cuál venderle porque si se le vendía a 

uno el otro se enojaba y eso era un problema que hasta muertos hubo, ya cansado de 



90 

 

 

 

esta problemática y viendo en el PNIS una oportunidad de cambio decidimos 

vincularnos a este programa” Historia de vida 2) 

Dentro de las motivaciones de los titulares, estuvo hacer transicionalidad a través de 

la implementación de proyectos productivos, que garantizaran el desarrollo integral de 

las facultades de los integrantes de la familia, al mismo tiempo, que generaran una nueva 

opción de cambio como lo manifiesta el relator a continuación: 

“Nos convencieron de arrancar la coca y vincularnos a un programa que recibía 

por nombre PNIS, las promesas que nos hizo la gente de gobierno fueron muchas, entre 

las tantas cosas que nos prometieron estaba que recibiríamos un pago por mensual de 

$1.000.000 durante un año y $20.800.000 en proyectos uno de seguridad alimentaria y 

otro que sería el Proyecto Productivo, este último para no volver a la siembra coca” 

(Historia de vida 3) 

Respecto a la percepción de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte 

del gobierno nacional, los entrevistados lo definen como mínimo. Ellos coinciden en 

indicar que la desconfianza es total, ya que, del PAI, solamente se ha cumplido con los 

pagos de sostenimiento alimentario, con incumplimiento en las fechas en el proyecto de 

seguridad alimentaria, como es indicado a continuación:  

“Yo recibí los $12.000.000 en su totalidad que a veces estos pagos fueron muy 

retardados la verdad sí, pero en este sentido se cumplió. Sabemos que hay familias que 

aún todavía están recibiendo esos pagos tres o cuatro años después, porque estaban con 

novedades” (Historia de vida 1) 

Por otra parte, tres años después de la firma del acuerdo individual, apenas van a 

comenzar con el proyecto de ciclo corto ingreso rápido por valor de $9.000.000, 
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quedando pendiente la ejecución del proyecto productivo por valor de $10.000.000, 

como lo manifiesta el relator 2: 

“Se hablaba de $1.800.000 y $9.000.000 en el primer año y los $10.000.000 en el 

segundo año y ahora llevamos tres años y apenas van a empezar con el proyecto de los 

$9.000.00” (Historia de vida 2) 

cabe indicar, que estos proyectos debían de haberse ejecutado en el primer y 

segundo año de la firma de los acuerdos individuales de sustitución voluntaria como es 

relatado a continuación: 

“En la promesa de estos funcionarios estaba que si arrancábamos la coca de 

nuestras fincas el gobierno nos pagaría el $12.000.000 para no aguantar hambre 

mientras se iba dando el proyecto de seguridad alimentaria el cual tenía que comenzar 

con los pagos y ejecutarse en este primer año, junto al proyecto de los $9.000.000 que 

ellos denominaban proyecto de ciclo corto ingreso rápido, además nos dijeron que para 

el segundo año se comenzaría con el proyecto productivo el cual era por $10.000.000, 

pero todo esto fue una mentira, como acostumbra el gobierno a hacer con nosotros los 

campesinos. (Historia de vida 3) 

Tras escuchar los relatos de los entrevistados, queda el sin sabor del 

incumplimiento del gobierno nacional respecto a la ejecución del PAI, para las familias 

vinculadas al programa, aunque ellos de manera puntual se comprometieron con el 

gobierno nacional para arrancar sus plantaciones de coca, además, de no derivar sus 

ingresos de actividades provenientes de cultivos ilícitos como lo indican en el siguiente 

fragmento: 

 “Hicimos un pacto acuerdo entre ambos (Gobierno – titulares del programa) 

donde nosotros arrancábamos las matas de coca y gobierno iniciaba inmediatamente 
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con la asistencia técnica integral del proyecto de seguridad alimentaria y con los 

$12.000.000 en efectivo… en el primer año y en ese primer año también recibir la 

asistencia técnica de la seguridad alimentaria y del proyecto de los $9.000.000 y en el 

segundo año recibir la asistencia técnica y el proyecto de los $10.000.000 restantes y 

esta es la hora tres o cuatro años después que apenas están comenzando con la 

asistencia técnica de los $9.000.000 entonces uno dice dónde está el compromiso del 

gobierno” (Historia de vida 1) 

Por su parte, a las familias atendidas por FEDECAFE, en el proyecto café, son a las 

únicas a las cuales se les ha cumplido a cabalidad con el proceso, debido a que el 

gobierno nacional entrego la totalidad del recurso a esta entidad, para que ejecutara los 

proyectos con las familias que contaban con las condiciones para vincularlas a esta 

entidad para su atención. 

“Ahorita gracias a Dios Federación Nacional de Cafeteros con esto del PNIS, 

escogieron a las familias que tenían café para prestarle la asistencia técnica y 

entregarle lo del proyecto de los $19.000.000 y veo que ellos si van marchando bien en 

su proceso, con muchas demoras, con muchas dificultades pero ahí van” (Historia de 

vida 1) 

 

La cuarta categoría control sobre el propio entorno estuvo orientada a indagar en 

la forma como el PNIS ha transformado la vida de los titulares del programa 

entrevistados, a nivel familiar y comunitario, al igual, que las garantías que el gobierno 

nacional le ofrece al ex cultivador de coca para dignificar el trabajo en el campo, además, 

de las oportunidades para el acceso a la consolidación sostenible de los proyectos, por 
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medio de asistencia técnica y los canales de comercialización. En esta capacidad se 

analizaron dos variables, participación ciudadana activa y responsable y transformación 

del territorio a nivel familiar, social y productivo, (Nussbaum, 2003). 

La variable participación ciudadana activa y responsable se vio afectada por la 

vinculación de los titulares al PNIS, quienes no podían laborar con empresa privada o 

pública para la obtención de ingresos, en el entendido que sus ingresos deberían ser 

obtenidos de actividades licitas en el campo. Este fue uno los mayores obstáculos para 

los campesinos ex cultivadores de coca, quienes al no tener fuentes de ingreso se vieron 

en la obligación de buscar empleo en empresas que realizaban actividades dentro del 

municipio o en municipios vecinos. 

Por su parte, los relatores de estas historias indican que sienten el abandono por 

parte del gobierno, al mismo tiempo, el desinterés para dignificar las actividades 

agropecuarias realizadas por estos, prefiriendo apoyar a la empresa privada, en proyectos 

que solamente le generan rentabilidad momentánea a determinado sector económico del 

país.  

“Yo creo que ha sido un poco maluco la situación donde yo cumplí con lo pactado 

pero gobierno me ha venido incumpliendo con lo que el pacto conmigo, entonces ha sido 

un poquito difícil pero yo creo que a pesar de todo ahí vamos marchando como se dice” 

(Historia de vida 1) 

A pesar de las demoras presentadas por el programa, los productores manifiestan su 

intención de continuar en el proceso, así mismo, el anhelo de cambio para transformar 

su territorio; pero al mismo tiempo, manifiestan su desconfianza respecto al gobierno 

nacional, cuando estos indican que el gobierno ha anunciado recursos económicos para 
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el municipio los cuales no saben cómo serán dispuestos y si realmente esto se cumplirá 

o no. 

“El gobierno ha anunciado que para Briceño hay mucha plata pero no sabemos 

cómo la van a ejecutar y si esto es verdad porque ya desconfiamos de él por la demora 

en los proyectos, de promesas no se vive, a gobierno le hace mucha falta invertir en el 

campo, en cada uno de nuestros procesos, en cada una de nuestras comunidades en 

general” (Historia de vida 1) 

 

Tambien, los entrevistados manifiestan que la falta de oportunidades para la 

obtención de ingresos lícitos, además, de la generación de fuentes de empleo por parte 

del gobierno los ha llevado a tomar el camino de la ilegalidad, cuando este prioriza 

proyectos minero-energéticos poniéndolos por encima de los campesinos. Como lo 

indica el siguiente relator:“Yo siento que el Estado nos obligó a sembrar la coca a 

nosotros los campesinos, porque nunca nos ha correspondido, este ayuda a las 

multinacionales como Hidroituango obligándonos a tomar el camino de la siembra de 

la coca. Nosotros nos vimos desplazados del rio donde ejercíamos nuestra profesión 

como barequeros, por presiones de Hidroituango tuvimos que salir de allí” (Historia de 

vida 2) 

Además de esto, concluyen que el apoyo brindado por el Estado es mínimo, la 

dignificación del trabajador agropecuario no es reconocida y los proyectos se están 

manejando como soluciones paliativas, que no aportan a resolver el gran problema que 

hay de fondo. Lo más importante debería ser el campesino, a quien se le deben reconocer 

sus derechos como ser social, como es manifestado en el siguiente relato: “El gobierno 

no dignifica nuestro trabajo, a nosotros como ex cocaleros deberían de prestarnos más 
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apoyo aquí en el campo, mayor atención, siento que el abandono es total” (Historia de 

vida 3) 

En la variable transformación del territorio a nivel familiar, social y productivo 

se evidencia que el territorio tras la firma de los acuerdos de sustitución voluntaria no ha 

tenido una transformación real, indican los partícipes de las narrativas. Exponen que la 

falta de apoyo al sector agropecuario es uno de los mayores problemas, además de la 

difícil situación económica del municipio en general, con lo cual se ven vulneradas las 

capacidades humanas, como se ha mostrado en la presente investigación.  

“Creo que en general en el municipio, en sus comunidades como tal no han tenido 

un cambio, estas no han tenido un cambio en su economía, en sus fincas, en sus 

actividades cotidianas, para mí ha sido muy regular todo, por no decir que 

prácticamente no ha sido nada, porque yo siempre he insistido que si el campo lo apoyan 

el campo podría transformarse” Historia de vida 1) 

Los relatores indican que la precariedad que vive el municipio los está llevando a 

no tener una vida digna que mejore las condiciones de sostenibilidad, así como, 

productividad, con lo cual puedan satisfacer las capacidades de salud e integridad 

corporal, como es manifestado en el siguiente fragmento:  Las condiciones de vida en 

nuestro municipio son muy precarias la gente vive con mucha necesidad, la gente no 

tiene sustento necesario para poder tener una vida digna. (Historia de vida 1) 

Por consiguiente, existe una gran preocupación por parte de los entrevistados 

frente a experiencias negativas que se han tenido con la ejecución de algunos programas 

en el municipio, además, por la demora en la ejecución de los proyectos. Ya que, ellos 

requieren de la garantía de los canales de comercialización para no volver a caer en los 
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mismos errores del pasado, cuando se entregaron bienes agropecuarios para proyectos 

productivos, pero, no hubo canales de comercialización, obligando a los productores a 

sustituir sus cultivos lícitos por cultivos ilícitos, como es mencionado a continuación: 

“Hace algunos años aquí hubo un programa que fue el de guardabosques donde también 

les dieron unas cosas que para un proyecto pero cuando los técnicos se fueron todo se 

acabó la gente se quedó con las cosechas porque no había a quien vendérselas y eso fue 

frustrante, muchos arrancaron el café, los palos de cacao que les habían dado, hasta 

los lotes de caña porque era muy costoso producir y al momento de llevar las cosas al 

pueblo las querían regaladas, a veces ni las compraban, eso desmotivo a muchas 

personas, ojala y con este proyecto eso no pase. Al campo hay que meterle mayor 

inversión y garantizarle que lo que siembre si se lo compren” (Historia de vida 3)  

 De igual manera, indican que después de la erradicación de cultivos de coca en la 

región se ve pobreza y desarraigo del territorio, la economía cayo ostentablemente y 

muchas familias están pasando necesidades por los incumplimientos de lo que se debía 

ejecutar en el PAI. “Si bien la coca era un cultivo que nos traía muchos problemas al 

menos la economía se movía, porque había plata para todo y para todos hoy en día lo 

único que se ve es pobreza, ya no hay trabajo para la gente... el carro que hace la línea 

antes venia lleno de mercado y de gente aquí a la vereda hoy en día viene vacío, da 

tristeza ver eso como la vereda cambio, porque cambio, ya no hay plata para comprar 

nada” (Historia de vida 2)  

Como alerta, se tiene que en algunas veredas del municipio, se está volviendo a 

realizar siembra de coca, a falta de los cumplimientos de los proyectos productivos, así 
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como, la generación de recursos económicos que garanticen la satisfacción de 

necesidades básicas para la familia. 

“La situación en la vereda no ha cambiado, por lo único que cambio es porque ya 

no tenemos los palos de coca, pero yo creo que si el Estado no se pone pilas pronto 

volverán a ver esto lleno de coca” (Historia de vida 3)  

Y finalmente, y como si fuese una querella indican lo siguiente: “La vida después 

de la coca nos cambió, nos quedamos sin plata, sin trabajo y con el mismo olvido por 

parte del gobierno y las instituciones, nos prometieron mucho para no cumplirnos” 

(Historia de vida 2)  

 

Resultado Final. Respuesta a la Pregunta de Investigación.  

Ante la pregunta de investigación planteada ¿Cuál es la percepción de los titulares del 

PNIS, desde el enfoque de capacidades humanas, frente al cumplimiento de los acuerdos del 

Componente Familiar del Plan de Atención Inmediata (PAI) en el municipio de Briceño, 

Antioquia? 

Desde el enfoque de las capacidades humanas evaluado en el presente trabajo de 

investigación, los titulares PNIS del municipio de Briceño, Antioquia que accedieron a relatar 

sus vivencias a través del programa, coincidieron en indicar que por parte del gobierno 

nacional hay incumplimientos frente a los procesos pactados en el PAI, del cual solamente 

se había cumplido en el momento del encuentro para la construcción de los relatos brindados 

por ellos, los pagos realizados por la erradicación voluntaria de los cultivos de coca para el 

sostenimiento alimentario por valor de $12.000.000 y el proyecto de seguridad alimentaria 
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representado en asistencia técnica y bienes agropecuarios para este componente por valor de 

$1.800.000, cabe indicar que ellos mencionaros que en una menor proporción se les está 

cumpliendo el proyecto de los $19.000.000 a las familias que fueron atendidas por 

FEDECAFE las cuales son cultivadoras de café o que en su momento se encontraban 

realizando establecimiento del cultivo y contaban con las áreas (mínimo 1 hectarea) 

establecida por esta entidad para su atención. De igual manera se pudo evidenciar la 

desconfianza de los productores frente a los procesos que adelanta gobierno nacional a causa 

de los retrasos e inconvenientes que ha tenido el programa para su ejecución. 

Como se mencionó anteriormente, desde el enfoque de las capacidades humanas de 

Nusbaum, algunas de estas categorías han sido satisfechas dentro del PAI y otras están por 

cumplirse. “[n]o cabe satisfacer una de estas necesidades dando mayor cantidad de otra. Las 

capacidades no son intercambiables ni negociables” Nussbaum 1995. (Citada por Atienza 

2015, p. 102) 

 

Dentro de lo cumplido en el PAI, se tiene la capacidad de salud corporal a pesar de los 

retrasos, demoras e inconformidades presentadas por los titulares del programa, el gobierno 

nacional les cumplió a las familias asegurándoles y garantizándoles el auto sostenimiento 

alimentario de cada una de estas, a través, de los pagos bimensuales realizados el primer año, 

en el cual las familias ya no tenían fuente de ingreso para satisfacer la necesidad de compra 

de alimento. Junto a estos pagos se ejecutó el proyecto de seguridad alimentaria donde se 

dejó capacidad instalada y brindo acompañamiento técnico con el objetivo de mejorar las 

condiciones de productividad de las familias. 
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En relación a la Integridad corporal, los entrevistados presentan sus puntos de vista 

frente al tema de la seguridad, el cual puede ser contradictorio a simple vista en el entendido 

que el entrevistado 1 indica que el tema de seguridad ha mejorado no en un 100%, pero si a 

comparación de otros tiempos y por otra parte los entrevistados 2 y 3 presentan similitud en 

sus respuestas indicando que no se sienten seguros en su territorio, debido a que aún existes 

actores armados ilegales allí, los cuales promueven reglas para el libre desplazamiento por la 

región. El entrevistado 1, ve el tema de seguridad como un logro obtenido con la erradicación 

de los cultivos de coca debido a que su territorio ya no presenta las mismas amenazas que se 

presentaban cuando se tenían estos cultivos; el entrevistado 2 contrariamente indica 

abandono del Estado y falta de instituciones que garantice el tema de seguridad, por su parte 

el entrevistado 3 indica que la falta de empleo y oportunidades ha hecho que los más jóvenes 

ingresen a grupos al margen de la ley, viendo en estos su única oportunidad de generación de 

ingresos.  

Respecto a la razón práctica, una de las motivaciones más grande y en lo que coinciden 

los tres (3) relatores de historias de vida para abandonar los cultivos de coca fue el tema de 

la seguridad en el territorio y la oportunidad de tener nuevas fuentes de ingreso de origen 

legal, sustituyendo de manera voluntaria los cultivos de coca, viendo en el PNIS la 

oportunidad de obtener de manera financiada y con asistencia técnica la implementación de 

proyectos productivos que garantizaran la paz en el territorio y la generación de ingresos 

lícitos, además de poder movilizarse sin problemas de orden judicial por el territorio. 

Finalmente los tres coinciden en la desconfianza que les genera el gobierno nacional y el 

programa por los retrasos presentados en la ejecución de actividades programadas en el 

cumplimiento del PAI. 
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Frente al control sobre el propio entorno, los partícipes del proceso investigativo 

indicaron que no se encuentran conformes con el desempeño ejercido por parte del gobierno 

nacional frente a la reivindicación de sus derechos como ex cultivadores de coca. El gobierno 

no ha generado oportunidades de cambio real en sus territorios, con el agravante de que 

muchas de las familias vinculadas a esta estrategia corren el riesgo de nuevamente realizar 

siembra de estos cultivos a pesar de los acuerdos firmados con gobierno nacional,  si los 

proyectos productivos no se materializan de manera ágil y como se había pactado, con 

canales de comercialización  que garanticen que sus productos si van a poder salir de sus 

unidades productivas a precios justos y no como se ha tenido que vivir en otras oportunidades 

y con otros programas ejecutados también por gobierno nacional para la sustitución de 

cultivos de coca. 

 

En general la percepción de las familias vinculadas al PNIS en voz de las tres personas 

que decidieron compartir sus relatos de historia de vida a través del programa de sustitución, 

es la inconformidad que estos tienen frente a lo pactado en el PAI, la desconfianza 

generalizada en el proceso y en el gobierno nacional y los pocos cambios generados para 

bien en el territorio, lo cual refleja como las familias están viviendo el proceso de sustitución 

voluntaria al cual se acogieron con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y la de 

sus familias a través de la legalidad, con la implementación de proyectos productivos que los 

alejaran por siempre de la siembra de cultivos de coca y de la producción de sus derivados.  
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Finalmente, para reforzar lo anteriormente mencionado me apoyo en Nussbaum (citada 

por  Atienza, 2015) quien afirma que “[l]a asistencia en momentos de dependencia aguda 

forma parte de las necesidades primarias de los ciudadanos cuya satisfacción constituye un 

rasgo esencial de una sociedad justa (p.101)”. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación se desarrolló a partir de la pregunta ¿Cuál es la percepción 

de los titulares del PNIS, desde el enfoque de capacidades humanas, frente al cumplimiento 

de los acuerdos del Componente Familiar del Plan de Atención Inmediata (PAI) en el 

municipio de Briceño, Antioquia? Para lo cual se llega a las siguientes conclusiones por 

categoria a partir del análisis realizado a las entrevistas de tres  titulares PNIS, respecto a las 

capacidades humanas. 

En relación con la salud corporal, se puede reconocer que las condiciones de vida son 

favorables, son personas propias de la región, con nivel educativo de básica primaria y 

secundaria, con núcleos familiares conformados por hijos y conyugues o por familia 

extendida, lo cual genera para ellos una motivación cotidiana.  

Por otra parte, respecto a las garantías de seguridad alimentaria, el gobierno nacional 

cumplió con los pagos bimensuales a realizarse durante un año, para el sostenimiento 

alimentario, lo cual garantizó en su momento que las familias vinculadas al PNIS pudieran 

obtener los productos que no podían sembrar en sus unidades productivas. Los entrevistados 

hicieron especial énfasis en que, si bien ellos tenían cultivos de coca en sus predios, los 

cultivos de pancoger fueron importantes para el sostenimiento de su núcleo familiar, 

actividad que se fortaleció con la llegada del programa y la ATI. 

Por su parte la asistencia técnica para proyectos de AySA y PP llego muy tarde, 

cuando ya se estaba terminado los pagos por asistencia alimentaria, lo cual genero 



103 

 

 

 

traumatismo para las familias, especialmente dificultades económicas y alimenticias de los 

titulares del programa y su núcleo familiar. 

Respecto a la segunda capacidad humana analizada integridad corporal, se puede 

concluir que la percepción frente a la seguridad del territorio es diversa, teniendo en cuenta 

la ubicación geoespacial de los entrevistados. Sin embargo, es evidente la sensación de 

zozobra y temor, la poca presencia de la institucionalidad y los enfrentamientos armados en 

los que la comunidad queda de por medio. Este es uno de los problemas sociales de mayor 

preocupación por parte de las familias vinculadas al programa. 

Referente a la seguridad respecto al gobierno manifiestan sentir abandono por parte 

del gobierno nacional. Para ellos, no existen garantías de seguridad para la población, que 

trae como consecuencia abandono de las tierras o ingreso a grupos al margen de la ley.  

Reconocen que la seguridad respecto al terreno es uno de los factores de mayor 

complejidad, ha sido uno de los principales factores de temor para los residentes de las 

veredas donde se ejecuta el programa de sustitución voluntaria. Los grupos al margen de la 

ley parecieran no haber abandonado el territorio, expectativa que se tenía con la sustitución 

voluntaria de los cultivos de coca. 

Frente a la tercera capacidad humana, razón práctica, se puede concluir que a pesar 

de las ganancias obtenidas con la siembra y trabajos derivados de los cultivos de coca, los 

titulares del PNIS no presentan arrepentimiento de haberse acogido al programa de 

sustitución voluntaria, a cambio del cumplimiento en lo pactado con el gobierno nacional en 

los acuerdos individuales firmados. Por otra parte, el sentimiento de tristeza a causa de la 

falta de apoyo del gobierno nacional hacia los campesinos y el respaldo contundente hacia 
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multinacionales para la generación de proyectos minero-energéticos ha generado el 

desplazamiento y la falta de oportunidades para los campesinos, quienes señalan que al no 

tener apoyo por parte del gobierno para la ejecución de proyectos se ven obligados a reincidir 

en actividades ilícitas. 

Respecto a la motivación de cambio para pasar de la cultura de la ilegalidad a la 

legalidad fue un compromiso adquirido por parte de las familias vinculadas al programa, 

quienes decidieron dar un paso más allá, dejar de lado su antiguo oficio y embarcarse en la 

aventura de obtener una nueva oportunidad de vida, con el propósito de mejorar las 

condiciones socio productivas para su núcleo familiar. 

En general, la percepción de cumplimiento de los compromisos adquiridos es de 

desconfianza hacia el gobierno nacional, frente a lo pactado en los acuerdos individuales. Si 

bien, se cumplió con el pago del sostenimiento alimentario por un año, los retrasos en la 

ejecución de los proyectos ha sido el talón de Aquiles del programa, puesto que no se han 

cumplido en los tiempos estipulados. Al momento de realizar el trabajo de campo solamente 

se estaba ejecutando el proyecto de seguridad alimentaria, junto con los pagos de 

sostenimiento alimentario. Por lo tanto, apenas iniciaba la ejecución del proyecto de “ciclo 

corto ingreso rápido”8 y faltaba aún el proyecto productivo, que es el de mayor importancia 

para que la ejecución del programa sea exitosa. 

Respecto a la cuarta capacidad, control sobre el propio entorno, se puede concluir que 

la participación ciudadana activa y responsable se vio afectada por la falta de apoyo, 

compromiso y constancia frente al proceso por parte del Estado, situación que conlleva a que 

 
8 Ciclo corto ingreso rápido, es el proyecto correspondiente al valor de $9.000.000 por familia vinculada a 

la sustitución voluntaria. 
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los titulares del programa pierdan la confianza, lo cual pone en riesgo el gran avance que se 

ha tenido en la reducción de cultivos ilícitos.  

Por otra parte, la falta de oportunidades laborales y las garantías de consecución de 

recursos lícitos para satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar es uno de los 

puntos fundamentales en la ejecución de programas de desarrollo alternativo, en 

comunidades con pocas oportunidades socioeconómicas. 

Frente a la transformación del territorio a nivel familiar, social y productivo, el sector 

agropecuario debe tener la mayor atención para recuperar el tejido social a nivel familiar, 

social y productivo. La inversión en estos componentes debe ser prioritario teniendo en 

cuenta el escenario en el cual se desenvuelven estos procesos de transformación territorial, 

pasando de la cultura de la ilegalidad a la legalidad. 

En conclusión, la percepción de los titulares del PNIS, desde el enfoque de 

capacidades humanas, frente al cumplimiento de los acuerdos del Componente Familiar del 

Plan de Atención Inmediata (PAI) en el municipio de Briceño, Antioquia es de insatisfacción 

de las necesidades de salud corporal, integridad corporal, razón práctica y control sobre el 

propio entorno. Ellos señalan que el Estado no ha cumplido a cabalidad lo pactado, ni ha 

garantizado la satisfacción de necesidades básicas para el desarrollo humano. La falta de 

encadenamiento en el programa y la deficiente atención hacia los campesinos ex cultivadores 

de coca, desde los componentes social, ambiental y productivo está siendo la mayor dificultad 

de este programa, en el cual, estas personas junto a sus núcleos familiares requieren mayor 

atención para satisfacer las necesidades anteriormente no atendidas por el Estado. 
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Finalmente, es importante indicar que las capacidades humanas analizadas en el 

presente documento representan un aporte valioso a las investigaciones futuras y a la 

ejecución de programas de sustitución voluntaria en el país, a razón de ser un documento que 

visibiliza el sentir de los campesinos frente al programa y a la ejecución del mismo,  desde 

el componente social de la maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario, 

enmarcado en la sub línea justicia social, donde se dio voz a tres titulares PNIS para que 

narraran la percepción que estos campesinos tenían respecto al programa y a su 

implementación en el territorio. 
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Recomendaciones  

 

A traves de la implementación del acuerdo de paz, firmado entre el gobierno Colombiano 

y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en los puntos 1 y 4 se acordo la reforma rural integral 

y la solución al problema de las drogas ilícitas, respectivamente. Tras la firma del acuerdo de 

sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos en el município de Briceño, Antioquia, las 

famílias vinculadas al PNIS requieren mayor acompañamiento e intervención por parte del 

Estado, en la ejecución de los proyectos productivos y el acompañamiento social, psicológico 

y familiar, para, mejorar las condiciones sociales de los titulares del programa.  

Por otra parte se requiere que estos programas de desarrollo alternativo cumplan con el 

objetivo final, el cual es cambiar la  estructura productiva de los campesinos, pasando de la 

cultura de la ilegalidad a la cultura de la legalidad, teniendo en cuenta aspectos de vital 

importância, como lo es el el desarrollo social del ser humano, a partir de las capacidades 

humanas, brindando oportunidades reales de mejora en las condiciones de vida de los 

campesinos, garantizando satisfacer las necesidades básicas de quienes estan en proceso de 

transición cultural y laboral. 

Se debe generar oportunidades reales de generación de ingresos para los titulares 

vinculados a la estratégia de sustitución voluntaria, a traves de la implementación de 

proyectos productivos que cuenten con canales de comercialización, para, la obtención de 

recursos econômicos que disminuyan los niveles de desigualdade social, generen ocupación 

y nuevas oportunidades de forjar un futuro mejor para las comunidades y los núcleos 

familiares. 
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La presencia de la institucionalidade debe tener mayor representatividad en los territórios 

donde se realizo o se estan ejecutando programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, 

con el objetivo de recuperar espacios que requieren de la atención de las diferentes entes 

gubernamentales del Estado, para ser atendidos en los componentes social, ambiental y 

productivo. Presencia que debe ser materializada con atención real al sector rural, no basta 

con realizar obras de infraestructura para el desarrollo de la región si estas obras no van a ser 

atendidas desde el concepto del desarrollo sostenible a traves del enfoque de las capacidades 

humanas. 

La sustitución de los cultivos ilícitos debe llegar acompañado de “oportunidades” para el 

sector rural, el campesino debe ser visto como el heroe del pais y no como el “criminal” que 

tuvo que estabelecer cultivos de coca u otra clase de cultivos de uso ilícito para el 

sostenimiento y satisfacción de necesidades basicas de su núcleo familiar. Dentro de las 

oportunidades que se deben oferecer a los excultivadores de coca esta la garantia de 

seguridade en los territórios, la dignificación del trabajo agropecuário y la oportunidade de 

generación de ingresos lícitos a traves de la comercialización de los productos diferenciados 

generados a partir de la sustitución voluntaria, con el objetivo de garantizar que las 

capacidades de salud corporal, integridad corporal, razón practica y control sobre el própio 

entorno se encuentren cubiertas en su totalidad.  
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