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Resumen 
Colombia ha registrado en las últimas cuatro décadas, significativos escenarios 
de  construcción de paz. Dentro de los mismos se ubica la experiencia de 
resistencia civil de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ATCC, 
que en1990 obtuvo el “Right Livelihood Award” en reconocimiento a su 
contribución a la paz, particularmente, a los alcances de su ejercicio de resistencia 
noviolenta, materializados en acuerdos producto de diálogos con todos los actores 
del conflicto interno armado. En un contexto de escalamiento del conflicto armado 
y alta victimización de la población, los campesinos se organizan en resistencia 
civil para reclamar su derecho a la vida, la paz y el trabajo. En la investigación 
realizada consultamos a fundadores, líderes e integrantes de la comunidad, y 
excombatientes, sobre los alcances de este proceso y sus desafíos en la 
actualidad, cuando han pasado 30 años desde su surgimiento. Analizamos esta 
experiencia desde la teoría de la resistencia civil, y encontramos que aporta 
valiosos elementos teóricos y prácticos sobre los logros de este tipo de procesos 
en conflictos armados y sobre los retos que afrontan en el momento presente este 
tipo de experiencias.  
Palabras clave: construcción de paz, noviolencia, resistencia civil, conflicto 
armado colombiano 
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“Nosotros nos queríamos mover en son de construcción de paz, en son de 

configurar una región estable tanto en el tema de derechos humanos como en el 
tema económico y que empezamos hacer a solucionar nosotros mismos 

nuestros propios problemas, porque donde hay grupos armados al margen de la 
ley pues ellos son los que solucionan los problemas incluso hasta de pareja, los 

problemas de linderos, los problemas entre que se robaron la gallina, los 
problemas en que el otro se avanzó tres metros de tierra, verdad eso lo definía, 
el problema en que el campesino se fue y dejo esta tierra  entonces la guerrilla 
decía no Julano cójala verdad, en su momento. A partir que nace la ATCC nos 

dijimos no, ustedes no toman más esas decisiones, nosotros como campesinos 
nos reunimos y entre todos tomamos las decisiones” 

(E1 2016)4 
 
 
 
Contexto inicial  
 
El Carare es un territorio ubicado en Colombia, específicamente en el 
Departamento de Santander, “se configuró desde la colonia como un territorio 
periférico estratégico y de resistencias. Diferentes grupos sociales encontraron allí 
un refugio en el que construyeron la vida en medio del abandono estatal y de 
múltiples bonanzas dadas por los inmensos potenciales naturales de la región” 
(Grupo de Memoria Histórica, 2011, p.25) 
 
Tiene como característica geográfica fundamental, que se encuentra en la zona 
denominada Magdalena Medio, en la cual se “reúne las colas de los 
departamentos aledaños a la ribera del río Magdalena, presentando dinámicas 
particulares a nivel productivo, político y simbólico.” (Grupo de Memoria Histórica, 
2011) 
 
Por lo tanto, recibe múltiples influencias que aportan a la configuración social, 
política y económica de la región, algunas de ellas materializadas y agravadas por 
el conflicto armado colombiano. 
 
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, está conformada por 
representantes de comunidades afrodescendientes, campesinos y de cuatro 
iglesias -católica, evangélica, pentecostal y adventista-, quienes desde los años 

                                                        
4 (E x, 2016) es la forma como se identifican los aportes de los participantes de la investigación: líderes 
de la ATCC, comunidad y exactores armados. 
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setenta se organizan posterior a una confrontación armada, en la cual actores 
armados en la plaza pública convocan a la población de la India y les dicen que 
“se unen como guerrilleros, se arman como paramilitares, se van de la región o se 
mueren”, eso motiva a la comunidad a buscar otra alternativa, por tanto se inicia 
una consulta con los habitantes para tomar las decisiones, liderada por personas 
sobresalientes de la comunidad, quienes afirman que no quieren armarse, ni salir 
del territorio, esto es un voz a voz por las veredas, sumando a una acción 
específica, y es la de no permitir a los actores armados que los agredan más. 
(Sierra, 2016) 
 
Así se materializan una serie de encuentros de diálogo con los diferentes actores 
armados que hacían presencia en la Región – guerrilla, ejército, paramilitares - en 
la cual los campesinos denuncian las hostilidades de las que han sido víctimas y 
demandan que les respeten la vida y no los vinculen, ni manipulen en el conflicto 
armado, sin embargo, los paramilitares no responden a este llamado. A partir de 
esto, se inicia la organización de la asociación con unos líderes de la comunidad, 
actividades precisas, estructura, entre otros.  
 
La ATCC acordó con los actores armados el respeto a la vida y cotidianidad de 
los habitantes con un rasgo adicional y es que si ellos agredían a un campesino 
los agredían a todos. Así se inicia la delimitación de un territorio de influencia y la 
propuesta de un modelo de diálogo, que permitía que la propia comunidad 
resolviera sus propios conflictos. 
 
En este territorio la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, hace 
presencia delimitando su área de influencia la cual “cubre un total de 94.126,2488 
hectáreas distribuidas en  seis municipios del sur occidente santandereano: 
Cimitarra, Landázuri, Bolívar, El Peñón, Sucre y La Belleza. Corresponde a la 
cuenca media del rio Carare. El municipio donde se concentran más área de la 
zona de influencia es Bolívar con un (41,07%) seguido por Cimitarra (24,26%) y 
Sucre (11,43%). El Corregimiento de La India se encuentra ubicado en el 
municipio de Landázuri en el cual se encuentra el 5,56% del área de influencia” 
(Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC , 2017) 
 
A partir de lo expuesto, se reconoce que “La ATCC reivindica esta estructura social 
que se enfrentó durante la década del 70 y 80 a un complejo escenario político 
marcado por la precariedad estatal, la presencia militar del Estado, la influencia 
de la guerrilla y el arribo de los paramilitares. Reivindicando la antigua 
organización social, con el apoyo de nuevos actores que llegaban a la región a 
respaldar las manifestaciones por la vida, y guiados por los liderazgos de quienes 
en la región se enfrentaron a la guerra, surge la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Carare. Intenta generar desarrollo en una zona con múltiples 
retos económicos, políticos y sociales.” (Grupo de Memoria Histórica, 2011, p. 65) 
 
Hasta los años noventa la acción de la ATCC se centró en la trasformación de las 
relaciones y procesos de la comunidad en el área de influencia. En febrero de 
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1990, un grupo paramilitar asesina a cuatro dirigentes de la ATCC y a la periodista 
Silva Dussan en Cimitarra, enunciando que era un grupo guerrillero y con la 
intención de mermar a la Asociación, sin embargo la comunidad continuo con el 
proceso e invita a los paramilitares a un compromiso de no agresión. Así inicia la 
visibilización de lo realizado fuera del territorio, y obtiene a finales de los noventa 
el “Right Livelihood Award” en reconocimiento a su contribución a la paz, 
particularmente, a los alcances de su ejercicio de resistencia noviolenta, 
materializados en acuerdos producto de diálogos con todos los actores del 
conflicto interno armado. 
 
Consecuencia de este proceso durante los años noventa no fueron registrados en 
la zona de influencia asesinatos, destierros, ni agresiones contra la sociedad civil. 
A inicios del siglo XXI aparece un nuevo actor y es el vinculado al narcotráfico, 
ante lo cual fue necesario reorganizar la estructura de la Asociación para dar 
respuesta a este fenómeno buscando blindar lo llevado hasta ahora. Se tenían 
dos premisas claves: la vida es innegociable, y no se prohíbe la circulación por el 
territorio pero si la agresión a los campesinos.  
 
En este territorio 30 años después,  el reto ha sido cómo mantener el proceso, 
asumir el conflicto desde sus posibilidades de transformación y resolución pacífica 
sumado a fortalecer el empoderamiento de la cultura de paz con las nuevas 
generaciones.  
 
En el marco de la investigación se encontraron nuevos retos, como son: la 
territorialidad, la búsqueda de alternativas de desarrollo social y económico, 
resistir al olvido por parte del Estado, vigorizar la constitución del sujeto político 
como constructores de paz, garantizar los derechos a la vida, la paz y el trabajo. 
 
Resistencia Civil 
 
La resistencia civil representa al mismo tiempo, un concepto teórico y una práctica 
social, que cada vez recobra una mayor importancia, por estar directamente 
asociada con cambio y transformación de realidad, y esencialmente por su 
significación como mecanismo de construcción de paz (Hernandez, Salazar, 1999; 
Hernandez, 2004; Hernandez, 2014; Idler, Garrido y Mouly, 2015). Desde finales 
de los noventa, esta afirmación ha sido validada, de un lado, por la generación de 
diversos estudios en torno de la misma, como los realizados por: López, Martinez, 
Useche, 2008; Ruiz, 2006, 2010; Cante, 2007; Schock, 2007; Drago, 2008; Clark, 
2008; Castañar, 2013; Kaplan, 2013;  Hernandez, 2014; Idler, Garrido y Mouly, 
2015; y Useche, 2017, entre otros. Del otro lado, por la emergencia y 
consolidación de plurales experiencias de esta modalidad de resistencia 
(Hernandez, Salazar, 1999; Hernandez, 2004; Lederach, 2008; Mitchel, 2012; 
Castañar, 2013;  Idler, Garrido y Mouly, 2015). Sin duda estos estudios y procesos 
han aportado valiosos elementos sobre la praxis  de la resistencia civil.   
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Así se configuran diferentes posibilidades de concebir la paz, y que enuncian los 
líderes de la ATCC: “La experiencia, las ganas de sobrevivir, las ganas de vivir 
tranquilos, las ganas de permanecer en el territorio, nos hacen aflorar todas esas 
cosas, nadie nos formó hemos aprendido a entender cómo se llama cada cosa” 
(E1 2016), “Entonces quien dijo que paz con hambre y sin salud”, (E2 2016), “La 
paz con arma produce más guerra, si la paz con arma produce más guerra en 
cambio por el dialogo, podemos dialogar, dialogamos con la guerrilla que no le 
íbamos a colaborar más y ellos dijeron que n iban a matar más y se selló la muerte” 
(E3 2016), 
  
En Colombia, desde finales de la década de los noventa, se han registrado y 
documentado, procesos de resistencia civil, ubicados a lo largo y ancho de este 
país (Hernandez, Salazar, 1999; Hernandez, 2004, 2006, 2014). Algunos de ellos 
han alcanzado una importante consolidación, significativos logros, y larga 
duración; y otros tienen un carácter incipiente. Desde la mirada externa de 
académicos e investigadores, estas experiencias han sido identificadas como 
iniciativas de paz de base social, escenarios de construcción de paz y 
empoderamientos pacifistas (Hernandez, Salazar, 1999; Hernandez, 2004, 2008, 
2014).  En el caso de la ATCC manifiestan “El tema de la consolidación de los 
procesos de paz más que del grupo armado, depende del ente territorial” (E1 
2016) 
  
Estas experiencias de resistencia civil, comenzaron a evidenciar otras realidades 
de este país, más propositivas y por fuera de la violencia (Hernandez, 2014). 
Destaco dentro de las mismas: los colombianos no están atados 
irremediablemente a la violencia; Colombia también registra escenarios de 
construcción; la paz también se construye desde abajo y desde la región; existen 
poderes pacíficos transformadores, representados en las poblaciones que ejercen 
esta resistencia; se cuenta con mecanismos para la gestión pacífica de la 
conflictividad, como la resistencia civil, entre otros; y es necesario ampliar la 
mirada externa sobre este país, registrando las realidades mencionadas 
(Hernandez, 2004. 2012, 2014).   
 
De este modo en el territorio se han configurado diferentes concepciones y 
prácticas en torno a la construcción de paz. “La paz para nosotros es permanecer 
en el territorio, permanecer en nuestro territorio, con nuestra autonomía y con el 
respeto que nos merecemos como Colombianos, de tener una vida digna, el 
derecho a decidir cuándo nos morimos, el derecho a fortalecernos 
económicamente” (E1 2016),  “Paz para mi es algo integral, cuando me pienso la 
palabra paz, es como cuando a usted le dicen aquí está su sopa y tiene que verle 
todas las verduras para mí la paz es tranquilidad, a pero también es la satisfacción 
de tener ingresos suficientes, tener salud, tener educación, tener vestido, es algo 
que lo lleva todo” (E4 2016),  “Paz, sería la convivencia de todo un Estado, que 
no hayan niños desamparados, ancianos desamparados que hayan digamos 
asistencia médica que haiga digamos estudio” (E5, 2016) 
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La resistencia civil hace parte y se nutre de una categoría más amplia: la 
Noviolencia. Este concepto, encuentra su origen en la tradición oriental religiosa, 
especialmente en el precepto del Ahimsa, del jainismo, recogido  por el hinduismo 
y el budismo (López, 2007), y difundido por Gandhi en occidente (López, 2004; 
Castañar, 2013: 18). No obstante, su desarrollo contemporáneo también concibe 
la noviolencia como un método de lucha pragmático, independiente de cualquier 
consideración religiosa (Valenzuela, 2001: 56; Castañar, 2013: 27, 29, 29).  
  
La resistencia civil es un concepto polisémico. En términos generales, puede ser 
comprendida como oposición, presión, y lucha sin el uso de la violencia 
(Hernández, Salazar, 1999; Randle, 1998; Hernández, 2004). Desde los estudios 
de paz, esta  resistencia ha sido percibida como un mecanismo de gestión y 
transformación positiva de los conflictos (Galtung, 1965); empoderamiento 
pacifista y mecanismo de construcción de paz (Hernández, Salazar, 1999; 
Hernández, 2004, 2006, 2009, 2014).  
 
La resistencia civil tiene dos dimensiones: 
- Política: la cual es un mecanismo de lucha colectivo y político fundado en 
el concepto de poder al considerar que cualquiera puede gobernar, esta 
dimensión requiere que la mayoría de la población le colabore  y le brinde fidelidad 
a sus autoridades. 
De esta forma la resistencia se orienta a buscar el respaldo a un gobierno ilegitimo 
o a un sistema político o norma. 
- Defensa: esta dimensión va de la mano de las guerras mundiales, se basa 
en el concepto de defensa. Puede ocurrir como en Suecia que se desarrolla como 
un sistema nacional desde la resistencia civil. Se ha denominado resistencia 
ciudadana, resistencia de base social, defensa no violenta.  
Sus requisitos es que exista una amenaza o una agresión que amenace una 
población, ante esta amenaza se emplea la defensa no armada o no militar, por 
esto se denomina resistencia sin armas. 
 
La resistencia civil en Colombia es de esta dimensión, ya que son formas no 
violentas que adoptan colectivos humanos que se sienten amenazados. 
  
En Colombia se han desarrollado y  documentado diferentes experiencias de 
resistencia civil en Colombia. Estas experiencias se ubican generalmente en 
ámbitos rurales, semirurales y pequeñas localidades; y en forma excepcional, en 
escenarios regionales o nacionales (Hernández, Salazar, 1999; Hernández, 2004, 
2006, 2009, 2014).Algunas han alcanzado una significativa consolidación y larga 
duración, siendo el caso de las generadas por determinados pueblos indígenas y 
afrodescendientes, comunidades campesinas, organizaciones de mujeres, 
jóvenes y víctimas. Otras tienen un carácter más reciente. Unas son muy fuertes 
y vigorosas; mientras que otras son más frágiles y con menor experiencia 
(Hernandez, 2014).  
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En el caso de la ATCC se identifican diferentes características ligadas a la 
resistencia civil: 
 

a. Es un proceso que implica temporalidad, si bien nace en un momento 

histórico y contextual de coyuntura, para su desarrollo requiere de tiempo. 

La ATCC evidencia una trayectoria de más de 30 años como constructora 

de paz. En palabras de una de las líderes esta relación resistencia – tiempo 

se ha manifestado así: “ Haber aquí perdí hermanos, perdí amigos, tíos y 

la victimización la he venido sufriendo en pérdidas humanas y psicológicas, 

desde el proceso, incluso por ser líder, hemos estado victimizados y hasta 

la fecha todavía hay victimización una especie de violencia diferente a la 

que le matan a uno a alguien un ser, seguimos en La India a pesar de que 

somos Premio Nobel de Paz y hemos logrado, todos estos 30 años todavía 

nos sentimos victimizados en muchos aspectos” (E2, 2016) 

 

b. Su origen es la base social. La ATCC surge en el seno de las comunidades 

campesinas del Carare, motivados porque  “ Nosotros como proceso que 

se dice, no podemos seguir en la guerra no queremos poner más muertos, 

se une todo el campesinado… pero también era como nosotros teníamos 

claro que tampoco queríamos pertenecer a ningún grupo eso era lo más 

claro que se tenía ni para allá ni para acá” (E1, 2016) 

 
c. No admite el uso de la violencia, esto lo diferencia de la resistencia armada. 

“La paz con arma produce más guerra, si la paz con arma produce más 

guerra en cambio por el diálogo, podemos dialogar, dialogamos con la 

guerrilla que no le íbamos a colaborar más y ellos dijeron que no iban a 

matar más y se selló la muerte” (E4 b, 2016) 

 

d. Deben tener un elemento de fuerza moral, lo que cohesiona o convoca la 

resistencia. En el discurso de los líderes de la ATCC se videncia de manera 

reiterativa, que una de sus motivaciones principales era vivir tranquilos, 

reconociendo en los actores armados sujetos de cambio que aporatn a la 

construcción de paz. “Nosotros acá cuando personas cansadas de la 

violencia decidieron dejar las armas si nos hubiéramos puesto de acuerdo, 

en la idea de que no es que ustedes son guerrilleros ahí no váyanse para 

otro lado hubiéramos generado dolor hasta incluso rencor y volverla pero 

la gente se quedó en la zona y créame que la mayoría de esos 

desmovilizados la mayoría se ha portado bien” (E5, 2016) 

 

e. De acuerdo con Smith, la resistencia debe tener un elemento de 

planeación. 
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f. Representa un mecanismo de construcción de paz. 

 

g. Es un mecanismo que fortalece la paz. 

 

h. Genera experiencias de empoderamiento pacifista. “El pueblo organizado 

genera un poder muy fuerte, el poder de la paz” (E8, 2016) 

 

i. Es perfectible. Por tanto siempre están en la búsqueda de alternativas, “Paz 

para mi es algo integral, cuando me pienso la palabra paz, es como cuando 

a usted le dicen aquí está su sopa y tiene que verle todas las verduras para 

mí la paz es tranquilidad, a pero también es la satisfacción de tener 

ingresos suficientes, tener salud, tener educación, tener vestido, es algo 

que lo lleva todo” (E5, 2016) 
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