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Este trabajo realiza un acercamiento a las percepciones e iniciativas de paz en 10 procesos co-
munitarios de la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá. Mediante un estudio cua-
litativo de enfoque sociohermenéutico, se recurre al modelo generativo como estrategia para 
dilucidar las innovaciones que los actores sociales desarrollan en el territorio cuando abordan 
conflictos. Los diálogos realizados a través de grupos focales muestran algunos recursos, valo-
res y habilidades usados por los actores sociales para enfrentar la adversidad, quienes sitúan al 
cuerpo en perspectiva relacional y procesual como un primer territorio para producir sentidos 
que aportan el fortalecimiento de una cultura de paz. Se concluye que las iniciativas están 
atravesadas por emociones sociales positivas y acuden al uso de artefactos culturales de tipo 

ambiental, con efectos en la instauración de nuevas ecologías sociales.
Palabras claves: corporalidad, diálogos generativos, ecologías sociales, paz positiva,  

territorio, organizaciones sociales

RESUMEN

This study explores the perceptions and initiatives of ten community-led processes in Ciudad 
Bolívar, Bogotá. Using a qualitative approach grounded in socio-hermeneutics, it employs the 
generative model as a strategy to reveal the innovations developed by social actors in the 
territory when addressing conflicts. Dialogues conducted through focus groups highlight the 
resources, values, and skills these actors use to navigate adversity. They frame the body within 
a relational and processual perspective, viewing it as the first territory for producing meanings 
that contribute to strengthening a culture of peace. The study concludes that these initiatives 
are shaped by positive social emotions and rely on environmentally oriented cultural artifacts, 

with implications for the establishment of new social ecologies.
Key words: corporality, generative dialogues, positive peace, social ecologies,  

territory, social organizations
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Introducción
En el ámbito investigativo y desde la perspectiva so-
ciológica, el concepto de paz tiene en cuenta la teoría 
de los conflictos como eje de análisis y reconoce que 
cada contexto ofrece un marco de interpretación único, 
por lo que su abordaje implica una mirada centrada en 
las redes de interacción que establecen los individuos, 
sus relaciones con el territorio y las negociaciones de 
poder allí inscritas, sobre todo aquellas relacionadas 
con la satisfacción de necesidades (acceso a recursos), 
las luchas por el reconocimiento (estatus, derechos o 
poder político) o el dominio de la producción discursiva 
y la circulación de la información (acceso y preeminen-
cia en la comunicación). En este sentido, la sociología 
de la paz ofrece un eje de análisis empírico sobre las 
actuaciones, actitudes y valoraciones colectivas de los 
individuos para resolver los conflictos, asumiendo la re-
siliencia y la reconciliación como mecanismos idóneos 
para superarlos sin recurrir a actos de violencia, lo que 
permite fortalecer el tejido social (Narváez et al., 2020). 
Por ello, este eje ofrece un conjunto de herramientas 
metodológicas y categorías de análisis para ampliar los 
abordajes interdisciplinarios de la paz, destacando el 
potencial de las actuaciones colectivas y los escena-
rios creativos desarrollados para comprenderla como 
un derecho (Jiménez 2017; Ide, 2019). 

Como enfoque de análisis, su uso en espacios de ac-
tuación colectiva enriquece la producción de sentidos 
que afectan las prácticas sociales desplegadas en los 
territorios. De ahí que, en procesos comunitarios, el eje 
de análisis no se reduzca a la instauración de la paz po-
lítica o de la paz desde arriba, sino que busque develar 
de qué forma los sujetos sociales adecúan sus propias 
experiencias, luchas y reivindicaciones, así como las 
limitaciones de sus formas de comprender la paz (paz 
del barrio). Además, la potencia de estos procesos en el 
afianzamiento de una cultura de paz suele ir de la mano 
de las dinámicas sociales y los territorios como horizon-
tes constitutivos que orientan la acción colectiva. Su 
énfasis está en que muestran cómo la paz, al ser una 
necesidad y una “aspiración humana significa no solo 
el decrecimiento de todo tipo de violencia, sino condi-
ciones indispensables para transformar los conflictos 
de forma creativa y no violenta” (Jiménez, 2017, p. 9). 
Por tanto, su consecución no se limita a los aspectos 
prescriptivos inscritos en la lógica de la enunciación y 
aplicación de políticas públicas, por el contrario, requie-
re la inclusión de otros aspectos indispensables para 
su consecución, como la mitigación de los impactos 
negativos del consumismo en el deterioro ambiental o 
la exclusión social impulsada por la marginalización y 
la pobreza (Peña, 2019). 

Una vía para aproximarse al crisol creativo de las 
comunidades se encuentra en los procesos comunita-
rios, también conocidos como organizaciones sociales 

de base. Estos procesos se entienden como formas de 
acción colectiva que surgen, en parte, como respuesta 
a las tensiones y conflictos que afectan a los individuos 
en sus territorios, especialmente cuando la precariedad 
o la adversidad compartida alteran su vida cotidiana. 
Además, suelen impulsar respuestas resilientes a través 
de la solidaridad, el cuidado de la vida y la creación 
o apropiación de artefactos culturales (Fernández y 
Cardona, 2023). El agenciamiento que generan fortale-
ce el tejido social local al contribuir a la construcción 
de identidades culturales y al fomento de la acción 
solidaria a través de prácticas sociales que inciden en la 
configuración de la subjetividad política (Torres, 2006). 

Asimismo, sus acciones, en ocasiones, se inspiran o se 
alinean con ciertas reivindicaciones de alcance global 
impulsadas por movimientos sociales, como los ecolo-
gistas, feministas, campesinos, juveniles, pacifistas y de 
Derechos Humanos, entre otros (Fjeld et al., 2016).

Por tanto, su abordaje permite identificar confluen-
cias entre la manera en que los procesos organizativos 
se despliegan en los territorios e incorporan, en sus dis-
cursos e iniciativas, problemáticas asociadas a luchas 
globales, pero adaptadas a la realidad contextual. 
Ejemplos de ello incluyen el respeto por las diferencias, 
la protección del medio ambiente, el reconocimiento 
de la diversidad de género y la construcción de paz. 
De esta manera, se configuran ciertas ecologías para 
la construcción de paz, entendidas como espacios de 
interacción vinculados a procesos organizativos terri-
toriales con impacto en la transformación del paisaje y 
la subjetividad social (Jiménez, 2017; Oswald y Günter-
Brauch, 2021). Todo ello se materializa a través de inicia-
tivas de paz territorial que encuentran en la adversidad 
o el conflicto un punto de partida para fortalecer el 
tejido social y preservar la vida (Peña, 2019). En este 
sentido, el presente artículo busca caracterizar las per-
cepciones sobre la paz en diez procesos comunitarios 
de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia.

Fundamento Teórico

Las Ecologías para la Paz y los Procesos 
Organizativos Comunitarios
Actualmente, los estudios de paz tienden a aglutinarse 
entre aquellos que abordan las diversas expresiones 
de violencia en la vida social y los mecanismos que 
pueden prevenirla mediante la promoción y la ges-
tión de la paz (Galtung, 1990, 1996). En corresponden-
cia, algunas lecturas dan predominio a la ausencia o 
la limitación del conflicto como forma de alcanzar la 
paz, especialmente en contextos de violencia directa, y 
suelen identificarla como paz negativa (Galtung, 1996; 
Harto de Vera, 2016). En otras predominan las violencias 
estructurales que tienden a movilizar a los individuos 
guiados por el interés de transformar los conflictos por 
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Por último, está la paz resiliente, entendida como la 
capacidad para sobrellevar la adversidad y avanzar for-
talecido en la vida. Esta mirada brinda un foco de análisis 
para la comprensión de las maneras en que los actores 
sociales vinculados a procesos organizativos desarrollan 
iniciativas de paz en los territorios, sobre todo porque se 
adscribe al reconocimiento de las luchas contra las ame-
nazas y precariedades del contexto (Haesbaert, 2020) y 
las resistencias desplegadas a través del poder vincu-
lante de las emociones sociales, el cuerpo y la memoria 
como detonantes de la acción e identidad colectivas 
(Macleod y De Marinis, 2018; Poma y Gravante, 2018).

En Colombia, los estudios alrededor de la paz han 
tenido un amplio despliegue, sobre todo a partir de la 
inflexión que propició el proceso y acuerdo de paz de 
2016. La literatura sobre el tema tiende a considerar la 
comprensión de las razones y los efectos del conflic-
to armado, la exclusión política y la desigualdad social 
como ejes problémicos para su abordaje. Además, exis-
te un énfasis en reconocer la participación de actores 
sociales específicos en su movilización y construcción: 
niñez y jóvenes (Equipo del proyecto “Niños, Niñas y 
Jóvenes Constructores-as de Paz”, 2017; Posada et al, 
2018); campesinos, líderes sociales, actores y víctimas del 
conflicto armado (Chávez, 2017; Acevedo y Schneider, 
2020; Hernández et al., 2020); indígenas y afrodescen-
dientes (Palacios, 2019; Osorio y Satizabal, 2020); y mo-
vimientos sociales y nuevas ciudadanías (Useche, 2008; 
Botero, 2015; Robayo, 2017). También se hace énfasis en 
Derechos Humanos (Trimiño y Amézquita, 2018; Moreno 
y Polo, 2019); mujer, género e interseccionalidad (Bautista 
y Bedoya, 2017; Correa, 2020; Amézquita y Trimiño 2020; 
Rettberg et al., 2022); ecologismo y educación ambien-
tal (Molina y Rojas, 2019; Murcia-Peña y Murcia, 2019); y 
territorios de paz (Bautista, 2017; Courtheyn, 2019; Ruano, 
2019). Un eje articulador y recurrente en estos estudios 
es la tendencia a reconocer el potencial de la cultura 
de paz como una construcción social que involucra la 
instauración de una paz neutra, eliminando la violen-
cia cultural inmersa en la vida cotidiana, lo que implica 
trabajar en la instauración de un lenguaje basado en la 
convivencia y el reconocimiento de la educación para 
formar en valores, donde el respeto de la diferencia, el 
fomento de las emociones sociales y políticas y el de-
sarrollo del pensamiento crítico son partes esenciales. 
Si bien no existe un consenso que aglutine el concepto 
de paz, los autores reconocen que la pluralidad de sig-
nificados está influenciada por esquemas de interpreta-
ción que los actores sociales ajustan según sus propias 
realidades contextuales, historias de vida, resistencias y 
formas de movilización. Por tanto, el crisol de las actua-
ciones contiene iniciativas cuya base son el pacifismo, la 
noviolencia, las economías solidarias y alternativas o la 
reconfiguración de cuerpos y territorios, con efectos en 
la constitución de una subjetividad política de paz.

medios pacíficos, id est., paz positiva (Lederach, 2007; 
Calderón, 2009). Desarrollos posteriores suelen incluir 
una tercera orientación relacionada con acciones enca-
minadas hacia la construcción de paz, aun en contex-
tos de alta conflictividad y violencia (violencia cultural) 
(López, 2011). A esto se le denomina paz imperfecta y 
suele estar vinculada a la predisposición de los indivi-
duos para facilitar que los otros puedan satisfacer sus 
necesidades. Esta postura reconoce el carácter proce-
sual y dinámico de la paz, por lo que su construcción 
involucra el desarrollo de capacidades como el empo-
deramiento del pacifismo, la construcción de redes de 
actuación y el acceso a la mayor cantidad de informa-
ción posible para tramitar los conflictos. En esta mis-
ma línea, Jiménez (2011) propone la paz neutra como 
categoría de análisis y dispositivo moral y práctico que 
previene la violencia (estructural y cultural) mediante 
el diálogo, el reconocimiento de la multiculturalidad y 
la neutralización de los patrones violentos que habitan 
en la sociedad.

Para Jiménez (2017), las cartografías de las paces se 
pueden comprender al reconocer las relaciones entre 
no violencia, no-violencia y noviolencia y, respectiva-
mente, las formas de violencia directa, estructural y 
cultural. En este sentido, la paz negativa está asocia-
da a la violencia directa y las acciones realizadas para 
oponérsele (relaciones humanas sin violencia); la paz 
positiva, por su parte, se relaciona con formas de resis-
tencia y técnicas pacificas de luchas que usan la no-vio-
lencia para eliminar las injusticias sociales e incluyen 
la renuncia a toda forma de hostilidad para resolver 
conflictos, especialmente la de tipo institucional; y fi-
nalmente, la paz neutra se concibe como una filosofía 
de vida, donde la noviolencia se instaura en una antro-
pología de la existencia opuesta a la violencia cultural 
e incluye la firmeza en la verdad (también como forma 
de lucha) y, con ello, las acciones sin violencia. Esta 
perspectiva se destaca porque reconoce el recorrido 
histórico de los estudios sobre la paz. Sin embargo, el 
autor mencionado toma distancia de Galtung al cues-
tionar el uso retórico e instrumental de palabras como 
armonía, equidad y trauma en el contexto de la posver-
dad, minimizando su potencial transformador. Este au-
tor propone enriquecer la categoría de cultura de paz 
mediante la inclusión de los principales conflictos que 
enfrentará la vida humana a la luz de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, a saber: vulnerabilidad, sosteni-
bilidad y resiliencia. Por ello, vincula la paz vulnerable 
con actuaciones que tienden a neutralizar la violencia 
naturalizada, la cual irrumpe a través de conflictos que 
vulneran la sociedad y la naturaleza. La paz sostenible 
implica la predisposición para realizar cambios en los 
sistemas institucionales que soslayan los impactos y 
daños al medioambiente, en el marco de que se deno-
mina paz ecológica o paz gaia (Jiménez, 2017). 
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Este breve panorama muestra que, hoy día, el reto 
de los estudios de paz está en desarrollar respuestas 
multidisciplinarias y creativas que puedan ofrecer alter-
nativas para hacer frente a las distintas maneras en que 
se instaura la violencia, sin perder de vista el análisis 
de los sistemas estructurales que la producen. Por ello, 
se necesitan metodologías que involucren la gestión 
negociada de los conflictos, la problematización de la 
realidad social y el uso de la noviolencia como forma 
de actuación que desnaturaliza los conflictos, además 
de distinguir su carácter multinivel y entender la ne-
cesidad de articular los análisis sociales con el sistema 
normativo. De esta manera, neutralizar la instauración 
de patrones de violencia implica el reconocimiento del 
potencial instituyente de la acción colectiva para des-
plegar modos de actuación moleculares con efectos en 
los esquemas de interpretación y comprensión de la vida 
de los sujetos. Aquí, construir paz adquiere una mirada 
crítica y disidente, pues se entiende como un proceso de 
dislocación que desnaturaliza el orden social al transfor-
mar el conflicto social en relaciones pacíficas y durade-
ras. Por ello, el campo de actuación no solo se limita al 
formalismo de los acuerdos (Lederach, 1998) sino que 
también implica la reinvención de lo establecido ante la 
irrupción de nuevos conflictos, sin menospreciar la vida, 
el respeto al otro y la responsabilidad de ser libres.

En este escenario, los movimientos sociales de tipo 
ambiental y ciudadano ofrecen algunas pistas para 

comprender las estrategias vinculadas a la construc-
ción de una cultura de paz desde abajo, especialmente 
porque, en las últimas décadas, sus luchas y reivindi-
caciones se han conjugado con acentuar la reflexión 
sobre los impactos negativos de la forma de vida con-
sumista sobre el planeta. 

Para Gómez et al., 2018, la sociedad civil ha aunado 
esfuerzos para mitigar los efectos negativos sobre el 
medioambiente mediante procesos que aumentan la 
significancia ambiental y la paz. Por consiguiente, la 
construcción de paz desde las organizaciones socia-
les moviliza la fuerza actuante que busca establecer 
nuevas formas de relacionamiento con la naturaleza. 
Por ello, las estrategias de movilización involucran el 
despliegue de iniciativas cuyo eje es la educación am-
biental, el ecologismo y la economía solidaria. El prin-
cipal efecto de esta movilización es la construcción de 
nuevos esquemas de interpretación de la vida social, 
que sirven de horizonte constitutivo para la conforma-
ción de redes de trabajo comunitario que impulsen la 
transformación de los territorios.

Método
Esta investigación se desarrolló desde la perspectiva de 
los diálogos generativos de Dora Fried Schnitman (2008, 
2010), cuya construcción implica la puesta en práctica de 
la creatividad como herramienta para la construcción de 
un conocimiento situado y participativo que da lugar a 

Paz

Negativa

Neutra

Positiva

Vulnerable

Resiliente

Sostenible

¿Basta con que no haya guerra para decir 
que hay paz? 

¿Podemos convivir en paz sin 
transformar estructuras de poder? 

¿Cómo se construye la paz desde 
la justicia social? 

¿Qué tipo de violencias normalizamos 
sin darnos cuenta? 

¿Es posible la paz sin 
cuidar el ambiente? 

¿Cómo superamos la 
adversidad como 

sociedad?  

Figura 1. Cartografía Conceptual de la Paz: Tipologías y Preguntas Claves para su Comprensión

Nota: Elaboración propia, 2024.
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la exploración de los contextos inmediatos de los par-
ticipantes. El abordaje conversacional participativo, recí-
proco y creativo se construyó de manera conjunta con 
las organizaciones sociales participantes, y su carácter 
coprotagónico estuvo centrado en las posibilidades de 
construcción colectiva en torno a las percepciones sobre 
la paz que emergen de las trayectorias organizativas, 
materializadas en discursos, acciones, sentires y pro-
puestas que fueron explorándose a lo largo del proceso. 

Los diálogos estuvieron guiados por el equipo de 
investigación, conformado por cinco profesionales 
de las ciencias sociales, docentes de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, con experiencia en el 
trabajo con comunidades en la localidad de Ciudad 
Bolívar. Estos profesionales abordaron los encuentros 
con 10 procesos comunitarios a partir de los princi-
pios metodológicos de la propuesta. Se reconoció la 
potencialidad reflexiva, estética y creativa de los par-
ticipantes en el marco de una relación horizontal de 
conocimiento que resaltó el diálogo como herramienta 
integradora de los saberes académicos y comunitarios 
que emergieron de las conversaciones planteadas 
(Fried, 2008; Macleod y De Marinis, 2018). 

La construcción dialógica se desarrolló en las si-
guientes etapas:

a. La Paz, un Camino Investigado. Se contempló 
la búsqueda, la revisión y la identificación de 
las trayectorias epistemológicas y metodológi-
cas que promovieron la construcción de paz en 
Colombia entre 2017 y 2022. Luego, se elaboró 
una matriz de análisis que permitió la organi-
zación de documentos por años y por sus cat-
egorías correspondientes, y se realizó una re-
visión profunda de los manuscritos. Lo anterior 
se configuró como un primer ciclo de diálogos, 
en el que los participantes fueron precisamente 
los integrantes del equipo investigador. Esto fa-
voreció el establecimiento de puntos de llega-
da en relación con las percepciones de paz en 
el ámbito comunitario en el país. 

b. La Paz, un Camino Trazado en Palabras. Con 
cada organización, se realizaron tres ciclos de 
diálogos generativos a través de la técnica de 
grupos focales. En cada encuentro participaron 
entre cinco y tres informantes. Luego, se realizó 
un encuentro con todos los procesos organiza-
tivos. Para seleccionar los participantes, se real-
izó una invitación abierta a las organizaciones. 
Estas fueron identificadas por su trayectoria en 
el territorio (más de cinco años) y el abordaje de 
paz en sus principios misionales.

El primer ciclo contó con la participación de los 
10 procesos comunitarios participantes y se enfocó 
en reconocer las trayectorias, la población y los al-
cances de su actuación en la localidad. Para ello, se 

construyó un instrumento de caracterización junto con 
los participantes.

El segundo ciclo estuvo centrado en el abordaje de 
las percepciones de paz construidas a lo largo de la 
trayectoria de los procesos y las acciones puntuales 
que han favorecido su construcción en el territorio. Allí 
se generaron dos productos, que fueron sistematizados 
y analizados por el equipo: el concepto de paz de cada 
organización, a partir de la técnica narrativa del cadá-
ver exquisito, y la elaboración de una línea del tiempo 
de las acciones desarrolladas.

El tercer ciclo de diálogo se orientó al reconocer 
los sentires individuales y colectivos sobre la paz, con 
énfasis en las motivaciones y emociones asociadas. 
Además, se exploraron las iniciativas organizativas des-
plegadas. Los productos gráficos construidos fueron el 
árbol de los sentires y un acróstico con el nombre de la 
organización, el cual define sus proyecciones comuni-
tarias en el mediano plazo. 

Finalmente, para cada ciclo de diálogos generativos, 
el equipo investigador construyó instrumentos de aná-
lisis que permitieron organizar la información en ejes en 
torno a las siguientes preguntas dirigidas a las organiza-
ciones: ¿cómo perciben?, ¿qué emociones les despierta?, 
¿qué hacen? y ¿cómo proyectan su trabajo hacia la paz? 
Esto dio lugar a la descripción e interpretación de las 
conversaciones, en aras de reconocer conceptos, accio-
nes, emociones y proyecciones en relación con las per-
cepciones sobre la paz como derecho en Ciudad Bolívar. 

c. La Paz, un Camino Inacabado Construido a 
Muchas Voces. Esta etapa incluyó la realización 
de un ciclo de diálogo generativo materializado 
en la realización del I Encuentro de Polifonías 
Comunitarias para la Construcción de Paz en 
Ciudad Bolívar (llevado a cabo el 18 de noviembre 
de 2023 en el Ices-Potosí), el cual contó con la 
contribución de 56 integrantes de las 10 organiza-
ciones participantes. Allí se plasmaron los apren-
dizajes de la etapa anterior, en clave dialógica al 
conversar sobre los descubrimientos, conocimien-
tos e innovaciones en torno a la paz como dere-
cho, pero también en clave creativa al propiciar 
distintas ideas para la generación de los artefac-
tos culturales que permitieron la socialización de 
la investigación en distintos escenarios (i.e., serie 
de podcast y documental sobre las experiencias).

Resultados

¿Cuáles son las Organizaciones Sociales 
Participantes?
Los procesos organizativos que participaron se encuen-
tran ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciu-
dad de Bogotá. Se caracterizan porque sus trayectorias 
en el territorio les ha permitido ser reconocidos por sus 
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habitantes y trabajar la paz desde diferentes enfoques. 
Tienen su origen en la movilización comunitaria, a raíz de 
hacerle frente a la adversidad o de una necesidad com-
partida. El hito fundacional coincide en el sentimiento de 
indignación o inconformidad ante situaciones que afec-
tan la vida (conflicto armado, desplazamiento, violencia 
doméstica, pandillas, consumo de drogas, insalubridad, 
deterioro ambiental), pero también en la capacidad para 
ser resilientes ante la vulnerabilidad y generar formas de 
acción colectiva que acudan a la producción creativa de 
artefactos culturales para desplegar iniciativas de resigni-
ficación y empoderamiento. Por consiguiente, estas orga-
nizaciones suelen desplegar diálogos deliberativos que 
promueven formas de comunicación alternativas y enri-
quecen la producción simbólica del territorio, con efectos 
en la configuración de la subjetividad social. Un aspec-
to compartido es que sus líderes provienen de procesos 
comunitarios, lo que les permite reconocerse entre sí y 
establecer mecanismos de actuación relacionados con la 
participación comunitaria. Suelen participar en redes de 
trabajo con otras organizaciones, pero estas no tienden a 
ser permanentes porque funcionan como conexiones de 
asociatividad para gestionar iniciativas con actores comu-
nes a corto o mediano plazo, como colaborar en jornadas 
de adecuación de huertas, coincidir en espacios de traba-
jo promovidos por programas institucionales o articular-
se para presentar proyectos comunitarios. Lo anterior no 
significa que siempre estén de acuerdo; por el contrario, 
suelen discrepar por estrategias, recursos o repertorios de 
acción. Finalmente, sus beneficiarios son niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres, madres de cabeza de fa-
milia y la población LGBTIQ. 

Percepciones Sobre la Paz en Proceso 
Organizativos Comunitarios
Las percepciones en sociología suelen relacionarse con 
los insumos sensoriales que nutren los esquemas de 
interpretación de los sujetos. Para su despliegue, se re-
quiere de lo corporal más allá de la dicotomía ontoló-
gica cuerpo-mente, pues integra el conjunto de sensa-
ciones y los aspectos cognitivos que permiten asignar 
sentidos (Sabido, 2016). Así, en su comprensión inter-
vienen las interacciones y disposiciones individuales de 
las personas. En este sentido, las percepciones sobre 
paz de los actores sociales que participan en procesos 
organizativos están vinculadas a las formas de interac-
ción que han marcado su corporalidad, roles sociales 
y valoraciones personales. Por consiguiente, la paz es 
percibida desde el cuerpo como territorio (Haesbaert, 
2020). Se manifiesta en expresiones que la reconocen 
como una disposición que implica la conformación de 
la subjetividad social y suele ser entendida como un 
proceso en el que se despliegan iniciativas orientadas a 
brindar mejor calidad de vida en aspectos relacionados 
con las problemáticas más apremiantes del territorio. 

La paz es el conjunto de acciones positivas que ge-
neramos desde nosotras para suplir necesidades bási-
cas de la mujer y la comunidad, basada en el respeto 
y la fe de hacer las cosas en pro del otro, iniciando con 
nuestra paz interior y pasando a la paz con el otro. 
(Grupo focal 3, informante 1)

Esta lectura es recurrente, y un rasgo que la destaca 
es el vínculo intersubjetivo que moviliza la compren-
sión de la paz, ya que no se reduce al solipsismo de la 
experiencia, sino que se articula con la forma en que las 
personas acomodan sus esquemas de interpretación al 
sistema de creencias compartido y a las relaciones es-
tablecidas con otros actores sociales. En este sentido, 
cuando se afirma que la paz requiere “entenderse a uno 
mismo para después entender al otro; sin entenderme 
a mí mismo, es contraproducente, porque no estaría 
en paz” (Grupo focal 1, participante 4), se hace explícita 
la importancia de reconocer al otro como un eje cons-
titutivo para su construcción, como parte del proceso 
que les permite considerarse a sí mismos como dignos 
de afirmación (Revuelta y Hernández-Arencibia, 2019). 
Esto también muestra la necesidad de compartir un 
ámbito de interacciones en un horizonte común, como 
lo manifiesta uno de los participantes: “no puedo es-
tar en paz con una persona sabiendo que tengo una 
tormenta en mí; implica reconocer que la paz interior 
debe ser compartida, ya que uno debería ser un so-
ciópata para que le interesara creer en su propia paz” 
(Grupo focal, participante 6). Lo anterior hace evidente 
el carácter social de la paz, pero, sobre todo, que su 
instauración es procesual y relacional. Por ello, las in-
teracciones y disposiciones individuales están situadas 
en el plano de lo comunicativo. De esta forma, las ac-
tuaciones se alinean con prácticas sociales y discursivas 
que enriquecen los esquemas de interpretación de los 
sujetos sociales. 

Esta primera percepción de lo corporal como terri-
torio de paz pone de relieve la vulnerabilidad como 
categoría de análisis, pues se identifica como un riesgo 
o amenaza subyacente en las dinámicas territoriales, 
especialmente en algunos actores sociales como muje-
res, niños, niñas y jóvenes, quienes tienden a estar más 
expuestos a situaciones de violencia física, simbólica y 
heteropatriarcal. No obstante, se reconoce que, si bien 
la paz suele estar definida por antagonismos, se requiere 
enriquecer la mirada y pensar “otras formas de violencia 
–más allá de la física– que afectan la vulnerabilidad de 
las personas como la segregación social” (Grupo focal 4, 
participante 6). Esto implica tener en cuenta que el ac-
ceso a derechos, la ampliación de las formas de partici-
pación directa y la circulación de información suficiente 
para favorecer la toma de decisiones y el uso público de 
la razón son claves en la generación de actuaciones que 
aporten a la construcción de la cultura de paz. 
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Tabla 1. Organizaciones sociales que participaron en los diálogos generativos

Nombre de la 
organización

Líneas de 
trabajo Procesos que adelanta en el territorio

Población en 
la que enfoca 

su accionar

Barrio en 
la que está 

ubicada

1. Casa de Poesía 
Waldino Fosca Cultura

Promueve la literatura y escritura 
creativa como estrategia de empode-
ramiento social y ocupación de tiempo 
libre

Niños, niñas y 
jóvenes
 

Santa Viviana 

2. Asociación 
Mujeres 
Progresistas 
La Cumbre 
AMUPROC

Género, cuida-
do del ambien-
te, economía 
solidaria

Promueve procesos de empodera-
miento femenino a través de la reivin-
dicación de derechos, el emprendi-
miento y la formación

Mujeres, hom-
bres, niños y 
comunidad 
LGBTIQ

La Cumbre

3. Colectivo 
Popular Al 
Timón

Educación po-
pular, género, 
medio ambiente, 
deportes

Contribuye a la reivindicación de 
los sectores populares en la gestión 
territorial y/o la reforma urbana para 
integrar los intereses de la comuni-
dad para el buen vivir en los territorios 
marginados

Niños y niñas Altos de Jalisco

4. Corporación Inti 
Tekoa

Educación, me-
dio ambiente, 
cultura, género, 
investigación

Plantea procesos de empoderamiento 
social, tomando como postulado prin-
cipal la educación popular, y centra 
el trabajo en procesos de empodera-
miento social mediante huertas comu-
nitarias, artes, juegos y deportes

Niños, niñas 
y jóvenes; 
mujeres

Caracolí y 
Jerusalén

5. Prosueños

Ayuda 
humanitaria,
recuperación de 
espacios,
talleres,
huertas 
comunitarias

Promueve la educación integral en te-
mas ambientales, deportivos, artísticos 
y culturales Gibraltar

6. Colectivo 
Dignidad 
Popular

Arte, educación 
popular

Promueve el arte como estrategia de 
formación que permite abordar situa-
ciones complejas del territorio, con 
énfasis en el empoderamiento social

Niños y niñas Jerusalén

7. Nugesis 21
Arte, educa-
ción, deporte y 
emprendimiento

Promueve el desarrollo, el empodera-
miento y el sentido de pertenencia en 
comunidades populares

Niños, niñas y 
jóvenes Bella flor

8. Funvipaz Educación Promueve el desarrollo integral Niños, niñas y 
jóvenes Santo Domingo 

9. Semillas de la 
Esperanza Medio ambiente Plantea procesos de empoderamiento 

social y educación ambiental Niños y niñas Potosí

10. Gestores de 
Paz

Construcción 
de paz en el 
territorio

Sensibilización socioambiental por 
el territorio, construcción de paz y 
noviolencia

Niños, niñas y 
jóvenes Potosí

Nota: caracterización de las organizaciones que participaron en los diálogos generativos.  
Fuente: elaboración propia (2024).
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En la segunda percepción, el territorio y las iniciativas 
desplegadas son el faro que ilumina algunas formas de 
hacer paz, lo que se entiende como “una forma de poder 
político, asociado a la construcción de lo común que evi-
ta los enfrentamientos pero que no significa debilidad” 
(Grupo focal 1, participante 2). Esta postura hace de la 
paz un conjunto de acciones movilizadas por la voluntad 
de los actores sociales hacia la transformación colectiva 
de sus territorios, sin restarle que pueda estar impulsada 
por valores o intereses personales. Lo interesante es 
el reconocimiento que los sujetos hacen del territorio 
como un eje aglutinador de las iniciativas relacionadas 
con su construcción. Su consecución es posible cuando 
se despliegan acciones que permiten mejorar la calidad 
de vida de los individuos al centrarse en la atención de 
problemáticas compartidas. De esta manera, la paz se 
percibe también como el conjunto de actuaciones que 
agencian los individuos al atender dificultades comunes 
como la violencia doméstica, el microtráfico, el acceso 
limitado a derechos, la precariedad institucional para 
ofertar servicios de calidad y el deterioro ambiental. Lo 
anterior requiere reconocer cierta predisposición para 
vincular lo corporal con lo territorial. Por ello, agredir 
al territorio pone en riesgo lo corporal: pese a que se 
presenta una violencia inmediata, existen fenómenos 
de tipo institucional que afectan o ponen en riesgo lo 
corporal, e.g., los asentamientos urbanos ilegales, la ex-
tracción minera, las deficiencias en el manejo distrital de 
residuos, la contaminación ambiental, etc. Finalmente, 
dicha vinculación está asociada al uso de afirmaciones 
que involucran algunas emociones sociales relacionadas 
con el interés por el mundo, el amor, la esperanza o la 
diversión, pero también incluye algunas de tipo negativo 
como la tristeza, el miedo, la ira o la indignación. Este 
factor es clave, pues la percepción se conjuga con las 
sensaciones, los sentidos cognitivos y las evaluaciones 
al interior de los esquemas de interpretación del mundo 
social de los individuos.

Iniciativas Orientadas a la Construcción de Paz 
Las iniciativas de paz impulsadas por los procesos or-
ganizativos suelen inscribirse en el repertorio de accio-
nes colectivas relacionadas con el cuidado de la vida 
y el ambiente, la formación ético- política de las per-
sonas y el empoderamiento social. Aquí sobresalen los 
significados que circulan en medio de las iniciativas, 
que están ancladas a la construcción de nuevas for-
mas de comprender el mundo social. Por ello, se hace 
énfasis en contrastar la historia reciente mediante el 
reconocimiento de los panoramas que ha atravesado 
el devenir de los contextos. Esta es una ontología del 
presente que pregunta ¿qué nos hace ser lo que somos?, 
en aras de dar cuenta de las transformaciones que las 
violencias del pasado han aflorado en el territorio. Por 
ejemplo, de una violencia machista y heteropatriarcal 

menguada –pero que aún persiste–, se presentan vio-
lencias simbólicas relacionadas con la desigualdad so-
cial, el deterioro ambiental, las fronteras invisibles, el 
microtráfico, la falta de acceso a servicios públicos de 
calidad o la garantía limitada de derechos. En este sen-
tido, se plantea la necesidad de trabajar en la deses-
tructuración cultural de dichas violencias, en clave de 
instaurar justicia social.

En consecuencia, se suele recurrir a variadas expre-
siones sociales que encajan con intereses individuales 
y colectivos, en los que la cultura, el deporte, las expre-
siones artísticas y el cuidado del medioambiente son 
maneras de abordar la paz. Estas iniciativas potencian 
el encuentro con la alteridad, ayudan a desarrollar 
habilidades sociales (empatía, comunicación asertiva, 
escucha activa y negociación) y se convierten en espa-
cios para aprender y enseñar a respetar al otro, velar 
por su seguridad y ser sensible ante la precariedad. Por 
ello, sentimientos como el amor son reconocidos como 
un motor que moviliza algunas acciones en el territorio. 
Esta valoración activa la capacidad de agenciamiento 
orientada a transformar condiciones adversas en po-
blaciones vulnerables, en concordancia con algunos 
planteamientos de Kristalli y Schulz (2022) sobre las 
prácticas de amor y cuidado en situaciones hostiles. 

Las iniciativas hacen de la paz un proceso dinámico y 
relacional. Por eso es permanente el llamado a estable-
cer redes de articulación en actividades que requieren la 
vinculación de varias organizaciones, como intercambiar 
jornadas de ornato en huertas y participar en talleres de 
prevención de consumo y en actividades de formación 
en economía solidaria o aprovechamiento de residuos. 
Aquí, las iniciativas tienden a estar alineadas con cierto 
pragmatismo que genera resistencias, pero al que se 
suele recurrir para superar dificultades o adversidades 
que afectan lo inmediato. Además, algunas organizacio-
nes coinciden en la importancia de desarmar el lenguaje 
para mediar en la solución de conflictos, por eso, son 
reiterativos los esfuerzos para abandonar expresiones 
totalizantes como “se debe parar duro para que lo respe-
ten” (Grupo focal 2, participante 3) y abrirse hacia el reco-
nocimiento de emociones sociales (empatía, compasión, 
solidaridad, amor, alegría) para hacer frente a los miedos, 
las frustraciones y los retos que implica la construcción 
de paz (Calvo, 2019). Por consiguiente, la adversidad im-
pulsa actuaciones conjuntas que sirven para alimentar 
la esperanza y avivan la acción colectiva, con efectos en 
la gramática social, sobre todo en aquella que disloca 
las formas tradicionales de actuar frente a los conflictos 
e instaura modos de actuación instituyentes basados en 
la noviolencia. La paz toma un sentido positivo y busca 
neutralizar algunas expresiones culturales de la violen-
cia mediante iniciativas que entienden que no son el 
punto de llegada, sino componentes creadores de nue-
vos sentidos.
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Emociones Sociales y Construcción de Paz
Los esfuerzos organizativos alrededor de la construc-
ción de paz son movilizados por el cultivo de emocio-
nes políticas (Calvo, 2019). Las iniciativas desplegadas se 
constituyen en nichos que, de manera transversal, au-
mentan la sensibilidad social y potencian la elaboración 
de juicios valorativos sobre el quehacer. De esta manera, 
emociones como la empatía, la compasión, la alegría, 
el amor, la esperanza, el miedo o la indignación son 
identificadas como ejes que promueven la movilización. 
Lo interesante es que suelen estar identificadas con la 
práctica de valores contrahegemónicos que privilegian 
la solidaridad en contraposición a la individualidad, la 
confianza comunitaria en contraposición a la seguridad 
institucional y la acción colectiva en contraposición a 
la indiferencia. Además, hacen énfasis en reconocer la 
importancia de las emociones ante situaciones adversas. 
Aquí, la construcción de paz se aborda desde lo afectivo 
que involucra lo corporal, pues las emociones están ata-
das a lo sensorial. En este sentido, configuran el territorio 
como un cuerpo capaz de experimentar sensorialmente 
la paz a través de artefactos culturales que movilizan 
emociones y generan sensibilidad en las comunidades. 
Por eso, los grafitis, los carnavales, las muestras cultura-
les, los campeonatos deportivos, las ollas comunitarias, 
los encuentros entre bibliotecas, las jornadas comparti-
das en las huertas y los recorridos por el territorio son 
algunas de las formas sensibles que, mediante estéticas 
comunitarias, favorecen comportamientos que resignifi-
can los contenidos y creencias sobre la paz.

En este contexto toma fuerza la paz del barrio como 
un conjunto de acciones colectivas en las que los acto-
res sociales suelen ser más sensibles a las problemáticas 
y los conflictos de su contexto. Por ende, las iniciativas 
son más propositivas y asumen las emociones sociales 
como parte de racionalidades más reflexivas y parti-
cipativas en los asuntos comunitarios. Así, es común 
encontrar expresiones que sitúan la alegría como una 
emoción que no solo está incrustada en relaciones in-
dividuales centradas en la estética de la felicidad, sino 
que también se presenta en interacciones que tienen 
lugar al interior de las organizaciones; a través de ella 
se consolidan vínculos y se generan amistades y afec-
tos que permiten un trabajo más solidario. Al respecto, 
se afirma: “entonces, nos gozamos esto, enseñándoles 
a las niñas y a los niños como ese trabajo desde la amis-
tad y la hermandad, pero sobre todo entre nosotras, 
porque si no disfrutamos lo que hacemos sería muy 
difícil realizarlo” (Grupo focal 3, participante 3). Incluso, 
se reconocen en la indignación y el miedo emociones 
que se atravesaron al iniciar el proceso organizativo. 
La adversidad puso a estos individuos en una situación 
de inconformidad, y esto los impulsó a movilizarse co-
lectivamente. De ahí que exista una correspondencia 
entre el sentir y el hacer que redunda en hacer visible 

las emociones como parte constitutivo de la paz en el 
territorio. Al respecto, uno de los participantes mencio-
na lo siguiente:

Cuando empezamos no sabíamos muchas cosas, 
teníamos mucha pena y miedo, pero la situación que 
vivíamos era muy dura, en muchas casas se aguanta-
ba hambre y pasaban necesidades, pero, sobre todo, 
porque estaban matando a muchos jóvenes del barrio, 
por el tema de las drogas, así que decidimos hacer 
algo, porque esos jóvenes podrían ser nuestros hijos o 
sobrinos. (Grupo focal 3, participante 2)

No obstante, la frustración experimentada en el 
desarrollo de los procesos también incrementó el 
miedo, sobre todo por la zozobra que genera trabajar 
por la paz, pues el asesinato sistemático de jóvenes 
y líderes sociales en la localidad ha aumentado en 
los últimos años, con escasos resultados por parte de 
la justicia. Así, el miedo busca convertirse en una es-
trategia para el silenciamiento, la fragmentación y la 
inmovilización social.

Finalmente, el trabajo en las organizaciones ha per-
mitido la apropiación reflexiva de la paz como un asun-
to que debe ir más allá de lo establecido (paz política), 
por lo que el contenido de las iniciativas desplegadas 
se convierte en un insumo para pensar otras formas de 
entenderla, enriquecidas por el poder creativo de la 
imaginación, pero sobre todo impulsadas por la capa-
cidad de experimentar emociones como la empatía, el 
amor o la compasión.

El problema de la paz es que la imaginamos como 
un estado donde nada pasa, todo es tranquilidad, au-
sencia de conflictos, o que lo dejen a uno quieto y eso 
es imposible, la paz se debe sentir y eso conlleva ex-
perimentar emociones que lo confrontan a uno mismo, 
como la empatía, el amor, el perdón, sobre todo saber 
perdonar. (Grupo focal 1, participante 2)

En consecuencia, los escenarios organizativos que 
promueven la construcción de paz a partir de la solidari-
dad, el afecto y la confianza se convierten en disruptivos, 
y ello conlleva que los/as participantes experimenten en 
su quehacer la alegría y la esperanza de afectar en sus 
barrios hacia un lugar de transformaciones sociales y cul-
turales posibles. Es una resistencia de futuro que instaura 
nuevas formas de resignificar la existencia humana a tra-
vés de valores asociados con toda manifestación de vida. 
Lo anterior explica la importancia de lo ambiental en el 
trabajo de las organizaciones y sus esfuerzos por acudir 
a las emociones como un campo de cultivo para trans-
formar a los sujetos y sus territorios. Por ello, al momento 
de promover las iniciativas, sus discursos suelen recurrir 
a expresiones relacionadas con la empatía, el cuidado o 
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la confianza. Incluso, las organizaciones reconocen que 
su trabajo las pone en perspectiva de sujetos históricos, 
y que su actuar debe evitar caer en el determinismo 
de lo establecido, razón por la cual hacen énfasis en la 
paz como utopía real, cuyo horizonte de acción es el 
amor hacia el territorio y las causas colectivas que cada 
organización encarna. Estos procesos germinan y crecen 
alrededor de exigir, desde diversos frentes, el derecho a 
vivir en paz, a una vida libre de violencias. No se desco-
noce que el actuar organizativo está atravesado por la 
cultura política. Por consiguiente, existen negociaciones 

de poder que abren redes de cooperación o pueden ge-
nerar desinterés hacia temas específicos. Esto significa 
que la paz no se da en los consensos, sino que se pueden 
generar tensiones debido a la diversidad en los modos 
de comprender, valorar y actuar dentro del sistema polí-
tico. Este es un factor importante porque el cultivo de las 
emociones favorece el establecimiento de mecanismos 
de participación basados en el respeto, el poder creativo 
del diálogo, los disensos y la posibilidad de establecer 
acuerdos basados en el uso público de la razón.

 
Percepciones sobre paz 

organizaciones sociales de base Iniciativas Afecciones 
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Figura 2. Esquema de las percepciones de paz en las organizaciones sociales de base  
que participaron en el estudio

Nota: esquema que representa las percepciones sobre la paz en las  
organizaciones sociales de base que participaron en el estudio.  

Fuente: elaboración propia (2024).
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Discusión
Las prácticas territoriales destinadas a la construcción de 
paz se construyen mediante iniciativas que involucran lo 
ambiental y lo cultural como un foco para desplegar 
paz en el territorio. La particularidad es que esta última 
se percibe de manera procesual y relacional e involucra 
sentir- hacer del cuerpo un territorio de paz y de la paz 
una corporalidad afectante (Haesbaert, 2020). De esta 
manera, los procesos organizativos producen nuevas 
ecologías sociales, con implicaciones en la instauración 
de una gramática social disruptiva orientada a dislocar 
los modos en que tradicionalmente fluyen las violencias 
(simbólica, patriarcal, directa, sexual, emocional, psicoló-
gica o económica). Lo anterior ha llevado a que los ac-
tores sociales, particularmente las mujeres, los jóvenes 
y la infancia, asuman la paz desde diversos dispositivos 
culturales que favorecen la resignificación del territorio 
e implican la conformación de redes de interacción con 
incidencia en las relaciones espaciales. De esta manera, 
se perciben prácticas de apropiación y recuperación de 
lugares como parques, huertas comunitarias, quebradas 
y bibliotecas populares, cuyo despliegue tiene la paz 
del barrio como un eje transversal. Esta alusión a la paz 
busca tomar distancia de la paz política, cargada de una 
retórica inflada, considerada como impuesta y que solo 
atañe al conflicto armado. Por el contrario, se entiende 
como una lucha desde abajo, fragmentaria, compleja y 
diversa, pero construida por quienes han sido de alguna 
manera víctimas del conflicto.

La tendencia hacia lo medioambiental que prevale-
ce en las iniciativas y coincide con las perspectivas que 
cuestionan el modelo actual de desarrollo económico 
y sus efectos no solo en la vida humana, sino también 
en el planeta (Jiménez, 2017; Ide 2019, 2021). Estas pos-
turas concuerdan con la necesidad de entender la vida 
como parte de un sistema complejo constituido por 
factores físicos, biológicos y sociales, el cual requiere la 
construcción de una conciencia ecológica que integre 
el medioambiente con la conciencia antropo-social de 
la humanidad, cercano a lo que Morin (1996) denomina 
pensamiento ecologizado. Las organizaciones concuer-
dan en que los impactos ambientales profundizan las 
desigualdades sociales, ya que los daños provocados 
por un modelo económico centrado en el crecimien-
to sin límites menoscaban la posibilidad de la vida en 
todas sus formas. Dicho modelo incluso aumenta las 
afectaciones a los ecosistemas al ser cómplice de la 
pobreza y la marginalidad.

Esta preocupación por la vida en el planeta, no solo 
la de la especie humana, sino también la de los demás 
seres que lo habitan, tiene diversas formas de actuación 
(políticas, económicas, sociales, culturales), algunas más 
comprometidas que otras. Incluso, algunas movilizacio-
nes en defensa del medioambiente han desembocado 
en conflictos que involucran el uso de la fuerza. Sin 

embargo, otras han recurrido a procesos organizativos 
que han desembocado en actuaciones colectivas reco-
nocidas en el territorio e impulsadas por jóvenes, como 
es el caso de la mesa ambiental No le saque la piedra a 
la montaña (Molina et al., 2022). Esta preocupación por 
la vida (sobrevivir y mejorar su calidad) involucra una 
comprensión de la paz positiva y neutra (Jiménez, 2017), 
pues asume su potencial de articulación y agenciamien-
to colectivo para contrarrestar las acciones violentas 
estructurales o simbólicas presentes en los territorios. La 
acción colectiva se orienta hacia la instauración de nue-
vos modos de comprensión del orden social mediante la 
dislocación de los valores y sistemas de creencias instau-
rados que legitiman la violencia. Esto es posible gracias 
a la capacidad de movilización solidaria y los diálogos 
entre organizaciones sociales, que suelen estar cimen-
tados sobre apuestas comunes de tipo global como el 
cuidado del ambiente, el apoyo a la economía solidaria 
y el establecimiento de relaciones de convivencia ba-
sadas en culturas de paz. Esto no implica soslayar los 
conflictos, sino abordarlos de manera creativa mediante 
el cultivo de las emociones sociales y el despliegue de 
iniciativas orientadas a incrementar la sensibilidad moral 
(Poma y Garavante, 2018). En consecuencia, se entiende 
por ecologías de paz las acciones que realizan los indi-
viduos en sus territorios en relación con la formación de 
una conciencia de paz territorial, basadas en el cuidado 
de la vida mediante la promoción de la noviolencia, la 
construcción de economías solidarias o alternativas que 
hagan sostenible la vida en el planeta y el estableci-
miento de relaciones humanas basadas en la firmeza de 
la verdad y la acción noviolenta. Esto conlleva instaurar 
formas de comunicación basadas en el reconocimiento 
(Honneth, 2017), cuya principal característica es la mo-
vilización colectiva de actores y recursos para agenciar 
formas de libertad basadas en la solidaridad orientadas 
a la construcción de justicia social.

Conclusiones
Las organizaciones sociales de base de Ciudad Bolívar 
han contribuido a la construcción de paz positiva me-
diante iniciativas de tipo ambiental y cultural, en cuyo 
repertorio se recurre a la literatura, la pintura, la edu-
cación popular, las escuelas de liderazgo, la economía 
solidaria, las huertas comunitarias, el uso de residuos, 
el empoderamiento femenino y los deportes. Allí, los 
actores sociales identifican la adversidad y los con-
flictos como situaciones complejas con potencial para 
activar la capacidad de movilización colectiva y favo-
recer prácticas sociales que neutralizan las violencias. 
Por ende, han conformado redes de trabajo, con impli-
caciones en la transformación del territorio, ampliando 
la sensibilidad social y la producción de la subjetividad 
política de paz al instaurar esquemas de interpreta-
ción de la realidad social en los que prevalecen las 
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emociones sociales. De esta forma, se han construido 
nuevas ecologías sociales, produciendo formas de in-
teracción entre el sentir y el hacer que resignifican los 
espacios sociales, debido a que lo corporal y lo territo-
rial figuran como horizontes de percepción con efec-
tos en la valoración y conocimiento de lo interperso-
nal. Aquí el territorio se configura como un horizonte 
de significación en el que las relaciones entre actores, 
procesos y recursos instauran formas reconocimiento 
basadas en la afirmación orientadas a la construcción 
de justicia social. Pese a ello, se requiere ahondar en 
las articulaciones entre los contenidos de la paz como 
significante y la cultura política de los actores sociales 
según sus contextos, especialmente en los procesos 
organizativos de tipo campesino, étnico, o de género.

Finalmente, los diálogos generativos, como estra-
tegia metodológica, favorecen la exploración de las 
prácticas sociales de los actores vinculados a procesos 
organizativos en contextos de vulnerabilidad, pues los 
hacen participes del proceso y los involucran en la con-
tinua reflexión sobre su quehacer. Además, son útiles 
para desarrollar propuestas creativas al momento de 
abordar los conflictos, pues se concentran en los re-
cursos, las emociones y la capacidad para establecer 
redes, ejes fundamentales para favorecer la construc-
ción de la cultura de paz.
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