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Asumir la tarea de reconstruir la memoria de la 
Asociación Campesina de Arauca (aca) implica 
reconocer la historia colectiva de un proceso 
social y político llevado a cabo desde la labor del 
campesinado; en otras palabras, implica una labor 
de escucha activa, de reconocimiento del trabajo 
no solo de lo dirigentes, sino de cada persona que 
ha puesto su vida para la construcción de estos 
procesos.

Este trabajo de escucha, en clave de reconstrucción 
histórica, privilegia la estructura narrativa que 
surge de las voces de las personas que han vivido 
esta historia de lucha campesina. Por esta razón, 
se puede afirmar que los relatos de las personas 
produjeron este documento. Antes de acudir a la 
interpretación letrada de sus voces, acudimos a 
una escucha cuidadosa que orientó este trabajo 
de reconocimiento de sus procesos. En sus voces, 
reconocimos la importancia de subrayar y dar cuenta 

de sus procesos políticos, sociales, económicos, 
culturales, relacionales, afectivos y de las tensiones 
que han vivido en sus cotidianidades, producto de 
habitar un departamento que ha experimentado un 
conflicto armado y social de larga data.

La pretensión fundamental de este trabajo no es 
imponer una analítica de una historia particular. 
Al contrario, quienes lo lean encontrarán en 
este documento un conjunto de voces que dan 
cuenta de la articulación de las vidas cotidianas 
de las personas campesinas con las dinámicas 
económicas de la extracción petrolera, las 
relaciones que han tejido a lo largo de su historia 
con el Estado, con las mecánicas de la misma 
guerra y las diferentes formas de violencia sufridas 
en el contexto de organización campesina y, por 
supuesto, sus miradas del presente y hacia el futuro 
como asociación.

 Siempre, todo ser humano busca su identificación. 

Comparando, como el pez busca el agua, que 

nosotros como campesinos buscando qué es lo 

que nos identifica, y lo que nos identifica como 

campesinos es lo organizativo.

PRESENTACIÓN 

Luz Helena Bohórquez, Red de Mujeres Campesinas
 de  Arauca de la aca, 2021

Fotografía: Arauca.

Archivo PECT (2021)
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ARAUCA

CASANARE
BOYACÁ

VENEZUELA

VICHADA

META

Las voces de quienes integran la aca dan cuenta 
del trasegar histórico que los llevó a conformar 
la Asociación, de la necesidad de configurar un 
proceso colectivo, popular y campesino —como 
respuesta a las condiciones contextuales de 
precarización, vulneración, pobreza, despojo de 
tierras, estigmatización, persecución y asesinatos 
del campesinado araucano— que les permitiera, 
como Asociación, recoger sus saberes, construir 
alternativas posibles para la defensa del territorio, la 
permanencia en el mismo y la continuidad de la vida. 

En el primer apartado se desarrolla un contexto 
del departamento de Arauca, con aspectos de sus 
dinámicas sociales y políticas. En el segundo, se 
reconstruye el proceso colectivo de la aca, a partir de 
la revisión de documentos históricos de la Asociación 
y se desarrollan elementos relacionados con los 
primeros pasos dados hacia su conformación, sus 
propósitos y objetivos; también se habla del papel 
de las mujeres campesinas araucanas en la aca y de 
su líder, Luz Perly Córdoba. 

A través de los testimonios de miembros de la 
aca y personas cercanas al proceso colectivo de 
esta, el capítulo Defensa, permanencia y arraigo 
en el territorio expone la lucha de esta asociación 
en el escenario de los impactos socioambientales 
producto de la explotación petrolera, de la 
persecución y estigmatización de la lucha 
campesina, de la guerra y las violencias por parte de 
todos los actores armados, incluyendo la represión 

estatal. Si bien, sus testimonios son narrativas 
del despojo, la represión y la criminalización 
del movimiento campesino; también, lo son de 
dignidad y resistencia, en tanto ponen la mirada 
en un horizonte de significación y acción que le 
apuesta a la construcción del presente y el futuro 
como campesinado, como asociación, desde lo 
agroecológico, la conservación del ambiente, el 
sentido de lo colectivo, la organización y la cohesión 
como mecanismos para defender la vida, contener 
la violencia y construir paz. 

Programa de Estudios Críticos de las 
Transiciones Políticas pect

Arauca 
en contexto: 
Desafíos y retos 
del trabajo de campo 

El departamento de Arauca está ubicado en el 
extremo norte de la región de la Orinoquía. Limita al 
norte y al oriente con Venezuela, al sur con Casanare  
y Vichada, y al occidente con Boyacá. Está compuesto 
por siete municipios: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, 
Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. 
La historia de Arauca como departamento es 
reciente, solo en 1991 fue reconocido como tal, luego 
de ser parte de lo que antes se denominaban los 
territorios nacionales, bajo la figura administrativa de 
intendencia nacional (cnmh, 2014).

  9 
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El departamento Arauca está dividido en dos 
subregiones geográficas asociadas a dos 
dinámicas del conflicto armado diferentes. Por un 
lado, los municipios de Saravena, Tame y Fortul 
forman el piedemonte araucano, zona que ha sido 
históricamente de asentamiento guerrillero. Por otro 
lado, los municipios Cravo Norte, Puerto Rondón, 
Arauca y Arauquita hacen parte de la subregión de 
sabana o llanos bajos del departamento, que tuvo 
una fuerte incidencia de los grupos de autodefensa 
a finales de los años noventa y principios del 2000 
(fip, 2014). Debido a sus características físico-
ambientales, la importancia del departamento 
araucano está dada por su gran cantidad y 
variedad de recursos energéticos y naturales. 
La llanura cuenta con grandes extensiones de 
pastos naturales propicios para la ganadería y la 
vegetación de sabana inundable. El piedemonte y 
la serranía, por su parte, son tierras fértiles para la 
producción agrícola. (cnmh, 2014).

En el departamento de Arauca han estado 
presentes las guerrillas de las farc (frente 10) 
y el eln (frente Domingo Laín Sáenz). De igual 
manera, y a partir de 2000, el Bloque Vencedores 
de Arauca, perteneciente a las Autodefensas 
Unidas de Colombia (auc) proveniente del 
Casanare. Finalmente, tras la desmovilización 
de estos paramilitares, se formaron bandas 
criminales; en particular, las Águilas Negras y el 
erpac intentaron entrar en Arauca para disputar el 
control sobre las actividades ilegales desarrolladas 

en el departamento (fip, 2014). Arauca ha tenido 
históricamente una institucionalidad débil y ha 
contado con muy poca presencia del poder central. 
Como consecuencia, los grupos armados han 
llegado a tener una importante influencia social 
sobre la población, al igual que sobre el sector 
público, logrando desviar las regalías del petróleo 
y los recursos para inversión. Por otro lado, la 
frontera con Venezuela ha sido de gran interés 
para los actores armados porque pueden utilizar el 
corredor con el territorio vecino para su retaguardia 
y ejercer control sobre las actividades ilícitas que 
se desarrollan en esa zona, como tráfico de drogas, 
armas y otros tipos de contrabando. (fip, 2014).

Arauca solo tiene siete municipios. Y cuatro de 
ellos conforman una de las 16 circunscripciones 
transitorias especiales, que quedaron pactadas en 
el acuerdo de paz que se firmó entre el Gobierno 
y las farc. Se trata de Arauquita, Fortul, Saravena 
y Tame, las cuales tendrán la posibilidad de elegir, 
durante dos períodos constitucionales (2018-2022 
y 2022-2026), un representante a la Cámara, que 
será adicional a los que ya estipula la Constitución 
y que deberá ser “inscrito por grupos significativos 
de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos 
comunitarios o resguardos indígenas legalmente 
constituidos” (moe, 2017).

Fotografía: Arauca.

Archivo pect (2021)
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Indudablemente, reconstruir narrativas en medio 
del desarrollo o la continuidad del conflicto generó 
no solamente una serie de ajustes y retos en el 
trabajo de campo, sino también el cuestionamiento 
sobre el proceso de escritura, en medio de los 
problemas de seguridad de los participantes 
en el proceso, de la captura del presidente y el 
vicepresidente de la aca y de la coordinadora 
departamental de su Red de Mujeres. Esta situación 
imposibilitó el traslado al territorio para realizar los 
recorridos concertados con la aca, como parte 
del trabajo de campo, componente fundamental 
de la metodología. En este contexto, el equipo 
coordinó un nuevo desplazamiento al territorio y se 
hicieron las entrevistas, sin embargo, no fue posible 
efectuar los respectivos recorridos y recolección 
del material audiovisual. Como consecuencia 
de la judicialización de una de las personas que 
participó en las entrevistas y la situación 
de temor en la que se encuentran los 
miembros de la aca, no fue posible 
realizar una socialización de 
los resultados en territorio. 
En la escritura, como 
equipo de investigadoras 
asumimos la responsabilidad 
de mostrar el proceso histórico 
de la Asociación y también la de 
evidenciar la grave situación que 
atraviesa el movimiento campesino 
en Arauca.

Ante la grave situación de violencia sociopolítica 
que enfrenta el movimiento campesino en Colombia, 
la experiencia de trabajo con la aca evidenció 
la fractura que genera en las organizaciones 
campesinas y populares este escenario de 
represión estatal y cotidianidad de la guerra con sus 
rupturas, continuidades y emergencia de nuevos 
actores armados. No obstante, en esta experiencia 
las voces y acciones de las personas campesinas 
también mostraron su nivel de conciencia política 
y capacidad de organización y cohesión para hacer 
frente a los momentos de crisis. 

Desde la concertación de la metodología, la aca tuvo 
claro que una de sus mayores necesidades, como 
parte del movimiento campesino colombiano, era 
la reconstrucción de la memoria de la Asociación, 
en tanto proceso organizativo, político y social, para 

recoger la historia colectiva de sus luchas y 
resistencias. Esta memoria se materializa 

hoy en este documento como un 
primer paso para un proceso de 

sistematización de la experiencia 
de la Asociación. 

 

El departamento de Arauca ha sido escenario de 
varias jornadas de protesta y manifestaciones 
relacionadas principalmente con las actividades 
adelantadas por empresas multinacionales 
dedicadas a la extracción de petróleo en la 
región. Las movilizaciones más recientes y de 
mayor envergadura se concentraron en demandar 
un mayor compromiso de las petroleras con la 
comunidad y el territorio en el que están ubicadas. 
La primera de ellas tuvo lugar en abril de 2012, 
cuando campesinos de Tame, Arauquita y Saravena 
se movilizaron de forma pacífica para exigir a las 
multinacionales y al gobierno que saldaran lo 
que consideran una “deuda social, ecológica y 
humanitaria” con la región. (fip, 2014).

En este contexto, el Programa de Estudios Críticos 
de las Transiciones Políticas (pect) de la Universidad 
de los Andes, en estrecha coordinación con 
ForumCiv, llevó a cabo la Consultoría Laboratorios 
locales para la reconciliación y la reincorporación, 
entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. Para 
el desarrollo de este trabajo investigativo, como 
equipo pect llevamos a cabo una estrategia de 
relacionamiento con la Asociación Campesina de 
Arauca que buscó ser participativa, dialogada y 
adecuada a las condiciones actuales del contexto 
en el que se desarrolla el trabajo de la organización. 
Ello implicó un trabajo concertado con la dirigencia 
campesina y otros miembros de la Asociación que 
empezó en octubre de 2020 e involucró la generación 

de reuniones virtuales y desplazamientos al 
territorio para socialización y concertación de la 
apuesta metodológica, la concreción y desarrollo 
del plan de trabajo. 

El trabajo de coordinación metodológica con la aca 
estuvo atravesado por las dificultades que acarrearon 
las medidas sanitarias relacionadas con el manejo 
de la pandemia generada por la covid-19, como las 
restricciones a la movilidad, que impidieron hacer 
el trabajo de campo en las condiciones propuestas; 
también incidieron negativamente las dificultades 
estructurales de conectividad de los territorios y 
sus consecuencias en la generación de vías de 
comunicación fluidas y en el establecimiento de 
relaciones de confianza. No obstante, como equipo 
de investigación, consideramos que las principales 
dificultades que incidieron en el proceso estuvieron 
vinculadas con la grave situación de inseguridad, la 
reconfiguración del conflicto armado, la persecución 
judicial, el señalamiento y la persecución que 
enfrenta la Asociación Campesina de Arauca. Así, la 
dinámica del trabajo investigativo con la Asociación 
la determinaron tanto los atentados a la vida de su 
dirigencia como la judicialización de la misma y de 
sus demás miembros, además de los bombardeos 
del territorio y la zona de frontera con Venezuela, que 
produjeron el desplazamiento masivo de centenares 
de familias colombo-venezolanas. 
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La aca surge como una propuesta para unificar 
todas las iniciativas locales, municipales y 
veredales en una sola institución que reivindicara 
los derechos del campesinado. La Asociación, 
que se reconoce como una entidad sin ánimo de 
lucro, es el resultado de una serie de esfuerzos 
organizativos campesinos y se presenta como una 
alternativa de desarrollo en el campo araucano, 
que toma como referente histórico los procesos y 
propuestas de los campesinos de Arauca para hacer 
frente al abandono y represión estatal. Desde su 
conformación, la idea de la búsqueda de la equidad 
estuvo instalada en la atención y orientación del 
campesinado, en búsqueda de la unidad, la paz y la 
justicia en Arauca.
Adelantar programas que beneficien el desarrollo 
económico y social de sus asociados y la 
comunidad en general es el máximo propósito de 
la aca y lo articula con la promoción y respecto de 
los derechos humanos y ambientales, en busca del 
mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados. 
Para la consecución de su propósito, la Asociación 
se plantea como objetivos:

LA ASOCIACIÓN 
CAMPESINA DE ARAUCA (ACA)
UNA HISTORIA DE LUCHA Y RESISTENCIA CAMPESINA

•   Desarrollar una política de carácter regional, que 
integre los propósitos de las comunidades, las 
cooperativas, los comités y otras organizaciones 
de trabajadores del campo; así como
• Adelantar procesos de organización, orientación, 
educación y capacitación de sus asociados 
en liderazgo, derechos humanos y desarrollo 
alternativo sustentable, lo que les permitirá 
articularse con entidades públicas y/o privadas 
del orden nacional e internacional. 

Con el propósito de resolver los desequilibrios 
sociales existentes, la Asociación sienta las bases 
para el logro de la paz y la búsqueda de un verdadero 
desarrollo sostenible y la promoción de los derechos 
fundamentales, políticos, sociales y económicos, 
como pilares básicos para el fortalecimiento de 
la sociedad araucana. Todo ello en el marco de 
la defensa integral de los derechos humanos, la 
permanencia en el territorio y la vida digna. 

La Asociación Campesina, como organización 
pluralista, ha trabajado incansablemente en la 
exigencia de un proceso integral democrático, 
con autonomía de participación en la planeación 
y toma de decisiones, basados en sus estatutos 
y reglamentos. Las estrategias que orientan su 
accionar son la investigación social sobre las causas 
de los problemas del campesinado y sus posibles 
soluciones, así como la educación y capacitación 
de sus afiliados; esto claramente asociado a la 
construcción comunitaria y participativa de nuevos 
modelos sociales y económicos que respondan a 
los intereses y necesidades del sector campesino. 

”
 

Nosotros luchamos por la 

permanencia en el territorio, porque 

cada uno de nuestros campesinos 

tengan su tierra adonde vivir, porque 

un campesino sin tierra no es 

campesino.

Nora Delfina Vega,  2021

Fotografía: Banco de imágenes
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Así, la aca le apuesta a la construcción de la paz y 
a la salida política, negociada, del conflicto social y 
armado que vive el país. Igualmente, considera que 
para construir la paz el campesinado debe contar con 
el territorio y con líneas, estrategias y/o programas 
que incentiven y garanticen su permanencia en él, 
así como la dignificación y reivindicación de la vida 
campesina. (aca, 2012) 

Cada integrante de la Asociación es consciente 
de que un proceso de construcción de paz no solo 
debe estar en el día a día, sino en la superación de 
condiciones objetivas y estructurales derivadas 
del modelo de desarrollo; en tanto que, para la 

organización, la paz está condicionada a un nuevo 
modelo de desarrollo que involucre y tenga como ejes 
principales la producción campesina agroecológica, 
la soberanía y seguridad alimentarias, la educación 
y la creación de condiciones básicas para vivir 
dignamente, sin dejar de lado la autonomía y la 
libertad. (aca, 2012)

Fotografía:  Finca Santa Lucía – Fortul/Arauca. Archivo pect (2021)

Ubicación geográfica de la Asociación:

ARAUCA
ARAUQUITA

TAME
PUERTO RONDÓN

SARAVENA

FORTUL
BOYACÁ VENEZUELA

VICHADA

CRAVO NORTE

CASANARE

VENEZUELA

El departamento de Arauca ha sido un escenario 
de múltiples conflictos sociales, políticos y 
económicos, por un lado, por la presencia de 
las petroleras multinacionales que realizan 
la exploración y explotación del petróleo. Por 
otro, históricamente ha tenido presencia de 
organizaciones insurgentes como el eln y las 
farc, a las que se sumaron, posteriormente, los 
paramilitares del bloque Vencedores de Arauca, 
en cabeza de los mellizos Múnera, y otros que del 
Casanare se desplazaron hacia el departamento 
de Arauca, cometiendo masacres y asesinatos 
colectivos. 

Estos son los municipios en los que la Asociación cuenta con representación a nivel rural y urbano.

Además, Arauca es un departamento abandonado 
por el Estado, allí su presencia es muy débil y 
su oferta de empleo y servicios públicos, como 
la sanidad, muy precaria. Básicamente, la gente 
reconoce la presencia del Estado a través del 
despliegue de sus fuerzas militares represivas, para 
asegurar la continuidad de la explotación petrolera 
(aca, s.f).

Imagen: Municipios de representación de la aca. Tomado de Breve reseña histórica de la aca (s.f).
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[  Entonces, la Asociación le juega a reivindicar a ese 
campesino como sujeto de derechos, de derechos 

integrales, no de pedacitos de derechos [ 

”
¿ Entonces la gente a qué le quiere jugar? A la permanencia en el territorio, 

porque ese es su territorio, allí nacieron sus abuelos, sus padres y sus hijos, 
sus nietos, y ahí se asentaron y tuvieron la posibilidad, por primera vez en la 
vida, de tener algo, un pedazo de tierra, así fuera arrendado. Entonces, la gente 
quiere la permanencia en el territorio, pero quiere esa permanencia también con 
derechos y que el campesino se vea como sujeto de derechos, que es lo que 
acaba de aprobar la Organización de las Naciones Unidas con esa convención, 
donde dice que los habitantes de las zonas rurales, e igual que los habitantes de 
las zonas urbanas, son sujetos de derechos, y que no son derechos inferiores o 
derechos disminuidos, que todos los derechos económicos, sociales, culturales, 
políticos y del medio ambiente, del Internet, de las tecnologías la deben tener los 
campesinos, que no son ciudadanos de menor categoría. 

Entonces, la Asociación le juega a reivindicar a ese campesino como sujeto 
de derechos, de derechos integrales, no de pedacitos de derechos, y en esa 
medida está dispuesta a jugársela también por el rescate y la promoción del 
medio ambiente, de un ambiente sano, por la producción de una alimentación 
sana tanto para productores como para consumidores, por la producción 
orgánica, por el aprovechamiento de las fuentes de energía, por la recuperación 
de las fuentes de agua, por la recuperación de los ríos, por la recuperación de 
la flora y la fauna, y a eso le está jugando la Asociación, por la reivindicación 
de los derechos de la mujer campesina, de los jóvenes campesinos. Es decir, la 
Asociación tiene una apuesta integral por la lucha y la conquista permanente de 
los derechos de los campesinos, pero no solo de los campesinos, sino también 
de los habitantes del departamento. También ha participado en escenarios por 
la lucha de los derechos de las personas en Colombia, desde una visión integral, 
que no solamente es el problema del campesinado, ese es uno de los problemas, 
sino de los habitantes humildes de Colombia en general. 

Rommel Hanz Preciado Rodríguez, miembro de la aca, 2021

”

La Asociación Campesina de Arauca, aca, nace 
como una propuesta de organización regional 
cuando en abril de 1999 se crea un comité de 
impulso, conformado por ocho personas, durante la 
realización de talleres de liderazgo comunitario con 
líderes comunales en la inspección de Aguachica, 
municipio de Arauquita. El comité de impulso tuvo 
como objetivo trasmitir a toda la comunidad la 
idea de la importancia de crear una organización 
regional que representara a las comunidades 
campesinas araucanas. En 1999 se inicia el trabajo 
en los municipios de Arauquita, Tame y Saravena. 
La primera asamblea se lleva a cabo el 20 de julio de 
2000, con una participación de 63 delegados de los 
municipios de Tame, Arauquita, Saravena y Puerto 
Rondón. En dicha asamblea se diseñó un plan de 
trabajo que contemplaba, fundamentalmente, la 
construcción de un plan de desarrollo agropecuario 
para el departamento, que se le presentaría como 
propuesta a las diferente entidades; también, un 
plan de crecimiento y organización masiva de 
los campesinos, incluyendo los cocaleros, un 
plan educativo, la articulación y unificación del 
movimiento campesino obrero y popular, un plan 
financiero y un plan que contemplaba la difusión de 
la Asociación Campesina de Arauca a nivel nacional 
e internacional. (aca, 2002)

En el marco del plan de trabajo de la Asociación, 
se desarrollaron talleres básicos para difundir 
sus objetivos, cualificar e informar a los comités 
veredales y municipales. Posteriormente, se 
concretaron reuniones con los directivos comunales 
con el fin de informales sobre los objetivos de la 
Asociación y lograr la afiliación de los campesinos 
en las diferentes veredas, con apoyo del movimiento 
comunal. En el mes de mayo de 2001, se convocó 
una asamblea extraordinaria a fin de reestructurar 
la directiva de la Asociación y llenar las vacantes 
existentes, fue en ella que se nombró a Luz Perly 
Córdoba como presidente, a Santos Mendoza como 
tesorero y a Hugo Alberto Peña como secretario. 
En esa asamblea también se definió la afiliación de 
aca a Fensuagro y la CUT regional. (aca, 2002)

En el mes de enero de 2002, la Asociación centró 
sus mayores esfuerzos en el fortalecimiento de su 
base; esto permitió que se empezaran a fortalecer 
los comités veredales existentes y se conformaran 
unos nuevos con el fin de constituir comités 
municipales. (aca, 2002)

EL ORIGEN. 
PRIMEROS PASOS HACIA LA 
CONFORMACIÓN DE LA ACA
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Los relatos de algunos de sus fundadores y de 
personas externas que acompañaron este proceso 
dan cuenta del contexto y las discusiones dentro de 
la comunidad, además de ampliar la mirada acerca 
de cómo se vivió el proceso de creación de la aca:

”
Después de los años 80, surge la aparición del petróleo en el departamento, y 

con ello empiezan a emerger una cantidad de inconvenientes como el incremento 
de la militarización de la vida y la sed de control de lo público. Sumado a esto 
aparece un fenómeno que es catastrófico para las culturas ancestrales de la 
producción agrícola y de las sanas culturas de la gente, que es el boom cocalero 
y la explotación petrolera. Estos fenómenos sirvieron de caldo de cultivo para 
el incremento de la violencia, porque surgen los movimientos insurgentes muy 
fuertes, y un mayor fortalecimiento militar para proteger las petroleras, porque 
en la realidad, no se protegía al campesino como tal o al ciudadano de pie; por el 
contrario, se empieza a sentir una persecución y estigmatización, hasta el punto 
de que llegar a portar cédula de Arauca era mortal en algunas regiones, porque 
sufrimos estigmatización cuando decíamos que éramos de Arauca. 

A raíz de todo el vaivén de los desgobiernos, de que los recursos no se 
invirtieran en las comunidades, como ese abandono estatal, es ahí cuando surge 
la Asociación Campesina. La idea de la Asociación Campesina proviene del valle 
del río Cimitarra, en cabeza de la compañera Luz Perly Córdoba; es ella la que 
trae la propuesta, reúne una gran cantidad de campesinos y les comenta la idea 
y la propuesta de conformar la Asociación. El objetivo era que fuera un gran 
proyecto alternativo a corto, largo y mediano plazo, que hiciera frente a todas las 
desigualdades sociales que se tenían en el territorio, como la falta de educación, 
la falta de vías, la falta de vivienda y de una vida digna en el campo; y también 
en ese mismo orden, se planteaba la sustitución de los cultivos de uso ilícito. 
Entonces eso sonó muy bien en la base, y es donde casi simultáneamente los 
campesinos se identifican con esa propuesta, de que la Asociación vendría a ser 
como ese instrumento para ordenar los vacíos que no cumplía el Estado. 

El comité de impulso nace en una vereda llamada San Miguel, ahí estaba la 
india Perly con un reguero de campesinos, donde ella les planteaba la propuesta 
de cómo se trabajaba en el valle del río Cimitarra. Yo en ese momento pasaba 
por ahí y me invitaron. Era muy joven en ese tiempo, un muchacho campesino 
y trabajador y, pues, inquieto porque a la edad de dieciséis años tenía todas 
las energías encima. Entonces entré y me interesó la propuesta, porque era 
un gobierno regional, de oportunidades para las nuevas generaciones y de 
plantearnos un departamento equilibrado en lo socioeconómico, y pues a mí 
me interesó y yo entré a la reunión. Se nos convocó a otra reunión más amplia 
que creo que fue en Pueblo Nuevo. También se hicieron una serie de reuniones 
en Agualongo, otras en La Paz, otras en Aguachica, en Caranal, y ahí se fueron 
recogiendo los compañeros que iban llegando, y otros iban llevando la propuesta. 
La Asociación se planteaba como el instrumento que aglutinaba todos los 
esfuerzos organizativos de todos esos años atrás que tenían las comunidades, 
porque condensaba a indígenas, mujeres, afros, campesinos, amas de casa, 
las que trabajaban en el pueblo, o sea, aglutinaba todas las necesidades que 
se representaban ahí. Fue tan atractivo y viable, que tenía como eje central la 
defensa de los derechos humanos, la permanencia en el territorio y el tema de la 
agroecología; entonces, la ACA nació con esos pilares, que hasta hoy en día los 
defendemos, y pues se sabe que históricamente, en Colombia, quien defiende 
esas cosas, es objetivo de persecución, y un poco de cosas que es el historial 
del país. 

Respecto al funcionamiento de la aca, de su estructura organizativa, se crean 
comité veredales, comités barriales, comités municipales y el comité ejecutivo 
central departamental, con su sede en Arauquita, porque la ACA nació con su 
sede allá, ya después con recursos de la Federación se consigue esta casa, La 
Casa Campesina. 

Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la ACA, 2021

”
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Las dificultades propias del movimiento campesino 
en un país como Colombia obligan a sus integrantes 
a organizarse y a generar cohesión para hacer frente 
a los momentos de crisis. 

”
En la acvc tuvimos la visita de los compañeros de Arauca (esto ahora se 

llama intercambio de experiencias) donde fueron y miraron que habían varios 
proyectos en curso, que había una organización, y en Arauca había otro tipo 
de organización más de tipo comunal y productivo, pero no había como una 
asociación conformada y fuerte como la Asociación Campesina del Valle del 
Río Cimitarra que ya tenía un renombre nacional por el éxodo del Magdalena 
Medio, entonces se hacen como unos acuerdos con los compañeros, pues Perly 
ya estaba allá y había visto el proceso. 

Al inicio habíamos delegado tres compañeros para ir allá y hacer todo el 
proceso formativo. En la primera visita fuimos los tres, conocimos a la gente, las 
personas que estaban en el nuevo proceso organizativo en Arauca y la gente que 
estaba en los municipios. Entonces hicimos un plan de formación que es como yo 
me vinculo al trabajo más constante allá, entonces yo iba y me quedaba períodos 
más largos de dos o tres semanas, alguna vez me quedé hasta un mes entero, 
porque cubrimos un área grande con talleres; la idea era hacerlos a través de las 
juntas en las veredas, en algunos casos agrupamos veredas, pero digamos que 
fue un proceso bastante minucioso. Sensibilizamos en información política, en 
el tema específico de la zona de reserva campesina y el modelo de organización. 

Para entonces se plateó la idea de un sindicato agrario o de una asociación. 
Este debate giró en torno a la visión de que las organizaciones campesinas fueran 
sindicatos. Eso dio para generar un debate que a veces era tensionante, porque 
querían condicionar a las organizaciones que se constituyeran como sindicatos. 
Nosotros en la acvc decíamos que lo hay que promover es asociaciones con un 
carácter mucho más amplio, que fueran más vinculantes y no solamente para los 
sectores politizados que estaban en las regiones, porque también era un debate 
de carácter político. Entonces, si usted creaba un sindicato eso lo encasillaba 
en una lucha sindical, mientras que si usted crea una asociación puede haber 
cooperativas, puede haber incluso sindicatos, asociaciones de productores, 
comités que se vinculen a la asociación; así como fue el surgimiento de la acvc. 

Ese fue un debate que perduró en la aca algunos años, hasta que finalmente 
se quedaron como asociación, afortunadamente, y, claro, ahí se desarrolla una 
relación con ellos de varios meses. Con la conformación de la aca, se constituye 
su primera junta directiva, y yo creo que ahí hubo un cambio organizativo muy 
fuerte en Arauca, yo creo que la aca le dio un empujón a todo un proceso, se da 
la interlocución con el gobierno, con las agencias de cooperación. 

César Jerez, exintegrante de la acvc, 2021

”
Luego de todo este proceso el 13 de julio del año 
2000 se realiza la asamblea general con delegados 
de los municipios de Puerto Rondón, Tame, Fortul, 
Saravena, Arauquita y se nombra la primera junta 
directiva.

La conformación de la aca acercó a los líderes 
campesinos a otros procesos de organización 
campesina, tomando como referente organizativo 
la experiencia de la Asociación Campesina del 
Valle del Río Cimitarra (acvc). La priorización de 
un modelo de organización campesina atravesó 
fuertes discusiones al interior del proceso de 
consolidación de la aca. 

”
precisamente cuando se estaba planeando la sustitución de cultivos de uso 

ilícito, se dieron unos espacios en el Caguán, allá se trabajaron unas mesas 
temáticas donde la Asociación elevó su planteamiento en torno a la sustitución 
de cultivos de uso ilícito. Entonces en esa dinámica, es donde se da la captura 
de los compañeros; sin embargo, la Asociación, automáticamente, como tiene 
sus eslabones de comités veredales y municipales, automáticamente en los 
municipales se coordina para asumir el liderazgo que han tenido esos problemas, 
con el fin de dar continuidad al trabajo de la Asociación, con sus objetivos, con 
su visión y misión, eso no cambia para nada. En esos escenarios respondemos 
democráticamente, entonces todo lo que la directiva central discute o plantea, se 
baja a la base para tomar las decisiones. 

Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la aca, 2021

”
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Así mismo, se impulsa la construcción de territorios 
interétnicos e interculturales para defender el 
territorio en unidad de acción con las mujeres 
indígenas y afros, lo que significa trabajar por

La consolidación de una propuesta agroecológica 
que garantice la reproducción de la vida; el 
rechazo a la violencia en el territorio que afecta 
en mayor medida a las mujeres, y la incidencia 
en planes de desarrollo a nivel departamental y 
municipal para la consolidación de una política 
pública que herramientas y líneas presupuestales 
claras para la garantía de nuestros derechos. 
(Anexo 3. Presentación de la Red de Mujeres 
Campesinas de Arauca, 2019)

Imagen: Logo de la Red de Mujeres Campesinas de Arauca de la aca. 2021.

 En relación a la participación femenina en la 
Asociación, esta impulsó la creación de la Red de 
Mujeres Campesinas de Arauca en marzo del 2017, 
con la participación de 130 lideresas. 

Para el año 2019, la aca contaba con 84 comités en 
seis de los siete municipios del departamento y con 
3250 afiliados de los cuales el 30 % eran mujeres. 
Esta iniciativa de la Asociación fue acompañada 
por ForumCiv, la Federación Luterana Mundial y 
Naciones Unidas. Las líneas de trabajo definidas 
para la Red de Mujeres Campesinas de Arauca 
parten del reconocimiento de esta como un proceso 
amplio e incluyente, donde caben todas las mujeres 
campesinas que quieran luchar por sus derechos. 

Somos vida, somos resistencia, somos esperanza y solidaridad

LA RED DE MUJERES: 
EL LUGAR DE LAS MUJERES
CAMPESINAS EN LA ACA.

Fotografía: Arauca.

Archivo pect (2021)
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En primer lugar, porque como se dice: una sola golondrina no hace llover, ni 
hace verano, ese es un dicho que, por acá, estando unidas nosotras llegamos 
a la conclusión de que casi siempre uno va a la alcaldía, a alguna gobernación 
o alguna parte a pedir un proyecto, una ayuda, y si no es una asociación, una 
fundación o una cooperativa no le dan ayudas de proyectos, entonces ahí es 
donde nosotras decimos que nos organicemos en la aca. Y somos las mujeres 
porque, prácticamente, al principio los que tomaban el mando y la vocería eran 
los hombres, los hombres eran los que hacían en la junta de acción comunal 
y todo, pero hoy en día ya tenemos mucho vínculo, hay mujeres concejales, 
senadoras; entonces, eso ya es un rol que debemos empezar a llevar todas las 
mujeres, y si los hombres están organizados nosotras por qué no nos podemos 
organizar, si nosotras llevamos prácticamente ese sustento muchas veces 
a nuestros hogares y somos las que llevamos el control sobre nuestros hijos. 
Entonces también podemos con ellos trabajar proyectos de jóvenes y de mujeres 
y es ahí donde vemos la necesidad de estar vinculadas en una asociación, como 
es la Asociación Campesina.

Yo soy miembro de la Asociación Campesina de Arauca (aca), estoy desde 
la creación de la Asociación. Estamos trabajando por los campesinos desde la 
Red de mujeres de la aca y tenemos un promedio de 3700 afiliados dentro de la 
Asociación, entre hombres, mujeres y jóvenes. 

En el 2017 conformamos la red de mujeres. El 8 de marzo del 2017, con 
la doctora Luz Perly Córdoba en Fortul, conformamos la red de mujeres de la 
Asociación Campesina de Arauca. Es un péndulo de la Asociación Campesina, 
no tenemos personería jurídica aparte, los jóvenes tampoco tienen personería 
jurídica, somos de lo mismo. Hemos venido trabajando proyectos productivos 
con las mujeres, con la cooperación internacional, nos han ayudado Forum Civ, la 
Federación Luterana Mundial y otras entidades que han cooperado con nosotros, 
ya que lo neto de nosotros es una organización campesina que trabaja por los 
campesinos.

”
[ Porque como se dice: una sola golondrina no 

hace llover, ni hace verano

[ La lucha de nosotras como mujeres, porque nosotras somos padres, hijos, 
esposos, porque la mayoría de las mujeres son madres cabeza de familia, 
porque hemos tenido situaciones que llevan al encarcelamiento del compañero, 
de los esposos, de la persecución. De pronto, también hay mujeres que se van 
con un hombre, pero no tienen la estabilidad en el hogar, ya ellas quedan con dos 
o tres niños, y ellas empiezan a trabajar por sus hijos, y se convierten en madres 
cabezas de familia. Hay otros esposos que de pronto se mueren en accidentes 
o enfermedad, entonces quedan bastantes viudas, y el flagelo de la violencia 
porque así en Colombia como en nuestro departamento, se refleja. 

Por lo menos en mi caso, yo soy madre cabeza de familia, yo crie cuatro 
hijos y hoy soy madre, padre y de todo en el hogar; soy patrona y hago 
lo que haya que hacer en la finquita. De los proyectos que hemos 
llevado, la mayoría tiene vínculos de mujeres, por lo que les 
digo: que somos mujeres cabeza de familia y tenemos el 
deber de dar el diario a nuestros hijos. Al principio se tenía 
como eso de que ‘ella no es capaz’, de que ‘no hace las cosas 
bien’, pero ya en el transcurrir del tiempo se ha demostrado 
de que nosotras también somos valientes, inteligentes y que 
nosotras también podemos trabajar con las comunidades, 
podemos llevar proyectos y ayudas a las demás compañeras 
que permanecen en el territorio. Entonces yo pienso que nosotros 
por ser campesinos, los esposos y las familias al principio se molestan, 
porque uno pierde bastante tiempo en reuniones, salidas y otras cosas; 
pero, sí ha habido compañeras que han tenido ciertas dificultades en 
los hogares, tienen esposo y les queda un poco complicado por los 
niños, sin embargo, hacen el trabajo.

Ya hay una buena mayoría de hombres que también se vinculan 
con uno, trabajan con uno y también se mira el trabajo y el cambio, 
porque dentro de la misma organización se va haciendo el cambio para 
todos. Yo, por ejemplo, ahora soy coordinadora departamental, pero las 
demás compañeras están en los comités, en cada vereda hay un comité 
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y en ese comité hay una compañera que asume como el cargo que yo asumo, 
entonces yo le bajo a ellas la información de los proyectos y ellas lo trabajan en 
el comité, en la vereda, eso siempre lo trabajamos así.

Lo mío como Red de Mujeres es trabajar en los proyectos productivos de 
especies menores, y de proyectos productivos estamos trabajando ahorita es 
un fondo rotatorio, que es como, por ejemplo, que yo reciba cinco marranitas y 
un marranito, y me lo dan por un año, al año yo le entrego a la compañera cinco 
marranitas y el marranito, y así vamos rotando hasta que todas las compañeras 
empecemos a trabajar y a tener todas. Esto del fondo rotatorio es importante y 
lo estamos trabajando duro, y es porque queremos que nos llegue el beneficio 
a todas, no queremos un proyecto donde solamente salgan beneficiadas cien 
compañeras y en donde las demás no reciban el beneficio; entonces, si por 
ejemplo, hoy somos cien mujeres que recibimos animales, bien sea cerdos, 
ovejas, cabras, pollos o gallinas, o lo que sea, o ganado, entonces ya hicimos, 
como poner un ejemplo, que en seis meses debe entregar los cinco que le 
entregaron y un poquito más para beneficiar a otras familias más de los que 
están en el proyecto, entonces podríamos decir que en solo seis meses se van a 
beneficiar ciento cincuenta familias. Al principio salíamos con cien y luego con 
ciento cincuenta familias a los seis meses. 

Entonces, así uno va llevando como esa alegría a las otras familias que 
también necesitan y que también tienen el mismo derecho de tener el beneficio. 
Entonces, dependiendo si en la vereda o en el corregimiento hay una familia con 
más necesidad, con ella se empieza, ese es más o menos el trabajo que hacemos 
como mujeres: de llevar como esa alegría aquellos niños y aquella familia que 
lo necesitan. Las huertas caseras las estamos trabajando ahorita mucho, el 
tema de la agroecología es algo que estamos trabajando bastante porque es 
el alimento sano para nuestras familias, comida sana para nuestros hijos, para 
nosotros, para el vecino, eso es algo que estamos trabajando bastante.

Nora Delfina Vega, integrante de la Red de Mujeres Campesinas de 
Arauca de la aca, 2021

”
Fotografía: Arauca.

Archivo pect (2021)
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[ Mi origen siempre ha sido ser mujer campesina, 
siempre he sido del campo, y es algo que me 

enorgullece de decirlo [ 

”
Mi nombre es Luz Helena Bohórquez, vivo hace 20 años en el departamento de 

Arauca, me considero araucana, mi origen es casanareño. Inicié en el año 2000 en 
la Asociación Campesina como afiliada, veía que era nuestra identificación como 
campesino para los proyectos, para la gestión de nuestras necesidades. Fue una 
forma de que nos llegaran ciertos proyectos, formación en lo agropecuario porque 
uno puede ser campesino, pero necesita formación, y la Asociación ha sido un 
mecanismo para poder formarnos en lo agro, de que nuestros productos sean 
orgánicos, de la mejor forma de poder trabajar la tierra. 

Como mujeres también tenemos nuestros espacios en la Asociación Campesina, 
se llama Red de Mujeres, que fue creada por nuestra compañera y lideresa, Luz 
Perly Córdoba, las mejores palabras para ella en su ausencia. Ella nos creó nuestra 
Red de Mujeres para tener nuestro reconocimiento como mujeres, y es un proceso 
organizativo que hemos llevado y lo seguiremos llevando, porque nosotras como 
mujeres podemos exigir, pero unidas, porque independientemente, si uno lo hace, 
no hay ningún proyecto, porque siempre es en lo asociativo; entonces, por eso 
estamos en nuestra Red de Mujeres trabajando.

Mi origen siempre ha sido ser mujer campesina, siempre he sido del campo, y 
es algo que me enorgullece decirlo, pero ¿por qué quiero seguir siéndolo?, no es 
porque me quiera quedar en el campo porque he tenido oportunidades de salir, sino 
que es algo que la tierra lo liga a uno, de ver como usted siembra y eso produce, 
mientras que si uno se va a lo laboral tiene que cumplir un horario, y algo así por 
el estilo, de asumirse a unas reglas, mientras que nosotros los campesinos no, 
nosotros plantamos y la tierra nos ayuda con el fruto, y de ahí nosotros podemos 
tener un mejor vivir. Entonces ese es el amor, como ser humano, que uno le tiene 
al campo, que uno mismo llega y planta y uno mismo disfruta, hasta la medicina 
natural la tiene uno en el campo, porque en la ciudad todo es una pastilla, mientras 
que nosotros los campesinos no, nosotros los campesinos cultivamos nuestra 
medicina natural. Ahorita en la pandemia, ¿dónde está la medicina?, en el campo. 
Claro que hay inyecciones por el estilo del tratamiento, pero la mejor medicina son 
las plantas, y ese es el amor del campo como mujer.

 Luz Helena Bohórquez, Integrante de la Red de Mujeres Campesinas 
de Arauca de la aca, 2021

”

Luz Perly
Soy líder campesina, sobreviviente de la 

Unión Patriótica, y de allí tomamos la fuerza 
necesaria de todos aquellos campesinos 

y campesinas para sobrevivir hasta hoy, 
resistir y trabajar en pro de nuestras 

comunidades.

Luz Perly Córdoba. q. e. p. d. 1971 – 2020 
(Prensa Rural, 2020)

”

Fotografía: Cortesía de Romel Preciado. 

LUZ PERLY 
CÓRDOBA MOSQUERA:
LA HIJA, LA LÍDER, SU LEGADO.
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En un contexto como el colombiano, es una labor 
digna de admiración aquella de imaginar, soñar y, 
aun, crear procesos de transformación para habitar 
mundos dignos, justos, cuidadosos y afectivos. 
De ello se tratan, precisamente, las apuestas 
alternativas que en su diario vivir construyen, semilla 
a semilla, las lideresas y defensoras de derechos 
humanos en Colombia. Las lideresas celebran 
las diferencias, protegen sus territorios y elevan 
reclamos por quienes sufren un Estado ausente, un 
conflicto largo y doloroso y un arraigado sistema 
de múltiples exclusiones. Las lideresas sociales en 
Colombia han sido incansables en sus luchas, pese 
a que tejer en conjunto otros mundos posibles de 
sentido se da en medio de un contexto de fuerzas 
opresivas que las amenazan por alzar su voz, que 
las persiguen por defender los derechos y que, en 
muchos casos, les arrebatan sus vidas. Desde los 
mundos que reclaman para ser habitados a partir 
de la alegría y la convivencia, ellas han dedicado 
sus labores a la defensa de las comunidades 
campesinas, indígenas y afrocolombianas. 
(Escobar, 2020)

Luz Perly Córdoba Mosquera fue una líder social, 
defensora de derechos humanos, que trabajó 
durante más de treinta años con el movimiento 
campesino de Arauca. Nació en el municipio de 
Arauquita (Arauca), en la zona fronteriza entre 
Colombia y Venezuela. Desde los 11 años fue 
una líder social, inicialmente en el movimiento 
estudiantil y luego en el movimiento agrario. Hizo 

el bachillerato en Arauca, luego estudió Derecho en 
la Universidad Incca, Administración Pública en la 
esap y Agronomía en la Alta Escuela de Ingenieros 
de Suiza Occidental. En su época universitaria, se 
vinculó a la Asociación Campesina del Valle del río 
Cimitarra (acvc). En esta organización participó 
en la formulación del Plan Integral de Desarrollo y 
Derechos Humanos para el Magdalena Medio. En 
1999 retornó al departamento de Arauca, donde 
empezó, con otros líderes, el proceso de creación 
de la Asociación Campesina de Arauca (aca). Fue 
integrante de la comisión política de la Coordinadora 
Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y 
Marihuana (coccam). Su activismo social le valió la 
persecución oficial y en el año 2004 fue víctima de 
un montaje judicial por el que estuvo encarcelada 
año y medio, pero finalmente fue absuelta. (Prensa 
Rural, 2020)

La lucha de Luz Perly se sustentó en la defensa de 
los valores orientados a la autonomía campesina, 
la unidad, la soberanía alimentaria y el impulso de 
una reforma rural integral; el fortalecimiento de la 
Asociación Campesina de Arauca; la consolidación 
de la Red de Mujeres y de jóvenes; el impulso de 
los comités veredales; la defensa del territorio, la 
identidad y la cultura campesina, la permanencia 
y arraigo en estas; la lucha por la reforma agraria 
y por la tierra para quien la trabaja. El liderazgo de 
Luz Perly tuvo no solamente dimensión e impacto 
local y regional, sino también, nacional; fue una 
de las pocas mujeres que encabezaron la Cumbre 

Fotografía: Cortesía de Romel Preciado.   

(Luz Perly Córdoba Mosquera. Q. E. P. D. 1971 – 2020)
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De acuerdo con el Observatorio de DD. HH. 
Conflictividades y Paz, del Instituto de Estudios para 
el desarrollo y la Paz, Indepaz, a julio de 2021, más 
de 1200 líderes sociales y defensores de derechos 
humanos han sido asesinados tras la firma del 
acuerdo de paz en Colombia (Indepaz, 2021). El 
asesinato sistemático de líderes en Colombia se da 
en un contexto de incumplimiento a los acuerdos 
de paz que deja, a julio de 2021, aproximadamente, 
un total de 278 excombatientes de las farc, 
asesinados (Radio Nacional de Colombia, 2021). 
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, jep, el 
año 2021 fue el inicio de año más violento desde 
la firma del acuerdo de paz: cada cinco días fue 
asesinado un excombatiente y cada cuatro se 
perpetró una masacre (jep, 2021).  

En un contexto de asesinatos 
sistemáticos de líderes y lideresas 
sociales en Colombia, de violencia 

contra el movimiento social, campesino 
y popular, Luz Perly Córdoba se 

encontraba en alto grado de riesgo, 
amenaza, persecución y hostigamiento 
por su liderazgo social. Esta situación le 
impedía una libertad plena para ejercer 

su trabajo y la hacía depender de un 
esquema de seguridad mediocre que no 
cumplía con las garantías de protección 

que finalmente le ocasionaron la 

muerte. 

(Comunicado ACA, 2021).

de febrero de 2020 la lideresa falleció producto de lo 
que oficialmente se catalogó como un accidente de 
tránsito, pero sobre el que las comunidades tienen 
sus reservas (Forero Rueda, 2021).

En febrero de 2021, la aca rindió un homenaje a 
la líder campesina y denunció que, a un año de su 
muerte, no existe claridad en lo sucedido a Luz Perly 
y a sus dos escoltas, y que la investigación de las 
circunstancias de su muerte no ha avanzado. La 
Asociación reclamó a las autoridades judiciales que 

se dé claridad y se haga justicia.

Agraria, movimiento que demandó una serie de 
reivindicaciones sociales al Gobierno y que convocó 
a una minga nacional. Así, Luz Perly fue dirigente 
del sector agrario y del movimiento político y social 
Marcha Patriótica, en tanto que para ella este 
aglutinaba el clamor de las comunidades en una 
sola voz para colocarla a nivel nacional como una 
opción de poder. (Las2 Orillas, 2016)

En el año 2004, aun estando encarcelada, Luz Perly 
Córdoba recibió el Premio de Paz de Dinamarca, en 
una ceremonia celebrada en el Palacio Municipal 
de Copenhague. Producto de la sistemática 
persecución, estuvo casi una década exiliada en 
Suiza, hasta que en 2017 regresó al país para apoyar 
en el territorio la implementación del acuerdo de paz 
firmado por el Gobierno nacional y las farc-ep. El 3 

“Marcha recoge las voluntades de 

esas comunidades violentadas, 

excluidas, maltratadas, que no se les 

ha escuchado. En regiones como la 

mía, es nuestro referente nacional 

a fortalecer y a posicionar porque 

sentimos que está la voz de todos 

nosotros”. 

(Las2 Orillas, 2016)

”

Fotografía: 
Homenaje a Luz Perly Córdoba Mosquera. 
Arauquita / Arauca. Archivo pect (2021)
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[ Luz Perly Córdoba fue una lideresa social, 
campesina y defensora de derechos humanos 

perseguida hasta su muerte [ 

”
Luz Perly fue una persona valerosa y aguerrida, que desafió al Estado y 

la burguesía colombiana desde su juventud. Centró su lucha en favor de los 
campesinos, en particular de los araucanos. Luz Perly fue una mujer de altos 
valores y sensibilidad, pero, sobre todo, de un compromiso indeclinable, desde 
muy joven y hasta el último día de su vida, en su edad madura. Si algo simboliza 
Luz Perly es el compromiso, fue un ser que nunca claudicó, un ser que a pesar 
de haber recibido ofertas del establecimiento y de haber tenido la posibilidad 
de ocupar un puesto en la burocracia estatal, renunció a todo eso y a su familia. 
Sacrificó muchas cosas por entregarse al movimiento social campesino y a la 
defensa de los derechos humanos. Era una mujer de altas convicciones, una 
comunista integral que jamás abandonó sus principios ni renunció a sus ideales 
pese a que fue perseguida, encarcelada, violada siendo joven, torturada, exiliada 
y perseguida en el exilio. Esa es la gran virtud de Luz Perly, que asumió su lucha, 
renunciando a mucho, entregándolo todo, hasta su propia vida. 

Un líder en un Estado represivo, que estigmatiza cualquier asomo de 
divergencia o de voz disonante, es un líder que se forma en condiciones bastante 
adversas, que arriesga su vida, su seguridad y la de su familia, la de su entorno 
social y organizativo; esos líderes se forman en la marcha, asumiendo las 
consecuencias de su formación en liderazgo: la persecución, el tener que salir de 
su pueblo e irse para otro lado, meterse en otro escenario… Así se van formando 
esos líderes, caminando, andando. 

La gente no tiene treinta años para formarse en un rinconcito protegido, 
no. La gente se forma en la lucha y las implicaciones. Por eso lo triste en un 
trabajo tan dispendioso, tan riesgoso, es que muera un líder que lleva veinte o 
treintaicinco años, como en el caso de Luz Perly. Es una gran pérdida porque 
ese líder no se va a reconstruir, y más en estas complicaciones de hoy, sino en 
un proceso social de más o menos treinta años, esa es la gravedad de perder 

Fotografía: Cortesía de Romel Preciado.   

(Luz Perly Córdoba Mosquera. Q. E. P. D. 1971 – 2020)
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esos líderes. Y la burguesía lo sabe, el Estado, el Gobierno lo saben, solo hay una 
gran diferencia, que el pueblo tiene hijos por creces y, mientras para la burguesía 
perder un cuadro significa perder media vida, el pueblo tiene la posibilidad de 
tener proyectos de mil cuadros, porque en eso el pueblo es prolífero; pero no 
es una tarea fácil formar los líderes en medio de esta caracterización fascista 
del Estado colombiano, porque están expuestos a todas esas situaciones que 
hemos dicho. 

Duele que se pierda un líder de treinta o cuarenta años porque no es fácil 
de recuperar, pero como lo digo, el pueblo tiene una ventaja que no tiene la 
burguesía y es que puede tener mil cuadros en formación, lentamente. Puede ser 
en veinte o treinta años, pero tiene mayor posibilidad en eso, pese al exterminio 
de los líderes, porque es un exterminio realmente.

Rommel Hanz Preciado Rodríguez, miembro de la aca, 2021

Luz Perly Córdoba para nosotros representa la razón ser de la asociación, es 
el seno, el enlace de nuestra Asociación, ella fue la fundadora de la Asociación 
Campesina, y a nosotras, las mujeres, nos representa en todo; porque ella se 
dio a la pelea de que nosotras las mujeres hiciéramos parte de la junta directiva 
de la Asociación, y no solamente los hombres; ella siempre peleaba. Entonces 
nosotras por eso participamos, por esa representación que hubo por parte de 
ella, defendiendo el derecho de nosotras las mujeres porque, como siempre se 
dice, hay cierta estigmatización y machismo. Luz Perly representa en nosotros 
como la mamá, y aparte de que ella era abogada, ella era muy inteligente, una 
mujer muy talentosa, muy sabia, y en el tema de la agroecología ella influyó 
muchísimo en nosotros, porque es donde uno mira las comidas sanas que uno 
debe comer, y no estar comiendo todo ese químico. 

Nora Delfina Vega, integrante de la Red de Mujeres Campesinas 
de Arauca de la aca, 2021

[ Participamos por esa representación 
que hubo por parte de ella 

[ 

Fotografía: Cortesía de Romel Preciado.   

(Luz Perly Córdoba Mosquera. Q. E. P. D. 1971 – 2020)
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 Ella venía de un trabajo con la juventud comunista y tuvo una trayectoria 
trabajando en los temas sociales de Arauca. Después de que se construyó 
la ACA, yo diría que eso fue un liderazgo fundamental en todo lo que se fue 
construyendo, porque nosotros íbamos creando las organizaciones, un paso 
grande fue la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas - ANZORC. 
Perly tenía esa habilidad de estar aquí y estar allá, eso es en un líder, tener la 
presencia es fundamental para los procesos. 

César Jerez, 2021

 Con el tiempo ella estudió y estaba dictando cátedra en la universidad 
cuando me la pusieron presa en el gobierno de Uribe y los paracos la querían 
matar acá en Arauca. Ella tuvo que pedir asilo en Suiza, ella estuvo allá como 
cuatro o cinco años. Después mi hija regresó, se fue para Bogotá, allí estuvo uno 
o dos años y después se fue para el departamento de Huila, la llamaron de allá 
las organizaciones para trabajar, allá duró uno o dos años, y allá fue perseguida, 
le iba a matar el ejército, eso tuvo mucho problema

Efraín Córdoba, padre de Luz Perly, 2021

”
[ Eso tuvo mucho problema [ 

[ Eso es un líder [ 

Se resiste en la medida en que se persiste. 

Pese a los muertos, a los desplazados, 

a los encarcelados, la gente persiste 

para estar ahí, para volver a recuperar su 

pedazo de tierra, su región, su gente, sus 

vecinos y sus amigos. Esa es la manera 

en que yo creo que la gente asumió la 

resistencia de permanecer y resistir en la 

lucha por sus derechos como campesinos; 

por sus derechos económicos, políticos y 

sociales.

Romel Preciado, 2021

”

Defensa, permanencia
y arraigo al territorio: 
La lucha de la aca
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En Arauca, la aca ha entrado a hacer una 

lucha por la defensa del medio ambiente, los 

derechos ambientales, frente a los impactos 

de la oxy1 , ese es uno de los puntos de trabajo 

en Arauca, porque ese problema solo se puede 

afrontar con la gente organizada. 

1 La Occidental Petroleum Company (Oxy) vendió sus activos de el 
Campo de Caño Limón a la Carlyle International Energy Partners en 2020. 
“El campo Caño Limón, referente del boom petrolero del país desde los 
años 80, ya no hace parte de la lista de activos de la Occidental Petroleum 
Company (Oxy). La razón, este activo hace parte de 14 bloques onshore 
(seis de producción y ocho de exploración) que pasaron a las manos de 
Carlyle Group, conglomerado que los adquirió por US$825 millones, de los 
cuales US$700 millones pagarán por adelantado” (Portafolio, 2020). 

César Jerez, 2021

LA LLEGADA DE LAS PETROLERAS: 
IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES
Y LA LUCHA CAMPESINA.

”

La región era muy rica en todo, había mucha cacería, mucho pescado, había 
chigüires, venados. En ese entonces uno vivía una vida más cómoda de la 
que estamos viviendo hoy en día, porque se podía disponer de la cacería para 
el sustento del hogar, lo que no pasa hoy en día. En el año 1985, comenzó la 
explotación petrolera en el departamento de Arauca, entonces fue allí donde 
todo se puso caro, las compañías petroleras entraron a explotar todo el petróleo, 
pero no supieron porque la mayoría de gente era de otras partes y a la gente 
de la región no nos dieron trabajo. En los grandes criaderos de pescado que 
existían en Caño Limón y Salto de Lipa, donde están las petroleras, había 
pescado abundante; en ese entonces compraba a quinientos o mil pesos el 
bagre, entonces ellos vinieron y para poder hacer sus locaciones taparon las 
entradas del agua a las lagunas, a los criaderos, entonces ellos acabaron con 
esa fuente del pescado, ellos acabaron en Arauca los criaderos de pescado, 
se terminaron. Por causa de la Compañía estamos como estamos, porque se 
vivía mejor, se vivía más tranquilo; claro que el petróleo ha servido para mucho, 
porque enriqueció a mucha gente, a unos los volvió millonarios y otros estamos 
en la miseria, pero estamos con vida, Dios nos tiene con vida. 

Efraín Córdoba, padre de Luz Perly, 2021

Un impacto es en el agua, porque aquí el agua se suministra sacándola de la 
tierra, entonces eso hay: profundidad del agua, entonces ya no podemos sacar 
agua en cuatro o seis metros, ahorita tenemos que introducir tubos de treintaiséis 
metros para suministrarnos el agua. Entonces eso ha sido un impacto ambiental 
que hemos tenido en el departamento, el agua. Lo otro es que no habíamos visto 
en nuestros cultivos ciertas enfermedades, como ahora las estamos viendo, y 
eso es por la contaminación. Cuando hay esas rupturas del tubo, los químicos 
con los que ellos trabajan, que son químicos que ellos dejan escapar, hacen que 
se creen ciertas bacterias y nuestros cultivos se vean afectados de diferentes 
enfermedades que antes no las habíamos tenido, ahorita sí. 

[ Porque se vivía mejor, se vivía más tranquilo [ 

[ Esas rupturas del tubo, los químicos

[ 
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Otro impacto, y ese sí es social, es esperar el turno de la Compañía, porque 
prefieren trabajar en la Compañía que ganan tanto, que no estar cultivando 
un plátano que dura un año. Otra cosa que nos afecta, es que ellos aquí en el 
departamento no consumen lo que nosotros cultivamos, lo traen de otras partes, 
porque si ellos vienen aquí pues deberían comprarlo aquí en el departamento. 
El personal ellos lo traen de afuera, el personal que viene a trabajar no es de la 
región.

Luz Helena Bohórquez, integrante de la Red de Mujeres Campesinas de 
Arauca de la aca, 2021

Yo tengo un pedacito de tierra en la vereda Caño Limón, por la cual conozco 
muchas de las irregularidades que hacen las empresas petroleras con los 
campesinos, y hemos vivido en carne propia el flagelo de las empresas, que no 
han venido a traer paz o prosperidad a alguna región, sino a traer, prácticamente, 
la desgracia, tristeza, daño ambiental. Eso es lo que nosotros los campesinos 
tenemos como esa estima, porque somos campesinos, luchamos por el campo, 
vivimos en el campo, cosechamos y criamos animales, vivimos de lo que nosotros 
mismos producimos y para llevarlas a las ciudades, a otros departamentos. 
Hay un lazo más o menos de unos treinta años o treintaicinco años que fue 
cuando llegaron las multinacionales a nuestro departamento de Arauca. Nuestro 
departamento era muy tranquilo, un departamento donde estaba la piscicultura, 
un departamento ganadero, agrícola y, pues, vivíamos tranquilos, no había esa 
violencia, toda esa mortandad, no había guerras, vivía uno más tranquilo, podía 
dormir uno con las puertas abiertas de la casa porque los que estábamos éramos 
nativos, nativos de la región, nos cuidamos entre nosotros mismos. 

[ No han venido a traer paz o prosperidad  [ 

Fotografía: Arauca.

Archivo pect (2021)
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En ese tiempo no había carreteras, yo me acuerdo que en ese tiempo mi mamá 
salía a Arauca [capital] y se echaba cuatro o cinco días a pie, tirando travesía 
porque no había camino, tiraba travesía por las trochas del ganado hasta llegar 
a Arauca [capital] y pues traía el mercado que podía traer en un saquito o en la 
cabeza, ese era el mercado que ella podía traer a la casa porque no había vías, 
no había nada, pero uno vivía tranquilo porque ese era el medio donde uno se 
había criado. Lo importante era que había paz y había mucha comida, había 
alimento, porque el departamento de Arauca fue rico en pescado, en chigüires, 
venados, en cerdos sabaneros y había mucho ganado; entonces, cualquiera iba 
y mataba un animal y le regalaba a la familia, y uno se iba para la sabana o 
para la montaña y cazaba chigüires, había mucha cacería en la montaña, uno 
se alimentaba con ello. Pero, llegando las trasnacionales se dio un giro, nuestro 
departamento dio un giro no a favor de los campesinos, sino un giro en contra 
de nosotros, los campesinos, porque ya comenzó el desplazamiento de nuestros 
padres; a algunos por amenazas les tocó dejar el territorio, porque llegaban 
personas de noche, encapuchadas, con un pasamontañas, y decían: ustedes se 
van o se mueren, nos tienen que vender a la empresa, entonces hubo muchas 
personas que les tocó así. Nuestra familia fue una de las que vivió esa violencia 
que hubo contra los campesinos. 

Entonces, llegan las multinacionales y nos sacan a los campesinos, a 
algunos campesinos les dan alguna chichigua por su tierra. En ese tiempo había 
algunos procesos por el Incora para adjudicación de terrenos baldíos, y ellos 
nos cancelaron esos títulos porque llegó la multinacional, 
entonces ya nosotros no podíamos tener documento 
de nuestras tierras, porque esas tierras eran para 
vendérselas a la multinacional, y si el Incora nos daba 
título, pues nosotros no íbamos a vender porque de 
eso era de lo que vivíamos, entonces siempre hubo 
como ese problema de amenazas en contra de 
los campesinos. Entre los años 1982 a 1985, más 
o menos, la Compañía decide sacar a las tribus 
indígenas de los hitnus, que ellos eran dueños de 
ese territorio, por lo cual ellos fueron desplazados, los 

El departamento de Arauca fue rico 

en pescado, en chigüires, venados, 

en cerdos sabaneros, y había mucho 

ganado; entonces, cualquiera iba y 

mataba un animal y le regalaba a la 

familia.

”
Fotografía: Banco de imágenes
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sacaron y ellos andarán ahí ambulantes, no sé dónde, pero ya por ahí no hay 
ningún indígena. A nosotros los campesinos siempre nos ha tocado retomar 
nuestras tierras por nuestra propia voluntad, porque las empresas petroleras 
llegan a los departamentos a hacer daño, ellos no llegan ayudar a nadie, ellos 
son tan irresponsables, tan mezquinos, que sacan muchas cosas buenas como 
sillas, mesas, que están a medio uso, están buenas y todo eso lo queman, 
lo desbaratan, pero no se lo dan al campesino, allá donde ellos botan eso, el 
campesino no tiene derecho a entrar allá. Entonces, uno se da cuenta de la 
crueldad que esa gente tiene con los campesinos, ellos lo catalogan a uno… que 
somos guerrilleros, y si alguien va a buscar un mueble que ellos dejaron, dejan la 
bomba enterrada. Entonces todo eso es bastante complicado con las empresas 
petroleras, porque les hemos exigido, les hemos pedido por las buenas, les 
hemos dicho sobre todo del daño ambiental que nos han hecho que nos ayuden 
a hacer una limpieza en los caños, que nos ayuden a mirar cómo sacan esas 
aguas contaminadas, porque tienen algunas lagunas donde botan los residuos; 
entonces, el departamento de Arauca es llano, es plano, y se llenan esos caños 
y en las inundaciones se llenan los cultivos de nosotros, nos acaban con los 
cultivos.

Es esa una de las verdades por las cuales nosotros, como Asociación 
Campesina, hemos peleado: el daño ambiental que se nos ha hecho a las 
familias. Y es esa la razón de que muchos líderes campesinos están hoy tras 
las rejas, porque reclamamos y exigimos el derecho que nos corresponde como 
campesinos que somos. Y ahorita lo que viene es bravo, porque vienen ciento 
cinco más pozos de petróleo que ya están confirmados en el departamento 
de Arauca, y ¿quiénes estábamos peleando por la defensa del territorio? Pues 
nosotros. La Asociación Campesina prácticamente es la única que se ha parado 
al frente para el tema del fracking. Y en la defensa del territorio lo que hacemos 
es proteger nuestro territorio, es eso lo que les comento.

 Nora Delfina Vega, integrante de la Red de Mujeres 
Campesinas de Arauca de la aca, 2021

En lo ambiental, uno de los ecocidios más grandes sucedió en los alrededores 
de la compañía, que es la terminación de la laguna de Lipa, de ahí salía pescado 
para todo el país. No se escuchaba de inundación en los territorios, no se 
escuchaba de que el agua se llevara tal cosa, hoy en día tenemos territorios 
inundados, secos y desviados, a raíz de todo ese poco de cosas. Los impactos 
del petróleo se reflejan en las ciudades de Arauca. Arauquita tú lo ves como 
un caserío, un pueblo así, a lo primitivo, sin desarrollo y las carreteras como 
tú las ves. Arauca es más apetecido por la cercanía a la petrolera, pero si ya 
nos desplazamos al área rural vemos una Arauca congelada en el tiempo, 
abandonada a su merced: puestos caídos, centros de salud que solo tienen el 
nombre, pero no hay ni siquiera un enfermero, hay unas ambulancias obsoletas, 
escuelas abandonadas. Ahora, si nos preguntamos en la cuestión de la educación 
superior, podemos observar que no tenemos una universidad rural, no vemos una 
proyección de [aquí] a 20 años de que este territorio sea parte de lo institucional, 
que quieran que el ciudadano cambie su mentalidad y su perspectiva, y tenga un 
mejoramiento de vida, eso no lo vemos.

Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la aca, 2021

Los habitantes de las zonas rurales marginadas de Colombia, que han tenido 
la desgracia de estar en zonas donde afloran recursos minerales, y la gente no 
quiere que le metan la mano, la gente lo que quiere es que le quiten la mano de 
encima. Arauca históricamente ha vivido sin el petróleo y hoy le apuesta a una 
serie de proyectos y de escenarios diferentes a la producción minera. Es más, la 
gente tampoco se ha negado a compartir con la explotación minera y petrolera; 
o sea, la gente no ha dicho desterremos a las petroleras, pero lo que se ha dicho 
es que la petrolera tiene que respetar los otros proyectos y los otros renglones de 
economía local, que no necesariamente tiene que ser la explotación del petróleo, 
como ocurre en otros países.

Rommel Hanz Preciado Rodríguez, miembro de la aca, 2021

”

[ Arauca congelada en el tiempo 

[ 

[ La petrolera tiene que respetar los otros proyectos 
y los otros renglones de economía local  

[ 
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[ La finada laguna de Lipa, la laguna encantada

”
Fui criada en el municipio de Arauquita, Fui criada en el municipio de 

Arauquita, exactamente en el sector Caño Limón. Fuimos criados en la vereda 
La Arenosa, luego fuimos trasladados a Lipa, allá fue donde mi padre murió, mi 
papá había dejado una finquita, esa se perdió, así que nos regresamos a Caño 
Limón. Yo tenía ocho años. 

Ahí fue cuando comenzó la explotación petrolera, el tema de la Occidental de 
Colombia y el tema de lo que fue la laguna de Lipa, la laguna encantada. Era una 
laguna encantada por los indígenas, ellos tenían unos rituales, unas cosas y no 
podían trabajar las empresas, tenían que hacer una cantidad de cosas para que 
los indígenas dejaran trabajar, porque era una laguna encantada que ellos tenían 
ahí. Eso era hermoso, era como mirar esos almanaques con esos manantiales, 
así caía. Había muchos pescados, eran los criaderos de pescado, y los que 
andaban en la laguna y la conocían muy bien veían como una montaña que se 
movía, porque ese era el encanto de los indígenas, se decía que veían mujeres 
ahí arriba con sus gallinas. Dicen que como bajaban varios aviones muy bajitos, 
que la laguna se comió varios de esos aviones, por eso era un encanto. Algunos 
trabajadores de la Compañía dicen que no los dejaron trabajar, porque sentían 
ruidos, sentían cosas, espantos y vainas, pero ya quedó eso en la historia porque 
ya se acabó.

De la laguna de Lipa salía comida en tiempo de subienda de pescado, ahí 
era donde los coporos se criaban, se reproducían, eso era una abundancia de 
pescado por esos ríos, no se necesitaba un anzuelo, era prácticamente dejar 
un saco ahí y ese saco y las canoas se llenaban solos, y a la gente le tocaba 
levantarse hasta de noche para mirar el pescado, porque amanecía mucho 
pescado muerto. La gente se levantaba hasta tres o cuatro veces por la noche 
a sacar pescado y a tirarlo nuevamente al río, porque él brincaba solo, eso era 
demasiado pescado. 

[ 

Fotografía: Arauca

Marei Zaghow- ForumCiv
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La laguna del Lipa era tan hermosa… uno se subía al bote y cuando ya 
iba uno llegando a la laguna era algo como traumático para uno de niño, era 
miedoso, porque había una parte que le llamaban Las Caletas, donde las aguas 
se revolvían mucho y movían la canoa, le entraba agua a las canoas y uno era a 
botar esa agua, era como ese trauma que uno tenía cuando iba llegando a Las 
Caletas, porque caía el chorro de unos 20 metros que le llamaban el Salto de 
Lipa. Esa laguna tenía chorros por todos lados, entonces uno sacaba la canoa 
de ese caño grande y la subía por un cañito pequeñito, y le daba la vuelta al 
chorro para no caer al hueco. ¡De la laguna para acá eso agarraba una fuerza 
impresionante! Eso se sentía cuando la canoa agarraba la fuerza, entonces uno 
antes de llegar al chorro se alistaba para irse amarrando, y así hasta que uno se 
salía de la laguna. Eso era muy bonito, uno quisiera que eso estuviera para llevar 
a los nietos, llevar a los hijos; porque, por lo menos los hijos míos no vieron eso, 
ellos no conocen, solo los he llevado a donde era el salto, que ya está seco, ya no 
se ve nada allá de lo que era anteriormente. 

Hoy en día le da a uno tanta tristeza de mirar que si uno se quiere comer un 
kilo de coporo le sale a uno como por doce o diez mil pesos, el kilo de bagre 
vale entre dieciséis, dieciocho, diecinueve mil. Ya no hay subienda de pescado, 
ya van dos años seguidos que no hay pescados, prácticamente estamos en el 
acabón de lo que era la despensa piscícola de nuestro departamento de Arauca. 
Ese ha sido prácticamente el daño, acabaron con la laguna de Lipa. Nosotros lo 
llamamos el genocidio, la muerte de la finada laguna de Lipa. Siempre cuando 
nosotros llegamos a las reuniones hablamos de la finada laguna de Lipa y del 
genocidio que se nos hizo de la despensa piscícola del departamento de Arauca. 

Yo hablo con propiedad, con autonomía porque soy nacida y criada en el 
territorio, soy hija de Arauca y aquí estoy, y pues hablo con propiedad y lo que 
digo lo sostengo, porque es cierto lo que aún se está viviendo en el territorio. Y 
hoy en día uno se da cuenta del daño ambiental tan grande, es un daño que uno 
no encuentra cómo llamarlo, ese daño tan grande que nos hicieron a nuestro 
departamento de Arauca; y no solo a este departamento sino a todos, porque del 
departamento de Arauca salía la comida para todo el país, para Bogotá y para 
otros países, incluso hasta Venezuela.

Ya no hay el agua que había, porque esa laguna la rellenaron y le hicieron 
locaciones desde la empresa multinacional, donde no sabemos Corporinoquia 
qué función cumplía en nuestro departamento. Cuando nosotros, como 
campesinos, cortábamos un árbol para hacer una limpia, para hacer comida, a 
nosotros, a los campesinos, nos ponían una denuncia; pero una multinacional 
tan grande y el daño tan grande que hicieron, para ellos sí había permiso para 
taponar los caños como el Matanegra del Lipa, que tiene un promedio de doce 
o quince metros, tapado con una altura de unos cinco o seis metros de alto, la 
boca del caño se la taparon para que el agua no entrara a la laguna, y la laguna 
se fuera muriendo poco a poco, y así la mataron, tapando todas las bocas de los 
caños. 
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En el caño del Lipa, el año pasado y antepasado, hubo una cantidad de muerte 
de pescaditos pequeños, porque ya no hay pescados grandes, salían muertos y 
esas aguas acababan con nuestros cultivos, y a uno no le responden por nada 
tampoco, eso se acaba el mundo si uno reclama, si el campesino reclama, eso 
es malo que el campesino reclame sus derechos; entonces todo eso es lo que 
hemos vivido nosotros como campesinos en el territorio.

Nosotros lo hemos comprobado, hemos llevado a los organismos 
internacionales y todos los que han venido desde Bogotá, y de otras partes, los 
hemos llevado donde está la boca tapada, el cemento que le echaron, donde 
pusieron los tubos de concreto para poder sellar la laguna, para poder sellar 
la entrada del agua a la laguna, todas esas pruebas las hemos demostrado 
nosotros. El trabajo en el campo es muy importante porque se toman las fotos, 
las evidencias, en el invierno también es bueno porque se muestran las lagunas 
rebosadas, la pichera que hay dentro; pero, en el verano se puede andar en lo que 
era la laguna de Lipa, todo eso se puede mostrar. En el verano es bueno porque 
se mira la intensidad de lo que era la laguna de Lipa, de lo que duele, que era una 
propiedad de los campesinos, de nosotros como araucanos, ese genocidio o 
homicidio de nuestra laguna del Lipa. 

Y pues esa es la lucha de nosotras como mujeres, porque nosotras somos 
padres, hijos, esposos… porque la mayoría de las mujeres son madres cabeza 
de familia, porque hemos tenido situaciones que llevan al encarcelamiento del 
compañero, de los esposos, a la persecución. Nosotras somos las que llevamos 
la batuta dentro del hogar, somos las que sabemos qué hace falta para la comida 
de los hijos, somos las que sabemos qué hace falta para el colegio de nuestros 
hijos, somos las que estamos pendientes del obrero, somos las que estamos 
pendientes de que hay que pagar el jornal. Nosotras, como mujeres campesinas, 
somos madres, somos paz, somos amor, paciencia y, sobre todo, somos 
resistencia. Nosotros luchamos por la permanencia en el territorio, porque cada 
uno de nuestros campesinos tengan su tierra adonde vivir, porque un campesino 
sin tierra no es campesino.

Nora Delfina Vega, integrante de la Red de Mujeres Campesinas 
de Arauca de la aca, 2021

”

Hemos transitado en la búsqueda de la 

paz en medio de la guerra, por ello en 

memoria de todos nuestros compañeros 

y compañeras asesinados, judicializados 

injustamente, desplazados y violentados 

en sus más elementales derechos, 

consideramos que nuestra lucha no ha sido 

en vano y que el sueño de una región y país 

en paz con justicia social es el sueño al que 

no podemos ni queremos renunciar.

(aca, 2012)

LA GUERRA EN TERRITORIO ARAUCANO
UNA HISTORIA DE PERSECUCIÓN Y
ESTIGMATIZACIÓN DE LA LUCHA CAMPESINA

”
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”
La aca ha sido escenario de todos esos conflictos, Como el de la petrolera 

que quiere Arauca sin gente, las fuerzas militares que quieren garantizar ese 
escenario a las petroleras y a las multinacionales; también está el problema de 
los cultivos de uso ilícito, pero también está el problema del paramilitarismo 
que llegó para ayudarle a las fuerzas militares a garantizar los intereses de la 
petrolera, pero también está el problema de ser línea frontera; aunque eso no 
es un problema sino una situación geográfica y geopolítica concreta, que le trae 
garantías pero que también le trae muchas dificultades a los pobladores del 
departamento, eso también afecta a los habitantes del departamento y dentro 
de ellos a los afiliados de la Asociación Campesina. Actualmente, la Asociación 
ha asumido un rol en ese conflicto que se vive en Venezuela, no solamente por 
los últimos acontecimientos de los combates en la frontera, sino también por la 
situación económica y social. Arauca ha sido receptor de grandes cantidades de 
personas que vienen hacia acá buscando condiciones de vida que no van a tener, 
vienen tras una ilusión, tras un sueño que en Colombia no van a tener, porque si 
no lo tienen los colombianos pues mucho menos los venezolanos, pero Arauca 
y la aca de alguna manera han tenido que ser contenedores y receptores de 
mucha de esa problemática.

Rommel Hanz Preciado Rodríguez, miembro de la aca, 2021)

Esta es una región donde hay gente con años y años de recorrido, que ha 
lidiado con el eln, con las farc, porque un poco el estigma que nos dan es 
porque nosotros siempre tuvimos la metodología de hablar con todo el mundo, 
con el que se pudiera. Entonces, un poco el estigma no es solo que uno respalda 
o tiene afecto a las posiciones guerrilleras, sino que también es que uno es 
auxiliador y colaborador. Ese es el estigma que nosotros cargamos hasta el día 
de hoy. 

César Jerez, 2021

Nos han tenido [estigmatizados], siempre nos han tenido de si yo vivo acá 
en este sector, pero resulta que me están haciendo un daño ambiental, que 
cuando llueve se rebosa esa laguna donde están tirando todos los residuos de 
petróleo, entonces si yo reclamo, a mí me tildan de que yo no soy campesina, 
de que ya estoy en contra de ellos, ya lo tildan a uno que es subversivo, o 
alguna cosa con tal de poderlo quitar del camino. De los trabajos sociales que 
uno lleva como líder social siempre va a ver la [estigmatización] por parte del 
Gobierno. Eso ha sido bastante fuerte porque el Gobierno nunca ha hecho por 
llevar un proyecto productivo para las familias campesinas o que le vamos a 
ayudar en insumos o que le vamos a reponer lo que el invierno se les llevó. Ellos 
únicamente lo que hacen es señalarlo a uno porque, como le digo, nosotros los 
campesinos luchamos por el territorio, por la permanencia en el territorio y por 
la permanencia en las tierras; entonces ese choque que ha habido siempre ha 
sido por el territorio.

Nora Delfina Vega, integrante de la Red de Mujeres Campesinas de 
Arauca de la aca, 2021

Desde la mirada de la aca, hablamos de lo cultural, lo ecológico, lo económico 
y el orden público. Desde lo cultural porque se rompe con la idiosincrasia que se 
tenía aquí, que el campesino era muy folclórico, se bailaba joropo, se caminaba 
a cualquier hora del día o de la noche de un lugar a otro sin ningún problema, 
las muertes y los delitos casi no se veían, los asesinatos eran inesperados, se 
escuchaba más de las muertes naturales, la picadura de una culebra, que se le 
cayó un palo encima o que el caballo lo estropeó y lo mató, de esas cosas era que 
se miraban, pero ya con esos fenómenos que aparecieron como los combates, 
los bombardeos, el asedio, la persecución, la militarización de la vida misma, los 
retenes por doquier, la estigmatización por el solo hecho de ser oriundo de aquí, 
entonces tú ya ves que hoy ya no se baila joropo y ni se habla de joropo. Aquí se 
caminaba uno tranquilamente, usted encontraba al inspector, al alcalde descalzo 
porque esa era la cultura. 

Testimonio: Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la aca, 2021

”
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”
Luego se viene lo que es la oleada paramilitar de ese entonces; le tocó a 

la Asociación ponerse al frente de eso, cambiando su objetivo y colocándose 
como comité de derechos humanos que defendía la vida y la permanencia en 
el territorio. Ahí fue donde a muchos campesinos les tocó salirse del territorio, 
desplazados de la región, otros no corrieron con la misma suerte. Más adelante 
fue encarcelada la compañera Perly y otros compañeros directivos, luego a 
la compañera le toca exiliarse. Aunque en ese tiempo fue difícil porque a la 
Asociación la trataran de opacar en ese tiempo, eso les dio más razones a los 
campesinos para asociarse y tomar nuevas directivas.

Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la aca, 2021

En el 2000 se constituye la Asociación Campesina de Arauca con el objetivo 
de ser intermediario entre el campesino y la institucionalidad, llámese alcaldías, 
gobernación, la nación, las diferentes secretarías, la infraestructura para el tema 
de las vías, la educación para resolver el tema de los profesores y las escuelas, y así 
sucesivamente. Pero a nosotros se nos empieza a complicar la situación porque 
ya no nos miraban como representantes de la comunidad, sino como aliados de 
los grupos insurgentes, entonces también empieza la persecución con nosotros, 
y tuvimos mucha gente que tuvo que desplazarse porque eran perseguidos hasta 
por el mismo Estado, otros fueron muertos por el mismo Estado, yo ahorita no 
recuerdo, pero seguramente los otros compañeros sí recuerdan cuántos muertos 
fueron. En esa época también estaba el paramilitarismo aquí en Arauca y, como 
les digo, no había nadie que nos defendiera, que sirviera de intermedio. Entonces, 
la Asociación Campesina hacía todo ese trabajo de representarnos y de poner 
las denuncias, elevar las denuncias a nivel nacional e internacional.

Entonces, el objetivo de la Asociación Campesina se convirtió en la defensa 
de los derechos humanos, porque nos estaban atropellando todos los grupos 
al margen de la ley, el paramilitarismo que uno lo tiene claro que tienen cierto 
vínculo con el Estado directamente. Nosotros tuvimos que ver morir muchos 
campesinos, porque uno estando en el campo llegó la guerrilla y le dicen: 
Véndame un marrano, una gallina o una vaca. Y hay que venderla porque tienen 
armas. Que dicen: Necesito que me regale dos o tres almuerzos. Hay que 
regalarlos. Pero así como llega el guerrillero, llega el ejército a la casa de uno, 
y qué hace uno como campesino, pues si llegan que entren y se vayan, y así 
cualquiera que llegue porque ellos tienen las armas. Uno, como campesino, ¿con 
un machete qué le puede decir a un ejército armado? 

Benjamín, miembro de la aca, 2021

”

[  El paramilitarismo [ 
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”
 Otro problema que se dio gravemente, y es que para nadie fue un secreto, 

el conflicto que se presentó entre las fuerzas insurgentes, las farc y el eln, 
donde el mayor afectado fueron las bases sociales y los habitantes humildes 
del departamento, que también se vieron afectados. Esa afectación se tradujo 
en homicidios y muertes, se tradujo en desplazamiento forzado hacia distintas 
zonas del país y hacia Venezuela, y también, de alguna manera, en el despojo 
de tierras que afectó a las personas que se vieron en ese conflicto. El conflicto 
entre las guerrillas terminó, por suerte, pero eso trajo unas consecuencias 
incalculables de daños para la gente: muchas familias perdieron muchos seres 
queridos y otros tuvieron que dejar el departamento, otros no pudieron retornar 
y otros perdieron sus tierras. 

Rommel Hanz Preciado Rodríguez, miembro de la aca, 2021

[  La guerra entre las dos guerrillas [ 

 Yo no conozco un informe que se haya hecho por las 
víctimas de esa confrontación, pero el último dato que 
escuché es que fueron cinco mil muertos (…). Entonces, 
el papel de la aca fue el de la víctima porque si el eln 

asociaba a miembros de la aca con las farc o los señalaba 
de colaboradores o auxiliares los mataba. Fueron muchos los 

muertos conocidos, y la cantidad de desplazados que hubo fue 
impresionante, que se fueron a Venezuela, no solamente por la llegada 

del paramilitarismo a Arauca, sino también por la confrontación entre las 
dos guerrillas.

César Jerez, 2021

 En el tema de la confrontación de los dos grupos es más arrecho porque 
todos conviven con uno, y uno no sabe cuál de los dos lo va a matar, eso fue 
una vaina dura. Yo lo digo con sinceridad que me fui en el 2007, en esa época 
mi hijo mayor estaba cumpliendo dieciocho años y yo temía que a él me lo 
mataran, entonces yo tenía dos pedacitos de tierra, uno en la finca en donde 
vivo y otro más al caserío, y de ahí nos tocaba todos los días ir a revisar los 
animales, y eso era un problema porque uno no sabía a qué horas iba a iniciar 
un enfrentamiento en el camino, mi esposa sufría de migraña, mantenía con un 
dolor de cabeza permanente, porque la migraña se alimenta de la angustia, y 
por eso yo me fui, a mi ninguno de los dos actores me corrieron, me fui porque 
me daba miedo que en cualquier momento mis hijos se fueran para la guerrilla; 
en medio de tanta zozobra que había, preferí irme. Lo otro es que mi esposa 
tampoco tenía tranquilidad por el dolor de cabeza permanente por la angustia 
de que a qué horas pasa algo, a qué horas llegan ellos aquí, a qué horas llega un 
enfrentamiento. 

Un día nos fuimos para donde un vecino y quedó el segundo muchacho, y él 
se fue para un corral que teníamos al borde de la carretera y se quedó ahí, y él 
se dio cuenta cuando la guerrilla instaló una bomba, y el problema es que uno 
no le puede decir al ejército porque la guerrilla lo mata a uno, entonces cuando 
llegamos, él nos contó y nos preguntamos a qué horas reventaba eso, entonces 
yo dije que nos tocaba irnos, yo tenía ya cincuenta animalitos que eran míos, 

vendimos todo eso y nos fuimos, y dejamos las fincas abandonadas, 
y así pasó con mucha gente. Hubo gente que la guerrilla le dijo que 

tenía veinticuatro horas, doce o seis horas para que se fuera, 
y ellos dejaban todo botado, y esas son problemáticas que 
nosotros hemos tenido que vivir. 

Benjamín, miembro de la aca, 2021

”
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Por el  derecho a la vida,

 a la permanencia en el territorio,

a una vida digna y a una verdadera

 paz con justicia social

La cárcel no acallará nuestra justa lucha campesina; 
si la cárcel es ley, la resistencia social es justicia.
(aca, 2021)

Aquí hay muchos, muchos, muchos, 

porque Arauca prácticamente es un 

departamento que ha fluido mucha 

gente de otros departamentos. Aquí nos 

acostumbramos a la tradición llanera, y 

la llanera es trabajar, esa es la tradición 

del llanero, trabajar a pata pelada 

y demostrar lo que somos. No nos 

arrugamos para nada. La inclemencia 

de la persecución no es algo que nos 

arruga, porque somos trascendentales; 

es decir, hoy estamos, después vienen 

nuestros jóvenes, hijos, y así somos.

Luz Helena Bohórquez, 2021

A través de diferentes pronunciamientos la 
Asociación Campesina de Arauca, aca, denunció 
ante la comunidad nacional e internacional que en 
Colombia, en el marco del Paro Nacional, estaban 
siendo asesinados, desaparecidos y detenidos 
ilegalmente los líderes y lideresas sociales. El 27 
de mayo de 2021, denunció que, en el marco de la 
estrategia estatal de judicialización de la protesta 
social, bajo la dirección del fiscal delegado ante 
el Tribunal de la Unidad Delegada de Seguridad 
Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, 
integrantes de la Fiscalía, en compañía de personal 
del Ejército y la Policía nacional de Colombia, 
desarrollaron un operativo departamental en el que 

fueron registrados los hogares de dirigentes 
campesinos, dirigentes  y sociales, concejales 
de municipios y funcionarios del departamento, 
produciéndose una captura masiva e ilegal 
contra anderson rodríguez y jhon alexander 
romero, presidente de nuestra Asociación y 
vicepresidente-secretario de derechos humanos 
de la aca, respectivamente; además de camilo 
espinel, secretario de educación de la Asociación 
y concejal del municipio de Saravena, fredy 
camargo concejal de Fortul y coordinador del 
comité técnico la aca, danilo huertas, líder  lgbti 
del municipio de Saravena, alexander botia 
amaya, secretario departamental de Agricultura 
de la gobernación de Arauca, ruth pita, concejal 
de Fortul y asociada de la aca, diana molina 
de la Mesa de Víctimas de Saravena, así como 

también fue detenida en la ciudad de Bogotá esta 
madrugada la señora nini cardozo, miembro de 
la Mesa de Víctimas de Arauca. (Comunicado de 
la aca, 2021). 

En el comunicado, la Asociación señala que la 
captura de estas personas y la existencia de otras 
órdenes de captura hacen parte de un operativo de 
persecución contra la dirigencia social araucana y 
directo contra la aca; que, además, “se enmarca en 
la larga lista de ataques sistemáticos y represivos, 
que el Estado ha desatado desde siempre contra el 
campesinado araucano”, con lo que pretende acabar 
con la lucha histórica de la Asociación Campesina. 
Esta es la “respuesta del Estado Colombiano 
a las justas exigencias del pueblo movilizado” 
(Comunicado aca, 2021). 

La aca hizo un llamado a la solidaridad activa y 
efectiva con sus compañeros injustamente privados 
de la libertad. Así mismo, alertó a la comunidad 
nacional e internacional y a los organismos de 
Derechos Humanos sobre 

que estas capturas masivas contra los y las 
lideresas son parte de una estrategia del 
Estado Colombiano para reprimir y acabar la 
movilización social y las voces críticas, dentro 
de la estigmatización y judicialización del 
movimiento social araucano y colombiano en 
el marco de los montajes de falsos positivos 
judiciales ampliamente conocidos. (Comunicado 
aca, 2021) 

REPRESIÓN ESTATAL
Y LUCHA CAMPESINA EN ARAUCA

”
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Tanto la dirigencia de la Asociación como las 
demás personas capturadas fueron acusadas por 
la Fiscalía de hacer parte de la estructura política 
clandestina del frente Décimo de la disidencia de 
“Gentil Duarte”. Como en su momento lo señaló 
Forero Rueda en El Espectador - Colombia 20+ 
(2021),
 

la noticia de las capturas sorprendió en sectores 
sociales, entidades nacionales e incluso en 
agencias de cooperación internacional, pues se 
trata en su mayoría de dirigentes de la aca, una 
asociación con 20 años de trayectoria en ese 
departamento, con alrededor de 3700 afiliados. 

Hace solo unas semanas, Ánderson Rodríguez 
y Jhon Alexánder Romero, presidente y 
vicepresidente de la Asociación, venían liderando 
un proceso de movilización y retoma de tierras en 
el sector petrolero de Caño Limón, en Arauquita, 
que había empezado el 8 de marzo. De allí, según 
la comunidad, salieron desplazadas alrededor de 
150 familias desde mediados de 1980, cuando 
se descubrió el yacimiento, cuya operación 
siempre perteneció a la Occidental Petroleum 
Company (oxy), hasta que a finales del año 
pasado quedó en manos de SierraCol Energy, con 
quien desde marzo se instalaron las mesas de 
concertación con los campesinos, mediadas por 
las autoridades y los organismos de control del 
departamento. (Forero Rueda, 2021). 

En esas mesas las caras visibles de la Asociación 
fueron Ánderson y Jhon Alexánder, afirma una 
integrante de la aca. Según dijo, en el caso de 
Ánderson, se trata de un líder agrario de vieja data, 
reconocido ampliamente en el campesinado 
araucano; y en el caso de Jhon Alexánder, de un 
joven líder social encargado de la red de derechos 
humanos de Arauca. Roles que confirma, por 
su parte, la organización de cooperación sueca 
ForumCiv, que ha trabajado con la aca, al menos 
desde 2017. Según su coordinador del programa 
País, César Muñoz, esa agencia ejecuta con la 
Asociación Campesina el proyecto Aremos Paz, 
financiado por el Fondo Europeo para la Paz. En 
medio del proyecto, la interlocución venía siendo 
con Ánderson y Jhon Alexánder. (Forero Rueda, 
2021).

A estas capturas se suma la de Nora Delfina Vega, 
integrante de la Red de Mujeres Campesinas 
de Arauca de la aca, quien participó con su 
testimonio en esta investigación. Un testimonio 
que permanentemente denunció una estrategia 
de persecución, estigmatización, criminalización y 
exterminio del movimiento campesino en Colombia 
y, en particular, en Arauca. Nora también fue acusada 
por la Fiscalía General de la Nación de hacer parte 
de las disidencias de las farc, por lo que le imputó 
el delito de concierto para delinquir agravado. Llama 
la atención que para la Fiscalía las actividades 
que vinculan a Nora con dichas disidencias están 

asociadas a la promoción de “bloqueos en el sector 
conocido como Caricare y en la vía que conduce 
al complejo petrolero Caño Limón, entre Arauca 
y Arauquita, Arauca”; precisamente, el sector en 
el que campesinos y campesinas araucanos han 
venido reclamando y denunciando el desalojo de 
sus tierras por parte de empresas petroleras y el 
Estado colombiano. 

Fotografía: Arauca.

Archivo PECT (2021)



  67 NARRATIVAS TERRITORIALES DE SUPERVIVENCIA - A R A U C A  66 NARRATIVAS TERRITORIALES DE SUPERVIVENCIA - A R A U C A

”
 Luego de la conformación de la aca, obviamente viene toda la persecución, 

cuando Uribe llega al primer gobierno. De eso no solamente salió perjudicada 
la aca, hay que decir que Uribe persiguió a toda la organización campesina, que 
muchos de los casos de detenciones masivas se dieron contra organizaciones 
campesinas. De hecho, la mayoría de los falsos positivos de Uribe se cometieron 
en la zona rural, en territorios de organización campesina y particularmente en 
zonas de reserva campesina. En Arauca no recuerdo el número, pero en el valle 
del río Cimitarra, hubo 19 falsos positivos, casi todos líderes campesinos del 
nivel veredal, local y regional. 

La primera fase de represión y violencia fue con la llegada de los paras, 
que llegan primero al área de Tame, crean una base ahí mismo, en el pueblo, 
y con el respaldo del ejército se dan las primeras persecuciones contra la aca, 
hubo víctimas mortales, pero también viene todo el proceso de judicialización. 
Después es la que se da en el contexto del conflicto entre el eln y las farc, 
donde la aca es nuevamente perseguida y tiene víctimas. Ahora, la nueva fase 
con el tercer gobierno de Uribe, que realmente se divide en dos fases; la primera 
en los dos primeros gobiernos de Uribe, y ahorita la tercera en cuerpo ajeno, la 
tercera fase de lo que estamos viviendo, que es el mismo libreto, porque si usted 
mira lo que estamos viviendo en el país, es el mismo libreto de la seguridad 
democrática, faltaban las detenciones masivas como la que ocurrió en Arauca, 
pero el modelo de paramilitarismo y sicariato, montajes judiciales, persecución 
judicial, masacres que estamos viéndolas en promedio de tres días.

César Jerez, 2021

[  Narrativas del despojo, la represión y la 
criminalización del movimiento campesino [ 

Mi nombre es Rommel Hanz Preciado Rodríguez, soy abogado y defensor 
de los derechos humanos, defensor de presos políticos. A la aca yo llego en 
el 2003, llego por un acercamiento con Luz Perly, que en ese momento era la 
presidente de la Asociación Campesina de Arauca. Posteriormente tengo 
una vinculación más jurídica, porque precisamente en ese año 2004 se dio el 
encarcelamiento de la directiva de la aca, en cabeza de Luz Perly Córdoba, que 
fue detenida en el 2004. Desde ahí tengo un acercamiento y colaborando en 
unas actividades en torno a la situación jurídica y política de los detenidos de 
la aca. Fui participante de una campaña nacional e internacional en favor de los 
líderes de la aca detenidos, viajamos con un directivo y otro abogado, viajamos 
a Europa e hicimos una gira que duró más o menos un mes, y dentro de la gira 
participamos de una audiencia en el parlamento europeo de Bruselas para tratar 
el caso de aca, y específicamente el caso de Luz Perly Córdoba. 

Hace unos dos o tres años me afilié a la aca y he participado en algunas 
pequeñas actividades, como las visitas que se han hecho por parte de las ong, 
o de instituciones que han ido a visitas en terreno. El primer acercamiento en 
terreno es a partir de un proceso judicial que se inició desde el 2004 y que 
se vio reflejado en una detención, en un montaje judicial hecho por parte del 
Departamento Administrativo de Seguridad –das–, que existía en ese entonces, 
la Fiscalía General de la Nación y jueces de la República de Colombia. Producto 
de ese montaje se dan unas órdenes de captura y unos allanamientos y se 
judicializa a una buena parte de la directiva de la Asociación.

 Rommel Hanz Preciado Rodríguez, miembro de la aca, 2021 
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A nosotros nos sacaron engañados entre el 92 y el 95, a nosotros la empresa 
petrolera nos engañó como campesinos, a muchos nos engañaron dándonos 
cualquier chichigua, por ahí tres o veinte millones, dependiendo de lo que 
tuviera la persona. Pagándole supuestamente las mejoras que tenía, la tierra no 
la pagaban por algo que ellos dicen del subsuelo, no sé cómo ellos toman ahí 
ese tema, y que eso era del Estado, y eso el Estado lo entrega a perpetuidad 
a la empresa petrolera, como lo era la Occidental de Colombia. La Occidental 
nos sacó en aquellos años a nosotros del territorio, en un engaño con el Incora, 
porque hicimos un acta que es del 95, nosotros tenemos el acta, donde ellos 
decían que nos daban esa chichigua, pero que dentro de un mes nos reubicarían, 
o sea, dentro de un mes nos daban una finca para que nosotros trabajáramos. 
Ese mes se nos convirtió en más de veinticinco años de tortura, nosotros 
exigiendo que nos dieran la tierrita que nos habían prometido. Fue así hasta que 
dimos con un abogado que nos ayudó, y esos abogados nos ayudaron para que 
nosotros, por medio de esa acta del 95, procediéramos a una acción de tutela, 
la cual falló a favor de nosotros los campesinos y ordenó a Incoder, porque ya 
no era Incora, en cuatro o cinco días reubicarnos a las familias que nos habían 
sacado de ahí; ciento cincuenta familias decíamos nosotros, pero en realidad 
eran ciento setentaicinco las que nos sacaron, porque habían familias antiguas 
que, mucho más antes, las habían sacado y les daban por ejemplo dos o tres 
millones de pesos y les arrendaban, supuestamente, la tierra a perpetuidad hasta 
noventa, cien años: o sea, para que se murieran los hijos, los padres y toda la 
generación, y dijeran ellos que cuando ya llegue el último, ya no se acordarán de 
eso, entonces nos quedamos con la tierra.

Es ahí donde comenzó la retoma de tierra de la Asociación Campesina de 
Arauca en el sector de Caño Limón, comenzamos en el 2013, en vista de que 
nosotros estuvimos varias veces buscando tierra por todo lado. Nos mandaban 
a buscar la finca, y nosotros corríamos como bobos por allá buscando finca, 
buscamos finca en una parte, vamos y se las presentábamos, y decían que esa 
no servía, porque el río pasaba, porque unos indígenas, porque la carretera, 
porque no había río; unas porque había y otras porque no había. Ninguna de las 
seis que presentamos cada uno de nosotros, presentamos seis fincas al Incoder, 
para que nos reubicara, nos tomaron del pelo y nunca nos reubicaron, ninguna de 
esas fincas que nosotros presentamos sirvió.

Fotografía: Arauca.

Archivo PECT (2021)
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Nora Delfina Vega, integrante de la Red de Mujeres Campesinas de 
Arauca de la aca, 2021

Entonces nosotros como estamos unidos, somos una organización 
campesina, nos vamos a unir y vamos a llamar a los compañeros que están por 
fuera, y como ya tenemos un fallo a favor de nosotros, pues vamos a pelear la 
tierra a lo bravo, como se dice, es ahí donde entramos el 8 de octubre de 2013, 
o el 13 de octubre, algo así, y fue ahí donde comenzó la odisea de lo que hoy 
en día estamos viviendo todavía, porque no la hemos terminado, y fueron las 
retomas de tierra de Caño Limón, ahí comenzamos cincuentaicuatro familias 
del proceso. De las ciento y algo de familias a las que nos habían sacado, solo 
se unieron a nosotros cincuentaicuatro familias y con esas dimos la pelea, 
y les quitamos, y les arrebatamos lo que era de nosotros, y lo que nuestros 
padres nos habían dejado, lo que nos había quitado hace más de treinta años 
la Occidental de Colombia. Es por eso que hoy en día hacemos presencia en el 
territorio, fue una lucha muy grande, fue una persecución muy brava, tuvimos 
muchas peleas con el esmad, mucha pelea con la policía, mucha persecución, 
muchas amenazas, nos aparecían árboles marcados amenazándonos, y la 
policía entraba en carro, pero sin placas, carros a los que les faltaban letras, 
y así muchas amenazas ha habido, que no han terminado, han existido desde 
ese entonces hasta ahora.

Y ahorita se llevaron muchos líderes y faltan muchos más, dicen que falta un 
promedio de treintaisiete líderes más, porque ellos lo que buscan con esto es 
encerrar a un pajarito en una jaula y que cierre el piquito y no haga tanta bulla, y 
que dentro de cinco o seis años, cuando a ellos se les dé la gana de sacarlo de 
allá y decir que sí era inocente, pues ellos ya tienen sus vainas, ya han acabado 
con todo y ya miran en qué pueden reivindicar al campesino, porque ellos lo 
que quieren es acabar con todo y que nadie se les oponga, que nadie les diga 
que no, ese es el trabajo que están haciendo, uno sabe que es así, no es ese 
cuento de que uno es guerrillero, eso es mentira, eso es un trabajo armado con 
las multinacionales y el Gobierno, para taparnos la boca a nosotros, a algunos 
los encerrarán y a otros los matarán. Esa es la triste situación que está viviendo 
el departamento de Casanare y Arauca. 

Nosotros somos gente muy humana, campesinos, arriesgados. Todos los 
días hay que levantarse temprano para echarle de comer a sus gallinas, a mirar 
los marranos y a cuidar las vaquitas, y ahí después tomarse el caldo y salir para 
el campo a labrar las matas; así que nosotros no tenemos miedo de que nos 
tilden porque nosotros no lo somos, aquí es guerrilla es guerrilla y campesino 
es campesino. Y lo que el Estado quiere es confundir al campesinado, acallarlo, 
y nosotros no podemos aceptar eso porque estamos en una justa lucha de 
defensa por nuestro territorio y nuestras libertades, por eso la aca tiene su 
comité de defensores de derechos humanos, defensores de las mujeres, comité 
de las mujeres, todo porque estamos pendientes de lo que pueda pasar con la 
gente campesina del departamento. Así que la aca tiene una trayectoria y la 
seguirá teniendo, porque es lo que estamos aquí, estamos convencidos de que 
tenemos que seguir en la lucha y defendiendo esa Asociación, hasta que ya 
no podamos, pero lo vamos a lograr, yo lo sé porque hay gente nueva que está 
surgiendo y que tiene ese sentir, y que quiere meterse en el cuento de la defensa 
del campesinado araucano.

Juan Manuel Pedrozo, Campesino integrante de la aca, 2021

Hoy tenemos el encarcelamiento de los directivos de la asociación. No paran 
las detenciones, las judicializaciones y las amenazas que en otros momentos 
recibieron los compañeros. Hoy vemos que los eventos o los fenómenos no 
han cambiado, eso se mantienen intactos, estamos muy perceptivos de lo que 
sucede en el contexto nacional, de que se cambió de estas masacres y esas 
cosas, a los asesinatos de los líderes sociales y esa modalidad, como más 
selectiva, de descabezar a las organizaciones sociales..

Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la aca, 2021

”
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LA MIRADA PUESTA 
EN EL PRESENTE Y EL FUTURO 
COMO CAMPESINOS Y CAMPESINAS, 
COMO ASOCIACIÓN. 

”
(…) es que en Colombia el desarrollo de la guerra no se ha vivido en las grandes 

ciudades. Históricamente las matrices que han desarrollado los conflictos en 
Colombia han sido del campo y se ha vivido en el campo, porque cuando los 
campesinos reclaman sus derechos siempre la respuesta es la represión y más 
represión; tanto así que nos planteamos, con otras organizaciones amigas y 
acompañantes internacionales, la soberanía agroalimentaria desde una óptica 
de la sana alimentación libre de químicos. Es allí que en los años del 2000 al 
2005, hasta el 2010, la Asociación Campesina tomó como bandera empezar 
a dictar talleres de producción de comida limpia, libre de agrotóxicos y en 
estos momentos se desarrollan algunos proyectos que han sido financiados 
por organizaciones como ForumCiv y luteranos, que siempre han estado ahí. 
Nosotros le apostamos, primero, a la soberanía agroalimentaria en el país y en 
los territorios; segundo, a la permanencia en el territorio, y tres, a salvaguardar 
la vida misma, de las nuevas generaciones, desde una cultura de organización, 
de soberanía y de paz se tiene que construir para las nuevas generaciones 
venideras. 

Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la aca, 2021

[ Apuesta agroecológica y de conservación del  
ambiente

[ 

…por ejemplo una platanera, yo he sembrado platanera y yo casi nunca le 
echo la hormona, que llaman, para que el gajo sea más grande, para que los 
dedos sean más gruesos y más largos; pero, el pueblo come no por la boca, si 
no que come por los ojos. Uno manda a la ciudad un viaje de plátano, lo hemos 
hecho por experimento porque es así, se tiene una platanera prácticamente 
orgánica y una platanera envenenada, nosotros lo llamamos envenenada, una 
comida envenenada y una comida orgánica; si yo saco la comida orgánica, la 
coloco para la venta, y la envenenada también, resulta que yo le estoy perdiendo a 
la comida orgánica, que debería ser más cara, porque es sana, le estoy perdiendo 

La tierra tiene sus 
propios componentes 

para hacer su 
degradación, tiene 

sus animalitos, que la 
hormiga, la lombriz, 

todos esos animalitos 
hacen el proceso de 

descomposición.

”
Nora Delfina Vega, 2021
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de diez a veinte mil pesos por carga. porque a mí me dicen que ese plátano 
montuno vale, por decir, a veinte mil pesos la carga, y de esos veinte mil pesos 
que yo pago, aquí, por ser más bonito, vale treintaicinco o cuarentaicinco mil, 
entonces yo estoy perdiendo entre veinte y treinta mil pesos por carga, a veces 
se pierde entre ochenta mil pesos por carga. 

Esto pasa porque lo de la hormona no es mucha la inversión, pero sí se gana 
bastante, entonces, por eso mucha gente envenena, porque le toca, no se puede 
vender orgánico porque no hay la cultura o de pronto, yo digo, que la gente no 
sabe, la gente no conoce, entonces como ellos van y mira un plátano bien bonito 
y grande, entonces al lado del pequeñito entonces a ese no, entonces uno dice 
que la gente come es por los ojos, miran lo mejor pero no miran por dentro lo que 
tiene. Cuando un plátano con hormonas (o envenenado) se madura, si usted lo 
parte y lo echa a fritar se le vuelve como una mazamorra en el aceite; mientras 
que un plátano criollo, un plátano normal, como nosotros lo llamamos, orgánico, 
usted lo frita y queda tieso, y usted lo come y ese plátano es madurito, dulcecito 
y duro; a cambio, este otro plátano, es aguado y es pálido, y el otro es como rojo, 
coloradito. Cuando hay que hormoniar en casa, pero eso es unas pocas veces 
porque a mí no me gusta usar hormonas, pero cuando toca, entonces yo dejo 
el lote que no se ha hormonado para sacar la comida de la casa, porque uno 
sabe que eso tiene veneno, porque es algo que se le echa para que engruese a 
la fuerza, igual que a los pollos de purina, eso dicen que se le ha aplicado leche 
o no sé qué cosas en la alita para que se pongan grandes, entonces ahí lo que 
uno está comiendo es muchísima hormona, es que uno se da cuenta que un 
pollo criollo para que esté para comer son de seis a siete meses, más o menos, 
y un pollo de estos en cuarentaicinco días ya es un pollo y uno se los come, por 
eso son los problemas hormonales en los hijos, en los jóvenes de hoy en día por 
las comidas no sanas que comen en la ciudad y en el campo también, porque 
muchas veces a uno le toca comer así. Entonces ese es el tema de la hormona, 
y de que hubiera una comunicación o una sensibilización, que a la gente de la 
ciudad les enseñen porque muchos no saben qué están comiendo, no saben qué 
comen. 

Lo mismo el arroz, ahorita se ha estado implementando, porque es que uno en 
el campo no solamente pelea con las trasnacionales que vienen de otras partes, 
sino también con personas que vienen de otras partes, ahorita del Casanare ha 
llegado muchísima gente al departamento de Arauca a sembrar arroz y ahorita, 
con el arroz que salió, prohibieron el Furadan. Ese es un veneno demasiado 
bravo, se riega en la tierra y se le llama “matasiete” porque mata siete animales; 
un ejemplo, yo voy y le inyecto un poco de Furadan a un huevo y lo dejo acá, llego 
el “mato” se lo comió y no corrió ni diez metros cuando ya cae muerto, entonces 
si yo no me doy cuenta dónde cayó ese “mato” para irlo a recoger y enterrarlo, el 
“mato” se queda ahí y se descompone, los animales que comen de ese “mato”, 
todos se mueren, o sea, mata siete veces. Y lo que pasa es que le echan eso al 
arroz, para un bichito, o una enfermedad que le caía al arroz y le aplicaban el 
Furadan, entonces ahí estaban acabando con fauna y flora, con todo, porque es 
que eso se riega con agua a treinta o cuarenta hectáreas, eso va a descomponer 
todo, porque la tierra tiene sus propios componentes para hacer su degradación, 
tiene sus animalitos, que la hormiga, la lombriz, todos esos animalitos van 
degradando lo que consiguen. Si yo tiro un plátano se va a descomponer, y son 
esos animalitos los que hacen el proceso de descomposición; pero, si yo riego 
toda la tierra, acabo con todo. Entonces, aparte de que estamos acabando con el 
medio ambiente, estamos envenenando la tierra y, de sobremesa, nos estamos 
comiendo ese veneno que los señores le tiran al arroz, porque imagínese si es 
tan bravo, cómo no le va a hacer daño al organismo de uno. 

Por eso es que las personas tienen tantas enfermedades de cáncer, y de 
tantas enfermedades que hay, porque no somos conscientes del daño que 
hacemos a nosotros mismos, a otras personas y al medio ambiente. Entonces, 
hay asociaciones que trabajamos ese tema de cuidar el medio ambiente, porque 
nosotros también tenemos la zona de reserva campesina, y tenemos todas esas 
entidades que también nos ayudan en lo que es el cuidado del medio ambiente, 
entonces muchas veces por proteger también se echa enemigos, diciendo: mire 
es que ustedes están dañando este río, están deforestándolo, entonces hay 
personas que no les gusta que les digan esas cosas.   

Nora Delfina Vega, integrante de la Red de Mujeres Campesinas de 
Arauca de la aca, 2021
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En lo actual, estamos con la federación en un proyecto que se llama Aremos 
Paz, el nombre lo dice todo, eso es lo que buscamos como campesinos, hacer 
paz en nuestro territorio. Entonces el proyecto beneficia con plátano a unas 
familias, a otras con cacao, de diferentes formas, pero está beneficiando a 
las familias araucanas, para qué, para nosotros poder sostener nuestro 
nivel de vida; porque ahorita con lo que ha incrementado pues ha sido muy 
difícil sostenernos en el campo donde las vías son pésimas, porque no 
tenemos vías prácticamente. No hay inversión, pero sí quieren sacar lo 
poco que tenemos que se llama petróleo, entonces es ahí nosotros como 
campesinos debemos jugar, pero unidos: petróleo no, agua sí, inversión, 
educación y todo lo demás, sí. Decimos no a la contaminación porque 
cuál es el departamento o el país que puede pararse y decir: con el petróleo 
el departamento surgió y es rico, no hay ni el primer departamento. Rico 
quizá en infraestructura, pero la riqueza no es esa, la riqueza es el aire, 
lo limpio, la tranquilidad.

Luz Helena Bohórquez, integrante de la Red de Mujeres Campesinas 
de Arauca de la aca, 2021

Hoy en día tenemos otros proyectos, en especial el proyecto Aremos Paz, 
donde aquí en este sector —y en el sector de vivero, al lado de Caño Limón, 
también hay unos afiliados allá—  salieron favorecidos treinta campesinos de a 
dos mil quinientos colinos cada uno, ya hay unos que están empezando a recoger 
frutos. Hay otro proyecto de la aca ayudando al campesino con Apamaso, la 
Pequeña Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios en el municipio 
de Arauquita, en el sector del Oasis, que dentro de esos somos afiliados a la aca 
y al Apamaso, y con esta es la transformación de la leche; se transforma la leche 
en queso mozzarella, nosotros estamos en eso, y hay un proyecto entre las dos 
para manejar treinta huertas caseras que está en el mismo proyecto de Aremos 
Paz. Y vamos a hacer un pilotaje para la comida de los animales en Apamaso, 
para mejor beneficio de la leche, para más rendimiento y ya ahorita en agosto se 
arranca con este proyecto.

Juan Manuel Pedrozo, Campesino integrante de la aca, 2021.

Mire, ¡yo estoy tan agradecido con la ACA!, con el proyecto de plátano que 
nos dieron ahora. La aca nos asoció a un proyecto de plátano muy bueno, me 
dieron para sembrar dos mil quinientas matas, y yo me pasé de la orden porque 
sembré tres mil, tengo tres mil matas sembradas; entonces, esas son las cosas 
que uno agradece de la aca, y pues ¿cómo uno le va a dar la espalda? No se le 
puede dar la espalda a la ACA, hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero 
hay que seguir adelante.

 
(…) Y también tengo un proyecto que me salió de la aca, que fue gracias a la 

compañera Luz Perly Córdoba. Hizo un proceso para ayudar a los campesinos 
con un ordeño y con un ganado bueno, ahí estoy esperando yo, porque me van a 
dar nueve vacas tipo leche, vacas de dieciocho a veinte litros de leche y un toro 
por tres años, para que yo haga la cría de ese ganado, a los tres años a mí me 
toca entregarle esos mismos animales a otro compañero, con toro y todo, pero a 
mí me quedan las crías de esos animales, esas vacas les puedo sacar veintisiete 
crías, entonces yo hago la cuenta de que me quedan veintisiete animales, que 
sea la mitad de hembras y la mitad de machos, y son hijas de un toro bien bueno, 
y eso es lo que yo tendría que decir de la aca. Entonces darle los agradecimientos 
a la aca y respaldarla todo lo que se pueda. Yo soy el tipo que echo para adelante 
según lo que me toque hacer.

José Horario Quinceno Giraldo, Campesino integrante de la aca, 2021.

”
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”
Ahí hubo una experiencia con Uribe. Uribe logró desmantelar en sus dos 

gobiernos la mayoría de las organizaciones campesinas, pero hubo una que 
no logró desactivar del todo que fue la acvc. Entonces, ahí hay una serie de 
aprendizajes que hay que retomar en este caso de la aca, una es que  hay que tener 
unos aliados, cuando la institucionalidad está en contra de una organización, 
pues hay que tener otros aliados, en el caso del Magdalena Medio fueron la 
cooperación y la Iglesia. Nosotros somos ateos, pero tras esa persecución lo 
que se hizo fue una alianza con Dios, que fue a través del padre Pacho. En ese 
momento los laboratorios de paz eran muy sindicalizados, muy señalados por la 
izquierda, porque las ong de izquierda atacaban los laboratorios de paz, pero una 
cosa es atacar el laboratorio de paz desde Bogotá y otra muy diferente cuando 
está allá, porque usted tiene allá al ejército, los paras y guerrillas. Ahí solo 
había un aliado, el padre Pacho, y la Compañía de Jesús, que fue fundamental 
para poder resistir; a través de ellos hacemos relaciones con la cooperación 
internacional, con gobiernos, porque la acvc alcanzó a tener ocho presos y dos 
exiliados, entonces entre la práctica de presos y exiliados no quedaban líderes, 
cosa que asumieron las mujeres la dirección de la acvc, y no se dejó de funcionar 
que era un poco lo que pretendía Uribe. Con toda esa articulación con la Iglesia 
y la cooperación internacional, pues se elaboró un plan de protección que creo 
que hay que hacerlo con la aca, porque los compañeros están en las cárceles, 
pero la persecución va a seguir.

Entonces se elaboró un plan de protección donde se jugaban unos papeles 
determinados, se hacían unos informes periódicos, todos los hechos se 
denunciaban y se sacaban a la luz pública, y nosotros afuera diseñamos algo, 
que está en demora en concretar, y es una campaña nacional e internacional 
de solidaridad con la acvc, que algo muy similar hay que hacer con la aca en 
estos momentos. Esa campaña se hizo fundamentalmente en Europa, ese fue mi 

[  Alternativas frente a la persecución y 
criminalización de la organización campesina [ 

trabajo durante cuatro años. Se hizo una campaña de cartas, cuando todavía se 
mandaban cartas; si no estoy mal, creo que llegaron unas veinte mil cartas aquí 
al Ministerio del Interior que llegaban de todos los países de Europa; o sea, la 
campaña de cartas era un mecanismo de presión. Se le mandaban al Ministerio 
y al presidente Uribe, al Congreso y a todo el mundo le llegaban esas cartas para 
que liberaran a los presos, para que cesaran las masacres, para que cesaran los 
falsos positivos.

Entonces hubo preguntas en parlamentos, que creo que todo eso lo podemos 
hacer con la aca, preguntas parlamentarias en el Parlamento español, en Bélgica, 
en Francia, en el Reino Unido, preguntando por la suerte de los miembros y de por 
qué ocurría eso. Entonces, los parlamentarios de cada país elevaron la consulta 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esos ministerios elevaron las 
consultas y en algunos casos hubo pronunciamientos; como hoy en día que hay 
organismos que se manifiestan por el paro, manifestando su preocupación por 
la violencia. Entonces, todo eso se hizo, y la campaña se cerró con una audiencia 
en el Parlamento Europeo. En ese momento el embajador en Europa era Carlos 
Holmes Trujillo, yo estaba ahí porque fui el coordinador de toda esa actividad, 
y eso fue una vaina muy bacana porque los parlamentarios lo atacaban, y él 
solamente tomaba agua; y cuando le dijeron que contestara, no contestó ni 
un culo, dijo que iba a comunicarse con el Gobierno de Colombia para ver qué 
pasaba, pero que él no creía que eso estuviera ocurriendo, todo eso quedó 
grabado, se hicieron publicaciones y hubo una campaña muy elaborada. Ahí 
movimos cielo y tierra, hubo mucha solidaridad. Toda esa red de organizaciones 
en Europa fue la que fortaleció la campaña, y creo que eso es lo que finalmente 
funciona, y hay que hacerlo con la aca. La aca ha construido unas relaciones con 
actores externos muy importantes, que puede ser un potencial muy interesante 
para llevarlo a cabo.

César Jerez, 2021

”

ACVC-RAN
ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE EL RÍO CIMITARRA

RED AGROECOLOGÍCA NACIONAL
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”Yo creo que hay varios líderes que han estado en la construcción de la 
ACA, pero ahora están en la cárcel. Todo fue una situación: la muerte de Perly, 
el encarcelamiento, la crisis a nivel nacional. Entonces, lo que hay que hacer 
es propiciar escenarios de encuentro, y una cosa que se le puede pedir a la 
cooperación es que financie procesos de fortalecimiento en la aca, donde nos 
volvamos a encontrar, donde se trabaje la parte emotiva de reencontrarse, donde 
se compartan planes y donde la gente se sienta respaldada y se reconstruya la 
confianza; porque me imagino que ahorita, que la cosa sea un poco más grave, lo 
que hay es miedo. Entonces, hay que generar un escenario donde nos podamos 
encontrar y darnos confianza. 

Lo otro que no mencioné es que nosotros tuvimos un apoyo psicosocial que 
es clave, porque cuando uno está en pánico y tiene miedo, y la cosa está jodida, 
uno a veces ni duerme, incluso en esos procesos hay gente que se retira. Esa 
asistencia psicosocial se hizo no solamente con los líderes, sino que también 
fuimos a las veredas de donde eran los líderes y estaba toda la gente, y eso 
es clave, porque cuando uno no está realizando esa asistencia psicosocial 
no lo comprende, pero cuando se vive esa persecución, uno ve la importancia 
de ello. Yo personalmente estuve en varios talleres y reuniones, y eso es una 
cosa impresionante, no solamente porque la gente se desahoga, sino que al 
desahogarse y plantear verdades, empieza a entrar en un tono de confianza con 
el resto de compañeros y compañeras.

[ ¿Cómo fortalecerse internamente en medio 
de la persecución? [ 

Es viable que haya nuevos liderazgos que se sumen a 

la directiva y fortalecer la representación local, regional 

y nacional. Hay que ir evolucionando para retomar un 

liderazgo y una representación que nos permita ayudar 

a los compañeros de la aca.

César Jerez, 2021

”

César Jerez, 2021

Fotografía: Arauca.

Archivo PECT (2021)
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”
Siempre, todo ser humano busca su identificación. Comparando, como 

el pez busca el agua, nosotros como campesinos buscamos qué es lo que 
nos identifica, y lo que nos identifica como campesinos es lo organizativo. 
Entonces, es ahí donde nosotros continuaremos y seguiremos en nuestro 
proceso organizativo, porque es la forma de luchar y es la forma de ganar lo que 
hemos ganado y seguiremos ganando. Entonces, esta es una invitación para 
todos aquellos que todavía están dudando, porque hay mucha gente que duda, 
pero no hay que dudar en algo cierto, lógico y que lo hemos demostrado, de 
que la organización como tal, que si no estuviera, sería un cambio diferente. 
Si no estuviéramos organizados, aquí ni siquiera habría exigencias, y por las 
exigencias que nosotros hacemos es que llega lo poco que ha llegado. ¿Y qué 
es lo que ha llegado?: los proyectos, que no todos son gubernamentales, más 
que todo son no gubernamentales, y eso ha servido para el sostenimiento de 
nuestras economías, esa es una forma de sostenimiento económico.

Sí, hemos tenido dificultades, siempre, y las seguiremos teniendo y en eso 
somos claros, de eso no somos ajenos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a 
fortalecernos? Pues, sencillamente, si nosotros abandonamos el campo, qué 
sería la vida, si la fortaleza está ahí, y si nosotros la abandonamos, perdemos, 
nos llenamos de debilidad, y eso no lo podemos hacer. Es por eso que nosotros 
continuamos ahí, y ya habrá, yo sé que sí, con el apoyo de todos, una nueva visión 
para el campesino. Ahorita con esta persecución, eso es lo que nos ha fortalecido, 
aquí toca es unirnos, porque unidos jamás seremos vencidos, entonces eso es 
una forma donde hemos aprendido de las debilidades, y a fortalecernos como 
afiliados en la Asociación Campesina. 

[  El sentido de lo colectivo, la organización y la 
cohesión como mecanismos para defender la 

vida, contener la violencia y construir paz. [ 

La aca es también para nuestros jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de ellos?, 
pues que también tengan formación, visión por el campo, porque la ciudad sin 
el campo, no es ciudad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos inculcar 
que el joven, nuestros hijos campesinos, estudien también lo del campo y sus 
enfermedades. Últimamente, con tanto químico, tanto cambio hormonal, han 
surgido muchas enfermedades en nuestros cultivos. Entonces, es ahí donde 
nosotros necesitamos que nuestros jóvenes estudien, para que nos ayuden a 
fortalecer el campo. Pero en eso también tiene que ver que el Gobierno apoye 
al joven campesino, porque es que el joven, como no ve oportunidad de trabajo, 
¿qué hace?, coge la maleta y se va para la ciudad. Y eso es un golpe mortal porque 
un niño que tiene toda la libertad en el campo y llega a encerrarse a una ciudad, 
pues iniciando que cierra los pensamientos y por eso se van a la drogadicción, 
prostitución, porque como aquí no se ve… Y llegar a esa contaminación social 
que hay en la ciudad, pues hace que nuestros jóvenes pierdan los principios 
que llevaban. Entonces nosotros como campesinos hemos buscado es que 
el Gobierno nos ayude y nos aporte con universidades, con créditos a esos 
estudiantes que en verdad quieren capacitarse, y no solo ellos porque, aunque 
nosotros tengamos nuestros años, nunca es tarde para estudiar. Entonces sería 
bueno que Arauca fuera un departamento con universidad que tenga todas las 
carreras, y que todos nuestros jóvenes tuvieran ese acceso, los jóvenes y las 
mujeres, y así en general.

Luz Helena Bohórquez, integrante de la Red de Mujeres 
Campesinas de Arauca de la aca, 2021
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El Estado nunca ha querido entender que el campesinado tiene que unirse y 
tiene que luchar. Para ellos eso no es bueno, ellos quieren que el campesinado 
sea algo que puedan manejar como ellos quieran, para tener el dominio sobre 
el campesino, pero como hay una organización y estamos los campesinos 
agrupados, y sabemos qué queremos, qué podemos hacer, pues eso es malo 
para el Estado colombiano. Por eso, la persecución que hay para la Asociación 
y para los dirigentes, es por eso. Ustedes en su recorrido se han dado cuenta lo 
que es la aca y lo que es el campesinado de Arauca, y pues no es malo decirlo; 
pero la oligarquía colombiana todo el tiempo ha querido tener al campesino 
aplastado, y cuando el campesino trata de surgir, a tratar de defender sus 
derechos, nos buscan la forma de acallarnos, por eso es que la aca se está 
fortaleciendo, y no nos pueden acallar fácilmente como Asociación, porque ya 
tenemos una trayectoria, tenemos un reconocimiento de ong internacionales 
que nos conocen, ellos ya saben quién es la aca y para qué lucha.

Juan Manuel Pedrozo, Campesino integrante de la aca, 2021.

No tenemos que seguir siendo víctimas, que por reclamar y proteger la 
vida sigamos siendo víctimas de persecución porque lo que nosotros estamos 
planteando en otras partes del mundo le están haciendo eco: la agroecología, que 
se debe desarrollar el campo como se debe desarrollar, que la pobreza se tiene 
que exterminar, que las desigualdades sociales deben parar ahí y que se debe 
proteger el medio ambiente encima de los intereses económicos trasnacionales. 

El sentido que tiene hoy lo colectivo para la Asociación se debe a la razón 
natural de que los seres humanos, para evolucionar y para avanzar, debemos 
ponernos de acuerdo todos en los objetivos comunes que aquejan a la humanidad 
y buscarle solución entre todos. La importancia de asociarse es porque debemos 
conocer qué piensa el niño, el joven, el anciano, frente a la proyección a futuro; 
saber qué tipo de territorio queremos, para que sea una democracia como la 
que hemos soñado todo el tiempo; saber cómo nos pensamos un territorio. Que 
plantear las dificultades y las inconveniencias no nos cueste la vida, donde haya 

plenas garantías, donde no se ponga en riesgo la vida misma. Donde la soberanía 
alimentaria basada en la agroecología sea fundamental; donde se garanticen 
todos los derechos del campesino, que el campesino sea sujeto de derecho y 
que se le brinden todo el apoyo, las garantías, y que no tenga que recurrir a las 
acciones de hecho para reclamar lo que constitucionalmente le corresponde, 
lo que es obligación del Estado cumplirle al ciudadano. Como organización 
queremos que los proyectos que se hagan para el beneficio social, no se hagan 
dentro de las oficinas, sino que se elaboren en el seno de las comunidades, que 
sean las comunidades protagonistas de sus propios proyectos. Esa es nuestra 
visión a futuro.

En el acuerdo de paz, la aca jugó el papel desde la 
pedagogía, para demostrar el modelo de territorio que 
queremos, porque nosotros hacemos mucho énfasis en lo 
que tiene que ver con las zonas de reservas campesinas 
y todo lo demás, donde ahí se condensa a priori todo lo 
que planteamos. Le apostamos a la paz porque es que 
la Asociación es cien por ciento campesina, y somos 
los que históricamente hemos recibido todo el rigor de 
la guerra, los que hemos visto encarcelar a los padres, 
a los hermanos y una cantidad de cosas que hemos 
sobrevivido; entonces, los interesados de que haya una 
verdadera paz y justicia social en el país somos los de la 
Asociación Campesina de Arauca.

La aca es una escuela de formación permanente, donde convergen el joven, 
la mujer, el indígena, el anciano; la esencia de la fundación es la problemática 
que vive el ciudadano, que vive el campesino, es lógico que todos los días se 
hace escuela. Entonces es muy fácil recomponerse porque es un problema 
que aqueja a todos y, moralmente, le asiste el deber a cualquier afiliado, que 
se identifique éticamente con la organización, ponerse al frente cuando la 
necesidad lo amerita. El mensaje a las nuevas generaciones: que tomen las 
banderas de la organización.

Yavir Nazari Cabal, Campesino integrante de la ACA, 2021

”
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