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Presentación 

  
En Colombia, las empresas han operado a pesar del conflicto armado que se ha 
prolongado por más de seis décadas. Operar en un contexto de estas características ha 
implicado grandes retos para este sector, así como el diseño e implementación de 
diversas respuestas según las particularidades de los entornos de operación1. Unas 
empresas se han visto involucradas en la violación de derechos humanos, lo que las ha 
convertido en generadoras de conflicto. Otras, sin tener una intencionalidad explícita, 
han lidiado con el conflicto y, en algunos casos, contribuido con su sostenimiento. Aun 
así, también hay empresas que se han involucrado en iniciativas de construcción de 
paz2.  

Con respecto a este último grupo, el empresariado tiene experiencias en generación de 
empleo y de oportunidades económicas para poblaciones vulnerables en razón del 
conflicto armado, ha participado en negociaciones de paz, apoyado procesos de 
reintegración de excombatientes, suscrito compromisos voluntarios en materia de 
derechos humanos, incidido en espacios de participación política, y también ha 
aportado a la recuperación económica de territorios afectados por el conflicto.  

Si bien la FIP reconoce la importancia de estas experiencias, considera que el sector 
empresarial tiene un enorme potencial de cara a un escenario de posconflicto por el 
capital humano, político y económico que lo caracteriza.3 Se suman el liderazgo y la 
innovación, elementos inherentes a las empresas que pueden jalonar procesos a nivel 
nacional, regional y local.  

En el año 2015, Ecopetrol S.A., la empresa colombiana de exploración, explotación y 
refinación de hidrocarburos de Colombia, empezó a trabajar en la iniciativa Museo de 
Relatos de Memoria, que se centra en un proceso de reconstrucción de diferentes 
experiencias, perspectivas y percepciones sobre el conflicto armado, por parte de los 
trabajadores de la empresa, contratistas y sus entornos cercanos. Como resultado, los 
participantes o gestores del museo elaboraron una serie de relatos que junto con un 
objeto representativo empezaron a exhibirse en un museo virtual e itinerante desde 
septiembre de 2016.   

Reconociendo la importancia de visibilizar estos esfuerzos, la FIP en conjunto con 
Ecopetrol, documentó el desarrollo de la iniciativa con el propósito de presentar las 
lecciones aprendidas y una serie de recomendaciones que aporten insumos para que 
otras empresas se vinculen a este tipo de procesos. Los resultados son múltiples y 
                                                        
1  Rettberg, A., Nasi, C., & Leiteritz, R. (2011). Entrepreneurial activity in the context of violent conflict: 
business and organized violence in Colombia. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 179-196. 
2 Rettberg, A., & Rivas, Á. (2012). El sector empresarial y la construcción de paz. En Construcción de paz en 
Colombia Pág. 305-348. Bogotá: Universidad de los Andes. 
3 FIP (2016). La oportunidad de la paz: una propuesta de transformación. Bogotá: pp. 47-52. Disponible en  
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/57052cf83314e.pdf  

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/57052cf83314e.pdf
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enriquecedores. Principalmente, quienes participaron en los talleres y en la 
elaboración de los relatos experimentaron nuevas formas de entender y reconocer su 
propia experiencia sobre el conflicto armado y la de otras personas.  

La FIP ha propuesto cinco dimensiones a través de las cuales el sector empresarial 
puede potenciar sus esfuerzos y consolidar una gestión integral para la paz: 1) Gestión 
y entornos propicios para la paz, 2) Socioeconómica, 3) Sociopolítica y 4) Socioambiental 
y 5) Reconciliación. Este documento hace una breve descripción de cada dimensión y 
sus líneas de acción en construcción de paz y derechos humanos, con el propósito de 
caracterizar la iniciativa de Ecopetrol y establecer su alcance.  

Tanto el proceso como los resultados del Museo de Relatos de Memoria, evidencian que 
los esfuerzos de la empresa se concentraron en la dimensión de Reconciliación, 
propuesta por la FIP. En concreto, los diferentes actores reconstruyeron un relato 
sobre su propia experiencia del conflicto, que se visibiliza a través del museo, como un 
espacio que permite la transformación de percepciones y reconfigura los imaginarios 
que existen sobre otros actores. Este tipo de ejercicios puede generar procesos de 
empatía y propiciar la reconciliación.  

 

  

Instalación Museo de Relatos de Memoria   
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Metodología del proceso de documentación 
 
Para la elaboración del caso Museo de Relatos de Memoria, la FIP participó activamente en 
las sesiones lideradas por el equipo técnico de Museos Escolares de la Memoria (MeMo)4, 
para avanzar en las actividades de sensibilización y elaboración de los relatos. 
Adicionalmente, la FIP entrevistó a miembros del MeMo, a integrantes del equipo 
encargado de liderar la iniciativa al interior de Ecopetrol y a los empleados, contratistas u 
otros grupos de interés de la empresa que participaron a lo largo de todo el proceso. Las 
entrevistas se diseñaron de manera diferenciada y abordaron los siguientes temas: 

GRUPO TEMAS 

EQUIPO MEMO 

 Aspectos generales de Museos de la Memoria 
 Relación con Ecopetrol 
 Metodología 
 Ajustes de la metodología de cara a la apuesta de Ecopetrol 
 Sistemas de medición y evaluación del proyecto 
 Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora 
 Aporte a la construcción de paz de la iniciativa 
 Replicabilidad en otras empresas 

EQUIPO 
ECOPETROL 

 Aspectos generales del proyecto 
 Relacionamiento con actores externos 
 Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora 
 Aporte a la construcción de paz de la iniciativa 
 Replicabilidad en Ecopetrol y en otras empresas 

PARTICIPANTES 

 Trayectoria y experiencia profesional 
 Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora 
 Impactos de la iniciativa a nivel personal y profesional 
 Aporte a la construcción de paz de la iniciativa 
 Replicabilidad de la iniciativa al interior de Ecopetrol 

Por otra parte, se realizó un análisis de la metodología y del material utilizado para la 
elaboración de los relatos, así como una revisión de fuentes bibliográficas que permitieron 
profundizar en el tema de memoria y su relación con el sector empresarial, a la luz de los 
avances que existen hoy en día. Por último, se identificaron casos de empresas que han 
avanzado en la implementación de iniciativas en temas de memoria a nivel nacional.  

                                                        
4 Ecopetrol decidió involucrar al equipo de MeMo en su iniciativa por su experiencia en temas de memoria 
y reconciliación desde el ámbito pedagógico, así como por su capacidad de generar confianza entre los 
actores dado su carácter independiente. MeMo surgió con el objetivo transformar las percepciones que 
existen sobre el conflicto desde el ámbito educativo. Para avanzar en ese propósito, Arturo Charria y su 
equipo diseñaron una metodología en la que los estudiantes debían seleccionar y reconstruir la historia de 
alguna víctima del conflicto armado, partiendo de la premisa de que todas las personas son parte de este 
conflicto y como consecuencia, pueden hacer memoria. La metodología hace énfasis en la historia de esa 
persona, más no en el hecho victimizante o en el victimario. El relato va acompañado de un objeto 
representativo y de una contextualización del hecho victimizante.  



 6 

Iniciativa: Museo de Relatos de Memoria 

Antecedentes 
 
En 2013, en el marco de la Convención Colectiva de Trabajadores, Ecopetrol y la Unión 
Sindical Obrera (USO) tomaron la decisión de trabajar en un proyecto de memoria 
histórica en el Magdalena Medio. Para avanzar en este propósito, la empresa realizó 
acercamientos con el Centro Nacional de Memoria Histórica buscando profundizar en 
posibles líneas de trabajo. Como resultado de este proceso surgió el proyecto Centro de 
Memoria Histórica: un aporte a la paz, que pretende “contribuir a la recuperación de la 
memoria histórica para la construcción de la paz, la reconciliación, la promoción de los 
derechos humanos y la reconstrucción del tejido social del Magdalena Medio”5.  

Este proyecto se enmarca en el proceso interno que adelanta Ecopetrol en materia de 
construcción de paz, reconciliación y memoria histórica. Concretamente, en 2014 la 
empresa integró el Eje Estratégico de Paz y Reconciliación al Plan Táctico de DD. HH, que 
busca generar valor a través de la promoción de los derechos humanos en los entornos 
donde opera. Este proceso, en cabeza de la Gerencia de Prosperidad Social de la 
Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y Ambiental, se refleja en el compromiso de 
respetar los derechos humanos que se materializa en la Directriz de Derechos Humanos, 
en su adhesión a iniciativas como Pacto Global, Guías Colombia en Derechos Humanos y 
DIH, en su participación en el Comité Minero Energético y en la implementación de los 
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos.  

Tanto el trabajo en derechos humanos como la iniciativa de memoria histórica en el 
Magdalena Medio, llevaron a Ecopetrol a pensar en otro proyecto que desde el interior de 
la empresa involucrara a todas las áreas y se centrara en el tema de memoria, cultura de 
paz y reconciliación. Ecopetrol contactó a MeMo y de manera conjunta diseñaron el 
proyecto Museo de Relatos de Memoria, que pretende generar una reflexión sobre las 
distintas formas en que la violencia ha afectado a los trabajadores de Ecopetrol, a 
contratistas o sus entornos cercanos, los aprendizajes de las experiencias vividas y cómo 
persiste el compromiso por parte de estas personas por construir un mejor país. 

El desarrollo de la iniciativa coincidió con un ambiente de transformación del país, 
producto de los avances que hasta el momento se habían dado en las negociaciones de paz 
con la guerrilla de las FARC y la superación de la fase exploratoria con el ELN. 

Objetivo de la iniciativa 
 
Motivar una reflexión sobre las distintas formas en que la violencia ha afectado a los 
trabajadores de Ecopetrol, a contratistas o sus entornos cercanos, los aprendizajes de las 
experiencias vividas y cómo persiste el compromiso de los participantes por construir un 
mejor país. 

                                                        
5 Ecopetrol. Reporte Integrado de Gestión Sostenible 2014: Disponible en: 
http://www.ecopetrol.com.co/documentos/Reporte_integrado_Ecopetrol_2014.pdf 

http://www.ecopetrol.com.co/documentos/Reporte_integrado_Ecopetrol_2014.pdf
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Objetivos específicos 
 

 Sensibilizar a los gestores del Museo sobre el conflicto armado y su impacto 
sobre las personas 

 Elaborar relatos por parte de los gestores del Museo, a través de la orientación 
y las herramientas pedagógicas del equipo técnico de MeMo 

 Implementar un museo virtual e itinerante con los objetos y relatos elaborados 
por los participantes 

 Sensibilizar e involucrar a nuevos trabajadores en la iniciativa para que 
alimenten el museo con nuevos relatos 

Fases de la iniciativa 

El proyecto se enmarcó en dos fases: una preparatoria y otra de implementación. En la 
fase preparatoria se analizaron diferentes experiencias de memoria, incluyendo el 
proyecto de Ecopetrol en el Magdalena Medio con la USO, para identificar retos y lecciones 
aprendidas. A partir de este trabajo se definieron los objetivos y el alcance. Paralelamente, 
para su implementación, el equipo de Ecopetrol trabajó por conseguir el apoyo estratégico 
y presupuestal de la Presidencia de la empresa.  

 

Tercera sesión Museo de Relatos de Memoria 

Durante la fase de implementación se realizó una convocatoria que promoviera la 
participación de diferentes actores de la empresa y de sus entornos cercanos. Esta 
convocatoria estuvo dirigida a trabajadores, contratistas y jubilados que pudieran 
desarrollar relatos basados en su experiencia profesional en temas de derechos humanos 
y construcción de paz, pero también en sus vivencias personales o de sus entornos 
cercanos, relacionadas con el conflicto armado.  
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En el marco de esta fase también se realizaron talleres bajo la dirección del equipo de 
MeMo, enfocados en la sensibilización de los gestores de la iniciativa y la elaboración de 
los relatos. En el proceso de sensibilización se utilizaron diferentes estrategias 
pedagógicas y herramientas didácticas como proyecciones audiovisuales, creaciones 
plásticas, reproducciones musicales y actividades lúdicas de carácter individual y 
colectivo. 

Para la elaboración de los relatos se trabajó con un material guía basado en cuatro 
principios de trabajo transversales: 1) Respeto a las víctimas, a sus experiencias, integridad, 
honra y buen nombre; 2) Respeto por el derecho al buen nombre de todos los involucrados 
en el relato; 3) Acción sin daño6 y 4) Perspectiva de construcción de paz integral (urbana y 
territorial). La metodología también incluía un cuestionario dirigido a reconstruir la 
historia de vida de la persona afectada por el conflicto. Si la persona lo decidía, el relato 
podía centrarse en su propia historia o en la de otra de su entorno cercano. En cualquier 
caso, se hacía énfasis en la persona y no en los victimarios.  

Los participantes podían entregar sus relatos de forma escrita, en formato de entrevista o 
en audio. En caso que el participante lo deseara, el equipo de MeMo se encargaría de hacer 
la entrevista y elaborar el relato cuyo resultado debía contar con su aprobación. También 
se les solicitó identificar y aportar un objeto representativo del relato. Todo el proceso 
contó con el acompañamiento permanente del equipo de MeMo, con el fin de orientar a los 
participantes. Posteriormente, el equipo de Ecopetrol y MeMo analizaron los relatos y 
objetos recopilados para verificar que cumplieran con los principios establecidos y 
pudieran ser exhibidos en un museo itinerante. 

Lecciones aprendidas 

Factores que facilitaron la implementación de la iniciativa 

Como parte del proceso de documentación, la FIP identificó una serie de factores que 
facilitaron la implementación de la iniciativa. El primero corresponde al compromiso 
desde la alta dirección de la empresa por respetar los derechos humanos. Desde 2009, 
Ecopetrol alineó su responsabilidad corporativa aprobando la Directriz de Derechos 
Humanos y adhiriéndose al Pacto Global de Naciones Unidas. Posteriormente, integró en 
su gestión los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, así como los 
Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas 7 . Este 
trabajo ha facilitado el acercamiento entre la empresa y sus grupos de interés, entre otros 
aspectos8.  

                                                        
6 MeMo, Protocolo para la construcción de historia. 
7 Directriz de derechos humanos (2013). Ecopetrol. Disponible en: 
http://www.ecopetrol.com.co/documentos/80213_Directriz_de_Derechos_Humanos.pdf  
8  Los compromisos de Ecopetrol en materia de derechos humanos, facilitaron el acercamiento entre la 
empresa y otros actores tales como la Unión Sindical Obrera, USO, con la cual se está llevando a cabo el 
proyecto de construcción de paz y memoria en el Magdalena Medio. Adicionalmente, el compromiso y el 
apoyo desde las altas direcciones de la empresa y del sindicato, fueron cruciales para que se materializara 
el proyecto en el Magdalena Medio. 

http://www.ecopetrol.com.co/documentos/80213_Directriz_de_Derechos_Humanos.pdf
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Segunda sesión Museo de Relatos de Memoria 

El segundo factor que facilitó la iniciativa fue el liderazgo del equipo de Derechos Humanos 
de Ecopetrol. Este fue esencial para convocar y convencer a los diferentes actores de 
participar, en especial, a aquellos sectores de la empresa donde podía existir reticencia. 
De manera específica, se pudo identificar que algunas gerencias tenían reservas con 
respecto a la implementación de la iniciativa. Para superar este obstáculo se llevó a cabo 
un trabajo individual de acercamiento, sensibilización y retroalimentación con diferentes 
trabajadores para que se unieran voluntariamente a la iniciativa. Así se logró la 
participación de diversos actores los cuales reconocieron que tendrían que hacer 
intercambios con personas que percibían como contrarios o antagónicos. Sumado a este 
esfuerzo, el interés de los participantes fue esencial para el éxito del proyecto.  

El tercer factor facilitador fue la convocatoria. Por una parte, se hizo una invitación abierta 
a áreas de la empresa estratégicas para el proyecto como las relacionadas con gestión de 
riesgos, sostenibilidad, seguridad y asuntos legales, entre otras. Por otra, se enviaron 
invitaciones a trabajadores específicos previamente identificados por su experiencia 
profesional en temas de derechos humanos y construcción de paz, o por sus vivencias 
relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado. La iniciativa buscó que el 
proceso fuera lo más plural posible, asegurando un mínimo de participantes de diferentes 
áreas.  

El cuarto factor facilitador corresponde a la participación del equipo técnico de MeMo. 
Este equipo, además de aportar insumos técnicos para la construcción de los relatos y el 
diseño del museo, logró generar un proceso de construcción de confianza entre los 
participantes, facilitando espacios de intercambio y proponiendo diversos caminos para 
que contaran sus historias de manera abierta. Teniendo en cuenta que esta asesoría era 
externa, se propició un ambiente de independencia en el proceso.  

El quinto factor hace referencia al diseño de la metodología, que retomó la experiencia de 
los Museos Escolares de la Memoria. Como parte de este proceso, se adaptó el lenguaje 
sobre memoria y reconciliación para que un público especializado en temas de la industria 
de hidrocarburos pudiera comprender mejor el proyecto.  

Por último, la definición de reglas de juego claras antes de iniciar el proceso se constituyó 
en un factor facilitador. Por una parte, se democratizó la posibilidad de contar historias y 
por lo tanto, cualquier persona podía participar. Por otra, se descartó la posibilidad de 
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utilizar el museo para denunciar y señalar a victimarios o posibles responsables de los 
hechos de manera explícita, aplicando los principios de respeto por las víctimas, el 
derecho al buen nombre y la acción sin daño9. 

Factores que obstaculizaron el desarrollo de la iniciativa 

La FIP también identificó factores que dificultaron el desarrollo de la iniciativa durante su 
fase de diseño e implementación. A continuación, se presentan esos factores y las 
estrategias que adoptó el equipo encargado de la iniciativa para poder superarlos.   

Uno de los grandes retos que afrontó la iniciativa fue el escenario de bajos precios que 
afectó la industria petrolera a partir de 2014 y el consiguiente recorte presupuestal en 
materia de inversiones y gastos de funcionamiento de la empresa. Si bien el proyecto 
estaba enmarcado dentro del Plan Táctico de Derechos Humanos de Ecopetrol, no dejaba 
de ser una apuesta arriesgada en un momento en el que la empresa debía priorizar su 
inversión para contrarrestar los efectos de la caída del precio del barril.  

 

 

Instalación Museo de Relatos de Memoria 

Para superar ese obstáculo se elaboró un presupuesto ajustado a las necesidades de la 
empresa, sin que afectara los objetivos y las actividades de la iniciativa. El equipo de MeMo 
presentó una metodología que permitía asegurar el cumplimiento de los objetivos, a 
través de un mínimo de sesiones de trabajo y la elaboración de materiales que no 

                                                        
9 El derecho al buen nombre, enmarcado en el artículo 15 de la Constitución de Colombia, se refiere a “la 
reputación o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al 
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o 
tendenciosa” (Sentencia C-489 (2002). Corte Constitucional). “Acción sin daño” es un término acuñado 
desde 1993 con el proyecto Local Capacities for Peace Project (LCPP) y la publicación de Mary Anderson. La 
discusión detrás de este concepto establece de qué manera se pueden mejorar las condiciones de una 
población y de un territorio sin que las intervenciones que se hagan generen o exacerben conflictos.  
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necesariamente requerían de grandes inversiones. El proyecto tenía la ventaja de ser un 
museo virtual e itinerante, por lo que sólo requería para su desarrollo de una inversión 
inicial en logística e instalación (infraestructura, pantallas, desarrollo de herramientas 
tecnológicas, entre otras).  

Otro reto fue el cambio en la dirección estratégica de Ecopetrol. La llegada de nuevos 
liderazgos podía aplazar la continuidad del proyecto si no era considerado una prioridad, 
teniendo en cuenta el escenario de bajos precios del petróleo. Por esta razón, a la hora de 
presentar el proyecto a la nueva gerencia, el equipo hizo énfasis en los beneficios que 
representa para Ecopetrol impulsar una iniciativa que le apuesta a la construcción de paz 
y la reconciliación en el país. Concretamente, se visibilizaron los impactos potenciales del 
proyecto en términos operacionales y reputacionales en un contexto en el que la memoria, 
en un sentido amplio, empieza a cobrar relevancia, especialmente, en el aporte de las 
empresas a la construcción de paz.  

Finalmente, las múltiples interpretaciones que existen sobre la memoria y las tensiones 
entre algunos trabajadores y la empresa, también pusieron en dificultades el desarrollo de 
la iniciativa. En general, se desconoce la posibilidad de abordar la memoria con una 
perspectiva reconciliadora y resiliente. Por el contrario, estos temas se asocian con la 
verdad judicial, con la identificación de culpables, con medidas de reparación y con un 
asunto que involucra únicamente a víctimas y victimarios. En ese sentido, no se tienen en 
cuenta otros elementos como la construcción de nuevas formas de relacionamiento y la 
creación de nuevas narrativas, identidades y percepciones, fundamentales para un 
proceso de construcción de paz y reconciliación.  

Aporte a la construcción de paz 

 
Como se mencionó en la presentación de este documento, la FIP ha establecido cinco 
dimensiones a través de las cuales las empresas pueden aportar a una paz sostenible: 1) 
Gestión y entornos propicios para la paz, 2) Socioeconómica, 3) Sociopolítica y 4) 
Socioambiental y 5) Reconciliación.   

La dimensión de Gestión y entornos propicios para la paz se define como el conjunto de 
acciones que una empresa lleva a cabo para reducir los impactos negativos de su 
operación y para garantizar el respeto y la promoción de los derechos de sus grupos de 
interés. También abarca el conjunto de políticas y estrategias para fomentar ambientes 
favorables a la construcción y el mantenimiento de una paz sostenible. La gestión para la 
paz se materializa a través del compromiso de la alta gerencia y los órganos de gobierno, 
así como con el respeto de los derechos humanos. También implica que las acciones de los 
trabajadores tengan un enfoque de acción sin daño y sean respetuosas de los derechos 
humanos. Esta dimensión requiere implementar diferentes mecanismos y procesos 
internos y externos que tengan incidencia en los derechos de los grupos de interés de la 
empresa, en las conflictividades que puedan surgir o profundizarse en el marco de su 
operación, y en los niveles de transparencia de las relaciones entre personas, instituciones 
y organizaciones.  
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La dimensión Socioeconómica se refiere a los aportes que el sector privado y sus 
organizaciones pueden hacer, para promover la inclusión de poblaciones y territorios que 
históricamente han estado social y económicamente marginados del resto del país. Esto 
implica promover estrategias de creación de condiciones dignas y mejores niveles de vida 
para los habitantes en sus zonas de operación, más allá de las economías ilegales. Esto, a 
su vez, repercute en la expansión de mercados, en el aumento del poder de adquisición de 
los consumidores y en el mejoramiento de la competitividad de las regiones.  

 

 

Instalación Museo de Relatos de Memoria  
 

Esta dimensión requiere de alianzas público-privadas para promover estrategias tan 
diversas como la distribución equitativa de ingresos, la diversificación económica, el 
aumento y la calidad de la productividad local, la transparencia en las transacciones y el 
fomento de acceso a mercados regionales, nacionales e internacionales. También incluye 
estrategias relacionadas con el apoyo público y privado al desarrollo de infraestructuras, 
así como bienes y servicios públicos básicos para las poblaciones locales. Otro gran 
componente de esta dimensión es la educación orientada a la generación de capacidades 
productivas, de emprendimiento, innovación y empleabilidad. Más allá de la generación 
de empleo para grupos afectados o desvinculados del conflicto, el sector privado juega un 
rol fundamental en acciones como la implementación de estrategias para el desarrollo de 
proveedores locales, negocios inclusivos y modelos innovadores de abastecimiento y 
distribución local, entre otros ejemplos. 

La dimensión Sociopolítica se refiere a las acciones que permiten la inclusión de 
poblaciones y territorios que han estado marginados de los procesos de toma de 
decisiones, en razón del conflicto armado, dentro de un marco de transparencia e igualdad. 
También incluye la incidencia de las empresas en la discusión de lo público, en el 
fortalecimiento de las instituciones locales y en los espacios que propician el acercamiento 
entre la ciudadanía y el Estado a nivel local. En general, esta dimensión hace referencia a 
todas las actividades que permitan una ampliación de la ciudadanía como veedurías 
locales, mesas de transparencia y fomento de la asociatividad. 

Asimismo, abarca la construcción de ciudadanía a través de iniciativas educativas formales 
y no formales, procesos pedagógicos y campañas de sensibilización. La construcción de 
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ciudadanía constituye un eje central de los procesos de construcción de paz, en la medida 
que amplía la capacidad de incidencia que una población puede tener sobre su destino 
económico, social, político, ambiental y cultural.  La identidad y acción ciudadana 
robustece el sentido de pertenencia de una comunidad y facilita la transparencia y la 
rendición de cuentas entre sus miembros y entre estos y las entidades públicas y privadas. 
Cuando las iniciativas educativas y pedagógicas se concentran en la formación ciudadana 
y en una cultura democrática para la paz, se facilita la resolución no violenta de conflictos, 
la comprensión de las instituciones y de las normas que las regulan y se contribuye a la 
construcción de una paz positiva10 para la superación de la violencia estructural y cultural. 

La dimensión Socioambiental se refiere a las garantías de equidad, armonía y acción sin 
daño en las relaciones con el entorno ecológico y económico de los diferentes actores 
sociales. Esta incluye acciones relacionadas con conservación y aprovechamiento 
sostenible de recursos, así como con gestión, conductas y procesos dentro de un enfoque 
de justicia ambiental.  

La relación que las organizaciones tienen con su entorno influye de manera profunda en 
los sistemas ecológicos que definen las condiciones de vida animal, vegetal y humana de 
la zona de operación. La construcción de paz desde este enfoque se define sobre la base de 
la paz positiva y la acción sin daño en sus operaciones y proyectos. Esta dimensión puede 
abarcarse desde la gestión de la empresa con una operación responsable, con educación 
ambiental para sus empleados y con un manejo adecuado de residuos, así como 
implementando iniciativas relacionadas con la promoción de la conservación, las 
conductas individuales y colectivas ambientalmente sostenibles y el uso adecuado y 
sostenible de recursos. Estas acciones pueden estar acompañadas por pedagogías de 
sensibilización frente al territorio, su valor y riqueza, con capacitaciones en solución 
pacífica de conflictos y con la promoción de mecanismos de participación para la 
definición de modelos de desarrollo territoriales que habiliten la convivencia entre la 
actividad económica de grandes empresas e industrias, y las economías solidarias, 
campesinas y comunitarias. 

La dimensión de Reconciliación hace referencia a la construcción y reconstrucción de 
vínculos entre diferentes actores que, en razón del conflicto armado, son esenciales para 
la no repetición y la consolidación del tejido social. Las acciones que se llevan a cabo en el 
marco de esta dimensión buscan transformar relaciones antagónicas en relaciones 
solidarias, crear nuevas narrativas, identidades y formas de relacionamiento, así como 
apoyar procesos de memoria y participación de diferentes sectores de la sociedad en el 
proceso de reconciliación del país.  

Es en este sentido que la dimensión de Reconciliación cobra relevancia para las empresas. 
Es importante que estas estrategias se extiendan a aquellos grupos que no se han visto 
involucrados directamente en el conflicto, puesto que el éxito de la reconciliación depende 
en gran medida de las percepciones, de los juicios y de la disponibilidad del grueso de la 

                                                        
10  Galtung, Johan (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. 
International Peace Research Institute, Oslo. Sage Publications. London. 
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sociedad para acoger victimarios y víctimas en su medio, por ejemplo, en el lugar de 
trabajo.  

El sector privado puede implementar diversas acciones para fomentar la transformación 
de relaciones tanto al interior de la empresa como en sus áreas de operación. Esto implica 
transformar percepciones sobre el otro para generar nuevas ideas y experiencias 
compartidas, así como construir nuevas narrativas que impacten la forma en que los 
individuos se relacionan. 

Las dimensiones y el Museo de la Memoria 

La documentación y el análisis de la iniciativa Museo de Relatos de Memoria evidenciaron 
que Ecopetrol se ha esforzado por aportar a la dimensión de Reconciliación. 
Concretamente, la empresa ha entendido que la reconciliación es un proceso que, si bien 
involucra a víctimas y victimarios, también les compete a todos los ciudadanos. Por esta 
razón, la convocatoria a participar en la iniciativa buscó ser lo suficientemente amplia. El 
equipo de MeMo insistió en que para trabajar en procesos de memoria no es necesario 
haber sido víctima directa del conflicto.  

La iniciativa también contribuyó a construir vínculos entre los participantes que no creían 
tener historias en común. A lo largo del proceso, se dieron cuenta que todos habían 
experimentado hechos relacionados con el conflicto armado de manera directa o indirecta, 
aunque de diferentes maneras. Esto permitió entablar procesos de generación de 
confianza, así como una identidad colectiva entre los participantes.  

Asimismo, la iniciativa promovió diversas reflexiones relacionadas con el conflicto armado 
que, en palabras de los participantes, ya hacen parte de la cotidianidad de las personas, 
especialmente en las ciudades, donde el conflicto es percibido como algo. En ese sentido, 
se ahondó en el porqué de estos imaginarios, en cómo se puede usar la memoria de cara 
al futuro y en la importancia de trabajar en procesos de reconciliación y construcción de 
paz. En últimas, este proceso buscó generar nuevas narrativas en torno al conflicto armado 
y contribuir a su no repetición.  

Recomendaciones 

Buscando que otras empresas se involucren en iniciativas de reconciliación y construcción 
de nuevas narrativas, partiendo del caso Ecopetrol, la FIP presenta una serie de 
recomendaciones que facilitarán la puesta en marcha:  

 Las empresas deben realizar un proceso de sensibilización con los actores que 
van a hacer parte de las iniciativas. Este proceso incluye explicar las diferentes 
nociones que existen sobre el tema de reconciliación y nuevas narrativas, así 
como las líneas de trabajo en las que pueden participar las empresas de cara a la 
construcción de paz. Asimismo, se debe socializar el objetivo y alcance del 
proyecto. Lo anterior permite generar procesos de acercamiento y diálogo con 
los grupos de interés para evitar que la iniciativa genere expectativas que no 
corresponden con lo planteado, descontentos o tensiones. 
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 Durante y al final de la iniciativa, las empresas deben realizar una evaluación que 
permita identificar oportunidades de mejora y lecciones aprendidas. Estos 
hallazgos deben incorporarse a la gestión del proyecto y de las empresas, como 
parte de un proceso de mejoramiento continuo. Una vez culmine la iniciativa, los 
hallazgos tienen que integrarse a futuros proyectos que le aporten a la 
construcción de paz.  

 Las empresas deben monitorear permanentemente los posibles impactos en los 
participantes, teniendo en cuenta que iniciativas de estas características pueden 
revivir episodios de violencia y sufrimiento. De ser posible, este proceso debe 
contar con el acompañamiento de otras áreas, por ejemplo, de Talento Humano, 
que se concentren en la dimensión psicosocial del proyecto.   

 Las empresas deben involucrar a un tercero independiente en los siguientes 
escenarios: cuando se requiera de conocimiento técnico y especializado y, cuando 
se presenten tensiones entre las empresas y sus grupos de interés. En ambos 
casos, la decisión deberá tomarse con base en las necesidades de las empresas. 

 Las metodologías y herramientas deben adaptarse a las particularidades de las 
empresas y sus entornos de operación. Por ejemplo, el lenguaje debe ser claro y 
sencillo para que las personas que no necesariamente están familiarizadas con el 
tema, puedan trabajarlo desde su experiencia. Adicionalmente, se debe ser lo 
suficientemente flexible para responder a las necesidades que se vayan 
presentando durante el desarrollo de la iniciativa.  
 

 Las empresas deben hacer una revisión exhaustiva tanto de conceptos como de 
procesos similares en el ámbito internacional y nacional, con miras a identificar 
lecciones aprendidas e integrarlas en sus propios procesos. 

Experiencias individuales 

Las entrevistas realizadas por la FIP durante el proceso de documentación de la iniciativa 
Museo de Relatos de Memoria, dan cuenta de las experiencias, individuales y colectivas que 
vivieron los participantes. Los testimonios, que se presentan a continuación, muestran la 
multiplicidad de verdades que hay sobre el conflicto armado. En ese sentido, el proceso 
que se vivió en Ecopetrol permitió el diálogo entre diferentes visiones lo que generó 
nuevas narrativas sobre el conflicto y sobre el rol que pueden desempeñar los diferentes 
actores en torno a la construcción de paz.  
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Foto 6: Instalación Museo de Relatos de Memoria 

 
 

“El conflicto siempre va a existir. Lo importante es cómo se aborde y se resuelva” 
 

“El conflicto es multidimensional, tiene muchas aristas, y las soluciones por lo tanto son 
igualmente complejas” 

 
“Todo el mundo está necesitando contar su cuento. Si al contar ese cuento en público se 
producen aprendizajes para la audiencia, es aún más valioso. La construcción colectiva 

permite la multiplicación de contextualizaciones. Es importante dedicar tiempo a escribir y 
contar, pero también a escuchar” 

 
“Logré reconstruir una historia que era más valiosa, porque iba más allá de acusar” 

 
“En mi historia, la cotidianidad de la violencia nos hizo perder la capacidad de asombro 

frente a la tragedia que estaba ocurriendo. Esto hay que trabajarlo y contarlo para que no 
se repita” 

 
“Los ejercicios de memoria deben servir para sacar la violencia de la cotidianidad y para 

evitar la repetición no solo de la violencia, sino de caer en esa cotidianidad” 
 

“Un ejercicio como estos, toca al ser humano, te pone en los zapatos del otro. Te aplica a tu 
cotidianidad y [permite] entender las realidades de los demás. Este es uno de los mayores 

aportes que el ejercicio le puede dar a las empresas” 
 

“Este ejercicio le permite a uno reconocerse como víctima indirecta, y permite entender que 
no estábamos viviendo en condiciones normales. Esto genera un mayor involucramiento 

con el problema” 
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“Con base en los hechos que han generado el conflicto, las personas afectadas asumen un 
papel estático de víctima y de persona resentida. Pero el ejercicio permite que uno sea 

protagonista de un cambio” 
 

“Durante las charlas que tuvimos con el grupo que asesoró a los contadores de historias se 
hizo un ejercicio para reivindicar a las víctimas. Así se llegó a conocer más la historia de 

cada uno y creo que esto ayuda a que no se repita” 
 

“El valor del proyecto está en plantear estos temas a personas que creen que no es con ellos, 
con el grueso de la población, y dejar de enfatizarlo en las víctimas, pues también es con y 

para la sociedad; especialmente si pensamos en garantías de no repetición, buscando 
acabar la indiferencia que es uno de los motores más grandes del conflicto” 

 
“Es un ejercicio que permite aterrizar conceptos a gente que no está directamente 

conectada a las realidades del conflicto. Y tiene un efecto fuerte, haciéndoles ver a los 
participantes que hay un rol que pueden desempeñar en el día a día. Le permite a la gente 

entender su rol frente al conflicto desde su vida sin ser ministros” 
 

“El impacto lo recibí muy fuertemente, con rabia y otros sentimientos mezclados. En las 
sesiones que estuve presente el ejercicio me agregó valor, me tocó las fibras. Oír los relatos 

de otros me afectó y me sirvió mucho” 
 

 
Instalación Museo de Relatos de Memoria  

 
“[...] mi jefe se sintió liberado de una carga que llevaba por mucho tiempo […] hizo una 

catarsis. Jamás le había contado su historia a nadie. Reconstruyó sus experiencias de cómo 
tuvo que presenciar la muerte de varios compañeros de trabajo y conocidos. Esto pudo 

crear condiciones de estrés postraumático. El ejercicio le permitió hacer una liberación de 
cargas emocionales muy fuertes” 

 
“El acompañamiento externo es clave para negociar y manejar las partes. Estos ejercicios 
deben construirse con la contraparte. Si solo se realiza a instancias de una sola parte es 
parcial. Por eso el valor del proyecto es mayor porque logra incluir múltiples actores” 



 18 

“El equipo técnico fue clave. Las personas que lo integran dejan lo que son ellos como 
personas para poder ayudar al otro. Es un espíritu de empatía” 

 
“Entendí que no tenía que tener unos parámetros físicos al pie de la letra de un museo, sino 
que eran los objetos y su significado lo que le daban sentido. Y con la simplicidad que esos 

objetos son en su cotidianidad, se hacen complejos en el museo. Desarrollan curiosidad en el 
espectador y hacen que el proceso museográfico sea más interesante” 

 
“Es un reto para el museo, en un momento tan sensible, manejar estos temas sin que se 
genere rechazo. Ya está a tiempo para que empiece a socializarse, a hacer pública esta 

experiencia. Los paños de agua tibia, tanto en el escenario de la paz en Colombia como en el 
de las problemáticas y conflictos de Ecopetrol, no van a calmar los dolores. Es necesario un 

proyecto de gran alcance para que se recupere la confianza” 
 

 
Foto 7: Instalación Museo de Relatos de Memoria 

 
“La pregunta clave es cómo volver a la gente participativa y protagonista, cómo trascender 

en la historia y darle protagonismo en la construcción de la misma. A la gente le atrae el 
reconocimiento. Creo que así se logró que muchos participaran” 

 
“Lo más difícil sería hacerle entender a la gente cuál es el objetivo de la propuesta. Hay 
resentimiento, ausencia de perdón. Esto dificulta las decisiones que se puedan tomar al 
momento de narrar su historia y transformarla en memoria histórica. Hay gente que no 

quiere cambiarla” 
 

“Hemos necesitado mucha creatividad, en especial ahora que hay recortes presupuestales. 
El museo itinerante tiene una lógica ajustada con la realidad que nos permite invitar a 

empleados y a otros [actores]. El museo nos permitirá hacer cultura y liderazgo para los 
empleados, haciendo paz en casa” 

 
“Valorar al ser humano genera un efecto multiplicador en el largo plazo y obtiene mejores 

procesos” 
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“En materia reputacional es importante y para el Estado también es importante que una 
empresa tenga este tipo de iniciativa” 

 
“Tengo que empezar a hacer paz desde mi casa, mi familia, en el tráfico, en la calle, etc.” 

 
“Si [uno] entra a cambiar la percepción del conflicto armado, reconoce que los actores 

armados han sufrido, la empresa, la sociedad, los sindicatos”  
 

“Los sindicatos tenemos una obligación histórica con el país y debemos dejar una huella 
positiva. Al interior peleamos y nos llegamos a enemistar, pero tenemos que lograr jalar 

para el mismo lado. En comparación con muchos que están en campo, estamos bendecidos, 
tenemos todas las oportunidades de la cuidad. Hay una obligación histórica de retribuir, de 
ser lo que soy y lo que he hecho y hacerlo trascender a mi familia, a mi organización, a mi 

empresa y a mi sociedad” 
 

“Quienes más alejados estamos de los efectos de la guerra somos mucho más duros, más 
radicales en pensar en la posibilidad de perdonar, nos creemos jueces de una verdad 

absoluta. Pero cuando encontramos a las víctimas directas siendo capaces de perdonar, por 
querer darle fin a un capítulo de sus realidades, es cuando debemos aprender de este valor 

y reflexionar sobre nuestra posición” 
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