
“LA ARPILLERÍA ES UNA TERAPIA”: 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN 

UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
ARPILLERAS DESPLAZADAS POR EL 

CONFLICTO ARMADO INTERNO PERUANO

Autora: Denisse Gabriela Vera García
denisse.vera@pucp.edu.pe

mailto:denisse.vera@pucp.edu.pe


¿Cómo se puede fortalecer una comunidad luego de las secuelas derivadas de una época 
conflicto armado interno? 

Fuente: IDEH (2018) Fuente: Pólemos (2017)
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Introducción

Proceso por el cual las integrantes de una comunidad adquieren, potencian y organizan
conjuntamente recursos y capacidades, mediante un actuar crítico, consciente y
comprometido, para promover y lograr un cambio en relación a una circunstancia que les
afecta.

Fortalecimiento 
comunitario 

Características del proceso 

• Considera las necesidades al
momento de transformar el
entorno

• Transformación a nivel
individual y colectiva

• Bienestar de las comunidades
• Prioriza la colectividad

Estadios del proceso

Tener sentido de 
ser un individuo en 

relación con el 
mundo

Comprensión de la 
existencia de 

fuerzas sociales y 
políticas que dan 
sentido a nuestro 

mundo de vida 

Diseño de 
estrategias y 

recursos 
funcionales para la 

consecución de 
roles sociopolíticos 

personales o 
colectivos.

(Montero, 1984, 2004, 2009, 2010, Serrano-García, 1984, Rappaport, 1987; Rivera, Velázquez & Morote, 2014).



Fortalecimiento comunitario 
Se estudia contextos donde la comunidad percibe situaciones perjudiciales o que ponen en peligro su colectividad

DESPLAZAMIENTO FORZADO
• Obligación a escapar de la residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de la violencia

• El 62.6% de familias desplazadas estaban lideradas por mujeres

Asociaciones de 
desplazadas

Reúnen esfuerzos por organizarse colectivamente y emprender distintas estrategias desafiando
la represión de las autoridades por demandar sus derechos

Secuelas derivadas del Conflicto Armado Interno

Dificultad en la reconstrucción de la vida comunal, pérdida de las redes de protección social, debilitamiento de lazos comunitarios.

Repercusiones en las identidades personales y colectivas, pérdida de costumbres, celebraciones y ritos comunitarios. 

Tristeza, desesperanza, apatía, miedo, soledad, vacío, rabia, odio, culpa y complicaciones en el duelo.

(CVR, 2003, 2004; Kendall, Matos & Cabra, 2006; Muñoz, Paredes & Thorp, 2006; Reynaga, 2008; Lagarde, 2009; Ramírez, 2013; 
Pacheco, 2021; Theidon, 2004).



• Valoran los saberes previos de la comunidad.
• Potencial transformador al momento de reelaborar vivencias y significados.
• Sobrellevar y expresar episodios difíciles de violencia y represión en los que era complicado comunicar

de manera escrita u oral las diversas experiencias traumáticas y dolorosas.

Técnicas 
artísticas

Evidencia empírica 
• Intervención realizada con recursos creativos (fotografía, dramatización, cuentos) con mujeres mayas sobrevivientes del CAI en Guatemala

• Intervenciónmediante el pintado de casas en contextos post CAI en Perú que promovía fortalecer prácticas comunitarias.

• Teatro por la Paz de Tucumaco es una iniciativa de memoria que promueve esta herramienta artística para la sensibilización, denuncia, y
construcción y recuperación de la memoria histórica.

Asociación de Mujeres arpilleras desplazadas “Mama
Quilla”
Formada por mujeres que migraron por efectos de la violencia del Conflicto
Armado Interno Peruano producida en sus comunidades de origen. En el
2007, en un taller de derechos humanos, las integrantes de la asociación
comparten sus memorias, vivencias y paisajes través de la técnica textil de la
arpillería.

Propósito central de la investigación

Analizar el proceso de fortalecimiento
comunitario en la Asociación de Mujeres
Desplazadas de Huaycán “Mama Quilla”.

(Arenas & Custodio, 2015; Lykes & Crosby, 2014; Soriano & Silveira, 2018)

(Bernedo, 2011; Gonzales, 2020). 



Arpillería

Fuente: LUM - Fotógrafo: Adrian Portugal Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (2019)



1

Memoria 
colectiva, al 

reconocimiento 
comunitario y a la 

justicia social.

2

Valorar, respetar 
y documentar las 

formas de 
organización 
comunitaria

3

Agencia →
proporcionar 

evidencia para 
que las personas 

no sean 
solamente 

encasilladas 
como “víctimas”

4

Participación de 
las mujeres 
mediante el 

reconocimiento 
de sus recursos y 

labores

5

Registro de las 
demandas para 
una adecuada 
reparación y 

respeto de sus 
derechos a la 

dignidad y justicia

6

Intervención 
social y políticas 
públicas dirigidas 

a personas 
afectadas por la 
violencia política

7

Reforzar la 
evidencia de 
fomentar el 
proceso de 

fortalecimiento 
comunitario en el 
contexto peruano

Relevancia académica y social



Metodología

• Investigación cualitativa
• Entrevistas grupales en dos sesiones presenciales
• Principios éticos: consentimiento informado, anonimato y protocolo de contención
• Análisis de la información: diseño temático

Código Edad Lugar de procedencia

Entrevistada 1 46 Ayacucho

Entrevistada 2 50 Ayacucho

Entrevistada 3 54 Ayacucho

Entrevistada 4 55 Ayacucho

Entrevistada 5 51 Ayacucho 

Entrevistada 6 59 Huancavelica

(Braun & Clarke, 2006) 



Sentido de pertenencia a la comunidad

Asociación como 
familia

Desacuerdos y retos 
que refuerzan el vínculo

La arpillería es mi terapia

Promoción del bienestar 
emocional

Reconocimiento social

Resultados de la investigación



1.1 Asociación como familia

Alto sentido de comunidad:
• Sirve de base para generar la participación de la comunidad en

diversos espacios
• Permite llevar a cabo acciones para aliviar estresores dentro de su

comunidad o para cambiar situaciones que les afectan

“Ser mujer” → confianza/vínculo

Participan de reuniones, actividades y celebraciones en donde intercambian experiencias y desarrollan una relación afectiva que consolida 
el sentido de pertenencia a la asociación

1. Sentido de pertenencia a la comunidad 



Desacuerdos y retos que refuerzan el vínculo

1.2 Desacuerdos y retos que refuerzan el vínculo

Autocrítica Apoyo mutuo constante 

1. Sentido de pertenencia a la comunidad

Las participantes comprenden que, a pesar de los problemas y 
discrepancias, surge el diálogo para tratar de llegar a un 
acuerdo, y en esa interrelación, se refuerza su vínculo.

El desarrollo de capacidades para la toma 
de decisiones y resolución de problemas 

son fundamentales para generar un 
compromiso activo para y con la 

transformación del entorno en que se vive. 



2.1 Promoción del bienestar emocional 

2. La arpillería es mi terapia

La propuesta artística basada en la memoria tiene implicancias en 
la salud mental -> genera vínculos que promueven la agencia, el 
fortalecimiento y el sentido de comunidad partiendo de la 
creación de significados en común. El aporte que la arpillería les 
brinda es tan significativo que ellas lo consideran como su terapia.

Las artesanas expresan sus memorias, historias, vivencias y 
paisajes reconocidos, lo cual incentiva la memoria colectiva y 
promueve confianza, lo cual permite la creación grupal de las 
experiencias traumáticas y la socialización del dolor.



2.2 Reconocimiento social

• El arte les brinda la oportunidad de que sus testimonios, vivencias y experiencias vinculadas a la época de violencia puedan ser
visibilizadas en la esfera pública; y con este ‘reconocimiento’, de alguna manera, convertirse en una reparación simbólica

• En base al activismo que se ejerce el poder, el que le permite llevar a cabo los cambios que se desea. En el reconocimiento y 
valoración de su trabajo se desarrollan recursos de poder que les permiten producir transformaciones y estar fortalecidas para 
poder generar cambios en sus vidas. Ocupar el espacio público forma parte del estadio final del proceso de fortalecimiento 
comunitario

2. La arpillería es mi terapia



Conclusiones

• Las arpilleras consideran que su experiencia en la asociación se centra en un vínculo caracterizado por la confianza, cercanía y el 
intercambio de experiencias. Asimismo, las arpilleras identifican que han tenido problemas y/o discrepancias, sin embargo, 
resaltan la capacidad del diálogo para llegar a un acuerdo, y en esa conexión, el refuerza de su vínculo y de su potencial de 
transformación social.

• Las integrantes de Mama Quilla consideran que la arpillería el recurso principal para promover su bienestar emocional y participar 
en los espacios públicos con el fin de lograr sus objetivos planteados para mejorar su calidad de vida. Se considera que la arpillería 
es como una terapia, puesto que sirve para plasmar experiencias, costumbres, emociones, tradiciones y vivencias. La arpillería 
promueve la participación en la esfera pública, lo cual brinda un reconocimiento social que permite protestar y exigir sus 
demandas y reparación colectiva. Es en la participación en espacios públicos en donde las arpilleras han encontrado 
oportunidades para visibilizar sus trabajos, valorar su arte y ser conscientes de que lograr los cambios deseados en su proceso 
retador que es influenciado por las estructuras y agentes de poder.

El proceso de fortalecimiento comunitario en la Asociación de Mujeres Desplazadas “Mama Quilla” se construye de forma dinámica, 
cohesionada y retadora, ya que las integrantes de la asociación han desarrollado diversas acciones y procesos que les han permitido 
no solo integrarse como comunidad, sino también transformar las situaciones que les perjudican.

Registro de las 
demandas para 
una adecuada 
reparación y 

respeto de sus 
derechos a la 

dignidad y justicia

Intervención 
social y políticas 
públicas dirigidas 

a personas 
afectadas por la 
violencia política
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