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RESUMEN 

 

 

Esta investigación toma como marco general la Política de Reintegración Social y 

económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia, en donde tras el estudio de 

las trayectorias en el conflicto de un grupo de 9 excombatientes, se aborda la relación 

existente entre  los beneficios otorgados por dicha política y aquello que facilitó y motivó el 

ingreso, la permanencia y desmovilización de los grupos armados. Se presenta una 

caracterización e interpretación conceptual de las denominadas trayectorias en el conflicto, 

son establecidas relaciones y diferencias entre las organizaciones ilegales FARC y las 

AUC, se revisan las percepciones que frente a los beneficios del programa de reintegración 

tienen excombatientes y profesionales de la entidad que lidera dicho proceso y a partir de 

ello, es argumentada la incidencia que sobre el éxito de esta política tienen las 

características individuales y particulares, tanto de los excombatientes como de las 

organizaciones armadas ilegales. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research takes as a framework the Policy of Social and Economic Reintegration to ex- 

combatants in Colombia, and seeks to address the relationship between the benefits 

provided by this Policy and the elements that facilitated and encouraged the ex-combatants 

to get into, engage, remain in illegal armed groups, and to participate in demobilization 

program of the State.  This Research analyzed nine conflict trajectories of ex-combatants, 

through which it is possible to present a characterization and interpretation of the so-called 

trajectories of conflict. 

On the other hand, in the research were established the relationships and differences 

between illegal organizations, such as FARC and the AUC and were also analyzed the 

perceptions of the benefits of the reintegration process that ex-combatants have, as well as 

the perceptions of the reintegration professionals of the Colombian Agency for 

Reintegration; through which was argued the impact of the individual characteristics of the 

ex-combatants and illegal armed organizations on the success of this Policy. 
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INTRODUCCIÓN 

Conflicto Armado y Reintegración en Colombia: Uno de los Retos de la 

Política Pública Frente a la Construcción de un Escenario de Post Conflicto 
 

El conflicto armado que ha marcado la historia de Colombia es sin duda alguna uno de los 

fenómenos violentos más significativos no sólo en América Latina sino en el mundo. Son 

múltiples las variables que han incidido en el surgimiento y fortalecimiento de nuevas 

formas de violencia al interior del país que a su vez han generado incontables problemáticas 

que involucran, entre otros muchos aspectos, la vida, la integridad y el desarrollo de los 

ciudadanos, viéndose de ese modo afectada la sociedad en general, en tanto el reto de 

convivir con las dinámicas propias de un conflicto que aún no cesa requiere no sólo de 

voluntades políticas sino de la aceptación y compromiso de toda una sociedad. 

 

El conflicto armado en Colombia
1
 puede ser pensado como un fenómeno multidimensional, 

en tanto inscribe decenas de factores que reflejan carencias individuales y colectivas 

históricas, derechos sociales incumplidos, inequidades e injusticias, que a su vez se suman a 

intereses particulares que han utilizado la guerra como un instrumento o medio para 

alcanzar sus fines. Una guerra que hoy ha generado entre otras múltiples consecuencias 

fenómenos como el desplazamiento exacerbado de campesinos, el despojo de tierras, altos 

índices de pobreza, inseguridad, millones de víctimas y  miles de victimarios; quienes tras  

el intento de superar la lucha armada en la actualidad esperan una respuesta estatal que les 

permita reconstruir su vida en el proyecto
2
 de un contexto de post – conflicto. 

Este marco general refleja, entre otros, el reto que en la actualidad enfrenta el país, respecto 

a la construcción de Políticas Públicas que respondan directamente a las necesidades, 

demandas y expectativas de ciudadanos que hoy deben reconfigurar su vida, como 

                                                           
1 Nelson Enrique Parra. “Santos reconoce que hay conflicto armado; Uribe lo controvierte”, El tiempo, 04 de Mayo de 

2011, http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-reconoceria-que-en-colombia-si-hay-conflicto-armado_9275121-4 
2 Se hace referencia al concepto proyecto de un contexto de post-conflicto, puesto que en Colombia si bien se han 

implementado algunas estrategias militares y sociales para afrontar el conflicto, aún hoy el país vive en medio de una 

lucha armada conformada por diversos actores al margen de la ley, así como en un contexto de claras inequidades, 

injusticias y violaciones a los derechos de los ciudadanos. 

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno-reconoceria-que-en-colombia-si-hay-conflicto-armado_9275121-4
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consecuencia de un conflicto que ha involucrado a la sociedad colombiana en general, en 

donde evidentemente unos se han visto más afectados que otros.  

Frente a dicho panorama, Colombia intenta implementar una serie de Políticas Públicas, 

desde las cuales espera superar y/o mitigar sino todas, parte de las consecuencias que ha 

dejado y continua reproduciendo el conflicto armado, a modo de ilustración puede hacerse 

referencia a la ley de víctimas, los procesos de restitución de tierras, los proyectos de 

justicia transicional, la construcción de un marco jurídico para la Paz y el Programa de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), en donde se encuentra inmersa la 

Política de Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas 

(PRSE), propuestas políticas que más allá de su pertinencia son nombradas en esta 

investigación como referentes de una respuesta política nacional frente a unos fenómenos 

que hoy experimenta la sociedad colombiana. 

La anterior introducción evidencia de modo general cómo el conflicto armado interno, es 

sin duda, un fenómeno que impone serios retos a la construcción de Política Pública en 

Colombia. Estos retos tocan directamente diversas esferas del desarrollo nacional colectivo 

e individual, en la medida en que se han visto involucrados múltiples actores de la 

sociedad, por lo que resulta entonces pertinente analizar y comprender con claridad cada 

una de las realidades que se ven allí involucradas, para a partir de ello, generar propuestas 

mucho más cercanas a las verdaderas condiciones de quienes se han visto principalmente 

afectados por las diferentes dinámicas que recrea el conflicto.  

Por lo anterior, con el firme propósito de comprender algunos de los principales elementos 

inherentes a la Política de Reintegración Social y Económica de personas y grupos alzados 

en armas en Colombia, en el marco del presente estudio ésta fue contemplada desde la 

perspectiva de los excombatientes, con quienes fueron abordadas las lógicas generales de 

las organizaciones ilegales de donde provienen, parte de su trayectoria en el marco del 
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conflicto armado
3
, sus necesidades, demandas y principales expectativas como ciudadanos 

y por supuesto como Personas en Proceso de Reintegración (PPR)
4
. 

1. La Reintegración social y económica de excombatientes: reconstrucción de 

proyectos de vida y de sociedad 

 

Contemplar la Reintegración Social y Económica de excombatientes de grupos armados al 

margen de la ley, implica considerar las diversas variables externas e internas que influyen 

en el desarrollo de una política de este tipo, variables relacionadas con las condiciones 

estructurales que tiene el Estado para enfrentar ese reto, en donde son relevantes aspectos 

como la igualdad, la justicia, la equidad, el desarrollo económico, la superación de la 

pobreza, el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos, la solidez institucional y la 

seguridad entre otros aspectos que sin duda inciden en el éxito o fracaso de una medida 

como la oferta de la reintegración social de personas alzadas en armas. 

A lo anterior, se suma la particularidad que tiene Colombia de realizar un proceso de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) sin que haya cesado el conflicto, 

circunstancia que hace mucho más complejo el desarrollo de programas como el liderado 

por  la PRSE. Esta dificultad se hace evidente al contemplar las condiciones que encuentra 

una persona en proceso de reintegración en el contexto sociocultural que lo recibe una vez 

abandona el Grupo Armado Ilegal (GAI); un contexto en el que el desmovilizado se 

enfrenta a múltiples adversidades como el desempleo, la pobreza, la cultura del 

inmediatismo económico, la desigualdad social, así como la delincuencia y constante oferta 

de la ilegalidad proveniente de sus ex -grupos o de bandas armadas ilegales emergentes
5
.  

                                                           
3
 Si bien una trayectoria es entendida generalmente como la evolución –paso a paso- que sigue una persona a lo largo del 

tiempo, dentro de esta investigación para fines prácticos, las trayectorias en el conflicto de los excombatientes de grupos 

armados ilegales,  se focalizan en unos hitos puntuales de su experiencia,  por lo que serán entendidas puntualmente como 

las motivaciones de los individuos por ingresar, permanecer y desmovilizarse de los grupos armados, así como las 

condiciones generales que caracterizaron  sus contextos de desarrollo cultural y socio familiar previo a su vinculación con 

la organización armada. 

4
 En el marco del proceso de reintegración liderado por la Política de Reintegración Social y Económica en Colombia, los 

excombatientes que han participado del programa son denominados Personas en Proceso de Reintegración (PPR). 

5Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documento Conpes 3554, 

(Bogotá, 2008), 3, Lair, Eric. Los Procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción de los Grupos de Autodefensa en 
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La anterior situación puede verse ilustrada en la referencia que se hace a la experiencia del 

proceso de DDR vivido en El Salvador, en donde se presentaron algunas condiciones 

similares. Específicamente, allí se encontró que 

“La yuxtaposición temporal con el conflicto tiene serias implicaciones para la 

reincorporación efectiva de los ex-combatientes. No les permite volver a su lugar de 

origen y son mayores sus problemas de seguridad y los de sus familiares. Las 

alternativas de empleo se reducen por los efectos acumulados de la guerra sobre la 

economía y se incrementan las posibilidades de reincidencia en las armas o 

actividades delictivas. No hay dividendos de paz para invertir en la reinserción, y 

emergencias humanitarias, como el desplazamiento, compiten por atención y recursos. 

Permanecen ausentes procesos de reconciliación con los organismos de seguridad 

pública, militares y policías, y sigue la desconfianza de los desmovilizados frente al 

Estado y de la sociedad frente a los ex-combatientes. No se puede apelar a las 

estructuras de mando de los grupos armados para guiar a los reinsertados en un 

proyecto político y social bajo las reglas de juego democráticas; hay fragmentación y 

poca articulación colectiva que genere sentido de pertenencia”
6
. 

 

Tal y como lo resalta la cita anterior, un escenario nacional caracterizado por variables 

como las mencionadas previamente, afecta significativamente los procesos de DDR al 

volver mucho más complejo el alcance de los objetivos propuestos, obligando al Estado a 

generar estrategias y programas políticos que de un lado mejoren las condiciones generales 

de la sociedad colombiana y de otro, ofrezcan garantías específicas a quienes entregan sus 

armas, facilitando de ese modo la reconstrucción de su vida en el marco de la legalidad.  

 

2. Contexto internacional general de los procesos de desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR) 

 

Ante los múltiples conflictos armados vividos en el mundo y la necesidad de su resolución, 

los procesos de DDR se han hecho cada vez más importantes. Entre 1992 y 2005, se 

                                                                                                                                                                                 
Colombia, (Bogotá, Impresol Ediciones, 2009), 69. Documentos como éstos; institucionales y académicos refieren la 

particularidad del conflicto armado colombiano, respecto al desarrollo de su proceso de paz sin un cese del conflicto. 

6Fundación Ideas para la Paz, Guáqueta, Alexandra. “Desmovilización y Reinserción en El Salvador”, 9. 

http://ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download documentos/desmovilizacion.pdf (acceso Octubre 20, 2009). 

http://ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download%20documentos/desmovilizacion.pdf
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identificaron cerca de 34 procesos de DDR en más de 30 países
7
, entre los cuales son bien 

reconocidos los casos africanos y latinoamericanos, incluido Colombia, que han sobresalido 

por la dimensión que ha tomado su historia de conflicto y violencia durante las últimas 

décadas.  

Cuando los conflictos armados son generados por una multiplicidad de intereses colectivos 

y privados con matices de carácter social, económico y político; siendo a la vez 

protagonizados por diversos actores, fuerzas armadas estatales, guerrillas y grupos de 

autodefensa, entre otros; las negociaciones de paz se convierten en verdaderos retos para el 

gobierno y para el resto de la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los procesos de DDR 

han acompañado la firma de acuerdos políticos, sin ser obligatoriamente constitutivos de 

éstos y han sido concluidos bajo los auspicios de los Estados, mediante la participación 

notoria de organismos multilaterales y sectores de la sociedad civil
8
 y con ello se ha 

logrado la pacificación parcial de las disputas armadas en países como El Salvador, 

Guatemala, Perú, Honduras, Mozambique, Ruanda, Sierra Leona y Yugoslavia, entre otras.  

De una manera muy precisa, puede decirse que los procesos de DDR, sin que exista una 

rigurosidad en el orden de si es primero el desarme o la desmovilización, buscan  recoger 

las armas con el ánimo de reducir el número de combatientes o disolver una unidad armada 

(Desarme)
9
; desmantelar formalmente las estructuras armadas, a través de un proceso 

mediante el cual se organiza el regreso de los actores de la confrontación a sus hogares o a 

sitios de salud y capacitación con vista a la reinserción (Desmovilización); acompañar el 

periodo breve consecutivo a la llegada de los antiguos combatientes a sus lugares de 

residencia (Reinserción) y finalmente, asegurar el desarme permanente y una paz 

sostenible, por medio de la implementación de planes de reintegración en los cuales los 

desmovilizados reciben ayuda de diferente naturaleza (Reintegración)
10

.  

  

                                                           
7 Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia, 90. 
8 Ibid. 91. 
9Colin, Gleichmann, Desarme, Desmovilización y Reintegración: Guía Teórica y Práctica, (GTZ, FSS, PPC, FHS.), 

http://www.reintegracion.gov.co/altaconsejeria /pdfnormatividad/sobre /DDR Guía Teórica y Practica, (acceso noviembre 

11, 2009) 
10 Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia,90. 

http://www.reintegracion.gov.co/altaconsejeria%20/pdfnormatividad/sobre
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3. El proceso de DDR y los programas políticos de atención integral a  

excombatientes. 

Más allá de la desestructuración de las organizaciones armadas ilegales existentes, el mayor 

desafío de este tipo de estrategias tiene que ver con la creación de condiciones integrales 

políticas, sociales y económicas, que garanticen el sostenimiento de los excombatientes en 

un escenario de legalidad bajo el pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, 

generando en pro de ello condiciones que favorezcan sus realidades personales, sus 

entornos familiares, así como los contextos receptores (comunidades). Para empezar se 

espera que en el marco de la planeación de los programas gubernamentales de 

acompañamiento e intervención, se parta del reconocimiento de las necesidades y 

características principales de los excombatientes; dicho de otro modo, es determinante 

partir de la comprensión de los perfiles de quienes serán los principales beneficiarios de la 

Política Pública de Reintegración, tal y como es referido en parte de la literatura, en donde 

se enfatizan aspectos como la importancia de realizar “un balance previo del perfil de los 

beneficiarios (origen socio-económico, formación escolar y aspiraciones laborales) es 

requerido por la reinserción para formular y poner en práctica programas apropiados que 

constan de ayudas pecuniarias, profesionales y psico-médicas, entre otras dimensiones”
11

. 

Ahora bien, contemplar el perfil de los excombatientes, implica abordarlos partiendo de las 

diferencias que los caracterizan; situación frente a la cual, la experiencia en Colombia y en 

otros países muestra que en el marco de los procesos de DDR se ha buscado ofrecer una 

atención diferenciada, tomando en cuenta específicamente elementos como la edad, el 

género, condición de discapacidad, etnia y rangos dentro de la organización ilegal
12

. Sin 

embargo, en el caso colombiano, las variables como la organización armada de la cual 

proviene el desmovilizado –FARC, ELN, AUC
13

-, el tipo de desmovilización y otros 

                                                           
11 Ibid. 62 
12 Departamento Nacional de Planeación,  Conpes 3554.  
13 Estos son algunos de los grupos armados ilegales que para la época han tenido mayor incidencia en el desarrollo del 

conflicto armado nacional: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),  Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) y Autodefensas Armadas de Colombia (AUC). 
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elementos característicos de las historias de vida de los excombatientes en el marco del 

conflicto armado, no son contempladas en la planificación de dichos procesos
14

. 

 

De este modo, siendo admitida la pertinencia de conocer los perfiles, principales 

condiciones y necesidades de los excombatientes en el marco de la construcción de 

programas públicos que tienen como objeto garantizar su regreso a la legalidad, esta 

investigación en coherencia con ello, buscó obtener una mayor comprensión frente a la 

PRSE desde la experiencia y percepciones de las personas en proceso de reintegración tanto 

en lo que concierne a su trayectoria en el conflicto como a su vivencia frente a la 

reintegración.   

 

4. La Reintegración de Excombatientes: Beneficios vs Reincidencia  

¿Qué quieren o qué esperan los excombatientes de un proceso de DDR? Esta es una 

pregunta extremadamente compleja y en su respuesta quizás se halle una de las claves para 

que la reintegración sea un hecho exitoso. Acercarse a esa respuesta implica 

necesariamente conocer a los excombatientes; reconocerlos en sus particularidades, a partir 

de sus vivencias, expectativas, creencias y motivaciones. 

Cuando los beneficios ofrecidos por los programas de DDR, no resultan suficientes o no 

son coherentes con las necesidades de algunos excombatientes, éstos más allá de la 

recriminación llegan en casos extremos a elegir nuevamente el camino de la ilegalidad, bien 

sea regresando a las estructuras de sus ex grupos armados o involucrándose en otras 

modalidades de criminalidad. Esta situación se encuentra ilustrada con claridad en casos 

como el de Nicaragua, en donde 

“Durante las negociaciones con los combatientes se concertaron los “Polos de 

desarrollo” (zonas de una extensión de 8.000 km2) como una solución a las demandas 

de tierras, trabajo y reasentamiento, indispensables para una reinserción viable. Las 

zonas contaban con requerimientos necesarios como servicios de agua potable; luz 

                                                           
14 Econometría Consultores y Sistemas Especializados de Información, Informe: Evaluación de resultados de la Política 

De Reintegración Social y Económica para personas y grupos armados al margen de La ley en Colombia 2008 – 2010, 

(Bogotá: 2010) 
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eléctrica, infraestructura vial; escuelas; áreas de vivienda para los pobladores; y 

parcelas de propiedad privada destinadas a los cultivos y a la ganadería de 

subsistencia. (…) En 1990, fruto de las deficiencias de atención y las dificultades de 

los antiguos alzados en armas para aclimatarse a una vida no violenta, 200 ex – 

Contras atacaron y tomaron posesión de un poblado norteño del territorio, dando paso 

a la creación de lo que se ha denominado la “Recontra” y una oleada de violencias 

post-acuerdos”
15

.  

El fenómeno del rearme como una expresión de la reincidencia en acciones ilegales, ha sido 

común a las diversas experiencias en los procesos de DDR. Puntualmente, en 

Latinoamérica, existen amplias referencias de esta problemática
16

. En Nicaragua, por 

ejemplo “el protagonismo de los antiguos miembros de la “Contra” estimuló la 

recomposición de algunos de sus enemigos en grupos de “Recompas”, de otro lado, 

muchos jóvenes que fueron partícipes del conflicto armado, no regresaron a sus 

estructuras armadas originales, pasando más bien a las pandillas urbanas y a las redes de 

traficantes ilegales”
17

.  

En el caso de El Salvador, la extorsión y el comportamiento mafioso figuran hoy de manera 

más notoria entre grupos armados y bandas criminales, como una forma de lucro y de 

imposición coercitiva de autoridad que minan la construcción de un Estado legítimo. Se 

aclara que para un ex-combatiente en este contexto, la transición desde grupos armados 

mafiosos a mafias armadas es fácil, por sus destrezas y contactos
18

.  

En Colombia, en departamentos como Córdoba, Magdalena y Cesar, la percepción de las 

autoridades locales refieren que se han propiciado casos de rearme y aparición de nuevas 

bandas por motivos, tales como la situación geoestratégica, la falta de oportunidades 

laborales y la presión por parte de las bandas criminales sobre los desmovilizados a través 

de amenazas, coacciones y homicidios. Esta realidad muestra que la oferta de la ilegalidad 

es cada vez mayor, situación que se hace mucho más compleja al tener en cuenta que la 

remuneración ofrecida tras la participación en actividades ilícitas es superior al apoyo 

                                                           
15 Guilles en Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia, 67. 
16 Fundación Ideas para la Paz, “Conflicto Armado e Iniciativas de Paz en Colombia,” Cuadernos del Conflicto (2009). 
17 Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia ,68 
18 Fundación Ideas para la Paz, “Desmovilización y Reinserción en El Salvador”, 9. 
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económico brindado a través del programa de reintegración
19

. En este mismo marco de 

ideas el rearme de las autodefensas en el País se atribuye principalmente a motivos 

económicos y de prestigio personal, condición que cuestiona seriamente la viabilidad y la 

legitimidad de los procesos de DDR
20

.  

 

Asimismo, la problemática de la reincidencia en la ilegalidad en Colombia, se constata una 

vez más cuando en el documento Conpes de la PRSE se plantea que  

“En cuanto a las condiciones de seguridad y orden público, algunas de las zonas de 

ubicación de la población en proceso de reintegración se caracterizan por estar 

influenciadas por la cadena productiva del narcotráfico (producción, procesamiento y 

comercialización), el contrabando de recursos naturales y mercados laborales ilegales. 

Por otro lado, en estos territorios es significativa la presencia de GAIs, de milicias, 

pandillas y combos. Es decir, en ellas conviven los saboteadores que pueden llegar a 

afectar el proceso de reintegración, al ofrecer a los desmovilizados medios y recursos 

ilegales que incentivan el retorno a la violencia”
21

. 

Tal y como lo indican los apartados anteriores es preponderante el fenómeno de la 

reincidencia en acciones ilegales en contextos de reintegración, circunstancia que reitera la 

importancia de pensar la reintegración desde la perspectiva del excombatiente, de sus 

verdaderas demandas, motivaciones e intereses. 

 

5. El proceso de DDR en Colombia y sus antecedentes  

 

Colombia, en el marco del Conflicto Armado Nacional y a pesar de haber sido 

denominadas de otro modo, ha tenido una larga trayectoria en negociaciones de desarme. 

De ello, dan cuenta las amnistías enmarcadas en el contexto de la violencia bipartidista, 

ofrecidas durante la década del cincuenta, tanto por el Gobierno del presidente  Gustavo 

Rojas Pinilla, como por el primer Gobierno del Frente Nacional
22

. Tales acuerdos se 

convirtieron en una estrategia de los gobiernos frente al desarme y/o desarticulación de 

grupos armados al margen de la ley, estrategias que más allá de su pertinencia fueron 

                                                           
19 Observatorio Internacional DDR, Ley de Justicia y Paz Informe Primera Fase Diciembre de 2008 (Bogotá: 2008). 
20 Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia, 81. 
21 Departamento Nacional de Planeación, Conpes 3554, 25. 
22 Rafael, Pardo. La historia de las Guerras. (Bogotá: Ediciones B Colombia S.A, 2004), 423. 
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antecedentes de procesos como los acuerdos e intentos de negociación con grupos 

guerrilleros llevados a cabo en las décadas de los ochenta y noventa
23

.  

 

A partir de entonces, los diferentes programas han evolucionado alcanzando en la 

actualidad un alto número de personas que optaron por deponer las armas como resultado 

de las negociaciones y alternativas de desarme y desmovilización, ofrecidas por el 

Gobierno colombiano en sus modalidades colectiva e individual. Las primeras 

negociaciones de paz llevadas a cabo con organizaciones ilegales como el M19, el EPL, el 

PRT, el Movimiento Quintin Lame, los Comandos Ernesto Rojas, la CRS y el MIRCOAR 

desarmaron 5.700 personas; por su parte las Autodefensas Unidas de Colombia entregaron 

35.353 combatientes
24

 y de grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, el ERG y 

el ERP, a la fecha se han desmovilizado 20.118 personas
25

.  

 

De otro lado, respecto a la condición actual del DDR nacional es importante indicar de 

modo general el marco jurídico de los procesos que se vienen desarrollando, los que en 

virtud de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 

de 2002, la Ley 1106 de 2006 y la Ley 1421 de 2010, disponen que las personas 

desmovilizadas en forma colectiva o en forma individual podrán beneficiarse de los 

servicios del proceso de reintegración social y económica que para el efecto dispuso el 

Gobierno Nacional, en la medida en que lo permita su situación jurídica. Dichos beneficios 

eran atendidos por el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y 

Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y de Justicia (PRVC), posteriormente 

por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 

Alzados en Armas (ACR), de conformidad con el Decreto 3043 de 2006 derogado por el 

Decreto 3445 de 2010, esta entidad fue a su vez reemplazada según el decreto 4138 del 

2011 por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 

                                                           
23 Ibíd. 423-453. 
24 Departamento Nacional de Planeación, Conpes 3554, 13. 
25 Cifras otorgadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración, obtenidas del Sistema de Información para la 

Reintegración (SIR) con corte al 31 de marzo de 2013, Se aclara que este número contempla tanto la población objeto de 

atención de la ACR (activos, inactivos, suspendidos y culminados) como la población que no es objeto de atención de la 

entidad (con pérdida de beneficios, en investigación para pérdida, sin registro de ingreso, retiro voluntario y fallecidos). 
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Armas (ACR), la cual tiene como objeto “gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de 

forma articulada con las instancias competentes, los planes, programas y proyectos de la 

Política de Reintegración, con el fin de propender por la paz, la seguridad y la 

convivencia”
26

.  

A lo anterior se suman nuevos decretos y leyes establecidas por el Gobierno Nacional, tales 

como la ley 1424 de 2010
27

, por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que 

garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos 

organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras 

disposiciones. Del mismo modo el 3 de mayo de 2011 se expide el decreto 1391 a partir del 

cual son modificadas algunas condiciones para acceder a los beneficios otorgados por el 

programa de reintegración y el 31 de mayo del mismo año es emitida por la ACR la 

resolución 000163 mediante la que fueron reglamentados los requisitos, condiciones y 

obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y económicos del 

proceso de reintegración
28

. 

Respecto a las modalidades o tipo de desmovilización existentes en el País, es importante 

definir que las desmovilizaciones colectivas se caracterizan por la realización de 

negociaciones entre el Gobierno Nacional y los altos mandos de las organizaciones armadas 

ilegales, con quienes se establecen los acuerdos del proceso de DDR, modalidad que ha 

permitido la desmovilización masiva de las AUC y en menor medida de algunos grupos 

guerrilleros. Por su parte, las desmovilizaciones individuales, son una estrategia a partir de 

la que se facilita la vinculación al proceso de DDR a los miembros de los grupos armados, 

que de manera individual, toman la decisión de abandonar las armas. Especialmente 

durante los últimos nueve años esta modalidad ha permitido que un gran número de 

combatientes provenientes de grupos guerrilleros y en menor medida de las AUC 

accedieran a dicho proceso
29

. 

                                                           
26 Decreto 4138,  Creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas, 

(2011). 
27 Ley 1424,  Justicia transicional garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos 

organizados al margen de la ley (…), (2010). 
28 Resolución 000163, Reglamentación de los requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y 

otorgamiento de los beneficios sociales y económicos de los programas del proceso de reintegración, (2011).  
29 Departamento Nacional de Planeación, Conpes 3554, 13. 
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Así, tal y como lo refiere la literatura de DDR, en Colombia se han logrado avances 

significativos en esta materia
30

. Sin embargo, éste programa sigue siendo concebido como 

un proceso en construcción, en el que han de reflejarse la multiplicidad de percepciones, 

intereses y expectativas de los diferentes actores que inciden y/o se ven beneficiados tras la 

implementación de este tipo de estrategias.   

 

De otro lado, debe considerarse que si bien la experiencia nacional puede presentar 

similitudes con  procesos vividos en otros contextos internacionales, tiene la particularidad 

de implementar un programa de reintegración en medio del conflicto. Tal condición impone 

unos desafíos mayores a la implementación del programa de DDR, en tanto el éxito del 

actual proceso se convierte en un referente para posteriores desmovilizaciones
31

.  

 

6. Los excombatientes y su vinculación al Proceso de Reintegración  

 

Tal y como lo plantea el documento Conpes 3554 desde el cual se generan los lineamientos 

para la Política Pública de Reintegración Social y Económica, ésta busca generar un 

impacto directo en el desarrollo personal, familiar, educativo, productivo y comunitario de 

los desmovilizados, en pro de su reintegración como ciudadanos a un marco de legalidad
32

. 

Esta pretensión imprime retos muy significativos a la construcción de programas públicos, 

puesto que traer un excombatiente a la legalidad implica aspectos como, la reconstrucción 

de su proyecto de vida; el restablecimiento de valores, ideologías e intereses; la 

readaptación a las condiciones de su entorno familiar y social; el abandono de su visión 

política armada subversiva y la recuperación de su confianza frente al Estado, entre otras 

condiciones individuales y colectivas que sólo pueden ser abordadas en tanto la oferta de 

beneficios entregados se ajuste a sus verdaderas necesidades y expectativas.  

 

                                                           
30 ACR. La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración. (Cartagena: CCDDR, 2009), Lair, 

Grupos de Autodefensa en Colombia, 69.  
31 Fundación Ideas para la Paz, “Desmovilización y Reinserción en El Salvador”, 9. 
32 Departamento Nacional de Planeación, Conpes 3554, 2. 
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En este orden de ideas, centrar la atención en el excombatiente implica necesariamente 

abordar diferentes esferas de su vida personal y de su contexto socio-cultural, a partir de las 

cuales se logre comprender por qué él y los demás excombatientes llegaron a formar parte 

de las organizaciones armadas ilegales.  

 

De otro lado, se encuentra que la reintegración se hace mucho más compleja, al tener en 

cuenta que el conflicto armado colombiano ha sido protagonizado por diferentes 

organizaciones armadas ilegales, situación frente a la cual es importante tener en cuenta que 

pese a las diferencias estructurales contenidas en las dinámicas de los grupos armados, éstas 

no son contempladas en los procesos de atención diferenciada desde la PRSE. Del mismo 

modo, es subestimada la condición que impone el tipo de negociación realizada con cada 

GAI, condición que involucra directamente la voluntad de desarme de los excombatientes. 

La posibilidad de elegir por parte de los excombatientes su desmovilización es relevante en 

el contexto del análisis de la PRSE, en la medida en que su elección puede incidir en la 

posterior vinculación con el proceso de reintegración, por lo que se hace necesario 

contemplar si el estar fuera del GAI fue una decisión individual o fue el cumplimiento de 

una orden emitida por los comandantes de la organización. 

Así mismo, en relación a las desmovilizaciones individuales, es prudente tener en cuenta 

las variables extrínsecas que en el actual escenario de conflicto nacional incentivan tal 

decisión; ya que las iniciativas individuales pueden verse influenciadas por razones tales 

como el acceso a los beneficios socio-económicos otorgados por la PRSE, la presión militar 

ejercida por los cordones de seguridad del Ejército Nacional, las capturas por parte de 

algunos entes de seguridad del Estado, las condiciones económicas del GAI, las 

necesidades básicas insatisfechas dentro del grupo y la pérdida de ideales de la 

organización; condiciones que claramente pueden llegar a desdibujar las verdaderas 

intenciones personales de desarme de los combatientes. Al respecto, al relacionar la 

experiencia colombiana con la vivida por El Salvador, se encuentra lo siguiente:  

“A diferencia de El Salvador, en Colombia la mayoría de negociaciones de paz que se 

han dado desde comienzos de los noventa sí han abordado el tema de la reintegración. 

Aunque esto ha permitido anticipar algunos gastos y esfuerzos, es posible que la 
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dinámica hubiera elevado las expectativas de los ex-combatientes frente a los paquetes 

de beneficios y generado vinculaciones entre el ritmo de la guerra y la reintegración. 

La desmovilización secuencial establece precedentes en cuanto a los niveles esperados 

de beneficios, tanto en lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer como en las 

demandas de los ex-combatientes”
33

.  

 

Por otra parte, sin dejar de lado la importancia de los aportes que han dado las experiencias 

internacionales en términos de DDR al proceso colombiano, los elementos citados 

anteriormente reflejan con claridad la relevancia de realizar procesos a partir de los cuales 

se alcance una comprensión mucho más profunda del conflicto armado nacional, ello, 

teniendo en cuenta que  “los patrones de la violencia y el abuso varían de una manera 

importante y de mesurables formas a través de los conflictos, sobre el tiempo  y a través 

del espacio dentro del conflicto y a través de los grupos beligerantes”
34

. 

Así mismo, la necesidad de realizar análisis enfocados en los excombatientes se ve 

sustentada en algunas revelaciones del Documento Conpes 3554, en donde se manifiesta 

que  

“En su gran mayoría, los desmovilizados poseen atributos psicosociales y valores 

que limitan su posibilidad de interacción social; en otras palabras, no se encuentran 

preparados para vivir dentro de un conjunto de reglas sociales en coordinación con el 

presupuesto de la legalidad. Las características psicológicas de las personas en 

proceso de reintegración son resultado de la interacción en contextos familiares, 

sociales, culturales, económicos y políticos, caracterizados por la violencia, injusticia 

e inequidad que dificultan la posibilidad de generar alternativas para la satisfacción 

de sus necesidades básicas”
35

. 

 

En este marco de ideas, la presente investigación pretendió realizar un acercamiento al 

fenómeno de la reintegración social y económica en Colombia, respondiendo a la pregunta 

¿Cuál es la relación existente entre las trayectorias en el conflicto de los excombatientes de 

las FARC y las AUC seleccionados como muestra para este estudio y los beneficios 

                                                           
33 Fundación Ideas para la Paz, “Desmovilización y Reinserción en El Salvador,” 12.  
34 Weinstein, Jeremy. Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence, United States of America. (New York: Zed 

Books, 2007), 18. 
35 Departamento Nacional de Planeación, Conpes 3554, 20. 
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ofrecidos por la Política de Reintegración Social y Económica implementada durante los 

años 2006 y 2012
36

 en Colombia? 

En coherencia con este planteamiento, el proceso investigativo se enmarcó en un objetivo 

general, desde el cual se buscó identificar la relación existente entre las trayectorias en el 

conflicto de los excombatientes sujeto de estudio, provenientes de las FARC y las AUC y 

los beneficios ofrecidos por la PRSE implementada entre los años 2006 y 2012.  

 

Para lograr dicho propósito, a modo de objetivos específicos fueron seguidos los siguientes 

pasos: a) Reconocer las trayectorias en el conflicto de los excombatientes sujeto de estudio, 

en términos de  los motivos de ingreso, permanencia y desmovilización de los Grupos 

Armados Ilegales, así como los aspectos generales que caracterizaron su contexto de 

desarrollo cultural y socio-familiar previo a su ingreso al GAI; b) Establecer las diferencias 

existentes en las trayectorias en el conflicto de los excombatientes sujeto de estudio y c) 

Conocer la percepción que tienen los excombatientes seleccionados como muestra y otros 

actores de la PRSE frente a los beneficios ofrecidos por ésta.  

 

Así mismo, como una categoría de análisis fue contemplada la reincidencia en actividades 

ilegales por parte de los excombatientes. Para ello se buscó identificar las relaciones 

existentes entre las percepciones generales de los excombatientes y demás actores 

entrevistados y el tema de la reincidencia en actividades ilegales de las personas en proceso 

de reintegración. 

 

La investigación partió del supuesto de que si bien dentro del programa de DDR realizado 

en Colombia han sido tenidos en cuenta algunos elementos diferenciales propios de la 

población atendida, existen otros aspectos característicos de ésta que no han sido 

priorizados por la PRSE; siendo algunos de los más significativos el tipo de 

                                                           
36 El intervalo de tiempo definido en esta pregunta se basa en que fue en el año 2006 cuando la Alta Consejería para la 

Reintegración hoy Agencia Colombiana para la Reintegración asumió la función de liderar este programa a partir de la 

implementación de diferentes estrategias de acompañamiento a la población. Dichas estrategias fueron contempladas en el 

marco de análisis de este estudio hasta el año 2012, punto de corte frente a la recolección de información general del 

proceso, por lo que este intervalo de tiempo se define puntualmente en razón del liderazgo de una sola entidad nacional 

frente al desarrollo del proceso de reintegración y no en respuesta a otras variables. 
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desmovilización de los excombatientes y del lado de ello, la organización de la cual éstos 

hicieron parte. Dichas condiciones sumadas a otras características de las trayectorias en el 

conflicto, pueden tener una incidencia en el acceso a los beneficios y en la percepción que 

los excombatientes tienen de éstos, percepciones que a su vez  pueden afectar la elección de 

algunos de ellos frente a la reincidencia en actividades ilegales.  

 

7. Microanálisis de la reintegración en Colombia y su aporte al campo de los 

Estudios Políticos  

 

Históricamente se ha intentado definir e interpretar la política y lo político de diversas 

formas; en donde temas como el Poder y el Estado han sido los principales aspectos 

abordados tanto desde el pensamiento político clásico como desde el pensamiento político 

moderno
37

. Sin embargo, hoy la política como objeto de reflexión desde una perspectiva 

dinámica se interesa más por los procesos políticos, en donde el Estado no ocupa un 

espacio tan destacado, teniendo como premisa la aceptación de la pluralidad de culturas y 

discursos, razón por la cual el rechazo por el universalismo político es evidente, lo que 

implica que el Estado pierde protagonismo para cedérselo cada vez a la sociedad
38

.  

 

Así, teniendo en cuenta lo anterior, es posible inferir que el acercamiento a un fenómeno 

como la reintegración social y económica de excombatientes de grupos armados ilegales y 

la comprensión de algunas de sus trayectorias en el marco de una política pública, es un 

estudio que toca directamente el campo de la ciencia política y más allá de este, involucra 

diferentes saberes  propios de otras ciencias sociales como lo son la sociología y la 

psicología, sin llegar a convertirse en un objeto de análisis exclusivo de éstas.  Como 

sustento de lo anterior algunos autores refieren “la ciencia política no tiene un referente, un 

hito, una obra fundacional o una personalidad destacada a partir de cuyos escritos se 

pueda inferir la fundación de la disciplina. En todo caso, muchos de sus referentes deben 

                                                           
37 Fernando Galvis, Manual de Ciencia Política. (Bogotá: TEMIS S.A, 2005). 
38 Carlos Guzmán, “La política como objeto de reflexión” revista de derecho, universidad del norte, 30, (2008):  268-298, 

http://web.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=30d3089c-6f5b-4f81-bea1-acdb86a0353%40 

sessionmgr111&vid=4&hid=105, (acceso Mayo 30, 2011). 

http://web.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=30d3089c-6f5b-4f81-bea1-acdb86a0353%40%20sessionmgr111&vid=4&hid=105
http://web.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=30d3089c-6f5b-4f81-bea1-acdb86a0353%40%20sessionmgr111&vid=4&hid=105
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ser compartidos, al menos con los aportes de la sociología o la filosofía, o incluso con los 

de la administración pública”39
. 

 

De otro lado, siendo el Estado una de las principales unidades de análisis en los estudios 

políticos, resulta importante retomar planteamientos realizados por autores como Georg 

Jellinek respecto a la distinción que hace entre doctrina sociológica y doctrina jurídica del 

Estado
40

, resaltando que  

“El Estado, también era, a través del derecho, una forma de organización social y 

que como tal no podía ser separado de las sociedades y de las relaciones sociales 

subyacentes, de ahí la necesidad de una distinción entre el punto de vista jurídico y 

el punto de vista sociológico que habría debido valerse de la contribución de los 

sociólogos, de los etnólogos, de los estudiosos de las diversas formas de 

organización social: una distinción que no podría ser concebida antes del 

advenimiento de la sociología como ciencia general que engloba la teoría del 

Estado”
41

.  

 

De esta manera, las trayectorias de conflicto de excombatientes de grupos armados ilegales, 

siendo analizadas en el marco de una política pública, pueden ser entendidas a la vez como 

un objeto de análisis de la sociología política, en un contexto en el que han tomado fuerza 

este tipo de estudios que tienen por objeto el Estado como forma compleja de organización 

social
42

.  

 

De la mano de lo anterior, se encuentra que los microanálisis enfocados en la comprensión 

de las realidades individuales y colectivas de las organizaciones rebeldes han sido asumidos 

como un insumo determinante en la construcción de políticas de reintegración en los países 

que se han enfrentado a escenarios de post-conflicto
43

, por lo que el estudio de este tipo de 

fenómenos en Colombia puede aportar al fortalecimiento de los programas de política 

pública dirigidos a las personas en proceso de reintegración.  

                                                           
39 Ibíd.  
40 Joaquín Abellán, Poder y política en Max Weber, (Madrid: Biblioteca Nueva, 2004).  
41 Norberto Bobbio, Estado, Gobierno y sociedad, Por una teoría general de la política. (México: FONDO DE 

CULTURA ECONÓMICA, 2001). 
42 Ibíd. 
43 Jeremy Weinstein y Macartan. Humphreys,“Demobilization and Reintegration”, Journal of Conflict resolution, August 

2007. 
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Del mismo modo, aspectos como Ideología, Poder, Legitimidad, Contexto Social, Partidos 

Políticos
44

, entre otros, han sido utilizados en la Ciencia Política y hoy son estudiados por 

otras Ciencias Sociales, pretendiendo alcanzar una comprensión integral o mucho más 

amplia de tales elementos.  

 

Respecto a esta última idea, en la actualidad diferentes simposios y debates académicos en 

el área de los Estudios político-internacionales revelan de un lado, la importancia de los 

aportes hechos por disciplinas como la sociología, la psicología y la historia en el análisis 

de algunos de los objetos de estudio tradicionales de la Ciencia Política y las Relaciones 

Internacionales. Puntualmente desde la psicología se han realizado aportes reveladores en la 

investigación de diferentes variables psicológicas en el contexto de las relaciones 

internacionales, desde las cuales puede alcanzarse un mayor poder explicativo en temas 

como estrés postraumático
45

, poder, liderazgo e ideología, entre otros
46

.  

 

Finalmente, cabe resaltar lo determinante que resulta la implementación de un enfoque 

interdisciplinario en el análisis de fenómenos propios de los Estudios Internacionales y 

Políticos, desde donde a partir de la intervención de diferentes Ciencias Sociales como la 

historia, la psicología y la sociología, se alcance una comprensión mucho más amplia y 

profunda de sus objetos de estudio
47

. Por lo anterior, un acercamiento de corte sociológico 

y psicológico a una realidad política y social puede aportar al fortalecimiento y desarrollo 

de los Estudios Políticos. 

 

Hecha la anterior contextualización general respecto de la pertinencia de abordar el objeto 

de estudio de esta investigación, en el capítulo siguiente serán presentados los parámetros 

                                                           
44 Alfredo Hernández,  Manual de Sociología, (Valladolid: Caja Duero, 1998); Pineda Mantilla. Manual de Sociología, 

(Medellin: Editorial Bedout S.A. 1956). 
45 Rose McDermott, Nicole Wernimont  y Cheryl Koopman,  “Applying Psychology to International Studies: Challenges 

and Opportunities in Examining Traumatic Stress”, (International Studies Perspectives, 12, 119–135, 2011). 
46 Principalmente en los últimos años ha tomado gran fuerza el desarrollo de enfoques académicos como la psicología y la 

sociología política, la perspectiva psicosocial en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, desde los cuales son 

abordados los citados objetos de estudio. 
47 Patrick James, “Symposium on Interdisciplinary Approaches to International Studies: History, Psychology, Technology 

Studies, and Neuroeconomics” (International Studies Perspectives, 12, 89–93. University of Southern California, 2011). 
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conceptuales y metodológicos en los que fue enmarcado este estudio, partiendo para ello de 

una revisión bibliográfica respecto de los programas de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración, ejercicio a partir del cual fue definido el enfoque teórico y en coherencia 

con ello, la perspectiva metodológica marco de esta investigación. 
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Abordaje Conceptual y Metodológico de la Relación Entre las Trayectorias 

en el Conflicto de Excombatientes y la Política de Reintegración Social y 

Económica en Colombia 
 

Partiendo de la contextualización presentada en la introducción respecto a la pertinencia de 

la pregunta planteada dentro de esta investigación, dando continuidad al marco general 

desde el cual se sustenta la misma, este capítulo presenta de manera detallada los 

parámetros conceptuales y metodológicos sobre los cuales fue enmarcado este estudio. 

Inicialmente será presentado un recorrido hecho por la literatura de los procesos de DDR, 

en tanto es en este campo general en donde se inscribe esta investigación, puntualmente en 

la Política de Reintegración Social y Económica, momento final del mencionado proceso 

de Desarme y Desmovilización; éste apartado  denominado ensayo bibliográfico ofrece 

como resultado la identificación de diversas tendencias en la literatura, dentro de las cuales, 

es reconocida y presentada la perspectiva conceptual a partir de la cual fue leída la realidad 

identificada en el marco del fenómeno estudiado. En coherencia con lo anterior, al final de 

este capítulo es abordado el marco metodológico, en donde son expuestos los 

procedimientos empleados durante el acercamiento al objeto de investigación.  

 

1. Ensayo bibliográfico 

 

En los apartados anteriores fue expuesta la pertinencia de realizar estudios como el 

abordado por esta investigación, ello sin dejar de lado, la gran producción teórica existente 

frente a estos temas, especialmente en lo concerniente a los procesos de DDR, en donde de 

manera rigurosa son abordadas variables afines a este trabajo. Dicha producción conceptual 

es considerada en el marco de esta investigación como un componente esencial, en tanto 

evidencia la preponderancia que en el campo académico tienen temas de esta naturaleza, al 

tiempo que se convierte en soporte y respaldo académico frente a los aspectos que serán 

abordados en el cuerpo principal de este estudio. 

Por lo anterior esta parte ofrecerá una visión integral respecto al contenido bibliográfico 

emitido en el marco de los procesos de DDR, resaltando las principales tendencias 
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argumentativas identificadas en la amplia
48

  producción informativa, analítica, crítica, 

oficial, investigativa y académica, que al respecto muestra la literatura actual.  

1.1 Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración: su auge durante las 

últimas dos décadas 

 

Durante las últimas dos décadas se han gestado e implementado múltiples procesos de paz 

y acuerdos con Grupos Armados Ilegales en el mundo. Dentro de ellos el desarrollo de 

procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) ha sido una de las 

principales estrategias estatales para desarticular la lucha armada y ofrecer una opción de 

vida diferente a los excombatientes.  

En términos generales podría plantearse que algunos de los principales objetivos de este 

tipo de programas son contribuir al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad política 

de un país, el restablecimiento de las condiciones que permitan la reintegración de los 

actores o facciones armadas que hayan estado en disputa, la prevención de futuros brotes 

violentos  y la contribución a la reconciliación nacional
49

. Por lo anterior, la 

implementación de un proceso de DDR se convierte en una prioridad política estatal, en 

tanto que, el mismo es tal y como se ha entendido hasta hoy, una de las principales 

estrategias implementadas en el marco de los procesos de paz
50

, aunque no siempre hacen 

parte de estos.   

Como se indicó inicialmente, la implementación de este tipo de procesos se ha dado 

principalmente y de manera significativa durante  las dos últimas décadas, siendo la 

producción académica e investigativa directamente proporcional al auge de los procesos de 

                                                           
48 Una muestra práctica del amplio universo de la literatura en este tema es el número de referencias identificadas, ante 

una palabra clave como DDR o Desmovilización, buscadores en la web –Google en español: 353.000 resultados, Google 

Scholar: 1610 documentos relacionados-; bases de datos o meta buscadores: 137136 resultados y compañías de 

distribución de libros como Amazon: 76 referencias. 
49 Albert Caramés. Analisis de los programas de DDR existentes en el mundo durante 2008. Escola de Cultura de Pau 

(UAB). http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/ddr/ddr2009e.pdf (acceso noviembre 10, 2010).   
50 Knigth Mark, “Disarmament, Demobilization and Reinsertion of Former Combatants in Transitions from War to 

Peace,” Journal of Peace Research 41 (2004): 499-516.  

http://escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/ddr/ddr2009e.pdf
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DDR
51

. Al respecto, puede decirse que proliferan a diario diferentes tipos de documentos 

desde los cuales se busca realizar un acercamiento tanto práctico como teórico de los 

procesos de DDR. Lo anterior teniendo en cuenta el gran impacto social, político, 

económico y militar que tiene en un país la implementación de un programa de este tipo.  

Partiendo de lo anterior, desde la esfera local e internacional, frente al diseño e 

implementación de este tipo de programas, existen extensos y muy complejos manuales y 

protocolos
52

; que se alimentan principalmente  del aprendizaje obtenido de las experiencias 

vividas en diferentes lugares del mundo
53

. Tales protocolos plantean paso a paso cómo 

hacer un proceso de DDR, algunos de ellos refieren ciertas experiencias exitosas, así como 

los fracasos identificados. De otro lado, dichos documentos guía plantean una serie de 

recomendaciones, en donde son enfatizados algunos aspectos que podrían llegar a afectar el 

desarrollo de los programas en los ámbitos jurídico, económico, político, militar, social e 

internacional
54

. 

Así mismo, se encuentra un número importante de informes oficiales publicados por las 

entidades públicas que en cada país implementan los procesos de DDR
55

. Con ello se hace 

referencia a cifras, logros, dificultades, aprendizajes, recomendaciones y conclusiones 

                                                           
51  Office of the presidential adviser on the peace process (OPAPP). Discourses, views and experiences on Disarmament, 

Demobilization and Reintegration: International and Local Perspectives. OPAPP, 2009.Caramés, “Analisis de los 

programas de DDR existentes en el mundo”.  informes como este se publican anualmente haciendo una compilación y 

análisis de los principales procesos de DDR implementados en el mundo. 
52 ONU, Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR): Principios de Intervención y Gestión en Operaciones de 

Mantenimiento de Paz, https://www.peaceopstraining.org/get _course_sample _pages/52/ (acceso enero 12 de 2011), 

“Fundación Ideas para la Paz”, Agendas locales para la reintegración: retos, experiencias y oportunidades Informe Núm. 

7, 2009, http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_informes_fip/agendas_locales_web.pdf (acceso 

Junio 22, 2010).  
53Olga Cubides, Fundación Seguridad y Democracia, “experiencias y aprendizajes de procesos de desarme, 

desmovilización y reinserción (DDR), lecciones y aprendizajes,”, http://sepacomo.com/fundacion-seguridad-y-

democracia/, (acceso Mayo 27, 2010), GTZ. “Systems in Disarmament, Demobilization and Reintegration Programs, 

Multi-contry Demobilization and Reintegration Program (MDRP), Kibuye, Rwanda.”, 2003. ProQuest.   
54  Gleichman, C., et al. “Desarme, Desmovilización y Reintegración: Guía teórica y práctica”, 2004. 

http://www.reintegracion.gov.co/alta consejeria/pdf normatividad/sobre/DDR Guia Teorica y Practica.pdf (acceso 

Noviembre 01, 2009)., Centro Mundial de Investigacion y Capacitación para la Solución de Conflictos. Informe del 

Proceso de Atención Psicosocial Ofrecido por el Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC). (Bogotá, D.C: 

2005). 
55 Alta Consejería para la Reintegracion. www.reintegracion.gov.co (acceso marzo 20, 2011)., “Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR),” La reintegración, logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas, II 

informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, http://www. cnrr.org.co/new/ publicaciones/DDR.pdf  

(acceso enero 24, 2011).  

https://www.peaceopstraining.org/get%20_course_sample%20_pages/52/
http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_informes_fip/agendas_locales_web.pdf
http://sepacomo.com/fundacion-seguridad-y-democracia/
http://sepacomo.com/fundacion-seguridad-y-democracia/
http://www.reintegracion.gov.co/alta%20consejeria/pdf%20normatividad/sobre/DDR%20Guia%20Teorica%20y%20Practica.pdf
http://www.reintegracion.gov.co/
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respecto a sus actividades, respondiendo de ese modo al profuso número de publicaciones 

llevadas a cabo por ONGs
56

 nacionales e internacionales, OIGs
57

, académicos 

independientes
58

, universidades
59

 y organizaciones de la sociedad civil
60

, entre otras 

entidades, que en la mayoría de los casos realizan críticas a la implementación de los 

programas gubernamentales.  

Respecto a los análisis emitidos frente a los programas de DDR, muchos de ellos 

publicados principalmente por entidades privadas, independientes o sin ánimo de lucro; 

plantean de manera frecuente observaciones relacionadas con aspectos como las 

dificultades que en cada etapa (D-D-R) ha presentado el proceso, el incumplimiento de 

promesas cuasi-políticas realizadas a las poblaciones involucradas directamente en las 

negociaciones, la inequidad existente entre víctimas y victimarios, la prolongación de la 

violencia, la no atención a poblaciones vulnerables dentro del grupo de excombatientes y el 

impacto negativo dejado por el proceso en las comunidades receptoras.   

Podría decirse que las principales reflexiones académicas y aportes teóricos realizados en 

esta materia surgen del análisis e investigación de estudios de caso, focalizados 

principalmente en los programas de DDR desarrollados en África. Al respecto es muy 

frecuente que el lector se encuentre con extensos y profundos análisis de casos como el de 

                                                           
56  Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos, “Programa de Reincorporación a la 

Vida Civil (PRVC)”, Claire Breen, “The Role of NGOs in the Formulation of and Compliance with the Optional Protocol 

to the Convention on the Rights of the Child on Involvement of Children in Armed Conflict”, Human Rights Quarterly, 

25, No. 2 (Mayo, 2003): 453-481, http://www.jstor.org/stable/20069672 (acceso febrero 19 de 2009). 
57 ONU, Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). 
58  Fundación Ideas para la Paz, Guáqueta, Alexandra. “Desmovilización y Reinserción en El Salvador”, 

http://ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download documentos/desmovilizacion.pdf (acceso Octubre 20, 2009).  Jorge, 

Cárdenas, Los Parias de la Guerra. (Bogotá: Ediciones Aurora, 2005); Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia. 
59  Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), Desarme y Desmovilización del 

Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) (Bogotá:Universidad Nacional, 2008); Angela Estrada, et al.,“Atmósfera 

Sociomoral y Atención de los Menores Desvinculados del Conflicto Armado en Colombia”. Revista Infancia, 

Adolescencia y Familia 1, Núm. 2 (2006): 223-246. http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/pdf/v1n2/v1n2_1.pdf 

(acceso febrero 11, 2009);  Harry, West,“Girls with Guns: Narrating the Experience of War of Frelimo´s "Female 

Detachment",” Anthropological Quarterly 104 (2000): 180-194. http://www.jstor.org/stable/3318250  (Acceso Febrero 

13, 2009)  
60 REDEPAZ, Grupo de trabajo "Mujer y Género, por la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Reconciliación, 

“Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia”, http://www.redepaz.org.co/Recomendaciones-para-garantizar-la,366 (acceso Mayo 14, 

2010)  

http://ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download%20documentos/desmovilizacion.pdf
http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/pdf/v1n2/v1n2_1.pdf
http://www.redepaz.org.co/Recomendaciones-para-garantizar-la,366
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Sierra Leona
61

, Mozambique
62

, El Congo
63

 y Uganda
64

, experiencias que han generado un 

sinnúmero de lecciones y aprendizajes que pueden ser utilizados en el desarrollo de los 

nuevos procesos de DDR  

Seguido de los estudios sobre los procesos de DDR en África, se encuentra la literatura 

respecto a los casos latinoamericanos
65

 que han tenido y continúan presentando un impacto 

importante en sus sociedades, resultando altamente representativas las experiencias de El 

Salvador, Nicaragua, Guatemala y Colombia
66

.   

A partir de los estudios mencionados, se gesta una fuerte tendencia en el campo de los 

análisis comparados
67

, obteniendo de ello una comprensión mucho más profunda y concisa 

del conjunto de los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Siguiendo esta 

tendencia se han publicado numerosos artículos que luego de un análisis descriptivo se 

                                                           
61  Chris, Coulter, “Reconciliation or Revenge: Narratives of Fear and Shame among Female Ex-combatants in Sierra 

Leone”. http://www.life-peace.org/sajt/filer/pdf/New_Routes/NR%200604%20Chris%20Coulter%20Bush%20wives_ 

2.pdf (Acceso octubre 13, 2009); Paul, Richards, “as Smoke and Mirrors: Sierra Leone 1991-2, 1994-5, 1995-6,” 

Anthropological Quarterly 78, Núm. 2, (2005): 377-402. http://www.jstor.org/stable/4150839 (acceso Febrero 13, 2009);  

Women's Commision, “Women's Commision for Refugee Women and Children.” www.womenscommision.org (Acceso 

Abril 12, 2009). 
62 West, Experience of War of Frelimo´s "Female Detachment,” ; Alex Vines, “Disarmament in Mozambique,” Journal of 

Southern African Studies 24, Núm. 1 (1998): 191-205 http://www.jstor.org/stable/2637453 (acceso Febrero 19, 2009);  

Barbara, Walter, “Designing Transitions from Civil War: Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace,” 

International Security 24, Núm. 1 (1999): 127-155. http://www.jstor.org/stable/2539350 (acceso Julio 12, 2008).  
63  Roberto, Beneduce, Et.al, “Violence with a purpose: exploring the functions and meaning of violence in the 

Democratic Republic of Congo, Intervention 2006”, http://www.ceri-sciencespo.com/themes/re-

imaginingpeace/va/country/congo _violence.pdf (acceso abril 20, 2010). 
64  Susan, McKay, “Reconstructing Fragile Lives: Girls' Social Reintegration in Northern Uganda and Sierra Leone”, 

Gender and Development 12, Núm. 3 (2004): 19-30. http://www.jstor.org/stable/4030652 (acceso Abril, 14, 2009);  

Maxie J. Muwonge, “Community Based Reintegration Of Ex-Combatants: A Case Study Of The Lords Resistance Army 

In Northern Uganda, Human Rights, Peace and Development Worker and Researcher” (Paper Submitted For Presentation 

And Discussion During The 4th International Institute For Peace Through Tourism African Conference: Educators Forum, 

Uganda, 20th May 2007).   
65Caroline, Moser & Fiona, Clark, “Gender, Conflict, and Building Sustainable Peace: Recent Lessons from Latin 

America,” Gender and Development 9, Núm. 3 (2008): 29-39. http://www.jstor.org/stable/4030626  (acceso Julio 12, 

2008);  Martha Thompson, “Conflict, Reconstruction, and Reconciliation: Reciprocal Lessons for NGOs in Southern 

Africa and Central America,” Development in Practice 7, Núm. 4 (1997): 505-509. http://www.jstor.org/stable/ (acceso 

Julio 12, 2008);  Denise, Spencer, “Demobilization and Reintegration in Central American” Bonn International Center 

For Conversion Paper 8, (1997), http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ (acceso Septiembre 8, 2009);  

Mark, Peceny & William, Stanley, “Liberal Social Reconstruction and the Resolution of Civil Wars in Central America,” 

International Organization 55, Núm. 1 (2001): 149-182. http://www.jstor.org/stable/3078600  (acceso Julio 12, 2008)  
66 ACR. La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración.  
67 Colletta, “Demobilization and Reintegration of Excombatants in Ethiopia, Namibia and Uganda”; Walter, 

“Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace.”; Caramés, “Analisis de los programas de DDR existentes 

en el mundo”  

http://www.life-peace.org/sajt/filer/pdf/New_Routes/NR%200604%20Chris%20Coulter%20Bush%20wives_%202.pdf
http://www.life-peace.org/sajt/filer/pdf/New_Routes/NR%200604%20Chris%20Coulter%20Bush%20wives_%202.pdf
http://www.jstor.org/stable/4150839
http://www.womenscommision.org/
http://www.ceri-sciencespo.com/themes/re-imaginingpeace/va/country/congo%20_violence.pdf
http://www.ceri-sciencespo.com/themes/re-imaginingpeace/va/country/congo%20_violence.pdf
http://www.jstor.org/stable/4030652
http://www.jstor.org/stable/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
http://www.jstor.org/stable/3078600
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adentran en una serie de recomendaciones y conclusiones respecto a cómo deberían ser 

implementados este tipo de programas.
68

. 

A la vez, en este campo se encuentra una considerable cifra de informes desde los que se 

abordan aspectos tales como análisis económicos de las políticas o programas estatales
69

, 

perspectiva de género
70

, niños y niñas dentro del conflicto armado
71

, orientación 

psicológica y psicosocial ofrecida como parte del acompañamiento a los excombatientes
72

. 

Por otro lado, se encuentra una referencia especial al enfoque comunitario de la 

reintegración, siendo este aspecto considerado como uno de los más grandes aprendizajes 

obtenidos en el ámbito de los programas de DDR. 

En los apartados anteriores se ha hecho referencia a aquellas perspectivas que son 

características de este tema por su proliferación dentro de la literatura. Ahora, es importante 

mencionar aquellos aspectos que pese a su influencia o directa relación con el DDR, han 

sido abordados en menor medida desde el ámbito académico y analítico.  

Así, la literatura es menos recurrente respecto a temas como: 1. Análisis políticos de los 

programas de DDR, 2. La salud mental de los excombatientes, 3. Los procesos de verdad, 

justicia y reparación, 4. La atención diferenciada ofrecida a los Mandos Medios de las 

                                                           
68 ACR. La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración.; Caramés, “Analisis de los 

programas de DDR existentes en el mundo”; GTZ, “Systems in Disarmament, Demobilization and Reintegration 

Programs”.  
69 Sigrid Willibald, “Does money work? Cash transfers to ex-combatants in disarmament, demobilization and 

reintegration processes, Disasters,” Journal compilation © Overseas Development Institute 30, Núm. 3 (2006): 316−339. ; 

Tom E. Body, “of Ex-Combatants through Micro-Enterprise: An Operational Framework,” 

http://cpr.web.cern.ch/cpr/library/Tools/ReintEx-ComMicroEnt.pdf  (acceso Agosto 12, 2009). 
70 Judy El-Bushra, “Fused in Combat: Gender Relations and Armed Conflict,” Development in Practice 13, Núm. 2/3 

(2003): 252-265. http://www.jstor.org/stable/4029596  (acceso Febrero 13, 2009);  Elisabeth, Jay Friedman, “After the 

Revolution: Gender and Democracy in El Salvador, Nicaragua, and Guatemala,” The Journal of Politics 66, Núm. 4 

(2004):1328-1330. http://www.jstor.org/stable/3449553 (acceso Julio 07, 2008); Kimberly Theidon, “Reconstructing 

Masculinities: The Disarmament, Demobilization, and Reintegration of Former Combatants in Colombia”, HUMAN 

RIGHTS QUARTERLY 39 (2009). 
71 McKay, “Girls' Social Reintegration in Northern Uganda and Sierra Leone”; Utas, Mats, “West-African Warscapes: 

Victims, Girl friending, Soldiering: Tactic Agency in a Young Woman's Social Navigation of the Liberian War Zone” 

Anthropological Quarterly 78, Núm. 2 (2005): 403-430. http://www.jstor.org/stable/4150840 (acceso febrero 14, 2009); 

Carol B, Thompson,“Child Soldiers as Citizens in Mozambique,” Review of African Political Economy 26, Núm. 80 

(1999): 191-206. http://www.jstor.org/stable/4006559 (acceso Febrero 19, 2009) 
72 Beneduce,“violence in the Democratic Republic of Congo”; Monica, Bandeira, “Restoring Dignity. Current 

Psychosocial Interventions with Ex-Combatants in South Africa,” Centre for the Study of Violence and Reconciliation: 

Johannesburg, (2008); Martha Bello y Sandra Ceballos, Conflicto Armado, Niñez y Juventud: Una perspectiva 

Psicosocial, (Bogotá: Antropos Ltda, 2002). 

http://cpr.web.cern.ch/cpr/library/Tools/ReintEx-ComMicroEnt.pdf
http://www.jstor.org/stable/4029596
http://www.jstor.org/stable/3449553
http://www.jstor.org/stable/4006559
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organizaciones Ilegales
73

, 5. La seguridad de los excombatientes, 6. El impacto de las 

desmovilizaciones en las comunidades receptoras, 7. El análisis de las condiciones sociales, 

políticas, económicas y culturales que inciden en el surgimiento, desarrollo y 

desarticulación de las organizaciones armadas ilegales
74

, 8. La evaluación de los programas 

de DDR y 9. Las  estrategias a implementar en el diseño de políticas o programas en este 

campo. 

De la misma manera, existen menos referencias sobre las motivaciones que llevan a los 

individuos a hacer parte de los GAIs, las razones que los mantienen allí y aquellas que 

inciden en su desmovilización, siendo principalmente abordadas con el propósito de 

alcanzar una mayor comprensión de las lógicas internas de dichas agrupaciones, por lo que, 

si bien algunos documentos hacen de este  aspecto el eje de su análisis, en la mayoría de los 

casos su alcance es netamente taxonómico y descriptivo, aspecto que aunque aporta a la 

contextualización general del fenómeno y abre la puerta a posteriores estudios, deja de lado 

el análisis del impacto que estas condiciones pueden generar en la planificación de los 

programas de DDR. 

Como pudo evidenciarse en los párrafos anteriores, la literatura que aborda el tema de los 

procesos de DDR es muy amplia, sus contenidos bastante diversos y de naturaleza 

heterogénea, razón por la cual realizar una clasificación de las tendencias resulta complejo; 

sin embargo, en las páginas siguientes serán presentados algunos enfoques identificados 

durante el análisis de la literatura. 

1.2 El DDR en el marco de los procesos de paz 

 

Si bien el estudio de los procesos de paz  en el mundo es bastante amplio, para la 

realización de este documento no se realizó una revisión puntual sobre la literatura 

relacionada con ese tema, en tanto el mismo desborda el objetivo de la presente 

                                                           
73 ACR -Hogares de Paz-, “Caracterización y perfiles psicosociales de Mandos Medios”, (Bogotá: Documento Oficial –

No publicado-, 2008) 
74 Gonzalo Bermúdez, Sociología de la Guerra: Dos Mundos en Conflicto, (Bogotá: Editorial Expresión, 2007);  Alejo 

Vargas, Ensayos de Paz en medio de una Sociedad Polarizada, (Bogotá: Almudena Editores, 1998). 
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investigación. Sin embargo, en el campo de los trabajos realizados sobre DDR es altamente 

considerable la cifra de textos que hacen referencia a los procesos de paz, siendo éste el 

ámbito en el cual se circunscriben la mayoría de aquellos.  

En la literatura oficial, académica e informativa el DDR es entendido en la mayoría  de los 

casos como una estrategia integral que facilita el tránsito de los excombatientes de la 

ilegalidad a la legalidad, siendo a partir de ello como tal estrategia de desarticulación de los 

grupos armados ilegales es concebida como una herramienta clave en el escenario de los 

procesos de paz, siendo numerosa la emisión de documentos que abordan esta situación.   

 

Las múltiples referencias que se encuentran en el campo de los procesos de paz con 

relación a la implementación del DDR difiere según los diversos intereses  y posturas de 

quienes los publican, de manera tal que en ciertos documentos el Desarme, la 

Desmovilización y la Reintegración son concebidos como un medio favorable
75

 y en otros 

son ampliamente cuestionados
76

. Lo anterior genera una amplia gama de informes que a 

partir de una perspectiva crítica realizan recomendaciones, señalan el éxito y el fracaso de 

los programas según cada caso, plantean sugerencias, demandan situaciones puntuales, 

llevan a cabo comparaciones con programas de naturaleza similar o diversa, entre otros 

temas, que como ya se indicó se reproducen constantemente.    

 

Finalmente, más allá de la crítica o la exaltación misma de algunas experiencias exitosas, se 

encuentra un común denominador en esta clase de documentos, relacionado con la 

concepción de los procesos de DDR como un elemento determinante en la consolidación de 

                                                           
75Carlo Nasi. Cuando callan los fusiles. Impacto de la paz negociada en Colombia y en Centroamérica. (Bogotá: Norma, 

Universidad de los Andes, 2007); Caramés, “Analisis de los programas de DDR existentes en el mundo” ;  ACR. La 

Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración; Departamento Nacional de Planeación, Conpes 

3554; “Fundación Ideas para la Paz”, Agendas locales para la reintegración: retos, experiencias y oportunidades Informe 

Núm. 7, 2009, http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_informes_fip/agendas_locales_web.pdf 

(acceso Junio 22, 2010); Gleichman, “Desarme, Desmovilización y Reintegración”; Gleichmann, DDR: Guía Teórica y 

Práctica. 
76 “Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)”, La reintegración, logros en medio de rearmes y 

dificultades no resueltas.; Fundación Ideas para la Paz, “Conflicto Armado e Iniciativas de Paz en Colombia,” Cuadernos 

del Conflicto (2009); Castro, M. Clemencia. Del Ideal y el Goce, Lógicas de la Subjetividad en la Vía Guerrillera y 

Avatares en el paso a la Vida Civil. (Bogotá: Universidad Nacional, 2001); REDEPAZ, “mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia” ; Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia.    

http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_informes_fip/agendas_locales_web.pdf
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la paz en ámbitos sociales caracterizados por la confrontación armada de grupos de diversa 

naturaleza. 

 1.3 Casos representativos de DDR en el mundo 

 

Dentro de la literatura  de DDR, el estudio de casos es el documento de mayor publicación, 

en el que a la vez se identifica la prominencia de estudios sobre experiencias  puntuales, 

tales como los procesos implementados en África, en donde son abordadas principalmente 

las experiencias de Mozambique
77

 y Sierra Leona
78

  

A modo de esbozo, puede plantearse que los estudios de caso abordan temas como: la 

implementación, desarrollo y culminación del DDR según cada experiencia
79

; la 

sostenibilidad de los procesos de paz
80

; la importancia del contexto sociopolítico y cultural 

y su influencia en el DDR
81

; los aprendizajes de experiencias exitosas y de aquellas que no 

generaron el impacto esperado
82

; la perspectiva de género en los procesos de DDR
83

; 

influencia de las condiciones socioeconómicas, étnicas, culturales y políticas en el 

reclutamiento de los GAIs
84

; la insostenibilidad económica y política de algunos  procesos; 

el acceso por parte de los excombatientes a los beneficios de los programas de 

reintegración
85

; la reintegración individual y comunitaria
86

; el DDR y la cooperación 

                                                           
77Walter, “Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace.”; West, Experience of War of Frelimo´s 

"Female Detachment,” ; Vines, “Disarmament in Mozambique.”; Castelo-Branco, “Child Soldiers: The Experience of the 

Mozambican Association”.  
78 Richards, “Smoke and Mirrors: Sierra Leone”; “Women's Commision.”; Coulter, “Narratives of Fear and Shame 

among Female Ex-combatants in Sierra Leone”.  
79 Caramés, “Analisis de los programas de DDR existentes en el mundo”.  
80 Manuel, Quinche. “Estándares regionales e internos para los procesos de paz y de reinserción en Colombia” Revista 

Estudios Socio-Jurídicos, (2009): 56. E-libro. ; Nasi, Cuando callan los fusiles. 
81OPAPP, Discourses, views and experiences on Disarmament, Demobilization and Reintegration.; ACR. La 

Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración.  
82 Ibíd.; “Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)”, La reintegración, logros en medio de rearmes y 

dificultades no resueltas.; Fundación Ideas para la Paz, “Agendas locales para la reintegración”; Gleichman, “Desarme, 

Desmovilización y Reintegración”. 
83 Vanessa, Farr, UNIFEM. “Gender-aware Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR): A Checklist”, Vol. 

28, 2003, http://www.un.org/disarmament/HomePage/ ODAPublications/ Yearbook/2003/ Html/Ch%20V13.html (acceso 

mayo 08, 2011). 
84 Macartan Humphreys and Jeremy Weinstein, “What the Fighters Say: A Survey of Ex-Combatants in Sierra Leone” 

(CGSD Working Paper No. 20, Working Papers Series, Center on Globalization and Sustainable Development, The Earth 

Institute at Columbia University, August 2004). 
85 Deena, Abu-Lughod, “Failed Buyout: Land Rights for Contra Veterans in Postwar Nicaragua”, Latin American 

Perspectives, 27, No. 3, (May, 2000): 32-62 http://www.jstor.org/stable/2634080 (acceso Julio 12, 2008).  

http://www.un.org/disarmament/HomePage/
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internacional; los factores desencadenantes y de mantenimiento de la guerra
87

; la 

intervención psicosocial en el marco de los procesos de DDR
88

, la seguridad en momentos 

de post-conflicto; los lineamientos y recomendaciones oficiales e independientes; los niños 

y jóvenes en la guerra; el DDR y la atención diferenciada a poblaciones con necesidades 

particulares; sociopolítica de la violencia y condiciones psicológicas de la violencia
89

.   

 

De otro lado, en el ámbito de los estudios de caso se encuentra una amplia referencia al 

asunto de los análisis comparados, especialmente frente a las experiencias de DDR vividas 

en África y América Latina
90

. Algunos de estos documentos además de compilar los 

procesos de su interés, plantean diferentes recomendaciones como resultado de los 

paralelos establecidos entre diversas experiencias.  

 

Respecto a la producción de artículos e informes relacionados con los procesos de DDR 

implementados en América Latina, en estos principalmente se hallan documentos como 

reportes periódicos generados por los diferentes observatorios e informes oficiales y de 

otras instituciones, desde los cuales se da cuenta de la evolución de las negociaciones  de 

paz que han incluido estrategias como el DDR. Asimismo, es altamente significativo el 

número de documentos a partir de los cuales se aborda temas como: género y conflicto 

armado; los programas de DDR en el marco de los procesos de paz; la reintegración en 

                                                                                                                                                                                 
86 Maxie  Muwonge, “Community Based Reintegration Of Ex-Combatants: A Case Study Of The Lords Resistance Army 

In Northern Uganda” (Human Rights, Peace and Development Worker and Researcher, Paper Submitted For Presentation 

And Discussion During The 4th International Institute For Peace Through Tourism African Conference: Educators Forum, 

Uganda, 20th May 2007); Walter, “Demobilization, Democratization, and Commitments to Peace.”; Pax Chisti, Un nuevo 

comienzo un final abierto: La reinserción de los combatientes desmovilizados individualmente en Colombia, (Bogotá, 

2006); Maria Pinto, Andrés Vergara y Yiliberto Lahuerta, Diagnóstico del Programa de Reinserción en Colombia: 

Mecanismos para incentivar la desmovilización voluntaria individual,  (Bogotá: DNP y Dirección de Estudios 

Económicos, Documento 211, 2002). 
87 Richards, “Smoke and Mirrors: Sierra Leone” 
88Bandeira, Restoring Dignity.;. Universidad del Externado, Evaluación de Trastornos Mentales, Consumo de Sustancias 

Psicoactivas –SPA- y Factores de Riesgo que indiquen Conductas Violentas y/o Delincuenciales para la Población 

Desmovilizada en Proceso de Reintegración (Bogotá: 2010);  Coulter, “Narratives of Fear and Shame among Female Ex-

combatants in Sierra Leone”.  
89 Weinstein, “Inside Rebellion”; Humphreys and Weinstein, “A Survey of Ex-Combatants in Sierra Leone”.  
90 Kees Kingma, “Demobilization of combatants after civil wars in Africa and their reintegration into civilian life”, Policy 

Sciences, 30, (1997): 151-165. ; Colletta, “Demobilization and Reintegration of Excombatants in Ethiopia, Namibia and 

Uganda” ; Spencer Denise, “Bonn International Center For Conversion” (Paper 8, Demobilization and Reintegration in 

Central American, February 1997), (acceso noviembre de 2009). Bandeira, Restoring Dignity; Fundación Ideas para la 

Paz, “Desmovilización y Reinserción en El Salvador”.  



37 

 

escenarios de post-conflicto; avances y retrocesos evidenciados en las diferentes 

experiencias y la perspectiva político-militar de los programas implementados, entre otros.  

Por último, cabe anotar que los casos principalmente referidos en la literatura son los 

vividos en Mozambique, Sierra Leona, Afganistán, Simbawbwe, Namibia, Kosovo, 

Uganda, Somalia, Yugoslavia, Ruanda, Burundi, El Congo, Sudan, Nepal, Indonesia, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia.  

1.4 Impacto de los programas de DDR 

 

Los efectos positivos y negativos en los diferentes sectores nacionales e internacionales 

generados por la implementación de los procesos de DDR son material de un amplio 

panorama en este ámbito de estudio; siendo altamente recurrente el abordaje de asuntos 

como la seguridad económica
91

, la influencia política, la seguridad ciudadana post-

conflicto
92

, la relación de los excombatientes con las comunidades receptoras, los factores 

contextuales socio-económicos que afectan la reintegración y el desarrollo militar en el 

marco de las estrategias de desarme y desmovilización
93

. 

 

De otro lado, más allá de los aspectos mencionados anteriormente existe una producción 

significativa de documentos que abordan el asunto del impacto generado por los procesos 

de DDR directamente sobre los excombatientes, sus familias y las comunidades receptoras. 

Frente a lo que se precisan temas como el éxito o fracaso de la atención psicosocial 

ofrecida, el acceso de esta población a los servicios de educación, su inmersión en el 

mundo laboral y productivo y los procesos de rearme o regreso a la ilegalidad
94

. De manera 

mucho menos recurrente, pero con cierto grado de precisión y profundidad teórica se 

encuentran algunos documentos desde los cuales diferentes académicos se adentran en el 

                                                           
91 ACR. La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración.  
92 The World Bank, “Ex-combatants in Burundi: Why they joined, why they left, how they fared”, (Working Paper No. 3, 

The International Bank for Reconstruction and Development, Washington, October 2007).; Richards, “Smoke and 

Mirrors: Sierra Leone”. 
93 The World Bank, “Ex-combatants in Burundi”; Cárdenas, Los Parias de la Guerra. 
94Econometría Consultores y Sistemas Especializados de Información, Evaluación Política De Reintegración Social y 

Económica en Colombia 2008 – 2010 ;  Karen, Araujo y Mario Gómez, Desarme, Desmovilización, Reincorporación en 

Colombia. (Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco, 2010).  
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asunto del impacto psicológico y sociológico dejado por la guerra en los individuos
95

, 

perspectiva desde la cual es evidente un claro desacuerdo entre las demandas e intereses 

individuales y los propósitos políticos y militares.  

 

Así, como es característico en la literatura sobre DDR, desde esta perspectiva la crítica 

respecto a aquellos temas que llaman la atención por su poco abordaje, se centra en el 

cuestionamiento respecto a temas como los procesos de reconciliación y verdad, la justicia 

transicional y la no reparación a las víctimas del conflicto armado
96

. 

1.5 Planeación y garantías mínimas de los programas de DDR 

 

Respecto a la planificación de los programas de DDR, la literatura indica que si bien éstos 

deben ajustarse a las condiciones de cada contexto nacional, a la vez deben responder a los 

estándares internacionales diseñados principalmente por la Organización de las Naciones 

Unidas, Entidad que publica las guías y protocolos marco para la implementación de este 

tipo de procesos. Asimismo, estas guías u otros documentos oficiales
97

 dan a conocer 

algunas de las experiencias vividas en diferentes lugares del mundo y a partir de ellas 

plantean recomendaciones y críticas puntuales frente a lo que podría replicarse y a lo que 

no se debe hacer.  

                                                           
95 Weinstein, “Inside Rebellion”; Humphreys  and Weinstein, “A Survey of Ex-Combatants in Sierra Leone”; Ma. 

Clemencia Castro y Carmen Díaz. Guerrilla, Reinserción y Lazo Social, (Bogotá: Almudena Editores, 1997). Castro, 

Lógicas de la Subjetividad en la Vía Guerrillera.; Cárdenas, Los Parias de la Guerra.; Monsalve y Hernández, 

“Representaciones Sociales sobre la Ilegalidad en los Reinsertados del Bloque Cacique Nutibara”. 
96 Daniel, Bar-Tal. “From Intractable Conflict through Conflict Resolution to Reconciliation: Psychological Analysis”, 

Political Psychology, 21, No. 2. (Jun., 2000): 351-365. http://links.jstor.org/sici?sici=0162-

895X%28200006%2921%3A2%3C351%3AFICTCR% 3E2.0.CO%3B2-V (acceso agosto de 2010).; Elizabeth M. 

Evenson, “Truth and Justice in Sierra Leone: Coordination between Commission and Court”, Columbia Law Review, 104, 

No. 3 (Apr., 2004): 730-767 http://www.jstor.org/stable/ 4099329  (Acceso febrero de 2009);  “Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR)”, La reintegración, logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas.   
97 ONU, Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR); “Alta Consejería para la Reintegracion”; Gleichmann, DDR: 

Guía Teórica y Práctica.; Rivas y Méndez, “Agendas locales para la reintegración: retos, experiencias y oportunidades”; 

ACR. La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración; Centro Mundial de Investigacion y 

Capacitacion para la Solucion de Conflictos, Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC); Breen, “The Role of 

NGOs in the Formulation of and Compliance with the Optional Protocol to the Convention on the Rights”; UNICEF y 

Defensoría del Pueblo, Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: 

Inserción social y productiva desde un enfoque de DDHH, (Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2006). 
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La ausencia de planeación y la improvisación de los programas de DDR en contextos de 

negociaciones de paz son objeto de estudio de diversos documentos, desde los cuales se 

critica y responsabiliza a los gobiernos y entidades garantes por los fracasos presentados en 

estos programas. Frente a ello son evidenciados aspectos como: las desmovilizaciones 

fantasma, el inadecuado tratamiento de las armas obtenidas en la etapa de Desarme, la 

inequidad generada por los procesos de justicia transicional, el incumplimiento del Derecho 

Internacional Humanitario, la desatención a poblaciones especiales como niños, niñas y 

mujeres y la no implementación de procesos de reparación y reconciliación. 

 

Siguiendo la línea de las críticas frente a la deficiencia de los procesos de planeación, 

algunos autores refieren aspectos como la ausencia de recursos económicos y la falta de 

garantías estatales mínimas, determinantes en el desarrollo de estos programas. Como 

argumento de ello, resaltan condiciones como la inequidad en términos de acceso a 

servicios básicos de salud, educación, empleo y vivienda, sin las cuales, no puede 

garantizarse un proceso de reintegración social.  

 

Finalmente, esta revisión teórica revela diversos señalamientos respecto a las consecuencias 

de la referida poca planeación, dentro de los cuales se destacan temas como la 

inconformidad de los excombatientes, de las comunidades receptoras y de algunas 

instituciones frente a los programas de DDR y el déficit de evaluaciones periódicas de 

carácter político y académico
98

.  

 

1.6 Factores exógenos y endógenos que afectan los programas de DDR 

 

Como parte del análisis realizado en el campo de los estudios de DDR existe una clara 

tendencia a abordar aquellos factores que inciden tanto en la formación de los grupos 

                                                           
98 Econometría Consultores y Sistemas Especializados de Información, Evaluación Política De Reintegración Social y 

Económica en Colombia 2008 – 2010.; Araujo y Gómez, Desarme, Desmovilización, Reincorporación en Colombia.; 

ACR. La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración.  



40 

 

armados ilegales como en su posterior desarrollo y desarticulación. Frente a este tema, la 

literatura muestra análisis de elementos como la pobreza, la destrucción de las estructuras 

sociales, la ausencia de oportunidades, la proliferación de la ilegalidad, el narcotráfico, el 

abandono estatal, la inequidad y el lugar de las políticas públicas
99

.  

 

Así mismo, en este marco de ideas se encuentran múltiples referencias a aspectos como el 

lugar que tienen las ONGs u otras organizaciones gubernamentales nacionales e 

internacionales en el desarrollo de los procesos de DDR. Aspecto en relación al cual se 

resalta la incidencia que sobre ellos tienen este tipo de organizaciones.  

 

1.7 Los enfoques de atención diferencial en el marco de los procesos de DDR 

 

La atención diferenciada es uno de los temas sobre los cuales se encuentran mayores 

recomendaciones y sugerencias en la literatura referida a los procesos de DDR. Frente a 

ello, los diferentes estudios llaman la atención sobre las deficiencias evidenciadas en torno 

a la atención que estos programas ofrecen a poblaciones como mujeres
100

, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes
101

, mandos medios, discapacitados, etnias y adultos mayores. 

                                                           
99 Johan de Smedt, “Child Marriages in Rwandan Refugee Camps”, Africa: Journal of the International African Institute, 

68, No. 2 (1998): 211- 237, http://www.jstor.org/stable/1161279 (acceso febrero 19 de2009); Beneduce, “violence in the 

Democratic Republic of Congo”; Gustavo Duncan, Los Señores de la Guerra. De Paramilitares, mafiosos y autodefensas 

en Colombia. (Bogotá: Planeta, 2006); Cárdenas, Los Parias de la Guerra.; Araujo y Gómez, Desarme, Desmovilización, 

Reincorporación en Colombia. 
100 El-Bushra, “Gender Relations and Armed Conflict”;  Judy El-Bushra y Eugenia Piza, “Gender-Related Violence: Its 

Scope and Relevance”, Focus on Gender 1, No. 2, (Junio,1993): 1-9, http://www.jstor.org/stable/4030202  (acceso febrero 

12 de 2009);  Sanam Naraghi y Camille Pampell, “Desarme Desmovilización Y Reintegración, Seguridad inclusiva, paz 
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download/143_spanish_conceptualframework.pdf (acceso octubre de 2010); Friedman, “and Democracy in El Salvador, 

Nicaragua, and Guatemala” Theidon, “Reconstructing Masculinities”. 
101 McKay, “Girls' Social Reintegration in Northern Uganda and Sierra Leone,”; Thompson, “Child Soldiers as Citizens in 

Mozambique”; Michael Wessells, “Review: Children, Armed Conflict, and Peace”, Journal of Peace Research  35, No. 5 

(Sepiembre de1998): 635-646, http://www.jstor.org/stable/425703 (acceso noviembre de 2009); Coulter, “Narratives of 

Fear and Shame among Female Ex-combatants in Sierra Leone”; Jill  Korbin, “Children, Childhoods, and Violence”, 

Annual Review of Anthropology 32, (2003): 431-446, http://www.jstor.org/stable/25064837, (acceso febrero 19 de 2009); 

Mann Howard, “International Law and the Child Soldier”, The International and Comparative Law Quarterly 36, No. 1 

(enero de 1987): 32- 57, http://www.jstor.org/stable/760458 (acceso mayo de 2009);  Johan de Smedt, “Child Marriages 

in Rwandan Refugee Camps”; Druba Volker, “The Problem of Child Soldiers”, International Review of Education, 

Education and Human Rights 48, No. 3/4, (Julio de 2002): 271-277, http://www.jstor.org/stable/3445368  (acceso febrero 

19 de 2009).  
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Respecto a la perspectiva de género y mujeres, gran parte del amplio panorama académico 

existente, plantea una fuerte crítica a la forma como en el marco de los programas de DDR 

se ha subestimado esta perspectiva. Las recomendaciones al respecto, señalan la 

importancia de abordar condiciones como: el rol de la mujer en la guerra, la violencia 

sexual, la violencia de género, la participación política de mujeres excombatientes, la 

masculinidad en la guerra, la sensibilidad de género en los procesos de paz, el tema de la 

maternidad en los GAIs y la estigmatización de las excombatientes.   

 

Del lado de la atención diferenciada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en un gran 

número de documentos, tras la identificación de esta población como víctima del conflicto 

armado, son planteados una serie de elementos que deben ser tenidos en cuenta en el marco 

de los programas de DDR. Dichos elementos van desde las condiciones contextuales 

favorecedoras del reclutamiento de menores y el trato dado a los mismos durante su 

permanencia en el grupo armado, hasta las condiciones de su proceso de reintegración 

social. Frente a lo anterior, un gran número de textos refieren la importancia de revisar las 

políticas y programas existentes, de manera tal que los servicios ofrecidos por los mismos 

tengan en cuenta variables como: las necesidades especiales de los jóvenes; la generación 

de oportunidades individuales, familiares y comunitarias; la intervención psicológica de sus 

traumas psicosociales; el análisis de los motivos de vinculación a las organizaciones 

armadas ilegales y la implementación de políticas de protección y prevención del 

reclutamiento. 

1.8 El programa de DDR en Colombia 

 

En la actualidad Colombia muestra al mundo su proceso como un modelo ideal de DDR, un 

proceso que tal y como lo refiere la bibliografía, se ha nutrido no solo de sus propios 

aprendizajes sino de las experiencias vividas en diferentes contextos internacionales
102

.   

                                                                                                                                                                                 
 

 
102 ACR. La Contribución de Cartagena al Desarme, Desmovilización y Reintegración.  
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La producción de documentos de diferente naturaleza en el marco del conflicto armado 

colombiano es abundante, los análisis provenientes de diferentes disciplinas académicas 

abordan múltiples condiciones dentro de las cuales se encuentra: la historia de la 

confrontación armada en Colombia
103

; los procesos de paz; las condiciones sociales, 

políticas, culturales y económicas sobre las cuales se ha incubado dicha confrontación; las 

respuestas políticas dadas al conflicto armado; el Estado en medio las crisis violentas; los 

procesos de justicia transicional, entre otros aspectos que conforman una amplia gama de 

conocimiento científico, técnico, práctico, e informativo
104

.  

Como parte de la literatura colombiana relacionada directamente con los procesos de DDR, 

se encuentra que es cuantiosa la producción de documentos relacionados con el proceso de 

formación, evolución y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC)
105

, siendo este el fenómeno más citado por diferentes autores, ello pese a que en la 

actualidad existe un número altamente significativo de desmovilizados de grupos 

guerrilleros.  

De la mano de lo anterior, teniendo en cuenta los tipos de desmovilización que se han 

presentado en este contexto, se encuentran diversos artículos e informes que refieren temas 

                                                           
103 Germán, Guzmán. Et al. La Violencia en Colombia (Tomo I). (Bogotá: Prisa Ediciones, 2010); Germán, Guzmán. Et al. 
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Editorial, 2006). Duncan, Los Señores de la Guerra; Lair, Grupos de Autodefensa en Colombia; Romero, Paramilitares y 

autodefensas 1982 – 2003; Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero, De las Armas a la Política, (Bogotá: TM Editores, 

1999);  Rafael  Pardo, Fin del Paramilitarismo ¿Es posible su desmonte?, (Bogotá: Ediciones B, 2007); Enzo Nussio, 

“¿Reincidir o no? conceptos de la literatura internacional aplicados al caso de desarme, desmovilización y reintegración 

de las Autodefensas Unidas de Colombia”, Revista Pensamiento Jurídico , Núm. 26, (Septiembre 2009): 213-235.  

http://doctrina.vlex.com.co/source/revista-pensamiento-juridico-5474
http://doctrina.vlex.com.co/source/revista-pensamiento-juridico-5474/issue_nbr/%2326


43 

 

relacionados con las modalidades de desmovilización –individual y colectiva-, planteando 

al respecto diferentes elementos característicos de éstos procesos
106

.  

 

Un gran número de estas publicaciones describen el desarrollo de los programas llevados a 

cabo, identificando los pros y contras de tal implementación. Estos informes, muchos de 

ellos divulgados de manera periódica, muestran los avances y retrocesos del DDR, realizan 

observaciones, críticas y recomendaciones enfocadas en aspectos tales como: la perspectiva 

de género, la atención a jóvenes desvinculados del conflicto armado, las debilidades de la 

justicia transicional, la ley de justicia y paz, la inexistencia de mecanismos eficaces de 

reparación y reconciliación, la inmersión económica y productiva de los excombatientes, el 

fenómeno del rearme y la militarización de las desmovilizaciones, entre otros.  

 

1.9 Trayectorias en el conflicto de los actores armados 

 

El estudio de las trayectorias en el conflicto de los actores armados, entendida esta 

categoría como las motivaciones de los individuos por ingresar, permanecer y 

desmovilizarse de los grupos armados ilegales, así como las condiciones que de modo 

general caracterizaron sus contextos de desarrollo cultural y socio familiar, es un aspecto 

que si bien ha sido desarrollado de manera desarticulada por algunos autores en el marco de 

diferentes procesos de DDR, no se ha abordado tal y como se ha hecho con las variables 

mencionadas anteriormente.   

Frente a esta perspectiva
107

, la literatura muestra en menor medida referencias desde las que 

se abordan elementos como: motivos de ingreso y deserción de GAIs; análisis de los 

contextos de ingreso a las agrupaciones; necesidades y demandas de los excombatientes; 
                                                           
106 Ingrid Bolívar, Discursos emocionales y experiencia de la política: Las FARC y Las AUC en los procesos de 

negociación del conflicto (1998-2005), (Bogotá: UNIANDES, 2006); Huerta, Diagnóstico del programa de reinserción 
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Evaluación Política De Reintegración Social y Económica en Colombia 2008 – 2010; Pax Chisti, La reinserción de los 

combatientes desmovilizados individualmente en Colombia; Castro y Díaz, Guerrilla, reinserción y lazo social.; Juan 

Ferro y Graciela Uribe, El orden de la Guerra: Las FARC-EP, entre la Organización y la Política, (Bogotá: Centro 

Editorial Javeriano, 2002).  
107 Weinstein, “Inside Rebellion”; Humphreys and Weinstein, “A Survey of Ex-Combatants in Sierra Leone”; Weinstein y 

Humphreys, “Demobilization and Reintegration”. 
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vinculación de los desmovilizados a sus comunidades, características generales de las 

organizaciones ilegales y su estructura, contexto político y socio-cultural de desarrollo de 

los grupos rebeldes y otros aspectos a partir de los cuales se pretende llegar a una 

comprensión mucho más clara de las condiciones individuales, sociales, culturales y 

políticas de este tipo de programas. 

Estos estudios focalizados en las particularidades de los excombatientes de grupos armados, 

si bien son identificados como determinantes, no se configuran como una tendencia clara en 

la literatura, siendo ésta la razón por la que el presente estudio toma como marco general 

este enfoque conceptual, asumiendo como principal referente al autor Jeremy Weinstein, 

quien junto con otros autores se ha dedicado a la realización de investigaciones enmarcadas 

en esta perspectiva conceptual. 

Por lo anterior, el siguiente apartado se dedica exclusivamente a la presentación de algunas 

de las principales variables que en el marco conceptual referido han sido contempladas. 

 

2. Una mirada conceptual al fenómeno de las Organizaciones Armadas Ilegales, su 

desarticulación y posterior Proceso de Reintegración 

El estudio de la guerra, la violencia, la paz y en ese mismo orden los grupos armados que 

hacen la guerra o que protagonizan los conflictos armados, son objeto de múltiples 

disciplinas o campos del conocimiento desde donde se intenta obtener una mayor 

comprensión de una realidad que ha marcado la historia de la humanidad. Las 

organizaciones armadas ilegales u organizaciones rebeldes en la actualidad se han 

convertido en un fenómeno que afecta la estabilidad de muchos países en la escena 

internacional, al tiempo que como resultado de sus luchas armadas decenas de sociedades 

han visto perturbada su integridad.  

Por lo anterior, el campo de estudio de las organizaciones armadas ilegales es hoy objeto de 

interés académico de diversos autores, quienes utilizando diferentes estrategias y métodos 

de acercamiento a esta realidad han logrado construir un amplio andamiaje teórico frente al 

tema. Así, en coherencia con el interés que orientó esta investigación, la misma tal y como 

se indicó en el apartado anterior, fue enmarcada en una perspectiva conceptual desde donde 
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las organizaciones rebeldes, son abordadas mediante la realización de micro análisis, 

procesos etnográficos y estudios de caso que han facilitado la comprensión de las 

dinámicas internas, los perfiles, estrategias rebeldes, modos de operación y lógicas de 

funcionamiento que caracterizan este tipo de grupos
108

. 

Según lo mencionado previamente, los principales estudios aquí referidos han sido llevados 

a cabo por académicos como Jeremy Weinstein, cuyas publicaciones frente a este tema, han 

sido en su mayoría resultado del análisis de casos experimentados por países como Liberia, 

Indonesia, Zimbabwe, Uganda, Haití, Sierra Leona, Mozambique, Perú, Zambia y Kenia
109

. 

Casos que si bien se caracterizan por dinámicas propias de su contexto y realidad social, en 

lo que a la estructura general de las organizaciones rebeldes se refiere, muestran grandes 

similitudes con el fenómeno vivido en el marco del conflicto armado colombiano.  

Desde la perspectiva de Weinstein y Humphreys, la comprensión de las estructuras, lógicas 

y modos de operación de las organizaciones rebeldes, así como los perfiles de los 

combatientes de las mismas, contribuye a la reconstrucción de una historia más completa 

del conflicto, evaluando perspectivas de paz continua y la influencia de las políticas 

adecuadas para la intervención y reconstrucción post-conflicto110. De lo anterior se infiere 

que el reconocimiento de las dinámicas propias de las organizaciones rebeldes, así como la 

comprensión de las características personales y la experiencia en el conflicto armado vivida 

por los excombatientes
111

, favorece el diseño de estrategias de DDR, en la medida en que se 

alcance una mayor coherencia entre los beneficios o servicios ofrecidos desde el Estado y 

las necesidades y condiciones reales de los excombatientes.   

Weinstein propone diferentes variables en el estudio de las organizaciones rebeldes, a partir 

de las cuales es posible alcanzar una comprensión mucho más amplia e integral de las 

mismas, siendo cada una de ellas un cuerpo de conocimientos que otorga un fuerte poder 

explicativo respecto a cada esfera del fenómeno estudiado. De este modo, habiendo sido 

identificado el valor y la utilidad que podían ofrecer estas variables a la comprensión de las 
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trayectorias en el conflicto de los excombatientes que participaron de esta investigación; 

algunas de ellas fueron utilizadas como categorías de análisis de la información, siendo ésta 

la razón por la que en las siguientes páginas se hará un recorrido general respecto a tales 

postulados. 

2.1 Procesos de reclutamiento de las organizaciones rebeldes y motivaciones de 

vinculación a Grupos Armados Ilegales  

Desde este enfoque se propone que la sociología de los actores armados refiere la 

importancia de las características sociológicas y psicológicas de dichos actores, siendo éste 

un elemento determinante en los diversos procesos desarrollados por las organizaciones 

rebeldes; el reclutamiento, la gobernanza y el modo de operación. De esta manera, se 

resalta que las creencias, normas, costumbres y otros elementos propios de la cultura, la 

religión y las ideologías de las comunidades son tomados en pro de la vinculación de los 

individuos a los grupos armados:  

“The rebel leaders take to activate particular beliefs and norms by appealing to ethnic, 

religious, cultural, and ideological identities. Identities are important because they link 

individuals to one another. In an informal sense, shared identities provide a set of 

common practices, understandings, and reference points. Formally, identities are often 

accompanied by preexisting networks that tie people together through kinship, 

religious groups, geographic proximity, or formal associations”
112

. 

Así mismo, en lo concerniente al reclutamiento se plantea cómo los grupos rebeldes con o 

sin recursos económicos utilizan diversas formas  para incentivar la participación de los 

sujetos en las organizaciones armadas: 

“Groups with access to economic resources are able to translate those endowments 

into selective incentives, or payoffs, in order to motivate individuals to join the 

rebellion. Resource-constrained groups must develop alternative strategies. They make 

promises about the material benefits that may accrue to individuals in the future and 

the collective benefits that the country will reap from a rebel victory, but these 

promises are only credible where leaders draw on social endowments that tie them to 

potential followers by means of ethnic, religious, or ideological ties. They can also 

mobilize within ethnic networks, religious organizations, formal and informal 
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associations, and communities to activate norms and expectations that promote or 

reinforce cooperation”
113

. 

En relación a los perfiles de los reclutas rebeldes, se hace énfasis en que estos grupos atraen 

diferentes tipos de personas dependiendo de los costos y beneficios de su participación. Así  

cuando la participación es riesgosa y de ganancias poco probables los lideres atraen 

inversores o activistas de la rebelión; personas que tienen un alto compromiso con la 

organización ilegal y cuando los riesgos son menores y se recompensa inmediatamente a 

los individuos los grupos tienden a traer  consumidores o rebeldes oportunistas; personas 

que tienen un nivel de compromiso bajo con el grupo
114

. 

En este marco de ideas resulta relevante hacer énfasis en elementos propios del caso 

colombiano, en donde en el momento de la conformación misma de grupos guerrilleros se 

encuentra que sus aspiraciones ligadas a determinados ideales maoístas (EPL) o 

característicos del Partido Comunista Colombiano (ELN y FARC), tendían específicamente 

a la reforma del sistema político y la redistribución de la tierra, propósitos que en su 

momento fueron coherentes con algunas de las principales necesidades de las personas, 

especialmente de los campesinos
115

.  

 Asimismo, del lado de “los movimientos armados –paramilitares-, históricamente se 

encuentra que la decisión de enlistarse en los mismos, no respondió siempre a aspiraciones 

predeterminadas y unívocas. Las motivaciones fueron influenciadas por sincretismos 

ideológicos y consideraciones prosaicas, como los lazos de amistad, el oportunismo y las 

presiones del entorno”
116. Del mismo modo, en el caso de los grupos de este tipo que se 

formaron en Perú, se encuentra que “las mentalidades y las motivaciones de estos 

integrantes, en un entorno hostil donde la neutralidad era difícil de mantener, mezclaron 

elementos pragmáticos ante la violencia cometida por la guerrilla (como la supervivencia 
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física, la protección de bienes y los ciclos de venganza), con creencias procedentes de la 

cosmología indígena”
117

.  

El reconocimiento de otros elementos, como el compromiso que asume el combatiente 

frente a la organización es de gran relevancia frente al objetivo de comprenderla, al 

respecto se encuentran tesis tales como que “Resource-rich rebel groups are overwhelmed 

by opportunistic joiners, while those waging war with limited economic endowments  

attract committed soldiers by appealing  to a long-term orientation”
118

, siendo el 

compromiso un aspecto determinante en el vínculo real establecido entre el combatiente y 

el GAI.  

Como puede evidenciarse en los párrafos precedentes, los ideales, motivaciones e intereses 

de los actores armados, sin duda alguna, pueden dar cuenta de la naturaleza misma de la 

organización rebelde, pero más allá de ello, un análisis mucho más preciso y profundo de 

dichas motivaciones podrá revelar otros elementos a través de los cuales se establezcan 

reales divergencias o similitudes en los distintos actores de estas agrupaciones rebeldes, 

condición que notoriamente favorecería los diversos modos de acercamiento o 

acompañamiento a la población excombatiente.  

 

2.2 El rol de las organizaciones rebeldes en la comunidad 

 

Desde esta perspectiva las organizaciones rebeldes pueden ser entendidas o estudiadas 

desde la naturaleza de su estructura misma. Por un lado, las organizaciones rebeldes pueden 

ser vistas como movimientos sociales que usan la violencia y que se forman como 

consecuencia de los rápidos cambios estructurales en una sociedad y sus diferentes 

impactos sobre los grupos sociales. Por otro lado, pueden ser entendidas como “Estados” o 

“Estados en construcción”, siendo la rebelión el resultado de un dilema de seguridad, que 

sigue el colapso de la autoridad central, a partir de lo cual, los grupos domésticos compiten 

                                                           
117 Ibid. 23. 
118 Weinstein, “Inside Rebellion”,104. 



49 

 

por el control que les permite proteger sus propios intereses, formando un entorno 

caracterizado por la anarquía
119

.  

De esta manera, las organizaciones armadas en determinados contextos se convierten en el 

principal referente de protección para la comunidad, ofreciendo lo que un Estado ausente 

no otorga a sus ciudadanos; control del territorio, seguridad y garantía en su desarrollo 

social,  

“Some accounts that see rebel groups performing statelike functions provide more 

traction on the issue of organization. These accounts see rebel organizations as 

legitimate competitors for the mantle of sovereign control of territory and explain that 

they begin to perform the functions of government even before they take power in the 

capital (…). The most important collective good rebel groups provide is security –in 

particular, they offer protection from government forces. (…) Some groups begin to 

deliver on their political platforms long before taking power at the national level. 

Rebels have been known to offer land to their constituents, to reshape market 

relationships and interaction in the communities they control, to implement campaigns 

to improve public health and to attempt to address the social ills that plague the areas 

in which they operate”
120

.  

En el caso colombiano, las Autodefensas generaron dinámicas similares en sus contextos de 

operación,  

“Crearon lógicas binarias de tipo “amigo-enemigo” e instauraron comunidades de 

seguridad en las localidades donde alcanzaron a arraigarse. Como mediadores 

violentos, resolvieron litigios interpersonales y contribuyeron a una concentración de 

las parcelas en el ámbito rural, en detrimento del pluralismo en el acceso y tenencia de 

la tierra. También se involucraron en la administración de los municipios (…) 

abriendo camino en asuntos públicos en un panorama institucional caracterizado por 

difíciles esfuerzos de democratización”
121

.   

De esta manera, utilizando tal imagen frente a la comunidad, las organizaciones rebeldes, 

tanto aquellas que manejan grandes recursos como las que no, atraen a sus soldados con 

beneficios no materiales estrechamente ligados a la comunidad, tales como el manejo de la 
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fuerza, intereses ideológicos y aceptación social
122

, logrando con ello fortalecer las filas de 

sus ejércitos rebeldes.  

En este marco, resulta claro que concebir la estructura de las organizaciones armadas 

ilegales, su modo de funcionamiento y su lugar dentro de la comunidad, más que centrar el 

análisis en los modos de acción colectiva, favorecerá la comprensión de las motivaciones e 

intereses de los diferentes actores armados, una vez éstas deban ser puestas en contexto, es 

decir, en el momento en que se pretenda correlacionar el perfil de los individuos y la oferta 

de acción o participación generada por el grupo armado. 

De otro lado, se encuentra que las organizaciones rebeldes han de mantener una estrecha 

relación con la población civil, en la medida en que de ésta depende en gran medida su 

supervivencia
123

.  Para ello, según la naturaleza de la organización, ésta emplea diversas 

estrategias que van desde la participación pacífica y negociada de los no combatientes ante 

la promesa de lejanas recompensas, hasta el establecimiento de monopolios de poder a 

través del uso de la fuerza
124

. 

Finalmente, se encuentra que ciertos grupos sobreviven aún sin el apoyo de la comunidad, 

principalmente aquellos que cuentan con recursos, puesto que no dependen 

fundamentalmente del apoyo civil. Éstos, crean estructuras de gobierno arraigada al control 

militar que emplea la coerción para mantener la estabilidad y la defensa de las zonas que 

controlan
125

, obteniendo de ese modo el respaldo forzado de la comunidad. 

 

 2.3 Estructura y estrategias de control empleadas por las organizaciones rebeldes 

 

En esta lógica teórica la comprensión de la estructura organizacional del grupo rebelde y 

sus lógicas de funcionamiento permitirá entender mayores elementos propios de la 
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dinámica de un contexto de post-conflicto
126

. Lo anterior llama la atención frente a la 

importancia de realizar análisis minuciosos que permitan comprender las dinámicas que al 

interior de la organización movilizan sus acciones y condicionan su funcionamiento.  

En este proceso de reconocimiento de las características de las estructuras rebeldes resulta 

altamente significativo hacer énfasis en el rol de los comandantes, quienes controlan y en 

gran medida determinan el futuro del grupo armado; al respecto Weinstein aclara:  

“Leaders play a fundamental role in forming organizations´ internal environments. 

They influence combatants expectations about what life will be like in the 

organization, how others will behave, and to what extent particular types of behavior 

will be rewarded or punished. They use their pulpit to communicate these expectations 

and their actions to reinforce shared beliefs, structuring the rebel hierarchy to reflect 

their own commitment to sustained cooperation toward long-term objectives”
127

.   

Del mismo modo, aspectos como los procesos de jerarquización al interior de las 

estructuras armadas, la centralización o descentralización del poder, su incidencia en 

procesos de gobernanza territorial, medidas disciplinarias tanto al interior de la 

organización como frente a la comunidad, son determinantes dentro de este tipo de 

agrupaciones, razón por la cual, un análisis claro y pormenorizado de las mismas habría de 

profundizar en su reconocimiento.  

 

 2.4 Organizaciones rebeldes y violencia 

 

Siendo la violencia un punto de referencia en un amplio campo de investigación científica, 

desde esta perspectiva, el conocimiento de las organizaciones rebeldes ofrecerá una mayor 

claridad y facilitará la comprensión de aquellos procesos violentos que afectan a la 

población civil en un contexto de confrontación armada. Así, el reconocimiento de la 
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conducta insurgente a través de diferentes guerras civiles posibilita la identificación de 

patrones de conducta violenta dentro de cada conflicto
128

.  

En este marco referencial, entender los modos de operación de los rebeldes y 

particularmente su impacto sobre los no combatientes requerirá la comprensión de cada 

organización en el marco de sus contextos particulares –geográficos, políticos, sociales y 

económicos-, frente a esto Weinstein refiere: “that understanding differences in the 

strategies pursued by groups requires an examination of the organizations themselves -

their membership, their structure, and the ties that hold them together.”
129

. Suponiendo de 

este modo que tras el abordaje claro de este tipo de condiciones se facilitará la construcción 

de estrategias para prevenir la ocurrencia de actos violentos, al tiempo que podrán ser 

abordadas con mayor precisión las consecuencias dejadas por el conflicto.  

 

 2.5 Procesos de resistencia dentro de las organizaciones rebeldes 

 

Las organizaciones rebeldes en su lucha se ven enfrentadas constantemente a una serie de 

cambios y retos que les obligan a replantear sus estrategias de guerra, así como las 

condiciones mismas de sus dinámicas internas y aquellas propias de su relación con la 

población civil. Estos cambios generalmente afectan a los miembros y colaboradores de la 

organización, creando en ellos cuestionamientos frente a su compromiso y a sus 

expectativas como soldados rebeldes o como comunidad, siendo replanteada su pertenencia 

o apoyo al grupo rebelde, situación que claramente se convierte en una amenaza a su 

integridad,  

“Rebel groups face a series of challenges in civil war that threaten the organizational 

structures they have built and may necessitate changing strategies in response. These 

challenges include the need to recover from battle-field losses, manage success, 

respond to changing endowments, and react to new government counterinsurgency 

strategies. New developments that arise during conflicts act as a shock to the 

expectation of the participants –rebel soldiers and civilians alike- causing many to 
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reevaluate the choices they have made, the commitments voiced by commanders, and 

their expectations about what they likely to gain from continued participation”
130

.  

Cuando los patrones de conducta y de funcionamiento de la organización empiezan a 

modificarse, éstas adaptan sus estrategias pasando del estímulo propio de la movilización 

social a la coerción, especialmente en aquellos casos en los que el grupo rebelde tiene 

nexos con actividades ilícitas, manteniendo así su vínculo tanto con sus soldados rebeldes 

como con la población civil: “But the experiences of some groups suggest that patterns of 

behavior can change. The most likely path of change is from a structure of governance 

emphasizing social mobilization to one that employs coercion. New endowments, 

particulary those that involve linkages to illicit industries, have the potential to change a 

group´s membership and its patterns of interaction with noncombatants”
131

. 

Así la resistencia como un elemento característico de las organizaciones rebeldes, muestra 

algunas de sus debilidades en el sostenimiento de la integridad de su estructura y a la vez su 

audacia y severidad respecto a la implementación de medidas que favorezcan su 

supervivencia, llegando en este caso a ser tan victimizados sus propios miembros como la 

población no combatiente.  

2.6 Los programas de DDR y el regreso efectivo de los excombatientes a la vida civil  

 

Weinstein y Humphreys abordan puntualmente el asunto de los procesos de DDR y el 

impacto que éstos tienen sobre la reintegración de los excombatientes. En sus estudios los 

autores han buscado identificar si en efecto los programas de DDR favorecen la 

reintegración de los excombatientes que participan de ellos y para esto encuentran prudente 

tener en cuenta variables de tipo demográfico como edad, sexo, etnia, educación y riqueza; 

respecto a su experiencia de conflicto, si la persona fue secuestrada, si era un partidario 

político del grupo, si era un oficial, así como las medidas de carácter abusivo de la unidad 

en la que un individuo luchó; y por último, resaltan la importancia de indagar por las 

                                                           
130 Ibid. 295. 
131 Ibid. 296. 
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características de la comunidad, indicadores de la riqueza y el grado en que la comunidad 

sufrió violencia durante la guerra
132

. 

Como parte de los resultados obtenidos mediante sus investigaciones, plantean la relación 

de dependencia que existe entre la capacidad de reintegración de los excombatientes y sus 

características personales y experiencia de conflicto, “our primary goal is to identify the 

impact of international attempts to facilitate reintegration, but we also explore how the 

ability of ex-combatants to reintegrate depends on their personal characteristics and on 

their experience of conflict”
133

. Frente a este punto refieren la importancia de contemplar en 

las investigaciones cómo el modo en que los excombatientes dejaron sus armas y algunas 

de sus condiciones demográficas y sociales pueden dar cuenta de su posterior reintegración 

a la vida civil, para lo cual dentro de su investigación, hacen un especial examen de la 

reintegración de los excombatientes de manera individual:“Thus, given the rudimentary 

state of our knowledge, our examination of these factors is exploratory: we seek to 

document the extent to which a set of demographic and social factors can account for 

successful reintegration across individual combatants”
134

   

De otro lado, llaman la atención sobre lo identificado tras un  estudio realizado en Sierra 

Leona, en donde encontraron que hay poca evidencia de una relación entre la participación 

en el programa de DDR y el grado en que los ex combatientes se han reintegrado, aclarando 

que no fue posible identificar el impacto de dicho programa a nivel micro, es decir, 

mediante el análisis de las trayectorias de reintegración de algunos excombatientes
135

.  Sin 

embargo, allí mismo se encontró que dentro del proceso de reintegración de los 

excombatientes, otras condiciones nacionales pudieron tener más efecto que el mismo 

proceso de DDR, señalando como positivo el hecho de que hubiese existido una 

terminación general de la guerra, llamando una vez más la atención respecto a que son más 

evidentes los resultados a nivel macro (comunidades) que a nivel individual
136

. 

                                                           
132 Weinstein y Humphreys, “Demobilization and Reintegration”,536. 
133 Ibid.533. 
134 Ibid.536. 
135 Ibid.554. 
136 Ibid.563. 
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Por lo anterior, los autores hacen un llamado a que en el marco del desarrollo de los 

programas de DDR se realice una mayor evaluación y vigilancia, mediante estudios 

aleatorizados, a partir de los cuales se obtenga un mayor control sobre aquellos; “needed 

now is a method that is better suited to identify causal impacts in the presence of the 

confounding effects we have discussed. The best approach involves the development of 

monitoring and evaluation systems that employ some form of randomized intervention”
137

  

Finalmente, los autores resaltan la importancia de comparar las trayectorias de 

reintegración de los excombatientes que han participado del programa de DDR con la de 

los excombatientes que no accedieron a éste, para de esa forma obtener resultados que 

muestren el impacto real que aquel pudo tener. Anudado a lo anterior, se destaca que la 

historia de guerra de los combatientes debe ser priorizada en el diseño de los programas de 

DDR, para lo que resulta necesario realizar investigaciones sub nacionales que permitan 

comprender los factores específicos del país que afectan la trayectoria de sus programas de 

DDR,“Single-country experimental designs need to be complemented by attention to 

country-specific factors that impact the trajectory of DDR programs. To understand how 

DDR contributes to successful peace building, subnational studies represent only the 

building blocks for a richer analysis of how external interventions affect postwar 

trajectories.”
138

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Ibid.560. 
138 Ibid.564. 
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3. Aproximación Metodológica 

 

3.1 Un abordaje cualitativo del fenómeno de la Reintegración 

 

La investigación fue abordada desde una perspectiva cualitativa, a partir de la cual se buscó 

desentrañar los significados inmersos en la realidad social contemplada y en los testimonios 

de la población tomada como muestra, partiendo del precepto de que las conductas y los 

discursos no se circunscriben a premisas previamente formalizadas para su ulterior 

verificación. Este abordaje metodológico permitió explorar situaciones que se tornaron 

significativas para el problema de investigación, en tanto que el mismo da cabida siempre a 

lo inesperado, de forma coherente con la idea de que las técnicas de investigación social se 

aplican a una realidad siempre cambiante
139

.  

Tomando como marco la investigación social y el análisis político empírico
140

, este estudio 

partió de un paradigma interpretativo-comprensivo, desde el cual se asume que la realidad 

social y política es producida por la actividad del hombre, a medida que va construyendo 

significados que son compartidos con otros en un proceso que constituye “la realidad social 

objetiva” desde la significación subjetiva
141

, siendo de ese modo validados los discursos 

emitidos por los sujetos entrevistados. 

En coherencia con lo anterior, fue utilizado un Método Comparativo, del cual deriva la 

toma de conciencia de la diversidad y variedad de formas de organización, de 

comportamientos y de procesos sociales que se presentan tanto en el espacio como en el 

tiempo, facilitando la identificación de semejanzas y diferencias entre las realidades 

individuales y sociales comparadas. Se identificó la viabilidad de este método en tanto que 

los fenómenos abordados en el marco de esta investigación, contaron con un grado 

                                                           
139 Hernández, Manual de Sociología, 49. 
140 Jarol B. Et.al. Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science. (EEUU: PEARSON LONGMAN, 

2006). 
141 Hernández, Manual de Sociología, 42. 
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suficiente de similitud en lo relativo a su estructura y a su nivel de complejidad, siendo 

cada uno de ellos comprendido en su contexto cultural
142

.  

3.2 Técnicas de recolección de la información 

La investigación utilizó como técnica principal la Entrevista Cualitativa o No Estructurada, 

una herramienta que favoreció el direccionamiento de la conversación, dando a su vez lugar 

a la profundización o ampliación de datos necesarios para el análisis del fenómeno de 

estudio. Tal y como es contemplado en la literatura, este tipo de entrevistas son más 

eficaces para estudiar el marco referencial de una persona y la intensidad de sus 

sentimientos, en tanto ofrece un panorama mucho más amplio del sujeto y el tema 

investigado
143

. Así mismo, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de entrevistas 

cualitativas, especialmente en el trabajo con excombatientes fue utilizada la Historia de 

Vida o Autobiografía Sociológica, una técnica a partir de la cual “se revela la vida interior 

de una persona, sus luchas morales, éxitos y fracasos, experiencias, y la visión que ella 

tiene de su vida en sus propias palabras
144

.” 

Las entrevistas fueron  implementadas con los excombatientes sujetos de estudio y tres 

profesionales vinculados con la Agencia Colombiana para la Reintegración
145

. Con quienes 

por mutuo acuerdo, se determinó que sus datos de identificación personales serán 

mantenidos en anonimato, respetando de ese modo la confidencialidad de la información. 

En el caso de los excombatientes, adicional al grupo del cual proceden y la fecha de 

realización de la entrevista, cada uno será rotulado con un número, esto con el propósito de 

facilitar el acceso del lector interesado al contenido completo de las entrevistas
146

.  

 

 

 

                                                           
142Ibíd. 44. 
143 Ibid.56. 
144 Rodrigo, Pulido. Et al. Abordaje Hermenéutico de la Investigación Cualitativa: Teorías, proceso, técnicas. (Bogotá: 

Universidad Cooperativa de Colombia, 2007), 77. 
145

 Ver anexo N° 1 
146

 Ver anexos N°2, N°3 y N°4; el anexo N° 4 se adjunta en Cd, en éste el lector encontrará la transcripción completa de 

las 12 entrevistas realizadas.   
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3.3  Análisis de datos 

Respecto al análisis de datos, se partió de la premisa de que en los estudios cualitativos, 

generalmente el análisis y la recolección ocurren juntos, tratándose de una interacción entre 

la observación y el análisis
147

. Esta estrategia fue particularmente útil en esta investigación, 

teniendo en cuenta que el número de datos no requirió el análisis mediante software 

especializados. 

3.4 Nivel de confianza 

 

Respecto al nivel de confianza en las pruebas, tal y como es estipulado por diferentes 

autores en Ciencias Sociales y en el campo del análisis político, en la investigación 

cualitativa no se tienen en cuenta estándares estadísticos y en su lugar se recurre a análisis 

convincentes y a una fuerte argumentación de las conclusiones, basados en la descripción e 

interpretación realizada de las narrativas observadas
148

. 

 

3.5 Selección de la Muestra 

 

Teniendo en cuenta que desde la investigación cualitativa no se busca la generalización de 

las conclusiones obtenidas, en tanto se pretende principalmente la comprensión del 

fenómeno observado en la población objeto de investigación, se entiende que la muestra 

emerge, a menudo, en el progreso de la investigación ya que a partir de los primeros casos 

de observación se determina quienes o qué cosas deberán seguirse estudiando, siendo el 

investigador quien determina cuándo ha logrado el entendimiento esperado de su objeto de 

estudio
149

.  

Por lo tanto, en esta investigación cada caso es considerado único, no se pretende 

estandarizar o realizar generalizaciones que vayan más allá de la muestra contemplada, por 

lo que, a diferencia de lo que ocurre desde una perspectiva cuantitativa, no se ofrece tanta 

                                                           
147 Rich, Empirical Political Analysis,311. 
148 Ibid 312. 
149Ibid.310. 
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importancia a la representatividad o tamaño de la muestra, en lugar de ello, se buscó 

profundizar en los casos que resultaron significativos para el fenómeno abordado, siendo 

ésta la razón por la que los estudios cualitativos usualmente se basan en muchos menos 

casos que los estudios cuantitativos
150

. En coherencia con lo anterior, fue implementado un 

muestreo estructural, identificado bajo criterio de pertinencia dentro de la población objeto 

de estudio.  

3.5.1 Excombatientes sujeto de estudio 

 

Fueron seleccionados inicialmente diez (10) excombatientes que se encontraban recibiendo 

los beneficios del Programa de Reintegración Social y Económico, divididos en dos grupos 

de cinco (5) personas cada uno; provenientes de manera proporcional de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Sin embargo, en el transcurso de la investigación se optó por reducir la muestra a nueve (9) 

individuos, como consecuencia de haber encontrado un punto de saturación de la 

información en los dos grupos, al tiempo que uno de los excombatientes refirió haber hecho 

parte de ambas organizaciones ilegales en dos momentos de su vida, por lo que su 

testimonio fue referente de dos experiencias en el marco de su trayectoria de conflicto, 

siendo éste un argumento válido para reducir el número de entrevistas. 

De otro lado, teniendo en cuenta la heterogeneidad característica de la población objeto de 

estudio, fueron tenidas en cuenta diversas variables en la selección de la muestra, con el 

propósito de que la misma fuese mucho más homogénea, siendo consideradas además del 

ex grupo armado variables como
151

: 

Tipo de desmovilización 

Se priorizó  que los excombatientes de las AUC fueran colectivos y los excombatientes de 

las FARC individuales; decisión que encuentra su argumento al contemplar que en el marco 

de los procesos de desmovilización en Colombia el mayor porcentaje de los excombatientes 

                                                           
150 Ibid.311. 
151 Las cifras tomadas como argumento para delimitar la muestra, en su momento fueron ofrecidas por el Grupo de 

Planeación de la Agencia Colombiana para la Reintegración, algunas de ellas se obtuvieron directamente de la página web 

de dicha Entidad y cuando así fue se relaciona en píes de página. 
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de las AUC se desarmaron de manera colectiva y a la fecha, la mayor proporción de 

excombatientes de las FARC han accedido al proceso de DDR de manera individual. 

Género  

Las cifras emitidas por la ACR indican que el 89% de la población en proceso de 

reintegración son hombres, razón por la cual, esta muestra se limitará a este grupo
152

.  

Edad 

Tal y como lo indican las cifras de la ACR, según grupo etario el 78% (43.196) del total de 

la población que ha sido atendida se ubica en el rango por ellos clasificado como adultos, 

denominación que comprende aquellas personas entre los 26 y 60 años
153

. Siendo esa la 

razón por la que la muestra  consideró individuos que se encontraban en ese rango de edad. 

Tiempo de permanencia dentro de la organización armada ilegal 

Según lo indicado por la ACR más del 70% de los excombatientes atendidos estuvieron en 

el grupo por un periodo mayor a tres años. Así mismo, en coherencia con los propósitos de 

la investigación, se consideró que un lapso de tiempo como ese, pudo ser suficiente para 

que los combatientes alcanzaran cierto grado de adaptación, identificación e incluso 

fidelización con el GAI. Por lo anterior, 3 años fue el criterio determinado respecto a esta 

variable.  

Grado de escolaridad 

El grado de escolaridad estuvo determinado por el ciclo o nivel educativo en donde se 

ubicara la mayor proporción de la población atendida por la ACR; siendo la secundaria 

dicho rango educativo
154

.  

                                                           
152 Agencia Colombiana para la Reintegración.  https://acrp.reintegracion.gov.co/loader.aspx (acceso: 26 de febrero de 

2012). 
153

 Si bien este rango de edad resulta bastante amplio, el mismo fue tomado como criterio para seleccionar la muestra con 

el propósito de guardar la mayor coherencia posible con las clasificaciones que al respecto hace la ACR. 
154 Los datos revelados por el Grupo de Planeación de la ACR en el momento en que fueron establecidos los presentes 

criterios muestrales, indican que la población en proceso de reintegración se encontraba distribuida de la siguiente forma 

frente al beneficio educativo: Primaria (8.098), Secundaria (13.160), Media (7893) y Superior (489). 

https://acrp.reintegracion.gov.co/loader.aspx
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Tiempo dentro del programa de reintegración 

Teniendo en cuenta la importancia de que los excombatientes sujeto de estudio asumieran 

una postura realista y crítica frente a los beneficios otorgados por el programa de 

reintegración, se determinó que éstos habrían debido participar del mismo durante un 

tiempo igual o mayor a dos años. 

Rango o rol del excombatiente dentro del GAI 

Según lo referido por la ACR, la mayor proporción de excombatientes atendidos dentro del 

proceso manifestaron haberse desempeñado como combatientes rasos o de base dentro del 

GAI. Por ello éste fue seleccionado como el rol que debió ser asumido por los 

excombatientes de la muestra. 

Ciudad de residencia actual 

Según lo indicado por la ACR, Bogotá es la ciudad del país que alberga un mayor número 

de personas en proceso de reintegración en su contexto urbano, por ello, se determinó que 

los excombatientes sujeto de estudio debían residir en ese lugar del país. 

Resultado de la focalización mencionada, la muestra de excombatientes que participaron de 

esta investigación estuvo caracterizada así: 

Nueve (9) excombatientes, residentes en la ciudad de Bogotá, hombres, adultos, divididos 

en dos grupos de cuatro (4) y cinco (5) personas cada uno, provenientes en ese mismo 

orden de las AUC y las FARC, quienes según su ex grupo armado se desmovilizaron de 

manera colectiva (Ex-AUC) e individual (Ex-FARC). Permanecieron tres o más años en la 

organización ilegal, en donde se desempeñaron como combatientes de base o rasos, 

participaron durante dos o más años del programa de reintegración y su grado de 

escolaridad correspondía a secundaria.  
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3.5.2 Profesionales vinculados a la ACR 

 

Fueron realizadas entrevistas no estructuradas con tres profesionales vinculados a la ACR, 

quienes según sus funciones se desempeñaban en el nivel gerencial y estratégico, de diseño 

y en el campo operativo o de implementación. Estos criterios de selección tuvieron como 

propósito identificar las convergencias o discrepancias existentes frente al programa de 

reintegración, tanto dentro de la misma organización pública como en lo concerniente a lo 

percibido por los excombatientes.  

Finalmente, habiendo sido presentados los parámetros conceptuales y metodológicos sobre 

los que fue enmarcada esta tesis, en los capítulos y apartados siguientes serán socializados 

los hallazgos identificados durante el trabajo de campo, su respectivo análisis conceptual, 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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CAPITULO I 
TRAYECTORIAS EN EL CONFLICTO DE EXCOMBATIENTES DE LAS FARC Y LAS 

AUC  
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Caracterización de las Trayectorias en el Conflicto de los Excombatientes de 

Las FARC y Las AUC Tomados como Muestra en el Presente Estudio: 

Semejanzas y Diferencias 

Con el propósito de dar a conocer al lector  de manera detallada  los resultados obtenidos a 

partir del trabajo de campo realizado, en este capítulo se presenta en primera instancia la 

caracterización de las trayectorias en el conflicto de los excombatientes de las FARC y de 

las AUC objetos de este estudio, siendo abordados los hitos puntuales que dentro de esta 

investigación han sido priorizados en el marco de una trayectoria cronológica, en donde de 

manera pormenorizada serán abordados aspectos como motivaciones de ingreso al GAI, 

motivaciones de permanencia, motivaciones de desmovilización y condiciones culturales y 

socio-familiares de los excombatientes previo a su ingreso a la organización armada ilegal. 

En segunda instancia, según los insumos ofrecidos por la caracterización, son identificadas 

las diferencias y similitudes de dichas trayectorias en el conflicto, manteniendo la 

estructura que se manejó durante el primer apartado, al tiempo que se hace una 

interpretación de la información a la luz de la perspectiva teórica del autor Jeremy 

Weinstein. 

Este capítulo muestra entonces de manera detallada que las trayectorias en el conflicto de 

los excombatientes de las FARC y de las AUC objeto de estudio presentan significativas 

diferencias. Algunas de ellas no han sido atendidas de manera directa por la ACR, 

presentándose de ese modo una cierta incoherencia entre las verdaderas necesidades de los 

excombatientes tal y como lo muestran los hitos abordados frente a su trayectoria en el 

conflicto y la respuesta política que ofrece Colombia en el marco de su programa de 

reintegración. 

1. Caracterización de las trayectorias en el conflicto 

 

Tal y como se planteó en apartados anteriores, las trayectorias en el conflicto son 

entendidas como las motivaciones de los excombatientes de organizaciones armadas 

ilegales respecto a su vinculación, permanencia y desmovilización de las mismas, así como 

aquellos aspectos generales característicos de su contexto de desarrollo cultural y socio-
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familiar previo al ingreso al GAI. A continuación entonces serán presentados los resultados 

arrojados por las entrevistas hechas a los excombatientes que participaron de esta 

investigación. Inicialmente será planteado un primer bloque de información concerniente a 

los excombatientes de las FARC y en un segundo conglomerado será expuesta la 

información correspondiente a los excombatientes de las AUC. 

1.1 Excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  

 1.1.1 Motivaciones de ingreso al grupo armado 

 

Los resultados obtenidos frente a las motivaciones de ingreso de los 5 excombatientes 

entrevistados muestran principalmente aspectos relacionados con la incidencia de la 

organización armada ilegal en su contexto de vida. Frente a ello, se evidencian aspectos 

como el reconocimiento de una imagen positiva de la organización armada ilegal, 

especialmente durante la zona de despeje
155

; la familiarización con el grupo armado; la 

identificación de una oportunidad laboral y el deseo de cooperar con el mismo, situación 

que posteriormente se convirtió en una obligación, consecuencia de la intimidación 

generada por la organización ilegal, “por lo dicho, por la vaina de los dichos carros, y 

muchas veces, en el grupo se maneja plata (…), en el grupo le dice el comandante a uno –

hermano tengo un carro en tal parte, venga mire a ver qué puede hacer-la persona de 

pronto, depositan confianza en la persona (…). Yo fui y fue por eso que me involucré (…) 

Entonces, uno se vuelve un títere, lo cogen aquí, lo cogen allí”
156

. 

Así mismo, son evidentes aspectos relacionados con los intereses y condiciones particulares 

de cada individuo; gusto por la ideología comunista, ambición de poder, gusto por la vida 

militar, atracción por las armas e interés por vengar situaciones personales o familiares 

provocadas  por otros actores armados ilegales: “Pues yo estaba en el Ejército y acabe allá 

de un momento a otro y tal vez por la muerte de mi hermano me deserto, pues cambié a las 

                                                           
155 La Zona de Despeje o Zona de Distención fue un área entregada por el gobierno del Expresidente Andrés Pastrana para 

adelantar un proceso de paz con Las FARC; entró en efecto en enero de 1999 y comprendió una extensión de 42.000 

kilómetros cuadrados, involucrando municipios como: Uribe, Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa del departamento del 

Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.   
156 Entrevista con excombatiente de las FARC # 1, 17 de mayo de 2012. 
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FARC por venganza”
157

; “porque es el deseo de poder que uno tiene, es que, que uno le 

hace como dar el deseo de entrar, porque  yo quería como tener poder, no ser esa persona 

que es perseguido por ellos mismos, sino como tener un día ya la amistad y tener ese poder 

de hacer las cosas con más libertad”
158

.  

De otro lado, se evidencia el uso de la fuerza de la organización como estrategia para 

vincular a sus combatientes, siendo el reclutamiento forzado una de las razones de 

vinculación al GAI, “entonces ahí prácticamente me cogieron porque yo ingresar al grupo 

voluntariamente no ingrese. Ellos me pidieron documentos, me pusieron contra la pared, 

de ahí dependió que supuestamente disque era un infiltrado, me tuvieron amarrado”
159

. 

 1.1.2 Motivaciones de Permanencia dentro del Grupo Armado Ilegal 

 

Para dar respuesta a las motivaciones de permanencia de los excombatientes dentro del 

grupo armado, durante las entrevistas se abordaron aspectos como: las principales razones 

que los mantuvieron dentro de la organización; la calificación de su experiencia dentro del 

GAI, en términos de aspectos positivos y negativos que marcaron su vivencia; las 

principales restricciones impuestas dentro del grupo; las condiciones disciplinarias; los 

incentivos recibidos; la posibilidad de contactarse con su familia y las relaciones con 

iguales y mandos medios dentro del grupo. 

Así, con base en los aspectos mencionados, se identificó que respecto a su continuidad 

dentro de la organización ilegal, el miedo o temor a ser asesinados tras la deserción fue la 

principal razón que los mantuvo vinculados con el grupo. Frente a ello, se aclara que si bien 

en algunos casos la vinculación con la organización fue un acto voluntario, posteriormente 

los combatientes se vieron obligados a permanecer dentro de la misma.  

                                                           
157 Entrevista con excombatiente de las FARC y las AUC # 3, 06 de junio de 2012. 
158 Entrevista con excombatiente de las FARC # 4, 16 de mayo de 2012. 
159 Entrevista con excombatiente de Las FARC # 2, 16 de mayo de 2012. 
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De otro lado, se encuentra que si bien la razón que los mantuvo allí fue común en los 5 

casos abordados, existieron otras variables que caracterizaron su vivencia dentro del grupo. 

A continuación serán expuestos los principales aspectos que marcaron dicha experiencia: 

Como se mencionaba anteriormente, el elemento común que motivó la permanencia de los 

5 excombatientes entrevistados fue el temor a ser asesinados ya que su adherencia al grupo 

armado se convirtió en una clara obligación, puesto que no podían elegir otra opción para 

su vida; ello pese a que en algunos casos los excombatientes resaltaron que durante cierto 

tiempo tuvieron una significativa afinidad por la ideología de la organización, ideología que 

con el accionar delictivo y la incursión de las FARC en diferentes actividades enmarcadas 

en la ilegalidad, poco a poco se fue desdibujando, “claro, por temor, por temor, es que 

¿Quién no quiere la vida?, entonces por temor allá hay gente que inclusive han querido 

irse, yo iba allá al campamento a dormir, escuchaba uno murmurar entre ellos, pero uno 

no los puede ayudar , No, eso no es así, eso no es así de que –ah, ya estoy cansado y me 

voy-, no, eso allá, no se puede ir usted cuando quiera”
160

; “estuve 11 años, sí pensé 

salirme antes, pero era muy riesgoso, el grupo castigaba fuerte la deserción, entonces el 

temor no me dejo”
161

. 

Es relevante mencionar que la coerción al interior de las FARC fue experimentada de modo 

tan radical según lo expuesto por las personas entrevistadas, que uno de los excombatientes 

manifiesta que con el ánimo de obtener la autorización de su salida, durante un tiempo 

fingió locura, esperando que esta estrategia le ofreciera la posibilidad de abandonar ese 

estilo de vida. “Entonces qué fue lo que me invente esos tres años antes, sonaba un timbre 

y yo quemaba 5 o 10 tiros y me iba, pues a todo el mundo le extraño de inmediato, pues yo 

era el que peleaba, el que me iba de último y bueno, y yo adopte esa imagen”
162

. 

El gusto por la ideología y la identificación con aspectos políticos promovidos dentro de la 

organización armada, es calificado por los excombatientes como una de las razones que 

inicialmente los motivó a permanecer dentro de la organización. Sin embargo, todos 
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coinciden al manifestar que a raíz de su experiencia como guerrilleros sufrieron una gran 

decepción frente a ello, al encontrar una clara tergiversación de los propósitos rebeldes, 

identificando que los medios empleados por el grupo para llegar al poder no eran los 

convenientes. Al respecto refieren elementos relacionados con la violencia, el secuestro y el 

narcotráfico como fuente de financiación del grupo armado. 

“A uno le meten esa ideología, le hablan a uno de los primitivos, le hablan a uno de las 

libertades y por ahí lo van metiendo a uno y le van metiendo esa ideología a uno de 

que, y pues es tanto, que uno termina odiando el gobierno, (…) y ellos siempre que 

hablan de uno pues tienen que mirar los errores del gobierno para decirle, mire cómo 

están ustedes, mire cómo está su familia, vea cómo está su comunidad, entonces ahí 

cae muy bien la igualdad ”
163

. 

“Para mí al comienzo era como una obligación y después se convirtió como en una 

ideología, porque yo vengo de, mi papá fue revolucionario (…). Entonces son ideas 

que se le meten a uno en la cabeza, pues yo, a mí me gustaba, pero a mí me dejó de 

gustar cuando ya se revolvió lo que fue narcotráfico con guerrilla, entonces ya no se 

lucha por una ideología, por el pueblo ni nada, sino por plata y por posesión de 

territorios”
164

.  

En lo concerniente a la calificación que los excombatientes dan a su experiencia al interior 

del grupo armado, todas sus opiniones convergen en que allí no fue posible experimentar 

buenos momentos, en tanto que su permanencia dentro del grupo se convirtió muy pronto 

en una clara obligación y no en una experiencia de vida placida. Al respecto, sólo uno de 

ellos aclara que principalmente durante la zona de despeje del Caguán tuvo la oportunidad 

de experimentar vivencias positivas.  

“Muy buenas, o sea para uno, tanto para uno como para la población civil, lo que pasa 

es que la gente habla muy mal, porque como eran grupos ilegales, pero se hicieron 

cosas muy bonitas, cosas muy buenas, colegios, microempresas, una empresa de 

lácteos, una carretera que uno estaba entre 10 y 12 días, quedó construida y gastándose 

6 horas, que es de San Vicente del Caguán a la Sierra de La Macarena”
165

. 

“Pues, legalmente que a uno le guste por allá, de pronto tomarse unos tragos, pero no 

puede tampoco, porque usted tiene que entregar cuenta de una moneda de 10 pesos 

(…) entonces allá es uno cohibido de unos tragos, de una mujer civil, tampoco, usted 
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si tiene allá una novia civil le toca al escondido, porque donde sepan eso a usted se lo 

pueden llevar por allá para lejos, lo pueden sancionar”
166

. 

Estos testimonios muestran con claridad que las condiciones disciplinarias y las 

restricciones dentro de las FARC fueron muy estrictas, los guerrilleros contaron con pocas 

libertades, siendo la restricción del contacto con sus familiares y seres queridos una de las 

que más les afectó. Según estas historias de vida sólo uno de ellos pudo ver a su familia, 

exclusivamente durante su desempeño como miliciano, ya que este rol le dio la posibilidad 

de salir de la selva y visitar algunos municipios, gracias a lo que pudo acceder a personas 

de la población civil y a ciertos medios de comunicación: “aunque la gente no crea, uno 

está allá como secuestrado, es eso, porque usted no puede mandar una carta, usted no 

puede hablar con nadie, inclusive usted no puede hablar con los muchachos de la otra 

unidad”
167

; “en 11 años sólo pude ver a mi familia una vez, luego de los primeros cuatro 

años, de allá no se podía salir”
168

.  

Respecto al acceso a incentivos dentro del grupo armado, según lo expuesto por estos 

excombatientes, allí nunca recibieron ningún salario o remuneración por estar vinculados al 

GAI. Algunos de ellos afirmaron que los guerrilleros de base sólo acceden a dinero cuando 

deben otorgarles viáticos o cuando se les encarga comprar bienes destinados a la 

organización, dejando claro que en el caso de los mandos medios o las autoridades dentro 

del grupo, si es posible que los mismos manejen dinero, el cual incluso pueden compartir 

con sus familias. Dicha condición fue uno de los elementos que mayor decepción les 

generó respecto de la estructura rebelde, en la medida en que como organización 

reprodujeron el modelo de poder tan criticado en relación a las instituciones del Estado:  

“no, eso es una gran mentira el que diga que allá le pagan, eso es pura mentira, allá usted 

todo lo que se gana es la casa, que le den a uno el equipo, la única vez que tuve casa, el 

equipo, tres uniformes, un par de botas que le dan a uno, eso es lo único que le dan a 

uno”
169

; “no, nunca, el único momento en que veía plata era cuando me tenían que dar 
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viáticos para viajar a hacer algo, pero daban justo lo que necesitaba. No apoyaron a mi 

familia, no recibí nada”
170

.  

Finalmente, cuando se indagó sobre las relaciones experimentadas entre personas del 

mismo rango y con mandos medios, las respuestas dadas por los 5 excombatientes fueron 

muy homogéneas, aclarando que el trato con sus iguales siempre fue muy respetuoso, 

manifestando que el asumirse como una hermandad e incluso como una familia les era 

conveniente en tanto que la “guerrillerada”, como denominan al grupo de soldados 

pertenecientes a la organización, fue su única fuente de apoyo y protección. Del lado de la 

relación con los mandos medios, se encuentra que la obediencia fue la principal estrategia 

para evitar inconvenientes dentro del grupo, puesto que oponerse a las directrices generadas 

por instancias superiores les generaba fuertes problemáticas que hacían mucho más difícil 

su permanencia dentro de éste.  

“Bueno por lo menos la relación que tiene uno entre las personas que están allá en el 

grupo, porque uno también allá hace buenos amigos, (…) uno allá aprendió a, en la 

organización aprendió a quererse con la gente, pues no tanto con los mandos, con los 

superiores, sino con lo que se relacionaba así como al rango de uno”
171

.  

“Pues con los mandos, gústele o no le guste uno tiene que obedecerla, tiene que usted 

obedecerla, si usted por ejemplo desobedece una orden en dos o tres ocasiones a usted 

le pueden dar concejo de guerra y puede ser fusilado”
172

.  

“Los mandos eran buena gente siempre y cuando uno cumpliera las ordenes, yo lo 

hacía siempre y cuando no sabía que venía un castigo”
173

.  

 

1.1.3 Motivaciones de Desmovilización del Grupo Armado 

 

Desertar de la organización armada ilegal, incluso corriendo el riesgo de perder la vida, fue 

en este marco de ideas una decisión motivada por la exacerbación de unas condiciones 
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soportadas por estos combatientes durante varios años; condiciones que según sus 

respuestas pueden ser clasificadas en tres categorías: 

El cansancio y el aburrimiento; cansancio ante las difíciles condiciones de vida 

experimentadas dentro de la organización y de la insatisfacción de sus necesidades 

elementales. Así como el aburrimiento, generado por la falta de bienestar, la monotonía, el 

riesgo y la ausencia de motivaciones y aspiraciones, “el cansancio, la vida que uno lleva 

allá, que no es una vida, como le digo yo a usted, no es una vida que a uno lo, que 

mantiene a toda hora con zozobra, mantiene a toda hora usted cohibido, mantiene usted, 

muchas veces puede tener una plata, puede tener la comida que quiera, pero con 

hambre”
174

.  

Deseo de estar con la familia y recuperación de la libertad; como se indicó en un 

apartado anterior, el vínculo con la familia fue una fuerte restricción, siendo prohibido el 

contacto con cualquier ser querido o miembro de aquella, al punto que sus familiares 

llegaron a creer que habían muerto.  En términos de la libertad, según los testimonios 

obtenidos, ésta es una condición a la que se renuncia una vez un individuo decide ingresar a 

las FARC, pues sus fuertes prohibiciones además de incluir el contacto familiar, restringen 

las relaciones con la población civil, los horarios de descanso, el establecimiento de 

relaciones afectivas dentro del grupo, el consumo de alimentos, entre otras; “por la familia, 

quería estar con ellos otra vez, quería hacer mi vida, allá perdía el tiempo, no tenía 

libertad”
175

.  

Por último, como consecuencia de la presión e incidencia que viene ejerciendo el Ejército 

nacional y otros entes de seguridad del Estado a organizaciones como las FARC, una de las 

razones de desarme se da tras una captura por parte del Ejército. Sin embargo, esta decisión 

estuvo a la vez fuertemente motivada por el deseo del excombatiente de reencontrarse con 

su hija, una joven también guerrillera que para ese momento ya  había dado inicio al 

proceso de desmovilización.  
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“Entonces el sargento me llama y me dice, bueno hay un programa así y así que tiene 

el gobierno, que era de la desmovilización, dijo y además ya su hija se acogió al 

programa y está bien, está con el ejército, qué le queda a usted, porque no toma esa 

decisión, si usted no se acoge al programa nosotros le aplicamos esto por terrorismo y 

yo dije no, ir a pagar cárcel a estas alturas de la vida yo no lo hago, lo otro que yo 

pensaba era la hija que estaba afuera, entonces yo decidí colaborar”
176

.  

 

1.1.4 Contexto de Desarrollo Cultural y Socio-familiar 

 

En este apartado serán expuestas algunas de las principales características de los contextos 

familiares y socioculturales de las personas entrevistadas, ello con el fin de reconocer otros 

elementos de su trayectoria de vida que pueden favorecer la comprensión de la vinculación, 

permanencia y desmovilización de las organizaciones armadas ilegales.  

 

Características generales del entorno familiar de los excombatientes 

Los excombatientes entrevistados refieren provenir de núcleos familiares conformados por 

sus padres, en algunos casos padrastros o madrastras y sus hermanos; cuya dinámica 

familiar se caracterizó por mantener relaciones que si bien no estuvieron marcadas por unas 

claras manifestaciones de afecto, si fueron percibidas como positivas y respetuosas, siendo 

la unión uno de los conceptos principalmente empleados para dar cuenta de su vivencia 

familiar, “bueno el ambiente familiar con mi mamá y mi padrastro pues era bueno, pues 

ellos vivían en la finca y nosotros también en las finquitas, en la herencia que nos dejó mi 

papá, pero nuestra relación de familia siempre ha sido buena”
177

. 

Habiendo experimentado una escasa solvencia económica familiar, las personas 

entrevistadas manifestaron que el trabajo como agricultores fue uno de los principales 

espacios de interacción familiar, siendo éste concebido como un medio que favoreció la 

convivencia en su hogar. Fue así que la producción como grupo les garantizó el acceso a 

bienes materiales básicos para su subsistencia. 
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Si bien en algunos casos se hizo referencia a pautas de crianza basadas en los castigos 

físicos, todos los excombatientes concuerdan en que su experiencia familiar fue positiva, 

resaltando que sus padres se esforzaron por cubrir sus necesidades básicas. A la vez, se 

encontró como constante, que las personas dejaran su hogar a una temprana edad, en busca 

de trabajo y mejores condiciones de vida:  

“Sí, a nosotros nos daban muy fuete, duro, a nosotros nos castigaban duro”
178

. 

“Bueno cuando nosotros pues sí, éramos niños si nos castigaban, supuestamente para que 

fuéramos gente de bien”
179

.  

“Vivía con mis papas y dos hermanos, era el menor. Viví con ellos hasta los 18 años, me 

fui a trabajar, a raspar coca, porque eso daba plata”
180

.  

 

Características Generales del Contexto Social de Desarrollo de los Excombatientes 

Las personas entrevistadas indicaron en su mayoría haber crecido en zonas rurales ubicadas 

en departamentos como Meta, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Antioquia y Caquetá. 

Regiones que tal y como lo refiere la literatura existente, en mayor o en menor medida se 

han visto afectadas por el fenómeno del conflicto armado. En coherencia con ello, los 

reportes dados por los excombatientes entrevistados mostraron que en tres de los casos 

contemplados, sus contextos de desarrollo estuvieron altamente afectados por la presencia 

de grupos armados ilegales –guerrillas y paramilitares- (Meta, Risaralda, Antioquia y 

Caquetá); “no, es que por allá se familiarizaba uno porque vivían por allá, de paso, todos 

los días usted miraba para arriba y para abajo”
181

; “eso siempre había presencia de AUC, 

narcos, de todo, Más que todo en esa parte del país habían autodefensas”
182

.  

Sin excepción, los excombatientes refirieron que los lugares en donde crecieron se vieron 

fuertemente afectados por la pobreza y la falta de oportunidades socio-económicas; 

situación que llevó a muchos campesinos a abandonar sus tierras en busca de trabajo u otras 
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oportunidades de vida, al tiempo que les estimuló para que contemplaran otras opciones 

laborales, muchas de ellas enmarcadas en la ilegalidad, siendo el cultivo de hoja de coca 

una gran alternativa laboral; “las condiciones económicamente eran muy malas, en ese 

tiempo pasaba lo que está pasando ahora no le metían trabajo al campo y a uno le tocaba 

venirse a la ciudad, a otros lados para poderse rebuscar, para el sustento de la familia”
183

; 

“sí, pues más que todo de la coca pagaban bien, por ejemplo, más que todo se miraba 

trabajo en eso”
184

.  

Según lo manifestado por los excombatientes, la incidencia de los grupos armados en sus 

regiones generó una fuerte ola de violencia. Frente a ello, refirieron casos como la llegada 

de las Autodefensas al departamento del Meta, quienes tras la culminación de la zona de 

despeje tomaron fuertes represalias en contra de la población civil, siendo ésta acusada de 

apoyar a las FARC. De otro lado, esta misma presencia de grupos armados fue concebida 

como positiva, siendo éste el caso de un excombatiente que refirió experiencias como que 

en el departamento del Caquetá los grupos guerrilleros lograron familiarizarse lo suficiente 

con la población civil, utilizando como estrategia su apoyo y protección. 

“Sí, mucha violencia, mucha violencia, en el pueblo mataban mucha gente, ahí en ese 

pueblo entro un grupo paramilitar y mataron mucha gente, e inclusive, ahí realmente, 

ahí no mataron gente de la guerrilla, guerrilla no mataban,  mataban campesinos que 

no tenían nada que ver”
185

.  

“Durante el tiempo que viví allá había mucha presencia del M-19, ellos tenían poder y 

control, eran la autoridad del lugar, trataban muy bien a la gente y por eso los 

ayudaron, hasta que se desmovilizaron”
186

.  

 

Características Generales del Contexto Social de Ingreso al GAI  

Respecto a su contexto social de ingreso al grupo armado, tres de los excombatientes lo 

hicieron en un departamento diferente a aquel en donde crecieron, reportando que las 
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regiones de vinculación con la organización armada fueron: Meta, Vichada, Caquetá, 

Tolima y Putumayo. 

Todos estos departamentos fueron caracterizados por los excombatientes entrevistados 

como lugares en donde el grupo armado ejerció una fuerte incidencia, junto con las AUC. 

Frente a esta realidad se resaltó que estas regiones carecieron de la presencia de 

instituciones del Estado que otorgaran respaldo y protección a la comunidad, “no, es que 

por allá se familiarizaba uno porque vivían por allá, de paso, todos los días usted miraba 

para arriba y para abajo”
187

; “harto, horrible porque eso era influencia de FARC y de 

mucho narco, mucho narcotráfico, porque eso es zona coquera, creo que aún es zona 

coquera”
188

.  

Del lado de las condiciones económicas y las oportunidades laborales, en todos los casos, 

las personas entrevistadas refirieron que estas zonas fueron utilizadas en su mayoría para el 

fortalecimiento del narcotráfico, siendo el cultivo y procesamiento de hoja de coca una gran 

alternativa laboral, “entre en el Putumayo, en Puerto Guzmán, allá trabaje un año antes de 

entrar, en esa zona había guerrilla de las FARC, ellos mandaban allá, tenían el negocio de 

la coca, eran la autoridad, porque ni la policía ni el ejército iban”
189

. 

Por último, en lo concerniente al tipo de relación existente entre la población civil y el 

grupo armado, en el marco de las condiciones mencionadas, algunos excombatientes 

resaltaron que las FARC fueron percibidas como un ente de protección, que ofreció a los 

campesinos aquello que el Gobierno Nacional ignoró, “no, nada, entonces pues, uno 

comienza a ver muchas cosas, comienza a ver como que, no ve presencia de gobierno y ve 

presencia de la guerrilla, entonces eso como que influye mucho en uno, además ya vinieron 

esas tomas en el municipio, acabaron la alcaldía, el puesto de la policía y en el pueblo 

solamente se veía guerrilla, no más, únicamente guerrilla”
190

.  
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1.2 Excombatientes de Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  

 

Partiendo de la precisión metodológica que se hizo respecto a los excombatientes de las 

AUC que fueron tomados como muestra, los siguientes resultados provienen de la 

caracterización hecha por 4 excombatientes que militaron exclusivamente en las 

Autodefensas y por el testimonio de un excombatiente que participó inicialmente en las 

Autodefensas y posteriormente en las FARC, siendo ese el grupo del cual se desmovilizó. 

Por la razón mencionada, dicho excombatiente pudo dar testimonio de su experiencia de 

conflicto en ambas organizaciones armadas, testimonio que en lo que respecta a lo vivido 

dentro de las AUC muestra una gran coherencia y homogeneidad con lo manifestado por 

los demás sujetos de estudio del mismo grupo. 

 

1.2.1 Motivaciones de ingreso al Grupo Armado Ilegal 

 

Los cinco testimonios de los excombatientes entrevistados refirieron como principal motivo 

de vinculación al grupo armado, el sueldo que allí recibirían tras su adherencia a la 

organización; incentivo que dos de ellos refieren como “un muy buen pago”, mayor al que 

recibían por realizar otro tipo de actividades enmarcadas en la legalidad; “porque hablé y 

me dijeron pues que era bien, que pagaban puntual  y yo dije pues acá con un mes que 

trabaje pues de una vez pago lo que debo o al menos mato algo y le mando a mi mamá”
191

; 

“sí, claro, me pagaban un sueldo, mensual, yo de hecho ganaba un poquito más que otros, 

como 600.000 pesos”
192

.  

En segunda instancia, se evidenciaron motivaciones como la amistad con un miembro de la 

organización armada, lazo que favoreció la vinculación con ésta, así como el acceso  a unas 

condiciones más favorables, gracias al afecto y respeto que recibía de aquel. Del mismo 

modo, el gusto por las armas fue en un caso una de las razones que además del estímulo 

económico llevó al excombatiente a querer hacer parte de las filas del grupo en mención. 
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“El que me llevo allá era un muchacho muy amigo mío y yo le dije mire yo voy a 

ingresar allá con esta condición: a mí no me vayan a mandar a matar a nadie, no me 

vayan a quizás una familia pobre desplazarla, y me dijeron no, no, no, usted va para 

allá a hacer mandaditos, por ahí a que me ayude a mí”
193

.  

“Bueno, uno porque me llamó la atención, otra, porque, bueno por falta de trabajo y 

bueno por, como dicen por segundas o terceras personas que le dicen a uno, le 

comentan a uno pues –que sí que eso es bueno, que vámonos- pues sí, por una tercera 

persona, el armamento”
194

.  

De otro lado, la venganza aparece en uno de los testimonios como un interés personal que 

sumado al pago que obtendría, favoreció la toma de esta decisión. Venganza que se 

configura a partir del homicidio de un familiar por parte de un grupo guerrillero, “no pues 

ahí resulta que yo eso no por tener trabajo y como uno tenía la espinita por la muerte yo 

creo que por eso más que todo es que cae uno en eso, por la espinita,  no por lo que da el 

poder de las armas nada de eso si no por eso, uno siempre por la espinita. La espinita y la 

falta de trabajo”
195

.  

Por último, resulta relevante referir un testimonio desde el cual se indicó que el ingreso a 

las AUC estuvo mediado por un funcionario del Ejército Nacional, mientras el 

excombatiente se desempeñaba como soldado profesional, pues en ejercicio de su labor, 

recibió órdenes de escoltar a comerciantes y ganaderos, que terminaron siendo 

comandantes o personas que sostenían fuertes nexos con las autodefensas, “había un 

Mayor que trabajaba con ellos, mí Mayor Rico, entonces él nos mandaba a escoltar que a 

comerciantes, que a ganaderos, que no sé qué, que si se más, cuando de pronto uno de 

ellos nos dijo –no, nosotros somos esto y esto y dele que ya llevábamos varios meses 

andando con ellos, entonces pues qué, ya estábamos allá, el doble nos pagaban”
196

. 
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1.2.2 Motivaciones de permanencia en el Grupo Armado Ilegal 

 

La permanencia en las AUC, tal y como lo caracterizan los 5 testimonios de los 

excombatientes entrevistados, se dio porque estar allí fue para ellos un trabajo: labor que, 

como ya se indicó, ofreció puntualidad con los pagos y una retribución mayor a la ofrecida 

por otros trabajos a los que podían acceder en aquel momento, tales como agricultura, 

construcción, comercio y otras actividades de tipo informal.  

“Pues yo lo tomé como un trabajo (…) Yo me ganaba ochocientos veinte, pero no era 

tanto lo que yo me ganaba sino que en los puestos en los que nosotros estábamos el 

compañero conmigo, nosotros cada ocho días recibíamos más de dos millones de 

pesos”
197

. 

“para mi estar allá era un trabajo, yo vivía muy bien, tenía todo lo que necesitaba, 

pues, eso no fue para mí ningún sacrificio, porque como le dije yo podía hacer todo lo 

que quería, claro tenía que informar y pedir permiso, pero no tenía problema”
198

.  

En términos de la experiencia de vida dentro del grupo armado, la calificación que los 

excombatientes entrevistados dieron a su vivencia, mostró un alto grado de conformidad y 

satisfacción, pues aún en el caso de un excombatiente que refirió no haber disfrutado su 

estancia allí, aclaró que su insatisfacción fue subsanaba por el sueldo que recibió, siendo 

esa la única razón que lo tuvo dentro del GAI. En este marco de ideas, algunos 

excombatientes calificaron esa experiencia como un muy buen momento de su vida, gracias 

a que conocieron a muchas personas y diferentes lugares del país, al tiempo que recibieron 

dinero suficiente para disfrutar sus momentos de libertad. Su grado de satisfacción fue tal, 

que dos de ellos manifestaron que no se habrían desmovilizado por su propia voluntad, 

habiendo incluso contemplado regresar al GAI luego de su desmovilización. 

“La verdad disfruté mucho y me gustó de estar allá que conocí hartas tierras, conocí 

hartas personas que de verdad están a veces en medio de un conflicto armado, 

personas muy valiosas que uno a veces… disfruté eso que conocí harta gente y la plata 

porque siempre había… el pago”
199

.  
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“Pues no, la verdad es que yo creo que si no hubiera habido la desmovilización, la 

negociación, yo creo que yo estaría allá”
200

.  

“La verdad es que me gustó todo, o sea, bueno porque es que la verdad uno allá se 

siente, la verdad es que me sentí bien, sinceramente me sentí bien, incluso casi otra 

vez, ya que estoy desmovilizado, me dieron ganas de irme otra vez”
201

.  

Su confort y tranquilidad se vieron favorecidos por la libertad que tuvieron como miembros 

del grupo armado, pues sin excepción refieren que contaron con la posibilidad de irse del 

grupo cuando así lo quisieran. Tuvieron vacaciones, días libres y mantuvieron un contacto 

permanente con su familia, a quienes pudieron llamar telefónicamente, visitar e invitar a 

que los saludaran en sus propios campamentos. Así mismo, si lo deseaban podían enviar 

dinero a sus hogares, pues gracias al trabajo que tenían como combatientes de las AUC 

recibieron un sueldo mensual, el cual, según el bloque obtuvieron cada tres o seis meses, 

siendo la “nomina” uno de los aspectos más respetados dentro de la organización.  

“Si, es que hay gente que tiene, yo no sé, unas ideologías como diferentes a lo que uno 

pasaba, yo por ejemplo podía decir bueno voy a ir pa´ tal parte y me iba, o me daban el 

permiso”
202

.  

“O sea, pues si quería hablaba con ellos  todos los días, sino a veces cuando tenía plata 

una vez a la semana, cada quince días, así”
203

.  

 “Si, eso es según el tiempo que usted lleve, por lo menos usted llega de nuevo a 

trabajar allá y a usted le dicen bueno usted entra y a los seis meses,  le pagan todo y le 

dan permiso, no le van a pagar de entrada, o sea le pagan… usted cobra por unas 

partes después le volvían a dar al año, ocho meses, un año, pero no había nadie al que 

no le pagaran”
204

.  

Del lado de sus relaciones dentro de la organización armada, todos refirieron que al interior 

de aquella la interacción y vínculo con los otros debió mantenerse bajo unas normas 

mínimas que favorecieran su convivencia, por lo que en general dieron cuenta que allí 

mantuvieron una buena relación con pares y superiores, un aspecto más, que aportó a su 

bienestar mientras hicieron parte del grupo, “fue muy bueno, como teníamos tan buena 
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relación y yo me conocía con los que mandaban desde mucho tiempo antes, a mí siempre 

me trataron muy bien, yo no daba problemas y por eso me tenían tanta confianza”
205

.  

Finalmente, en términos de la disciplina y las restricciones que se establecieron dentro del 

grupo, como se indicó en un apartado anterior, dentro de la organización se fijaron unos 

mínimos, que debían ser cumplidos, frente a lo cual algunos excombatientes refirieron 

restricciones como la prohibición del consumo de licor mientras estaban trabajando o con el 

armamento, el porte de armamento en horarios no laborales, la revelación de secretos del 

grupo, el consumo de cigarrillo y la toma de decisiones individuales; “la principal 

restricción era no hablar, de resto podía hacer todo, yo allá era libre”
206

; “de disciplina; 

no podía tomar con el armamento, ni tampoco ponerse a hablar por ahí tomando o 

hablando ni llegar a tomar y decir que yo soy de esto o que no voy a pagar, no, a usted se 

le paga para que pague”
207

. 

 

1.2.3 Motivaciones de Desmovilización del Grupo Armado Ilegal 

 

Tal y como fue estipulado durante la definición de la muestra, los excombatientes de las 

AUC entrevistados se desmovilizaron de manera colectiva, frente a lo que de manera 

uniforme todos respondieron que su desarme del grupo armado se dio tras la orden de sus 

comandantes, quienes en el marco de la negociación hecha con el Gobierno Nacional 

decidieron entregar las armas, “no y es que cada uno hacia lo que mandan lo que dijeran 

ellos. Ellos dijeron bueno vamos a entregar todo, entregamos todo, si nos vamos a entregar 

todo”
208

.  

Respecto al tema del desarme y la desmovilización, los testimonios de algunos 

excombatientes refirieron la manera como fue asumida la decisión de deponer las armas por 

ellos y por otros militantes del grupo, manifestando a la vez otros aspectos particulares que 
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marcaron ese proceso de desarme. Al respecto, se hizo explícito que esta decisión fue una 

orden que la mayoría de los combatientes asumieron mal, de un lado, porque se acabó su 

trabajo y, de otro, porque desconocieron las condiciones con que serían acogidos luego del 

desarme. Así mismo, uno de ellos explicó que tras esta negociación, su comandante le 

ofreció la posibilidad de no hacer parte del proceso de DDR. 

“Eso fue una negociación que hubo con el gobierno cuando hubo, cuando hubo que, la 

negociación de las autodefensas” “Pues ahí unos se alegran y otros no porque usted 

sabe que había unos que ganaban buena plata allá dentro y que iban a hacer”
209

.  

“A nosotros nos tenían en un punto estratégico para dejarnos de últimos porque el 

comandante no quería que nosotros nos desmovilizáramos, él decía si quieren salgan 

por la puerta de atrás y todo queda listo”
210

.  

En este orden, el desarme colectivo de las AUC, según lo referido desde estas experiencias, 

fue una decisión que no pudo ser refutada, al igual que las demás órdenes impartidas dentro 

del grupo armado, decisión ante la que, uno de los principales argumentos ofrecidos por la 

organización, según lo manifiesta un excombatiente fue el que se tratara de una estrategia 

política convenida con el gobierno de turno. 

“Nosotros cuando nos íbamos a desmovilizar, (…) el jefe nos dijo: [Hay una 

posibilidad de que toque desmovilizarnos]; pues casi todo el mundo lo tomó mal, (…) 

Al año dijimos hasta aquí llegamos, nos tocó desmovilizarnos porque ese es el dialogo 

con el presidente, desmovilizarnos”
211

.  

“El único, cómo te diría yo, el único motivo que nos dio él era que hasta que el 

presidente Uribe no fuera reelegido tocaba desmovilizarnos, como una estrategia 

política”
212

.  
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1.2.4 Contexto de desarrollo cultural y socio-familiar 

 

Características generales del contexto familiar  

El núcleo familiar de proveniencia de los excombatientes estuvo conformado en dos casos 

por sus padres y hermanos; en uno de ellos se trató de una familia monoparental, siendo la 

madre quien debió encargarse del sostenimiento y cuidado del hogar y en el otro, el 

excombatiente creció con sus abuelos, luego de la muerte de su madre, mientras su padre 

estableció otro núcleo familiar. 

Respecto a sus dinámicas familiares, en la mayoría de los casos se obtuvo referencia de una 

sana convivencia y de unas buenas relaciones dentro del hogar, siendo la unión y el apoyo 

mutuo una de las principales estrategias utilizadas para la superación de sus dificultades. En 

uno de los casos, se identificaron pautas de crianza violentas, siendo el maltrato físico, 

emocional y psicológico uno de los principales medios para corregir y educar; “yo crecí 

con mi mamá y mis cuatro hermanas, porque a mi papá no lo conozco, nunca lo he 

conocido.” “Bien, todo bien con mi mamá y mis hermanas, todo bien”
213

; “buena, al 

principio era buena, ya después las cosas se fueron complicando, más conflictiva y pues, 

no sé, ya luego, mejor dicho, pues [gesto de negación]”
214

.  

Se encontró una gran homogeneidad ante circunstancias como el que se tratara de familias 

numerosas, que carecieron de recursos económicos suficientes para su sostenimiento, así 

como el que hubiesen pasado la mayor parte de su vida en zonas rurales en donde el acceso 

a oportunidades socio-laborales fue muy limitado, “no bien, las relaciones eran bien” “No, 

porque cada uno trabajaba, se vivía bien. Ahí lo que quedaba duro era el estudio”
215

.  

De otro lado, como parte de su dinámica familiar y si se quiere social, la mayoría de los 

excombatientes tendió a dejar su casa y su familia a una temprana edad, en busca de trabajo 

y mejores condiciones de vida. Sin embargo, pese a su distanciamiento constante, nunca 
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perdieron el contacto con su familia, pues si bien en algunos casos pudieron tardar varios 

meses para saber de ellos, jamás tuvieron que renunciar a este vínculo. 

 

Características generales del contexto social de desarrollo de los excombatientes 

Los excombatientes entrevistados crecieron en los siguientes departamentos: 

Cundinamarca, Santander, Cesar y Córdoba; regiones en donde todos ellos vivieron con sus 

familias en zonas rurales fuertemente afectadas por la pobreza y la ausencia o limitación de 

oportunidades para acceder a servicios sociales del Estado. 

Las limitaciones frente al acceso a oportunidades socio-económicas fueron descritas por los 

excombatientes como un factor que limitó su desarrollo, en tanto que durante su infancia, 

su familia no contó con los recursos necesarios para favorecer su acceso a la educación, 

siendo necesario que tras el abandono de la escuela, se dedicarán desde una muy temprana 

edad a trabajar como agricultores, labor que a su vez  fue muy mal remunerada, “trabajo de 

finca, usted iba y le pagaban una semana, le pagaban por decir, digámoslo 10.000 pesos 

diarios, eran 60.000 pesos en la semana”
216

.  

Es importante anotar que aún en aquellas situaciones en las que las familias de los 

excombatientes se esforzaron por facilitarles su acceso a una formación académica básica, 

en el marco del contexto social, cultural y económico en donde éstos crecieron sus 

referentes de vida no fueron aquellos favorecidos por un proceso de capacitación 

académica. Por el contrario, dedicarse a trabajar y producir dinero en labores que no les 

exigieron haberse educado formalmente, fue uno de los principales modelos de vida a 

seguir, “pues la verdad es que el único trabajo que había allá era ese, pues bueno, mis 

abuelos me dieron estudio y todo, pero, se me dio la ventolera de salirme del colegio y pues 

me dijeron, bueno si no estudia entonces a trabajar en el campo, entonces comencé a 

trabajar en el campo”
217

.  

Así mismo, se encontró que hubo una fuerte incidencia de grupos armados ilegales en los 

contextos en donde crecieron los excombatientes; tres de ellos aclararon que inicialmente 
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fue la guerrilla de las FARC la organización que mayor presencia tuvo en las regiones en 

donde vivieron, panorama que posteriormente se hizo más complejo tras la llegada de las 

AUC. Respecto a las FARC, en estos casos, los excombatientes calificaron su presencia en 

la región como negativa, principalmente porque mediante las acciones propinadas por esta 

organización, se vieron afectadas las condiciones de vida de algunos de sus familiares y 

amigos, puntualmente, en el caso de un excombatiente, la guerrilla asesinó a su padre y 

desplazó a su familia 

“Sí, normalmente siempre tuvo el poder la guerrilla, hasta que llego un punto, una vez 

mataron a un patrón mío, que yo tuve entonces, y el hijo de mi patrón estuvo dos 

meses secuestrado, cuando el finado fue a pagar el rescate, eran 100 millones en ese 

tiempo, entonces el finado se llevó un revolver y mato a los guerrilleros con que 

estaba su hijo y no dio el rescate, entonces a él lo desplazaron, le quitaron 400 cabezas 

de ganado que tenía y 10 caballos de paso fino y la tierrita tuvo que venderla”
218

.  

“Era un lugar tranquilo, no era un lugar violento hasta que llegó la guerrilla.  Yo tenía 

quince años, llegó la guerrilla, mataron a mi papá y ahí cambió todo. Cambió 

totalmente, a nosotros nos tocó irnos, dejar abandonado todo”
219

.  

 

Características generales del contexto social de ingreso al GAI  

Tal y como fue referido por los excombatientes entrevistados, tres de ellos ingresaron al 

grupo armado en un departamento diferente al lugar en donde crecieron o en donde habían 

pasado la mayor parte de su vida. Por lo tanto, se obtuvo como referente de ingreso a la 

organización rebelde los departamentos de; Antioquía, Meta y Cesar, no siendo en este caso 

tan relevante la variable de que hubiese sido en una zona rural o urbana, puesto que el 

contacto con el grupo se dio en ambos contextos. 

Es de resaltar que tres de los excombatientes entrevistados refirieron haber llegado a los 

contextos referidos exclusivamente para ingresar al grupo armado, en algunos casos 

habiendo sido invitados por amigos o conocidos que ya estaban involucrados con las AUC. 

Así mismo, en el caso de aquel excombatiente que manifestó haber ingresado en el lugar en 

donde vivió, éste aclara que una vez fue reclutado, al siguiente día fue llevado a otro 
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departamento, resaltando que el grupo armado tuvo como estrategia reclutar personas en 

diferentes lugares del país, para luego dirigirlos a sus zonas de mayor incidencia. 

“Yo me fui directamente para ingresar al grupo. Allá había un muchacho que era el 

comandante de la escolta de ejército, y él era nacido y criado en la misma tierrita mía 

y él fue el que me llevo a mi allá”
220

.  

“En un pueblo” “Pues en ese pueblo pues, dominaba pues las autodefensas, yo llegue a 

ese pueblo y ahí mandaban ellos, pues de ahí dure una noche, cuando me fui, dure una 

noche, ahí en ese pueblo, el siguiente día pues me hicieron unos exámenes y de ahí 

nos mandaron para la escuela”
221

.  

En coherencia con lo dicho anteriormente, se identificó que los lugares en donde los 

excombatientes ingresaron al grupo armado, fueron regiones del país que se caracterizaron 

por contar con una clara presencia de las AUC; zonas que tiempo atrás o paralelo a la 

llegada de esta organización tuvieron una gran incidencia de la guerrilla de las FARC. En 

relación a este aspecto, los excombatientes refirieron que en estos lugares las FARC se 

caracterizaron por su fuerte intimidación a terratenientes y ganaderos, siendo precisamente 

éste último gremio el que en algunas regiones estimuló la llegada de las Autodefensas, “Sí, 

los ganaderos pagaban para que las autodefensas los defendieran para ellos poder [bajar] 

a la finca y todo eso. Los protegían eran por ahí de (golpe)”
222

.  

De igual modo, en los testimonios de estos excombatientes se evidenció que en aquellos 

lugares de ingreso, las condiciones socio-económicas de la mayor parte de la población 

fueron muy limitadas, razón por la que las personas no encontraron suficientes opciones de 

vida, siendo el trabajo en actividades enmarcadas en la ilegalidad una de las principales 

ofertas laborales o aquello que se percibió como el principal medio para alcanzar unas 

mejores condiciones de vida. Debe aclararse que cuando se menciona el tema de 

actividades enmarcadas en la ilegalidad, se está haciendo referencia principalmente a la 

militancia en grupos armados al margen de la ley y a todas las ofertas que genera una 

economía basada en el cultivo y tráfico ilícito de drogas, “Sí, en el César por medio de una 

persona que va de Villavicencio, pobreza, si había porque mejor dicho en ese pueblito 
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siempre ha habido pobreza, en ese corregimiento la pobreza ha sido grandísima. El empleo 

allá es en la finca, en el campo”
223

.  

Por último y de la mano de lo ya mencionado, se encontró que los contextos socio-

culturales que favorecieron el ingreso de los excombatientes al grupo armado, contaron a su 

vez con un palpable abandono estatal, ya fuese mediante instituciones que favorecieran su 

desarrollo social o en lo referente a los entes de seguridad, cuya incidencia es calificada 

como muy débil y en diversas ocasiones como ausente.  

 

2. Semejanzas y diferencias entre las trayectorias en el conflicto de 

excombatientes de las FARC y las AUC 

 

Con base en la caracterización realizada en la primera parte de este capítulo, a continuación 

serán planteadas las diferencias y semejanzas identificadas en las trayectorias en el 

conflicto de los excombatientes. Así mismo, durante este apartado se propiciará un diálogo 

con las categorías de análisis expuestas en la mirada conceptual propuesta, con el ánimo de 

generar una comprensión crítica y académica de esta realidad.  

2.1 Motivaciones de ingreso a los Grupos Armados Ilegales 

 

Tal y como se evidencia en la caracterización hecha al respecto, en términos generales se 

encuentra que las principales motivaciones de ingreso a las FARC estuvieron marcadas por 

aspectos personales (gusto e interés), sociales (imagen positiva del GAI en el contexto o 

ingreso forzado) y políticos (ideología). Lo anterior, a diferencia de lo encontrado en los 

excombatientes de las AUC, quienes de manera unánime aclaran que su principal razón de 

ingreso fue el salario que recibirían al convertirse en soldados de la organización ilegal, 

siendo esta decisión una clara opción laboral, evidentemente más atractiva en el marco de 

las oportunidades de generación de ingresos a las que los excombatientes podían acceder. 
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De este modo, puede afirmarse que las motivaciones de vinculación a ambos grupos 

reflejan de cierta manera la naturaleza misma de las organizaciones rebeldes. En el caso de 

las FARC, su estrategia para atraer soldados a sus filas contempló aspectos como la 

proyección de una imagen protectora, política e ideológica; valiéndose para ello de su 

empoderamiento en diferentes regiones del país. Del lado de las AUC, se encuentra que 

además del dinero, los comandantes emplearon tácticas de reclutamiento como la amistad, 

la proyección de una imagen como organismo garante de seguridad y poder, así como el 

modelamiento de un estilo de vida aparentemente cómodo y ostentoso, que sin duda 

cumplía o se acercaba al ideal de vida de muchos de sus soldados rebeldes; al tiempo que 

tal y como se encontró en uno de los testimonios, su influencia en diferentes contextos y 

personas, se vio incluso favorecida por su nexo con algunos funcionarios del Ejército 

Nacional.  

Así, en coherencia con lo planteado desde la perspectiva de Jeremy Weinstein en lo 

concerniente a las estrategias de reclutamiento de las organizaciones rebeldes
224

, éstas 

según su propia naturaleza o manejo de recursos utilizan diversas formas para incentivar la 

participación de los individuos, de modo que los grupos con un mayor acceso a recursos 

pueden utilizar el dinero como una táctica al otorgar incentivos y sobornos, siendo este el 

caso de organizaciones rebeldes como las AUC, la que atrajo a sus soldados ofreciendo 

como contraparte un sueldo o salario por sus servicios. A su vez, organizaciones con 

recursos más limitados deben utilizar como estrategia de vinculación promesas de bienes 

futuros o mejoras en términos colectivos para el país tras el triunfo de la rebelión, siendo 

entonces aspectos como la ideología, los lazos étnicos y religiosos, algunos de los medios 

para lograr reclutar a sus militantes. Las FARC fue en este caso la organización guerrillera  

la que bajo este modelo de acción atrajo a sus soldados quienes, tras haber vivido en unos 

contextos particulares en el marco de unos intereses, necesidades y expectativas 

individuales y colectivas, optaron por vincularse con este GAI, algunos de ellos, con la 

esperanza inicial de acceder a unas mejores condiciones de vida.  
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Del mismo modo, se encuentra que, en palabras de Weinstein, en lo concerniente a los 

perfiles de los reclutas, en el caso de las AUC por sus condiciones atrajeron a sus filas 

“rebeldes oportunistas”
225

, personas que tras un bajo nivel de compromiso con la 

organización llegaron a la misma por su propia voluntad y en respuesta a unos intereses o 

necesidades personales. Del lado de las FARC, podría denominarse a algunos de sus 

reclutas como “Inversores” –Activistas de la rebelión
226

-, quienes tras una participación 

riesgosa y de ganancias poco probables, terminaron involucrados con dicha organización; 

normalmente contrayendo compromisos a muy largo plazo, contrario, a lo asumido por los 

llamados “rebeldes oportunistas” de las AUC, quienes podían abandonar al grupo cuando 

así lo determinarán.  

 

2.2 Motivaciones de permanencia en los Grupos Armados Ilegales  

 

Como resultado de las razones que favorecieron la permanencia de los excombatientes 

dentro del GAI, se encuentra entonces que, en el caso de los combatientes de las FARC, fue 

el miedo o temor a ser asesinados tras la deserción, aquello que los mantuvo allí, aspecto 

que a diferencia de lo experimentado por los combatientes de las AUC escapó a su 

voluntad, pues en lo que a esta última organización respecta, la principal razón para 

sostenerse dentro del grupo fue que su militancia fue asumida como un trabajo, por el cual 

recibían un muy buen incentivo económico. 

Así mismo, cabe anotar que si bien en el caso de los combatientes de las FARC, éstos 

aclaran que durante un tiempo su permanencia en el grupo se vio beneficiada por su 

compromiso ideológico, esta condición cambió drásticamente con el paso del tiempo, ya 

que vivieron una fuerte decepción frente a la organización al presenciar fenómenos como la 

delincuencia, el daño ocasional a civiles y el narcotráfico. 

Como puede observarse en los resultados planteados, las diferencias frente a la 

permanencia en ambas organizaciones ilegales son notables. Yendo más allá de las razones 
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expuestas, se encuentra que aspectos como la disciplina, el acceso a incentivos económicos, 

las restricciones impuestas dentro de la organización y la experiencia de vida misma vivida 

como combatientes, reafirma la gran disimilitud. Los combatientes de las FARC vieron 

limitada casi por completo su libertad, no recibieron ningún estímulo económico, con 

dificultad accedieron a medios de comunicación y el distanciamiento de su familia fue una 

condición básica del ser guerrillero, a lo que se suma su experiencia negativa y poco o nada 

confortable de su trayectoria como combatientes. Por el contrario, los combatientes de las 

AUC, como “empleados” de la organización, accedieron a un salario mensual, tuvieron la 

posibilidad de descansar, salir, ver a su familia y vivir una experiencia en la mayoría de los 

casos calificada como positiva o grata, condición que se vio favorecida principalmente por 

su posibilidad de elegir estar o no dentro del GAI.  

A la luz de la propuesta teórica de Weinstein
227

, se encuentra que variables como aquellas 

concernientes a las estructuras y estrategias de control de las organizaciones rebeldes, 

marcan de manera significativa la permanencia de los soldados rebeldes en sus grupos. 

Especialmente en aquellos en donde se cuenta con “inversores”, siendo así aspectos como 

la centralización del poder y las fuertes medidas disciplinarias impartidas dentro de la 

organización, aquello que de un lado, los retiene y de otro, incrementa su deseo de liberarse 

de la coerción y limitación de sus libertades; viéndose de ese modo fuertemente amenazada 

la integridad de la organización, tras el deseo de algunos de sus soldados por evadir su 

compromiso como militantes de la misma. 

En los testimonios de los excombatientes de las AUC y de las FARC, especialmente en ésta 

última, se encuentra entonces una clara representación de algunas de las variables 

abordadas por Weinstein
228

 en su descripción de las organizaciones rebeldes. En donde 

aparecen en el marco de un proceso de resistencia aspectos como la implementación de una 

serie de drásticas medidas para mantener consolidada la organización siendo necesario 

retener a sus soldados tras lesivas amenazas que dejan de lado la movilización social para 

impartir una fuerte restricción, ello luego de que los combatientes hayan desarrollado 

ciertas prevenciones y resistencias frente a la misma. Resistencias muchas veces generadas 
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por el accionar del grupo, relacionado con elementos como el maltrato a la población civil y 

el fortalecimiento de sus vínculos con actividades ilícitas.  

En el caso de las AUC, se identifica que en el marco de una participación mucho más 

ligada a aspectos económicos y personales como lasos de amistad u otras conveniencias, si 

bien aplican algunas de las variables mencionadas, éstas no son tan determinantes como en 

el caso de las FARC, puesto que existe según esta investigación en todos los casos una 

voluntad de participación por parte de los combatientes.  

Finalmente, cabe anotar que la violencia ejercida por las organizaciones rebeldes, en 

palabras de Weinstein
229

, no sólo tiene un efecto represivo en la población civil, sino 

también y de manera muy significativa en sus propios integrantes. Quienes tras la amenaza 

e intimidación convierten el compromiso que en algún momento los acompañó, en una 

clara obligación. Siendo ésta una muy efectiva estrategia de las organizaciones rebeldes 

para favorecer su supervivencia, que en última instancia paradójicamente terminó 

victimizando a sus propios soldados.  

 

2.3 Motivaciones de desmovilización de los Grupos Armados Ilegales 

 

Desde el planteamiento mismo de esta investigación se contempló establecer una relación 

entre los excombatientes de estos dos grupos, teniendo en cuenta el tipo de desmovilización 

al que los mismos accedieron, por lo que tenemos en las FARC una desmovilización 

individual, resultado de una elección personal de cada excombatiente y por parte de las 

AUC, en coherencia con el mayor número de desmovilizaciones realizadas por ésta 

organización, tenemos excombatientes que salieron de aquella como consecuencia de una 

negociación realizada por los comandantes del grupo.  

Con base en lo anterior, de entrada podemos suponer una diferencia esencial en las 

motivaciones de desmovilización. Diferencia que claramente es factible enmarcar en el 

ámbito de la voluntad personal; de modo tal que los combatientes de las FARC eligieron 
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por diferentes razones desertar de la organización ilegal en todos los casos arriesgando su 

vida, mientras que los combatientes de las AUC no accedieron libremente  a tal decisión, en 

la medida en que como soldados de la organización acataron una orden más de sus 

comandantes. 

Lo anterior se corrobora rotundamente en los testimonios de los excombatientes 

entrevistados, quienes según su proveniencia manifiestan las razones que los llevaron a 

acceder al programa de DDR. Por parte de las FARC se encuentra que tras el riesgo que 

implicó la deserción se hallaban aspectos como el cansancio, la decepción frente a la 

organización y el deseo de reencontrarse con su familia. Por su lado, los combatientes de 

las AUC, aclaran que su acceso al desarme y posterior desmovilización y reintegración fue 

el resultado de su adhesión a una directriz, que como se evidenció en un par de casos, de no 

haber existido, nunca habrían abandonado la organización, ya que su permanencia en la 

misma les generó satisfacción y comodidad. 

De este modo, una vez más se corrobora cómo en concordancia con la perspectiva teórica 

contemplada, las decisiones y acciones de los combatientes están fuertemente marcadas por 

una serie de condiciones generadas por la organización ilegal y por su misma trayectoria 

del conflicto. En el caso de las FARC, se identifican aspectos como el hastío de las fuertes 

restricciones de la organización, la decepción frente a su accionar y el deseo de retornar a 

los contextos familiares, todo ello resultado de las estrategias de control, la jerarquización 

del poder, incluso de la violencia misma ejercida por el grupo, evidenciándose de ese 

modo, como los soldados “inversores” buscan desertar para recuperar las condiciones de 

vida que fuertemente restringió la militancia en el GAI.  

De otro lado, en lo que respecta a las AUC, se encuentra que la decisión u orden del 

desarme fue asumida por algunos excombatientes como un hecho negativo, que daba fin a 

un estilo de vida, a un trabajo por ellos elegido, al tiempo que como se observa en uno de 

los testimonios, tuvieron incluso la posibilidad de retractarse del proceso de DDR, si así lo 

decidían. Aún si se contempla la razón misma del desarme de las AUC más allá de que ésta 

no haya sido una decisión personal, algunos excombatientes refieren desconocimiento de 

los motivos que generaron esta decisión y en otros casos, exponen como propósito de tal 
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evento una razón bastante distante a sus intereses o motivaciones personales, siendo el 

argumento recibido tras tal decisión, la implementación de una estrategia política del 

gobierno nacional de turno. 

Puede evidenciarse con claridad entonces en lo referido por los excombatientes 

entrevistados, que sin duda alguna, los excombatientes individuales de las FARC asumen el 

desarme y posterior desmovilización y reintegración como una elección personal que los 

implica y responsabiliza frente a las consecuencias que tal decisión pueda traerles, contrario 

a la manera como tal acontecimiento es experimentado por los excombatientes de las AUC, 

quienes tras una orden no se sienten comprometidos o responsables de tal decisión. En 

oposición a ello, asumen que tras su acto de desarme el Gobierno Nacional debería 

compensarles por tal hazaña, al tiempo que tal y como lo manifestó uno de los 

excombatientes, quien más se estaba favoreciendo al respecto, era el mismo Gobierno, pues 

la razón del desarme de las AUC fue una estrategia política.  

 

2.4 Contexto de desarrollo cultural y socio familiar de los excombatientes 

 

Características generales del contexto familiar de los excombatientes 

Como parte de la caracterización de los entonos familiares, se encuentra que en términos 

generales los núcleos familiares de donde provienen los excombatientes entrevistados son 

muy homogéneos, en tanto comparten grandes características. Se encontró que se trata de 

familias numerosas, en algunos casos monoparentales o desestructuradas, en donde son 

otros miembros de la familia extensa quienes asumen el cuidado de los hijos. En todo caso 

son familias que si bien no experimentaron pautas de crianza marcadas por el 

establecimiento de relaciones amorosas, al tiempo que emplearon los castigos físicos y en 

ciertos casos la violencia como método de educación y corrección, son percibidas por sus 

miembros como núcleos de convivencia unidos, en donde el respeto y la cooperación 

fueron algunos de sus principales valores. 
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Todos los excombatientes entrevistados provienen de familias campesinas, ocho de ellos 

crecieron en zonas rurales que estuvieron marcadas por la pobreza y ausencia o limitación 

frente al acceso a oportunidades de desarrollo socio-laboral, razón por la que fue necesario 

que todos los miembros de la familia se dedicaran a una muy temprana edad a trabajar la 

tierra, labor que pese a su gran esfuerzo físico y a la misma disciplina que implica el 

desempeñarse como jornalero, fue muy mal remunerada. 

Por la situación anterior, así como por los mismos ideales de vida promovidos en sus 

contextos familiares y sociales, es común que a razón de la dedicación temprana al trabajo, 

los excombatientes dedicaran muy poco tiempo de su vida a estudiar, ocupación que no les 

resultó útil y adaptativa a sus condiciones y necesidades. Del mismo modo, como 

consecuencia de tales circunstancias, se encuentra que la mayoría de los excombatientes de 

ambos grupos armados, optaron por irse de su hogar a una muy temprana edad en busca de 

mejores opciones de vida. 

Características generales del contexto social de desarrollo de los excombatientes 

Las características del contexto social de desarrollo, en coherencia con lo planteado 

respecto al contexto familiar, muestran una gran uniformidad frente a las circunstancias 

propias de los lugares en donde excombatientes de las FARC y las AUC pasaron gran parte 

de su infancia y adolescencia. Encontrándose que todos ellos crecieron en zonas rurales, 

con excepción de un excombatiente quien manifiesta que pasó estos años de vida en 

diferentes ciudades y municipios del país. 

Todos los contextos referidos estuvieron marcados por la pobreza y una fuerte limitación 

respecto al acceso a servicios sociales del Estado, como educación, salud, vivienda, 

recreación, trabajo y seguridad;  razón por la cual, las personas debieron dedicarse a 

trabajar en el campo o se vieron obligadas a desplazarse de sus residencias como 

consecuencia de la pobreza, buscando con ello mejores opciones de vida. 

Ante una clara ausencia de apoyo gubernamental, algunos de estos contextos rurales se 

convirtieron en un magnífico escenario para la proliferación y actuación de organizaciones 

armadas ilegales, como las FARC y posteriormente las AUC, al tiempo que favorecieron el 
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desarrollo de otras actividades ilícitas, relacionadas principalmente con el cultivo de hoja 

de coca, actividad que se convirtió en algunos casos en la principal fuente de trabajo de los 

campesinos. 

Tras la incidencia de organizaciones armadas ilegales, algunos excombatientes refieren que 

en ciertos contextos convivieron durante varios años con fuertes acciones violentas, las 

cuales se hicieron mucho más evidentes tras la llegada de grupos de autodefensas a zonas 

que otrora o en su momento contaban con una gran incidencia de las FARC. Esta situación 

generó, entre otros aspectos, fenómenos como desplazamientos, homicidios e impunidad. 

En el caso de los excombatientes de las FARC, éstos manifiestan que en sus contextos de 

desarrollo la organización guerrillera manejo una imagen positiva, siendo en muchos casos 

asumida como el principal referente de apoyo y protección a la comunidad. Contrario a esta 

perspectiva, un excombatiente de las AUC, resalta que la presencia de las FARC fue 

percibida como negativa, especialmente en aquellos contextos en donde vivían 

terratenientes o ganaderos; quienes tras la intimidación de la organización debieron 

abandonar sus propiedades y en diferentes casos algunos miembros de su familia perdieron 

la vida.  

Características generales del contexto social de ingreso a los Grupos Armados 

Ilegales 

El contexto social de ingreso a los grupos armados en mención, muestra de entrada una 

diferencia significativa, al encontrarse que los combatientes de las FARC ingresaron a la 

organización en una región en donde vivieron durante varios años o a la cual llegaron con 

propósitos laborales o personales. Por el contrario, tres de los excombatientes de las AUC 

resaltan que se vincularon con el grupo en un departamento diferente, al que llegaron 

exclusivamente para ingresar a aquel, aún en el caso del excombatiente que ingresó en la 

región en donde vivía, inmediatamente fue dirigido a una zona de mayor incidencia de las 

autodefensas.  

Lo anterior, muestra una clara estrategia de las organizaciones rebeldes; en el caso de las 

FARC teniendo en cuenta algunas de sus principales tácticas de reclutamiento, era mucho 
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más plausible adherir soldados rebeldes en los contextos en donde tuvo mayor presencia,  

por lo que las personas se encontraron mucho más familiarizadas con la organización. En el 

caso de las AUC, habiendo atraído a sus soldados mediante otro tipo de incentivos, 

tuvieron la posibilidad de adherir personas que idealmente no residían en su lugar de 

actuación, siendo mucho más relevante según esta muestra atraer reclutas de otras regiones. 

Estas zonas del país se caracterizaron en ambos casos por una fuerte incidencia de los 

grupos armados, en el caso de las FARC, departamentos como Meta, Vichada, Caquetá y 

Putumayo fueron referidos como los lugares de ingreso. Por su parte, en lo concerniente a 

las AUC, fueron zonas como Antioquia, Meta y Cesar las referidas como contexto de 

vinculación. Las  regiones en mención fueron lugares que adicional a estos testimonios, son 

descritos por la literatura misma como zonas fuertemente afectadas por la operación de 

organizaciones armadas ilegales, algunas de ellas escenario de fuertes confrontaciones entre 

uno y otro bando, por lo que se convirtieron en territorios violentos e inseguros. 

Una vez más, la pobreza generada en muchos casos por la inequidad y la ausencia de 

instituciones del Estado garantes de servicios sociales y seguridad, fueron una clara 

característica de estos contextos, razón por la cual, el trabajo en actividades ilegales como 

el cultivo ilícito de hoja de coca y la participación en otras labores inherentes al 

narcotráfico se perfilaron como una de las principales opciones laborales y productivas.  

La presencia de cada una de las organizaciones ilegales en los contextos de ingreso de los 

combatientes, según la experiencia vivida por éstos, fue positiva en lo que respecta al grupo 

del cual hicieron parte y por ende, negativa en el caso del bando contrario. Así, las FARC 

son descritas como una organización protectora y facilitadora de oportunidades según los 

excombatientes individuales, al tiempo que las AUC fueron percibidas por los 

excombatientes colectivos como una organización que ante todo ofreció protección y 

seguridad, especialmente a los terratenientes y ganaderos, quienes venían siendo 

fuertemente afectados por el accionar guerrillero.  

Ahora, a la luz de la teoría tomada como referente en esta investigación, el contexto de 

desarrollo cultural y socio-familiar característico de los excombatientes de ambos grupos, 

refleja con claridad los planteamientos realizados por Weinstein especialmente en lo 
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concerniente al rol que asumen las organizaciones rebeldes en la comunidad
230

. De este 

modo tal y como lo muestran los testimonios de los excombatientes, los contextos en 

mención estuvieron marcados por una fuerte carencia de oportunidades de desarrollo social, 

así como de seguridad, siendo evidente la debilidad e incluso desprotección del Estado
231

, 

aspecto que favoreció el nacimiento y proliferación de organizaciones rebeldes de diferente 

naturaleza como las FARC y las AUC. 

En el caso de las FARC, organización que se ha valido de un aparente prontuario político, 

ganó en muchos casos el respaldo de la comunidad especialmente campesina, quienes 

encontraron en este grupo el apoyo y protección que en términos sociales no se recibió del 

Estado, siendo relevantes dificultades como la pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la 

ausencia de centros de salud, entre otras. Dicho escenario generó la posibilidad a la 

organización para atraer soldados “inversores”, quienes ante una  promesa lejana de acceso 

a mejores condiciones de vida, ingresaron o se sostuvieron allí los primeros años. 

A su vez, en lo que respecta a las AUC, frente a un gran dilema de seguridad, aparecen para 

ofrecer a ciertos sectores de la comunidad la protección que el Estado no proveía, quienes 

contando con los recursos generados por los propulsores de esta estrategia de autodefensa, 

tuvieron la posibilidad de atraer otro tipo de soldados “rebeldes oportunistas”, que una vez 

más, eligieron esta opción motivados por sus necesidades e intereses personales. 

De otro lado, en lo que concierne a la relación del grupo rebelde con la comunidad, tal y 

como lo propone el autor, estas debieron asumir una postura favorable en su interacción 

con los civiles
232

, especialmente cuando la supervivencia del grupo dependía del apoyo 

comunitario. Al respecto, se identifica cómo en el caso de las FARC según los testimonios 

de los excombatientes, en todos los casos en sus contextos de ingreso, el grupo manejó una 

buena relación principalmente con poblaciones rurales, siendo en ese mismo contexto en 

donde atrajeron a sus combatientes. Contrario a ello, en el caso de las AUC, ésta 

organización utilizó como técnica el reclutamiento en lugares diferentes a aquellos en 

donde vivía el individuo, no siendo necesario en este caso apelar a estrategias de 
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convencimiento sociales o colectivas, ello, pese a que algunos de sus reclutas, igual que en 

el caso de las FARC, encontraron en el grupo la posibilidad de protegerse frente a las 

amenazas y a la violencia
233

 misma que ambos grupos generaron en los territorios; 

violencia que afectó en muchos casos de manera indiscriminada a la población civil.  

Como pudo evidenciarse, este capítulo tras una clara caracterización de las trayectorias de 

conflicto de los excombatientes sujeto de estudio de esta investigación, muestra las 

significativas diferencias existentes entre las motivaciones de vinculación, permanencia y 

desmovilización de los grupos armados ilegales, así como las semejanzas presentes en las 

condiciones generales de su contexto de desarrollo cultural y socio-familiar. A partir de 

ello, este estudio posteriormente mostrará cómo tales condiciones cobran un gran sentido 

en la relación establecida con los beneficios otorgados por la Política Pública de 

Reintegración Social y Económica, a la vez que dejará abiertas diferentes inquietudes que 

frente al fenómeno del conflicto armado colombiano y puntualmente frente a los procesos 

de DDR pueden ser abordadas por otros investigadores interesados en este campo. 

Por último, dando continuidad a la presentación de los resultados de esta investigación, en 

el capítulo siguiente serán presentadas las percepciones que frente a los beneficios del 

programa de reintegración tienen excombatientes y profesionales de la ACR, seguido de lo 

cual, se hará referencia al fenómeno de la reincidencia en actividades ilegales, teniendo 

como marco las perspectivas que los sujetos de estudio de esta investigación ofrecen al 

respecto.  

 

 

 

 

 

                                                           
233 Ibid.258. 
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CAPITULO II 
PERSPECTIVAS FRENTE A LOS BENEFICIOS DE LA POLÍTICA DE REINTEGRACIÓN 

SOCIAL Y ECONÓMICA Y EL FENÓMENO DE LA REINCIDENCIA 
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Lo que Dicen Excombatientes y Profesionales de la Agencia Colombiana 

Para la Reintegración Frente a los Beneficios de la Política de Reintegración 

Social y Económica y el Fenómeno de la Reincidencia 
 

Tal y como fue planteado en los primeros apartados de este documento, el abordaje que se 

pretende realizar del objeto de estudio de esta investigación implica que más allá de la 

caracterización planteada en el capítulo anterior de las trayectorias en el conflicto de los 

excombatientes, sean abordadas las percepciones que éstos y  los profesionales de la ACR 

tienen frente a los beneficios otorgados por el programa de reintegración, siendo éste un 

insumo determinante respecto del análisis que se implementa en torno a la relación 

existente entre trayectorias en el conflicto y los beneficios otorgados por la PRSE, 

contemplando a la vez, de modo tangencial el tema de la reincidencia, un fenómeno de gran 

importancia en el desarrollo de los programas de DDR.  

 

Con base en lo anterior, este segundo capítulo aborda dos aspectos fundamentales; de un 

lado, presenta las percepciones que funcionarios de la ACR y excombatientes de las FARC 

y las AUC asumen frente a los beneficios ofrecidos por la PRSE, y de otro, revisa las 

apreciaciones que estos últimos  actores tienen referente al tema de la reincidencia en 

actividades ilegales de los desmovilizados en proceso de reintegración, con el propósito de 

reconocer si existe alguna relación entre lo percibido respecto a los beneficios y el reincidir.  

 

Para empezar esta presentación, se parte entonces de la premisa de que la ACR en el marco 

de los beneficios y la modalidad en que los mismos han sido otorgados, no ha contemplado 

de manera integral y suficiente las verdaderas necesidades y condiciones de los 

excombatientes, situación que sumada al continuo cambio de discurso institucional, ha 

generado cierto grado de desconfianza y desmotivación por parte éstos. Así mismo, esta 

realidad aunada a otros factores socio-culturales y económicos  propios del contexto de 

vida actual de los excombatientes, puede incidir en la elección de algunos de ellos frente a 

la reincidencia en actividades ilegales.  
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1. Percepciones frente a los beneficios ofrecidos por la Política de Reintegración 

Social y Económica  

1.1 Los propósitos de la Política de Reintegración Social y Económica: ideales y vivencias 

 

Excombatientes y profesionales de la ACR ofrecieron su perspectiva frente a aquello que 

desde sus vivencias e ideales institucionales perciben frente a la reintegración, así como en 

relación a los propósitos de la Política de Reintegración Social y Económica. 

 

Así, desde la perspectiva de los profesionales de la ACR, los propósitos de la Entidad están 

plasmados con claridad en unos objetivos institucionales en donde se contempla de manera 

puntual el desarrollo de unas habilidades individuales, la generación de espacios de 

convivencia en las comunidades y la promoción de un proceso de corresponsabilidad con 

actores externos a la entidad, que apoyen y/o viabilicen la reintegración en el país. Pero 

más allá de los objetivos planteados, se encuentra principalmente en uno de estos 

testimonios que en la implementación cotidiana del programa de reintegración, son 

experimentados una serie de procesos que con el paso del tiempo y con la evolución misma 

de esta política, se han venido modificando, adaptando y reconstruyendo en el marco de 

algunas necesidades de la población atendida y como respuesta a los aprendizajes obtenidos 

por la experiencia, así como a las ideas de diferentes personas que han estado en los niveles 

gerenciales del programa. 

 

Respecto a lo anterior, se resaltó que especialmente a partir del año 2010, el proceso ha 

tendido a incluir de manera más notable algunas variables de gran impacto en la 

reintegración de los excombatientes; tales como el fortalecimiento de escenarios 

productivos, familiares y comunitarios, los que si bien habían sido contemplados en marcos 

de referencia anteriores, fueron opacados de cierto modo por el gran énfasis hecho 

principalmente en el servicio de apoyo psicosocial, “yo creo que la evolución que tuvo el 

proceso de reintegración desde el año 2007 hasta el año 2010, es una evolución que tiene 

sus pros y sus contras, pero creo que es una evolución sensata y correcta, pero es una 
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evolución que se montó sobre los hilos, sobre la independencia, no sobre pensarse en un 

proceso de reintegración integral”
234

.  

 

Lo planteado evidencia con claridad que dentro del proceso de reintegración se han 

experimentado cambios significativos, algunos de ellos ligados a condiciones 

experimentadas dentro del programa y otros relacionados directamente con las perspectivas 

y enfoques particulares de ciertos tomadores de decisiones.  

 

Más allá de la claridad identificada por parte de los profesionales frente a los propósitos 

políticos de la reintegración, cuando fue abordado el tema de los indicadores de 

reintegración, las opiniones fueron disimiles y muy particulares, notándose que éstas más 

allá de una perspectiva institucional estuvieron determinadas por convicciones personales, 

muchas de ellas gestadas en el marco de la experiencia obtenida durante el 

acompañamiento al proceso de reintegración. Frente a ello, se encontraron opiniones 

relacionadas con el pleno ejercicio de la ciudadanía por parte de los excombatientes, su 

reconocimiento de derechos y deberes, la autonomía, la independencia, la auto 

sostenibilidad, la estabilidad familiar, laboral y social, así como su reconocimiento por 

parte de la comunidad y su inclusión en ámbitos laborales.  

 

“Para mí la reintegración es la posibilidad que tiene un excombatiente de volver a la 

civilidad, de volver a la civilidad con plenos derechos y con plenos deberes”
235

.  

 

“Para mi reintegrarse socialmente es tener la capacidad de verse de sentirse, un 

ciudadano como cualquier otro, con las mismas necesidades, con las mismas 

capacidades y con los mismos alcances que tiene cualquier ciudadano  que no haya 

estado dentro de un grupo al margen de la ley”
236

.  

 

Llama la atención que más allá del marco institucional, la reintegración social y económica 

en su concepción cuenta con un fuerte componente subjetivo, condición que en términos de 

políticas públicas difícilmente puede ser medida, “yo creo que el sentirse reintegrado tiene 

                                                           
234 Entrevista con el director de reintegración de la ACR, agosto de 2012. 
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que partir de un referente mental del individuo, como política nos toca plantearle unos 

hitos, pero yo sí creo que una persona está reintegrada cuando él se siente reintegrado”
237

.  

 

Del lado de los excombatientes, en lo que respecta a quienes desertaron de las FARC, se 

encuentra que sus percepciones frente a la reintegración están vinculadas con aspectos 

como la independencia, la libertad, la capacidad de autodeterminación, la auto 

sostenibilidad económica, la aceptación por parte de la comunidad, la superación de la 

“mentalidad de guerrillero”, la construcción de un nuevo proyecto de vida, la superación de 

sus dificultades jurídicas y legales, la reparación y la retribución a la sociedad. Así mismo, 

se resalta por parte de algunos de ellos que “la reintegración no depende de la ACR”, con 

lo que los mismos reconocen la importancia del compromiso individual del excombatiente 

y el rol activo de la comunidad que los recibe tras su regreso a la legalidad; “la 

reintegración no depende de la ACR, depende de uno, que lo acepten en el barrio, los 

vecinos, los bancos, en el trabajo, el comercio, cuando la gente cree y confía en uno”
238

;  

“para mi reintegrarse es estar limpio con la justicia, poder trabajar independiente, sin 

ordenes de otro, sacarse de la cabeza todo lo pasado, salir sin ningún inconveniente, tener 

lo que pueda de manera independiente”
239

.  

 

Por su parte, los excombatientes de las AUC fueron especialmente enfáticos en aspectos 

como el dejar atrás la vida armada, el liberarse de las dificultades jurídicas, y el dejar de 

lado la delincuencia, “reintegrarse a la sociedad, reintegrarse a la vida civil digamos como 

no estar más pendiente de todas esas cosas” “Yo me siento reintegrado, desde que me 

salí”
240

; “reintegrarse es no volver a los grupos armados, no volver al lugar de donde uno 

salió”
241

.  
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En este orden de ideas la reintegración es concebida en términos generales como la 

posibilidad de un combatiente de volver a la legalidad. Sin embargo, cada uno de los 

individuos entrevistados mostró que el reintegrarse implica múltiples variables, la mayoría 

de ellas muy subjetivas y por ende, fuertemente relacionadas con las vivencias particulares 

de los excombatientes. 

 

1.2 Perspectivas frente al tipo de beneficios ofrecidos por la Política de Reintegración 

Social y Económica 

 

Respecto a la percepción que tienen los excombatientes de los beneficios ofrecidos por la 

PRSE, se encuentra sin discriminación del ex grupo, que en términos generales los 

beneficios ofrecidos en la actualidad son apreciados como positivos, admitiendo que en 

efecto los mismos pueden aportar al fortalecimiento de sus condiciones de vida; sin 

embargo, fue evidente en todos los casos, que el fin mismo de los servicios otorgados 

(educación, fortalecimiento de competencias psicosociales y formación para el trabajo) se 

tergiversa, tras la concentración de los excombatientes en el acceso al apoyo económico, 

que se encuentra ligado a su participación constante en los escenarios mencionados, razón 

por la cual, cuando no logran recibir el dinero prometido, sienten que el programa incumple 

y viola sus expectativas dentro del proceso, “hay gente que no hace más nada, sólo se 

dedica a esto y esos reciben todo el apoyo económico del programa, entonces para todo 

hay gente, están los que viven de lo que aquí les dan y cuando se acabe”
242

.  

 

De otro lado, los excombatientes perciben que su acceso a los beneficios se ve fuertemente 

frustrado por sus condiciones laborales, ante lo que infieren que la ACR no contempla tales 

circunstancias y por ello muchas veces con el ánimo de no perder sus beneficios deben 

elegir entre trabajar o participar de la oferta de la reintegración otorgada desde el programa, 

“mire aquí en ultimas le va más bien a los que no trabajan, porque mire mi caso, como le 

decía yo no recibo el apoyo del programa porque estoy trabajando”
243

.  
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Lo anterior, además de afectar sus ingresos económicos y su reintegración integral, tal y 

como los mismos excombatientes lo manifiestan, genera una mayor dependencia del 

programa, situación que se hace mucho más compleja sumada a las altas tasas de 

desempleo a las que se ven afrontados los desmovilizados, siendo éste un efecto inverso 

dentro del proceso de reintegración, en donde la ACR al tiempo que no genera 

significativas ofertas de empleo, estimula indirectamente en casos como los mencionados la 

deserción laboral de algunos excombatientes. 

 

Del mismo modo, son criticados aspectos como la cantidad excesiva de procedimientos 

generados por la Agencia para acceder a algunos beneficios, tales como el denominado 

Generación de Ingresos, ante lo que, algunos excombatientes sugieren que en lugar de 

facilitar los procesos, la entidad complejiza y de la mano de ello, desestimula el interés y la 

voluntad de los excombatientes, “aquí es una odisea, son las 10000 trampas para que le 

den el proyecto productivo a uno, yo siempre lo he discutido por qué? Si yo creo que a la 

ACR y al mismo Estado le va a servir más presentar a 500 empresarios a 500 muchachos 

ahí dependiendo, dependientes de la ayuda, porque si a estos muchachos les dan los 

proyectos, no les den más, créame que así será”
244

.  

 

Por último, se encuentra una vez más, del lado de vínculo establecido entre beneficios 

sociales y estímulo económico a la reintegración,  que los excombatientes perciben una 

cierta deficiencia en la planeación de la ACR, entreviendo que la entidad apoya mucho más 

a quienes menor compromiso muestran con su reintegración, aspecto que ejemplifican con 

el estímulo económico otorgado a quienes estudian; pues desde su perspectiva era mucho 

más “conveniente” permanecer en primaria que avanzar a bachillerato, momento en el que 

se disminuía su apoyo económico, siendo ésta una condición que tuvo el programa durante 

varios años, “acá es al contrario que cuando uno se va superando lo que hacen es bajarlo 

más, porque si ya usted va para la universidad allá se va a gastar más. Si ya usted va pa´ 
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una carrera técnica para todo eso allá se va a gastar más y entonces el programa lo que 

hace es que si usted ya es bachiller, entonces ya no le dan apoyo”
245

.  

 

Desde la perspectiva de los profesionales, en congruencia con algunos de los aspectos 

planteados por los excombatientes, se encuentra que los servicios ofrecidos por el programa 

son vistos como adecuados y en efecto son considerados como una gran oportunidad para 

las personas en proceso de reintegración. Sin embargo, tal y como lo plantea la profesional 

reintegradora, los beneficios han sido “mal direccionados” por su vinculación con el dinero 

que se otorga como apoyo a la reintegración; situación que ha generado un 

desconocimiento o pérdida del verdadero sentido del beneficio social, “yo pienso que los 

beneficios están bien pensados, o sea, si son los que de pronto a una persona que no tiene 

herramientas le servirían, lo que están es mal direccionados, ¿Por qué?, porque resulta 

que desde el principio se formula que un servicio genera un apoyo a la reintegración y esto 

genera digamos que conductas frente a ese acceder al dinero”
246

.  

 

Visto de este modo, los beneficios otorgados actualmente por la Política de Reintegración 

son percibidos por excombatientes y profesionales como positivos. Sin embargo, son 

reveladas unas dificultades que los trascienden, relacionadas con aspectos como la forma en 

que es condicionado el acceso a los mismos y la ausencia de otras oportunidades 

relacionadas principalmente con el empleo. 

 

El apoyo económico a la reintegración vs los beneficios sociales 

Como se ha venido identificando, el apoyo económico a la reintegración es un elemento 

que cobra un fuerte significado en el marco de la PRSE y por ende su impacto ha sido 

significativo desde diferentes perspectivas. Frente a ello se encuentra que si bien éste es 

percibido como necesario, especialmente al inicio del proceso de reintegración cuando los 

excombatientes no cuentan con las competencias  necesarias para emplearse en el marco de 

la legalidad, se reitera que es el vínculo entre el apoyo económico y los beneficios sociales 
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aquello que desvirtúa el sentido mismo de la educación, del acompañamiento psicosocial y 

de la formación para el trabajo. Ante esta realidad, los profesionales de la ACR contemplan 

que la entidad debería de un lado, generar un condicionamiento diferente frente al acceso al 

dinero y de otro, limitarlo en una etapa avanzada del proceso, cuando se supone el 

excombatiente ha adquirido una mayor independencia, al tiempo que ha  desarrollado 

ciertas habilidades que le facilitan su acceso a lo laboral.  

 

“Me parece que si se sigue generando el apoyo económico si tenemos que lograr 

generar condicionarlo no al cumplimiento de una actividad sino al adquirir una 

competencia al adquirir un conocimiento”
247

.  

 

“Pues con respecto al apoyo a la reintegración, es una medida que obviamente sirve 

mucho porque en un inicio, porque cuando los desmovilizados están dentro del grupo 

armado y están viviendo en una cultura de la ilegalidad y la violencia y ellos no 

poseen nada, ningún tipo de recursos mientras están allí, cuando salen, pues 

obviamente ellos no cuentan con ningún tipo de apoyo”
248

.  

 

Del lado de lo anterior, desde la dirección de reintegración, se reconoce que en efecto las 

políticas públicas que otorgan un apoyo económico generan cierta dependencia, siendo ese 

un riesgo que en efecto corren este tipo de programas, por lo que es necesario replantear las 

condiciones de entrega del dinero. 

 

“Primero plantearte que todas las políticas públicas que generan un beneficio 

económico tienen unos límites, por qué, porque generan de cierta manera una 

dependencia, de entrada lo planteo, pero también uno tiene que ser consiente de los 

contextos y de las condiciones a las que llega esta población, es una población 

estigmatizada, es una población segregada, es una población excluida, es una 

población que sin este apoyo pues difícilmente podría encontrar una posibilidad para 

educar a sus hijos o para educarse el mismo”
249

.  

 

Esta perspectiva frente al apoyo económico, como se habrá podido observar es corroborada 

en diferentes momentos por parte de varios excombatientes provenientes tanto de las FARC 

como de las AUC, quienes manifiestan que el incentivo económico ha generado situaciones 
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como el que las personas se quieran quedar en un determinado ciclo educativo y prefieran 

no avanzar a cambio de mantener y extender su apoyo a la reintegración.  

 

Frente a este tema, una vez más el director de reintegración de la ACR reconoce que el 

esquema utilizado por la entidad generó fenómenos de ese tipo, lográndose de ese modo el 

efecto inverso respecto a lo que se esperaría idealmente tras el impacto del programa en los 

excombatientes 

 

“Nosotros teníamos un esquema montado en la antigua Alta Consejería para la 

Reintegración, que beneficiaba sobre todo la estructura básica, decir primaria, el inicio 

de la atención psicosocial y eso qué empezó a generar?, un tema que los mismos 

desmovilizados reconocen, un carrusel, empezó a generarnos que personas que 

llevaban 7 u 8 años en el proceso de reintegración, habían recibido hasta $ 35.000.000 

sin avanzar de primero elemental”
250

 

 

Visto desde estas perspectivas, el condicionamiento del apoyo económico a la reintegración 

se convierte en una variable que en lugar de favorecer el proceso, la permanencia y 

fidelización de los excombatientes dentro de programa, ha gestado unas dinámicas inversas 

que afectan su adecuado desarrollo. 

 

1.3 Los beneficios de la Política de Reintegración y su pertinencia respecto a las 

necesidades de la población excombatiente 

 

La pertinencia de los beneficios ofrecidos por la PRSE fue abordada con excombatientes y 

profesionales de la ACR, con el propósito de identificar en qué medida ambos actores 

reconocen la favorabilidad de los mismos en el marco de su experiencia frente al proceso. 

Para ello, principalmente se contempló en el caso de los excombatientes el modo en que 

dichos beneficios  han aportado al alcance de algunas de sus metas personales y cómo éstos 

han facilitado su tránsito a la legalidad. 
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Excombatientes de las FARC y las AUC refieren que los beneficios del programa de 

reintegración  han aportado al alcance de algunos de sus propósitos. En primer lugar, 

resaltan que el acceso a la educación ha sido muy positivo y en segundo lugar, es el apoyo 

psicosocial el beneficio que más ha contribuido a su proceso, especialmente desde la 

perspectiva de los excombatientes de las FARC quienes  indican que este acompañamiento  

ha contribuido a la superación de algunas afectaciones dejadas por el conflicto, 

favoreciéndose de ese modo su adaptación a la vida civil. 

 

Ahora bien, más allá de la pertinencia de los beneficios, nuevamente entre los dos grupos 

de excombatientes es homogénea la opinión de que el trabajo ha cobrado mucha 

importancia en su proceso; siendo ésta una circunstancia que ha limitado su acceso a los 

beneficios del programa, puesto que su necesidad de generar mayores ingresos económicos 

les obliga a elegir el trabajo sobre la educación y en algunas ocasiones sobre el apoyo 

psicosocial. Respecto a ello, expresan que el programa de reintegración ha estimulado 

principalmente a quienes mayor dependencia tienen del mismo, puesto que al no trabajar 

cuentan con la posibilidad de dedicarse exclusivamente al acceso a los diferentes servicios, 

“me he capacitado mucho en el SENA, y durante un tiempo, como dos años la ayuda 

económica, pero porque me dedique principalmente a recibir los beneficios, yo no 

trabajaba y vivía de esa plata, pero cuando tuve que trabajar ya no pude tenerlos o 

acceder a todo”
251

.  

 

Por otra parte, cinco de los excombatientes entrevistados aclaran que se han sentido 

presionados por la ACR para acceder a los beneficios, principalmente en lo concerniente al 

servicio psicosocial. Ante ello, reiteran que dicha presión ha afectado de manera especial su 

proceso laboral, al tiempo que les ha llevado a percibir la participación en el proceso como 

una obligación, ubicándose de ese modo en una encrucijada que les implica elegir entre su 

trabajo y el acceso a los beneficios. 
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“Si, a veces, si a veces si a veces si de pronto si presionan mucho, que es que toca 

asistir, que es que tienen que asistir, que no sé qué y uno trabajando, como hago yo 

para pagar el arriendo o esto si no puedo ir a trabajar, me van a echar del trabajo, si 

entonces es una presión que siempre ha existido”
252

.  

 

“Lo que pasa es que no se puede combinar trabajo y los beneficios, uno no alcanza. Como le 

dije lo que yo hice fue concentrarme dos años sólo en el programa y luego trabaje”
253

. 

 

Es importante tener en cuenta que principalmente los excombatientes de las FARC,  

refirieron la presión que ejerce la ACR. En el caso de los ex – AUC, sólo uno de ellos 

aclaró que se ha sentido presionado, los demás resaltaron que ello no ha ocurrido gracias a 

que no dependen económicamente del proceso, porque tienen un trabajo medianamente 

estable, haciendo énfasis en que si necesitaran de la ayuda económica del programa, se 

sentirían obligados continuamente, “yo no me he sentido presionado porque yo no dependo 

de esto, yo tengo mi trabajo, pero si dependiera de esto si me sentiría presionado, porque 

aquí hay que estar asistiendo, si uno no lo hace no lo ayudan, entonces la gente que sólo 

tiene esto, seguro si se siente obligada”
254

.  

 

De otro lado, los profesionales entrevistados de la ACR concuerdan en que los beneficios 

otorgados son pertinentes, más no los estrictamente necesarios. Son adecuados en tanto se 

aborda el acompañamiento en diferentes esferas de la vida del individuo y adicional a ello, 

se concede un apoyo económico, condición que de cierta forma privilegia a los 

excombatientes frente  a otras poblaciones del país.  

 

Así miso, como carencias del programa, se aclara que existen condiciones que deben ser 

fortalecidas y reestructuradas, tales como; la corresponsabilidad interinstitucional, el 

trabajo con las comunidades, la regulación del apoyo económico a la reintegración, el 

acceso a los beneficios sociales, siendo relevante el énfasis en el efecto “perverso” que 

generó el modelo tradicional de vincular los beneficios sociales a un incentivo económico, 

“con además un mensaje absolutamente perverso que nos encargamos de entregar en la 
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organización que es decirle al desmovilizado vaya a lo que le pagan y el proceso de 

reintegración no es un pago, el proceso de reintegración como yo lo veo es una 

oportunidad”
255

.  

 

Del mismo modo, se resalta la importancia de generar un proceso mucho más centrado en 

las verdaderas condiciones y necesidades de los excombatientes, esperando con ello 

estimular  otros aspectos de su vida, al tiempo que no deberían ser apoyados aquellos 

excombatientes  que voluntaria y conscientemente  no valoran los beneficios que les otorga 

el programa. 

“Definitivamente podríamos pensarnos en temas como la universidad, yo creo que el 

tema de la universidad es importante para un porcentaje pequeño de desmovilizados, 

pero que hace un impacto muy grande,  pero los que no quieren, los que creen que esto 

es un pago, los que creen que en una banda criminal o en grupo armado les van a dar 

más plata, la verdad, no tienen perdón de Dios, porque la sociedad colombiana les está 

dando unos beneficios, que a nadie, ni a ti ni a mí, nos han dado”
256

. 

 

Con lo anterior, una vez más se evidencia que desde la mirada de excombatientes y 

profesionales de la ACR, más allá del tipo de beneficios otorgados por la PRSE, existen 

inconsistencias relacionadas principalmente con el modo en que se favorece el acceso de 

las personas en proceso de reintegración a los mismos, al tiempo que se dejan de lado 

aspectos que resultan mucho más necesarios frente a su proceso, esto como consecuencia 

del desconocimiento de sus verdaderas expectativas.   

 

1.4 Beneficios de la reintegración y necesidades de los excombatientes: encuentros  y 

desencuentros 

 

Responder a la necesidad de un individuo trasciende el reconocimiento de su presente 

inmediato, en este sentido las necesidades de los excombatientes son consideradas como la 

condición integral que ha caracterizado su vida, especialmente en relación a su trayectoria 

en el conflicto armado. Por ello, en este apartado de manera puntual se identifica en los 

sujetos de estudio cuáles fueron sus expectativas de vida antes de ingresar al GAI y una vez 
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salieron de éste, así como las principales necesidades que marcaron el inicio de su proceso 

de reintegración. 

 

Al respecto, siete de nueve excombatientes entrevistados, manifestaron que sus metas antes 

de ingresar al grupo armado, se encontraban enmarcadas principalmente en aspectos como 

fortalecer sus condiciones laborales y productivas, comprar una casa y aportar en el 

mejoramiento de las condiciones económicas de su familia, “no sé, la meta mía era 

trabajar y ganar plata para comprarme una casa, ayudarle a mi mamá y a mi papá, esos 

eran los proyectos míos”
257

.  

 

A diferencia de lo anterior, en el caso de dos excombatientes de las AUC se encontró que 

en el marco de unas muy sentidas necesidades económicas, terminaron viviendo el día a 

día, no siendo claras sus metas. Razón por la que ante el ofrecimiento de la organización 

ilegal, encontraron en ella una oportunidad para mejorar su situación de vida, 

“normalmente uno, yo era como muy analfabeta, como muy, no tenía como un origen, el 

que tengo hoy en día, en ese tiempo uno no, pensaba de pronto en trabajar y trabajar y 

conseguir el diario”
258

.  

 

Por otra parte, respecto a sus expectativas luego de la desmovilización, los excombatientes 

de las FARC, manifiestan de manera homogénea que sus principales intereses tras la 

desmovilización fueron tener libertad, independencia, educación, estabilidad laboral, 

autonomía, acceder a una vivienda y constituir su propio negocio; “yo quería por ejemplo, 

quería ser lo que soy yo hoy en día, una persona libre, tomando mis decisiones”
259

; 

“trabajar, yo tenía claro que tenía que trabajar por mí mismo para conseguir mis cosas, 

independiente para poder estar en el programa, ningún empresario va a soportarse varios 

permisos a la semana, ni en un granero, ni en una tienda, permisos para estudiar, para 

talleres”
260

.  
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En el caso de los excombatientes de las AUC, tres de ellos manifestaron que su principal 

expectativa fue acceder a un trabajo y a una vivienda, sólo en un caso, el excombatiente 

resaltó que tras el desarme colectivo de la organización no tenía nada claro, por ello al 

inicio del programa se dedicó a gastarse su apoyo a la reintegración especialmente en licor; 

“cuando salí yo quería mi casa y trabajar, seguir trabajando”
261

; “pues, la verdad es que, 

primero cuando salí pues no pensé en nada, me pagaban mi sueldo, me iba era a tomar, si, 

compraba lo que compraba para mi casa y el resto me lo tomaba”
262

.  

 

En lo concerniente a las principales necesidades identificadas al inicio de su proceso de 

reintegración, se encontró en todos los excombatientes entrevistados que su prioridad tras la 

desmovilización fue un trabajo que les permita sostenerse dentro de la legalidad. Así 

mismo, especialmente desde la perspectiva de los excombatientes de las FARC, el contacto 

con la familia y la reconstrucción de sus lazos con la misma, fue percibido como una de sus 

grandes necesidades al salir del GAI; “uno llega acá y uno no tiene un trabajo, hay gente 

que llega y no tiene familia, es totalmente desconocido en una ciudad que nunca la ha 

visto, en donde nunca ha estado”
263

; “un desmovilizado que ha durado todos esos años en 

el grupo, usted en dos meses no sabe qué quiere todavía, en ese momento usted quiere 

hablar con su familia, verlos y hablar con todos y compartir y recuperar el tiempo que uno 

estuvo allá”
264

.  

 

Por último, también fue común entre excombatientes de ambos grupos armados, que 

encontraran el acceso a una vivienda como un elemento determinante, puesto que una casa, 

les generaría mayor estabilidad y arraigo tras su regreso a la vida civil, “para mi 

consentimiento ¿Sabe que fuera lo bacano del gobierno? Que tantos años que lo llevan a 
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uno ayudando que de ahí sacan la utilidad, que le fueran dando un subsidio de vivienda a 

cada quien, yo sé que nadie volvería por allá, un subsidio pa´ vivienda”
265

.  

 

Llama la atención identificar la coherencia existente entre las expectativas y necesidades de 

los excombatientes antes y después del grupo armado, pues como pudo evidenciarse sus 

intereses se enmarcaron en dos elementos principales; estabilidad laboral y vivienda, siendo 

este un elemento que a la vez revela una realidad característica del contexto nacional 

colombiano, en donde las expectativas de un alto porcentaje de los ciudadanos es la misma. 

De otro lado, por parte de los excombatientes de las FARC es notorio su interés por acceder 

a aquellas condiciones que la organización le restringió, libertad, autonomía, tranquilidad y 

contacto familiar, aspecto que una vez más resalta la diferencia existente entre éstos 

excombatientes y aquellos desmovilizados de las AUC. 

 

1.5 Trayectorias en el conflicto dentro de las FARC y las AUC: la diferencia tal y como es 

percibida por excombatientes y profesionales de la ACR  

 

Fue común que excombatientes provenientes tanto de las FARC como de las AUC, 

resaltaran que en efecto existieron fuertes disimilitudes entre ambas organizaciones. Ambos 

grupos de excombatientes, revelan la existencia de una ideología político militar por parte 

de las FARC, que en efecto fue tergiversada por la vinculación de actividades ilícitas en su 

lucha, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. En lo que respecta a las AUC, sus 

propios excombatientes manifiestan que su vinculación al grupo estuvo mediada 

principalmente por un interés laboral y/o económico, enfatizando aspectos diferenciales tan 

fuertes como las motivaciones de vinculación y permanencia al grupo por parte de los 

guerrilleros de las FARC, en quienes identifican una fuerte cohesión ideológica y el mismo 

sometimiento, en tanto que las condiciones de vida allí distaron significativamente de las 

experimentadas por ellos dentro de las AUC, especialmente en lo concerniente al acceso a 

dinero, restricciones disciplinarias y contacto familiar, entre otros. 
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Por su parte, los excombatientes de las FARC destacan que además de las condiciones de 

vinculación y permanencia, el accionar de la estructura de las AUC, denominada por ellos 

como “paramilitar”, fue mucho más violenta e indisciplinada. Relacionan el surgimiento de 

las AUC con un interés de autoprotección por parte de algunos sectores económicos como 

terratenientes y ganaderos, quienes formaron sus ejércitos y para ello contaron con personas 

dispuestas a trabajar para su organización, personas que no contaron con afiliaciones 

políticas e ideológicas como aquellas que marcaron el surgimiento de las FARC. 

Si bien los excombatientes estuvieron de acuerdo al plantear que existen grandes 

diferencias entre las estructuras y el accionar de las FARC y de las AUC, todos 

manifestaron que no consideran prudente que la ACR les atienda de modo diferente, 

resaltando que en el marco de un proceso de reintegración deben ser tratados de manera 

igualitaria. Al respecto, debe hacerse la salvedad de que esta pregunta fue interpretada en 

todos los casos como si se tratara de ofrecer mejores beneficios a unos que a otros, ello, 

pese a las aclaraciones que al respecto se hicieron en su momento. 

Respecto a lo anterior, llama la atención que aún bajo las características diferenciales que 

como excombatientes identifican entre las organizaciones rebeldes, éstos asuman una 

perspectiva desde la cual se prioriza la equidad e igualdad en el trato que deben recibir por 

parte de la ACR. En consonancia con esto, dos de los excombatientes de las FARC señalan 

que no encuentran justo que sus compañeros excombatientes de las AUC reciban un apoyo 

económico mucho menor para implementar sus planes de negocios, sintiendo que como 

excombatientes tienen las mismas necesidades. 

 

Las diferencias inherentes al tipo de organización armada ilegal y la posición que 

al respecto asume la ACR: una perspectiva institucional 

Desde la ACR, en el marco de los testimonios de los tres profesionales entrevistados se 

encontró que si bien dentro del programa son contemplados aspectos diferenciales como 

grupo etario, género, consumo de sustancias psicoactivas (SPA y Alcohol), trastorno 

mental, mandos medios, etnia y discapacidad, este ejercicio aún no responde plenamente a 

las grandes divergencias y necesidades que tiene la población en proceso de reintegración. 
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Planteando como una de las metas institucionales, la construcción de un modelo que 

contemple de manera mucho más puntual las características particulares de la población. 

En coherencia con esta perspectiva, pero con mucha más vehemencia, una de las 

profesionales, particularmente quien por su rol tiene un mayor contacto con los 

excombatientes, manifiesta que en el diseño de los diferentes procesos de acompañamiento 

existe un gran desconocimiento de la población, aseverando que existe una fuerte tendencia 

a la generalización de las condiciones de la población atendida. Respecto a lo anterior, esta 

profesional  hace énfasis en el desconocimiento de características como el tipo de 

desmovilización y de la mano de ello, la voluntad de participación por parte de los 

excombatientes. 

“No se contempla, por ejemplo, quien fue individual, que puso en riesgo su vida para 

estar en la libertad y no precisamente por estar en el programa, cierto, se desconoce el 

participante que le ofrecieron el proceso de reintegración en lugar de la cárcel, se 

desconoce el participante que se desmovilizó porque lo ordenó el comandante en su 

momento, entonces no hay, digamos que no hay un reconocimiento de eso, y aquí 

todos los participantes, ellos reciben exactamente el mismo proceso”
266

.  

De otro lado, se encuentra que en términos conceptuales la ACR asume una postura desde 

la cual se argumentan las líneas de atención diferenciada existentes, todas ellas construidas 

teniendo como soporte el desarrollo de algunos encuentros con excombatientes activos 

dentro del proceso de reintegración y el insumo generado por el diálogo periódico con 

profesionales reintegradores y otros colaboradores de la ACR, “sí digamos que inclusive 

antes con la anterior ruta de reintegración, tanto la anterior como la presente ruta que se 

va a lanzar ahorita para el 2013, siempre se ha hecho por ejemplo grupos focales, se han 

hecho entrevistas tanto con los participantes del proceso de reintegración como con los 

profesionales regionales, actualmente reintegradores”
267

.  

Contrario a este testimonio, la profesional reintegradora entrevistada aclara que su 

impresión frente a la planeación del proceso, dista en gran medida de la realidad vivida 

tanto por las personas en proceso de reintegración, como por los profesionales mismos que 
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día a día están en contacto con aquellas. Esta postura es coherente con lo manifestado por el 

director de reintegración, quien acepta que la entidad ha obrado gran parte del tiempo en la 

construcción de las estrategias de espaldas a las realidades vividas en contexto.  

“Eso es lo que hemos venido balanceando en el proceso de reintegración, es cómo 

realmente de manera equilibrada podemos balancear un componente muy fuerte de 

atención psicosocial con el Mapaz, con unas inflexibilidades fuertes también, un 

modelo diseñado desde Bogotá, con una estructura muy centralista”
268

.  

“Siento que es un programa que generaliza absolutamente todo, que está pensado 

desde, no desde la experiencia en campo, sino desde el escritorio, allá en nivel 

central”; “Otra cosa son las rutas diferenciadas, pero ahí no se contempla, realmente 

esas trayectorias sociológicas no se contemplan dentro del proceso, y deberían 

contemplarse, porque eso marca una dinámica del proceso, porque no es lo mismo”
269

.   

Por último, es prudente señalar que en el desarrollo de este proceso de investigación se 

identificó la existencia de una cierta debilidad organizacional dentro de la ACR, 

especialmente en lo que concierne a los procesos de comunicación interna. Frente a lo que 

la profesional reintegradora entrevistada hace énfasis en la falta de escucha, de inclusión y 

de retroalimentación con los profesionales reintegradores, quienes por las responsabilidades 

que asumen, conocen mucho más la realidad de los excombatientes, “siento que no hay una 

comunicación, no somos escuchados, por eso te digo el nivel central es alguien desde un 

escritorio tratando de jugar a la reintegración, mientras que nosotros estamos en campo 

viviendo la reintegración, viendo, de pronto a veces poniéndonos en los zapatos del 

otro”
270

.  

1.6 Algunas posibilidades de fortalecimiento de la PRSE: percepciones de excombatientes 

y profesionales de la ACR 

 

En coherencia con lo planteado por autores especialistas en el tema de la reintegración, 

quienes proponen que estos programas deben construirse en coherencia con las necesidades 

y características de la población, en este apartado, de manera muy breve serán expuestas 
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algunas sugerencias realizadas tanto por excombatientes como por profesionales que han 

acompañado este proceso en Colombia. 

 

Desde la perspectiva de los excombatientes fueron identificadas diferentes observaciones 

que por razones prácticas se agruparon en dos categorías; naturaleza y condiciones del 

acceso a los beneficios y planeación y diseño de metodologías.  

Respecto al primer punto, se encontró que es necesario favorecer los programas de 

generación de ingresos y empleabilidad; puesto que tal y como lo indican los 

excombatientes, su ejercicio de regreso a la legalidad se hace mucho más complejo cuando 

no cuentan con los recursos económicos necesarios para sostenerse a sí mismos y a sus 

familias, “de pronto lo que si me gustaría que el programa hiciera era que nos abrieran 

puertas para poder trabajar y que nos den la oportunidad de hacer nuestras reuniones y de 

estudiar, eso sería bueno”
271

.  

De la mano de lo anterior, se encuentra que una vez el excombatiente ha logrado auto 

gestionar un trabajo, en muchas ocasiones tras las condiciones impuestas desde el programa 

de reintegración para acceder a los beneficios sociales, debe renunciar éste. Al respecto se 

aclara que los empresarios generalmente no están dispuestos a otorgar los permisos 

necesarios para que los excombatientes asistan a sus actividades, por lo que se resalta la 

importancia de flexibilizar las condiciones de acceso a los servicios otorgados por la 

Entidad, “debería tener en cuenta casos especiales para educación, la gente que trabaja, 

que puedan acceder a educación, a ese beneficio. Yo creo que deben tener en cuenta, muy 

en cuenta lo del trabajo, porque debido a esas dificultades la gente no vuelve a estudiar, 

cuando no lo tienen en cuenta, se desmotivan y dejan todo tirado. Mire aquí en ultimas le 

va más bien a los que no trabajan”
272

.  

 

De otro lado, se encuentra que frente a ciertos beneficios, especialmente aquellos 

relacionados con el tema de generación de ingresos, se percibe un exceso de 

procedimientos o requisitos, los que a su vez son modificados constantemente, situación 
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que  dificulta e incluso imposibilita el acceso a los mismos, generándose de ese modo un 

alto grado de desmotivación, insatisfacción y desconfianza por parte de los excombatientes, 

“Mire con el proyecto productivo, aquí hay gente que lleva dos tres años y no lo han 

podido sacar, es más fácil uno entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos que le 

den el proyecto productivo. Yo digo–¿Pero por qué, esa plata no la da el Estado?- Es más, 

a los de derecha con 2 millones nada más los sacan”
273

.  

 

Finalmente, frente al tema de las condiciones de acceso a los beneficios, es reiterativa la 

queja y/o solicitud en relación al establecimiento de reglas claras y el cumplimiento de los 

tiempos estipulados frente al proceso, puesto que no consideran prudente que el programa 

cambie constantemente las condiciones que inicialmente fueron estipuladas. 

“Cuando el programa empezó eran 2 años o 18 meses, yo tengo recortes de periódico 

que lo muestran”
274

.  

 

“Es que  si le dijeran a uno bueno usted ya se metió a un ciclo entonces ya puede 

quedar libre. Es como que sea un tiempo exacto los que nos tienen a todos  bueno 

usted no puede pasar hasta los dieciocho, hasta los dieciocho meses de ahí pa´ abajo 

ya quedan  libres, pero aquí imagínese ya seis años”
275

.  

Del lado de la planeación y el diseño de metodologías por parte de la ACR, se encuentra 

que algunas de las estrategias metodológicas implementadas por la ACR son percibidas por 

los excombatientes como repetitivas y monótonas, al tiempo, que resaltan la necesidad de 

abordar durante el proceso de acompañamiento psicosocial temáticas que les resulten 

mucho más prácticas y determinantes en su proceso de reintegración. Al respecto, invitan a 

la Agencia al abordaje de aspectos que faciliten la superación de sus principales 

vulnerabilidades (empleo, desarrollo productivo, desempeño en contextos urbanos, entre 

otros), “aquí hay muchachos que cuando llegan aquí no saben manejar un teléfono, no es 

capaz, sólo saben cuál botón apretar para colgar y contestar, hay mucho desconocimiento, 

entonces la ACR podría hacer eso, porque es que aquí los talleres no pasan de lo mismo y 

lo mismo de siempre, y es así en Medellín, en la Guajira, en el llano”
276

.  
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Por otro lado, fue señalada la importancia de adaptar los beneficios y condiciones del 

programa a  las verdaderas necesidades e intereses de los excombatientes, puesto que según 

su percepción, desde el diseño y la planeación misma del proceso no son contempladas sus 

condiciones reales. 

“Yo no sé si es que las persona que están en el programa de Alta Consejería, pues 

nunca conocen bien como es la vida de la persona desmovilizada, y es que no es fácil, 

por lo menos yo digo en el caso mío, una persona la edad mía es muy difícil conseguir 

trabajo en una empresa, es muy difícil, entonces ellos no miran eso (…) como decimos 

nosotros los duros del programa, nunca han mirado esas cosas, las necesidades de la 

gente, por ejemplo. Pues ellos viven allá bien, con su programa, con su sueldo, con sus 

cosas. Yo he pensado que el gobierno debe mejorar ciertas cosas en el programa, para 

que el programa sea exitoso”
277

.  

 

Respecto a lo manifestado por los profesionales de la entidad, cabe destacar que sus 

percepciones guardan una significativa coherencia con lo expuesto por los excombatientes, 

siendo éste un elemento que otorga mayor validez y credibilidad a las solicitudes 

realizadas. 

Dentro de los aspectos que se considera deben ser fortalecidos, inicialmente fueron 

señalados elementos como una planeación estratégica mucho más centrada en las 

necesidades de los excombatientes y en las condiciones reales de sus contextos de vida; la 

calidad de la atención psicosocial y el manejo de un discurso institucional homogéneo y 

consistente, desde el cual se establezcan reglas claras y se cumpla con los tiempos y 

condiciones estipuladas en los diferentes momentos del proceso.  

“Yo pienso que el cambio de discurso, o sea, nosotros estamos cambiando de 

estrategia, cambiando de lineamientos, cambiando de todo, cada tres, cuatro meses, 

cuando de pronto ya estamos, ya estamos adaptados o hablando el mismo idioma sale 

la nueva resolución, sale el nuevo lineamiento, sale el nuevo módulo, entonces es una 

de las fallas que afecta absolutamente todo, porque  yo le digo una cosa al participante 

y al mes tengo que decirle otra”
278

.  

 “Desafortunadamente somos un programa que va caminando y se va armando y no 

debería ser así, debería ser un programa que está con lineamientos claros, con políticas 

claras (…) si hay un cambio, el cambio debe aplicarse desde el momento, digamos 
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aplicar para la población que entra, pero hay un cambio y el cambio no contempla si el 

participante lleva 7 años en el proceso, o lleva tres, o lleva un mes, es para todos, 

cuando yo voy y le hablo al participante que lleva 7 años y le digo que va a salir en 

dos meses, pero entonces me sale un nuevo lineamiento y me toca decirle que se va a 

demorar 6 meses más”
279

.  

De otro lado, se resalta la falta de sistematización y de memoria institucional, siendo 

necesario contemplar de manera más vehemente los aprendizajes de la entidad. Lo anterior, 

con el propósito de superar los errores del pasado, en relación a lo que se indica la 

importancia de superponerse a la estructura centralista y la inflexibilidad que caracterizó la 

planeación del proceso hasta aproximadamente el año 2010 y que en el 2012 aún se 

evidencia.  

Fue también enfatizada la necesidad de estimular procesos como la adquisición de vivienda 

y el acceso a educación superior, admitiendo que en la actualidad el tema de vivienda 

muestra una gran inflexibilidad en sus requisitos, con lo que se dificulta el acceso por parte 

de los excombatientes a este beneficio. Sin embargo, se resalta que en todos los casos el 

otorgamiento de los diferentes servicios o ayudas por parte del programa siempre deberá 

estar sujeto al esfuerzo y compromiso de los excombatientes, “nunca deberíamos regalar, 

deberíamos es apoyar para que la gente logre y que al final ellos se volteen y digan: mire 

lo que yo construí y no lo que construyó la política conmigo y ese es un tema que quiero 

plantear, creo que hay muchos beneficios que podemos plantearnos, pero siempre unos 

beneficios que partan del esfuerzo del participante”
280

.  

Finalmente, por parte del director de reintegración se plantea de manera muy puntual la 

importancia de abordar el tema de la reintegración política, siendo este un elemento que 

desde su perspectiva es determinante en el marco de un proceso de DDR, “de entrada para 

mí la reintegración social y económica le hace falta un componente esencial que es la 

reintegración política, en esto, la reintegración en su momento se negoció solamente social 
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y económica, pero yo sí creo que un tema que cada vez la población desmovilizada pide es 

un espacio para participar en política, para poder representar intereses”
281

.  

Para terminar este apartado debe subrayarse que la coherencia identificada en las 

percepciones de excombatientes y profesionales de la ACR frente a las posibilidades de 

mejoramiento de los beneficios otorgados por la PRSE, indican que la Entidad en efecto 

debe abordar una serie de elementos que en la actualidad afectan el desarrollo adecuado de 

su proceso de reintegración. Siendo evidente al respecto, que las observaciones y 

sugerencias realizadas no son novedosas, pues los diferentes testimonios muestran que estas 

condiciones han sido expuestas en múltiples ocasiones en diversos escenarios. 

2. La reincidencia en actividades ilegales vista desde los excombatientes y 

profesionales del Programa de Reintegración Social y Económico  

Teniendo en cuenta la importancia que cobra este fenómeno en un contexto de 

reintegración, durante este apartado se abordará de manera muy general el asunto de la 

reincidencia en actividades ilegales por parte de los excombatientes. Para ello, serán 

abordadas las perspectivas de excombatientes y profesionales de la ACR frente a temas 

como el concepto de ilegalidad; la reincidencia, motivaciones de los excombatientes para 

reincidir y respuesta de la ACR a la problemática en mención. 

En lo que respecta al concepto de ilegalidad, los profesionales de la ACR expresan que la 

entidad cuenta desde lo conceptual con unas definiciones determinadas, así como con un 

módulo dentro de la estrategia de acompañamiento, a partir del cual se aborda éste 

fenómeno, principalmente con el ánimo de prevenirlo, motivando comportamientos 

enmarcados en la norma 

“Pues digamos que la ilegalidad se concibe como aquellas personas que violan las 

normas que se establecen en la ley, específicamente (…) y digamos que en la gestión 

que nosotros hacemos dentro de la legalidad, (…) para la nueva ruta de reintegración, 

justamente viendo ese tema, para fortalecer justamente ese trabajo nosotros tenemos 

un módulo de cultura de la legalidad, justamente, que va dentro de la dimensión 
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ciudadana y ese módulo de cultura de la legalidad tiene que ver con temáticas de 

apego a la legalidad”
282

.  

Por otro lado, pese a las claridades conceptuales mencionadas, se evidenció que en la 

práctica, según la percepción de la profesional reintegradora, no se encuentra que exista un 

suficiente respaldo a los lineamientos técnicos desde el ámbito jurídico. En tanto que en el 

marco de su experiencia, se han identificado casos en los que excombatientes en proceso de 

reintegración que han delinquido siguen recibiendo los beneficios del programa, en 

ausencia de una condena o un concepto jurídico, situación que genera la percepción de una 

cierta impunidad dentro del proceso.  

“Siento que la ilegalidad no es un concepto que tenga como un respaldo jurídico que 

uno pueda decir este delinquió y ya no vuelve (…) y nosotros lo vemos en la 1424 

cuando dice que usted no puede cometer ningún delito y ni siquiera cometer 

infracciones y las infracciones son contempladas como demanda de alimentos, robo o 

piratería, si, y aquí hay muchos participantes que tienen ese tipo de infracciones y 

siguen en el proceso normal, con sus demandas, con sus delitos así como vigentes y no 

pasa nada”
283

.  

Por su parte, desde la perspectiva de los excombatientes el reincidir es entendido como 

volver al grupo armado ilegal, sólo uno de ellos aclaró que la reincidencia más allá de hacer 

parte de la misma u otra organización ilegal, tiene que ver con la vinculación a actividades 

concebidas como ilegales. 

Cabe resaltar  que si bien a partir de éstas percepciones, de manera directa  algunos 

excombatientes declararon que no volverían a hacer parte de una estructura ilegal como las 

FARC o las AUC, asumen otras actitudes de las que podría inferirse que no es del todo 

claro qué significa en efecto vivir en el marco de la legalidad y ello sin duda cuestiona el 

modo como este tema ha sido abordado desde la ACR 

“Pero yo no voy a irme a meterme en extorsión, en asesinatos, así como así, que para 

vivir bueno matemos al de la esquina, eso ya es maldad. Yo vuelvo y lo digo, a mí ya 

me en este momento me da miedo subirme en una moto con una pistola a atentar 

contra alguien, lo haría en defensa propia. Cuando yo veo noticias de robos u oigo la 

televisión que violaron a la señora fulana de tal, eso sí como que le hace perder a uno 
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las ganas de seguir uno en esto, eso sí a mí me desborda, me deja mal, como con ganas 

de desistir, como con ganas de hacer lo mismo”
284

.  

 

Frente a esta realidad, los excombatientes en promedio suponen que cerca de la mitad de las 

personas que salieron de grupos armados ilegales volvieron a delinquir. En relación a ello, 

resaltan que no todos los excombatientes accedieron al proceso de reintegración, otros lo 

hicieron y no han accedido a los beneficios, al tiempo que algunos estando vinculados con 

el programa continúan delinquiendo. Puntualmente se identificó que la percepción de 

reincidencia de los mismos excombatientes va de quien sugiere que la cifra puede ser el 

diez por ciento (10%), hasta quien considera que un noventa por ciento (90%) de los 

desmovilizados han regresado a la ilegalidad 

“Y han matado bastantes, aparte de nosotros, por lo mismo, porque han estado 

delinquiendo otra vez, Yo pienso por ahí que el 10%”
285

.  

“Ochenta o noventa por ciento, creo que no solamente delinquir, usted puede seguir 

atracando en la calle eso se llama delinquir, si a usted la agarran atracando para donde 

se va? Pues a delinquir. Vender droga, hay gente del programa que se ha atenido a lo 

que el gobierno le da, hay gente que no trabaja”
286

.  

Del lado de los profesionales de la ACR, éstos basados en reportes oficiales aclaran que la 

reincidencia es del veinte por ciento (20%), habiéndose comprobado mediante condenas 

establecidas una cifra del diez por ciento (10%). Más allá de ello, una de las profesionales 

resalta que en el proceso de reintegración existe una gran dificultad respecto a la 

identificación de este tipo de casos, sosteniendo en el marco de su experiencia que hay 

excombatientes que paralelo a su participación del programa se encuentran delinquiendo. 

“Pero el lío no es tanto establecer el número, sino tener la capacidad de identificarlos, 

porque es que incluso lo que yo te digo, ellos pueden estar delinquiendo y están dentro 

del proceso, porque es que hay unos que delinquen y miércoles los cogieron y ya se 

van digamos a un porcentaje, llevan una cifra, pero dentro del proceso hay que mirar 

esas cosas, esas conductas, para ellos es la plata fácil, el no poderse establecer aquí 

económicamente, encontrar la oportunidad, es que es un poco como difícil dar ese 

dato”
287

.  
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Pero, ¿Qué lleva a algunos excombatientes a reincidir en actividades ilegales?, según lo 

manifestado por aquellos que fueron sujetos de este estudio, las condiciones pueden ser 

clasificadas de la siguiente manera: 

Ausencia de motivaciones o propósitos respecto a su propia vida, refiriendo que es este el 

caso de excombatientes que no tienen familia o si la tienen no la valoran; personas que no 

cuentan con suficiente claridad frente a un proyecto de vida y por ello no tienen planes o 

metas, “yo pienso que son personas que a veces no valoran la vida que tienen, ni valoran a 

la familia que tienen, si la tienen; como hay unos que prácticamente se van porque no 

tienen familia pero hay unos que se van teniendo familia y me parece que no es valorar la 

vida que uno tiene porque uno tarde o temprano haciendo lo ilegal, algún día le llega la 

muerte”
288

.  

Desinterés frente al trabajo, siendo referentes de ello, ciertos excombatientes que no les 

gusta trabajar, que son incapaces de asumir condiciones laborales –normas, horarios, 

disciplina-,  y por ello deciden continuar con la vida que llevaron mientras estaban en los 

grupos armados, “hay gente que estuvo en el grupo por flojera, por venganza, por 

facilidad, entonces aquí siguen haciendo cosas parecidas. En el programa hay gente que 

no quiere nada, prefiere hacer lo fácil”
289

.  

Pobreza o ausencia de oportunidades, al respecto, se mencionan las condiciones de 

aquellos excombatientes que posterior a su desmovilización no han contado con estabilidad 

laboral, carecen de redes de apoyo familiares y sociales, al tiempo que deben asumir la 

responsabilidad económica de sus familias, “por lo mismo que te decía, porque ellos no se 

preocupan por  darle un puño a la tierra, porque ellos no trabajan, entonces, -no me 

consignaron, que me toca hacer- y hay niños para darles comida y el dueño de la casa 

echándolos, se van a vender vicio y a hacer lo que sea”
290

.  

Incumplimiento del gobierno respecto a los ofrecimientos hechos tras el desarme, siendo 

este el caso de excombatientes que consideran fueron engañados en el marco de la 
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negociación hecha en su desarme y tras la violación de sus expectativas, incumplen el 

compromiso de vivir en la legalidad. 

Desaprovechamiento de los beneficios otorgados por el programa, se tratan aquí las 

realidades de excombatientes que no accedieron a los servicios del proceso de reintegración 

y por ello hoy no tienen los conocimientos o experiencia para desempeñarse en un trabajo 

enmarcado en la legalidad, “unos porque el Gobierno no les ha cumplido lo que les 

prometió, otros porque son dependientes, yo no sé cómo es que se acostumbran a esa 

vaina, como que les queda grande”
291

. 

Dependencia de la ACR, en este marco, se exalta la experiencia de excombatientes que 

nunca se han responsabilizado de su propio proceso, sienten que la ACR los presiona y 

cuando no reciben el apoyo económico a la reintegración encuentran como solución fácil y 

rápida la delincuencia.  

Finalmente se refiere el Gusto por el estilo de vida que ofrece la delincuencia, 

encontrándose allí excombatientes que disfrutan ese tipo de vida,  al tiempo que no se han 

liberado de la mentalidad guerrillera o propia de su actuación en un GAI.  

Frente a este mismo tema, los profesionales de la ACR, guardando una significativa 

coherencia con lo expuesto por los excombatientes, refieren aspectos como: la ausencia o 

falta de sentido respecto al proceso de reintegración; la desconfianza frente al programa, 

siendo éste percibido exclusivamente como una fuente de ingresos económicos; la 

inestabilidad económica; las limitaciones para acceder a contextos laborales; la 

marginalidad de los contextos de vida; la estigmatización como desmovilizados que 

restringe significativamente su vinculación laboral y comunitaria; y la vulnerabilidad que 

tanto a ellos como a muchos ciudadanos les genera vivir en escenarios de inequidad, 

delincuencia y violencia, “el gran problema nuestro es que éstas personas se mueven en 

unos contextos de marginalidad, de vulnerabilidad, de segregación, de estigmatización y 

de expulsión. En un contexto en donde hay una economía ilegal, que mueve unas rentas tan 
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grandes y que hay una población que así se esfuerce la segregamos, pues inevitablemente 

termina metida en la ilegalidad nuevamente”
292

.  

Respecto a esta última perspectiva, un excombatiente de las FARC plantea que esta 

organización considera a los desmovilizados un “ejército en la ciudad”, puesto que tienen 

claro que muchos de ellos, tras vivir en los mencionados escenarios, cederán nuevamente al 

ex grupo, tras la promesa de un mínimo incentivo económico o material, “las FARC están 

recogiendo otra vez toda la gente, porque el Mono Jojoy lo dijo en vida, dijo, nosotros 

tenemos un ejército en la ciudad, los desertores, ellos no es sino llamarlos, mandarles 

platica, porque ya tienen hijos y mujer por allá, mandarles platica, una motico, un carrito 

y ponerlos a trabajar, eso lo están haciendo”
293

.  

De otro lado, se encontró en los testimonios de los profesionales de la ACR, que frente al 

fenómeno de la reincidencia la entidad aborda la problemática mediante un enfoque 

preventivo implementado como parte del acompañamiento psicosocial, así como a partir de 

un proceso sancionatorio al que deben someterse los excombatientes que sean condenados 

por un delito; sanción que además de las implicaciones legales propias de la justicia 

ordinaria, les ocasiona la pérdida de los beneficios del programa de reintegración. 

“Aquellos que cometen algún delito son sancionados con pérdida de beneficios y son 

obviamente remitidos a las entidades que tienen que juzgarlos debidamente, 

dependiendo de a qué acción ilegal han incurrido, si tiene que ver con un delito”
294

.  

 

Finalmente, a modo de inferencia, como se pudo notar en lo expuesto durante este capítulo, 

las percepciones de excombatientes y profesionales de la ACR, muestran con una gran 

coherencia que si bien los beneficios otorgados en el marco del proceso de reintegración 

son percibidos como positivos, los mismos no responden suficiente e integralmente a las 

principales necesidades y demandas referidas por los excombatientes en proceso de 

reintegración. Identificándose que más allá de la ausencia de unos beneficios esperados 

como la generación de empleo, la vivienda,  y la misma reintegración política, existe una 
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percepción negativa frente a aspectos metodológicos y procedimentales relacionados con el 

acceso  a los beneficios existentes y  a los procesos mismos de planeación institucional. 

 

La anterior situación ha generado en palabras de los excombatientes y de los profesionales 

cierto grado de  insatisfacción, desconfianza y desmotivación respecto al programa, siendo 

éste un elemento que sin duda afecta el nivel de compromiso de aquellos con su proceso de 

reintegración. Al tiempo que como se expuso al inicio de este capítulo, sumado a  otros 

factores socio-culturales y económicos,  propios del contexto de vida actual de los 

excombatientes, incide en determinados casos en su elección respecto a la reincidencia en 

actividades ilegales. Este último hallazgo se infiere tras la referencia que tanto 

excombatientes como profesionales objeto de esta investigación hacen en relación a las 

posibles motivaciones que llevan a las personas en proceso de reintegración a reincidir;  

condiciones que de uno u otro modo deberían ser priorizadas en el marco del proceso de 

reintegración, en tanto son necesidades evidentes y explicitas en el proceso.  

 

A modo de conclusión el apartado siguiente mostrará los principales hallazgos identificados 

mediante este estudio, estableciendo de manera puntual el alcance de los objetivos y la 

corroboración de la hipótesis que planteó esta investigación en su inicio, al tiempo que 

serán mencionadas algunas opciones propias de las trayectorias en el conflicto que pueden 

ser aprovechadas en el marco de los procesos de planeación estratégica de entidades que 

tengan competencia frente a la reintegración de excombatientes. Del mismo modo, serán 

planteadas algunas recomendaciones que el lector podrá contemplar como oportunidades 

para profundizar en nuevos escenarios investigativos. 
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Hallazgos y Conclusiones 

 

Tal y como se expuso durante el desarrollo de este documento, los programas de DDR 

como estrategia para resolver o aminorar el impacto de  los conflictos armados internos de 

un país, son una opción que especialmente en las dos últimas décadas ha adquirido gran 

relevancia en la escena internacional, y en particular en Colombia. Al ser un programa tan 

relevante en el marco de las Políticas Públicas nacionales, especialmente en el marco de las 

estrategias de Seguridad, Orden y Convivencia Ciudadana, tal y como se encuentra 

establecido en el Plan de Desarrollo Nacional del cuatrienio (2010-2014), este estudio 

abordó la relación existente entre las trayectorias en el conflicto de un grupo muestra de 9 

excombatientes provenientes de las FARC y las AUC y los beneficios ofrecidos por la 

Política de Reintegración Social y Económica durante la implementación de la misma entre 

los años 2006 y 2012.  

Como fue posible observar en los apartados previos, en el abordaje de dicha problemática 

fue altamente significativo conocer las trayectorias en el conflicto de los nueve 

excombatientes que participaron de este estudio; identificar sus diferencias y similitudes, 

indagar con ellos y con algunos profesionales de la ACR sus percepciones frente a los 

beneficios otorgados por la PRSE y de manera tangencial su percepción respecto a la 

reincidencia en actividades ilegales. Siendo a partir de ello que se llegó al alcance de los 

objetivos propuestos y a la corroboración de la hipótesis inicial. Lo anterior, partiendo del 

argumento de que los hallazgos identificados aplican para los casos que fueron objeto de 

análisis, evitando con ello la generalización de estos resultados.  

Lo común y lo diverso de las trayectorias en el conflicto de excombatientes 

de las FARC y las AUC 
 

Tras el estudio de los casos de los excombatientes que participaron de esta investigación, 

fue posible identificar que en efecto existen diferencias determinantes en su experiencia 

frente al conflicto, siendo disimiles en gran medida las razones que les llevaron a ingresar, 

permanecer y desmovilizarse del grupo armado ilegal, condiciones que tienen una relación 

directa con el tipo de organización armada, con su modo de operación, su funcionamiento 
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interno, su relación con la comunidad y el manejo mismo que cada grupo daba a la 

violencia ejercida tras su accionar delictivo.  

 

Al respecto, se encontró que el ingreso al grupo armado muestra del lado de los 

excombatientes de las FARC la incidencia clara de aspectos personales, sociales y políticos 

como principales motivaciones de acceso. Por su parte, los desmovilizados de las AUC 

revelaron que fue un interés personal económico el elemento que determinó su vinculación 

con la organización ilegal. A su vez, la permanencia dentro del grupo, indica importantes 

diferencias; en lo concerniente a los combatientes de las FARC, su continuidad dentro de la 

organización estuvo determinada principalmente por el temor a ser asesinados tras su 

deserción, situación opuesta a los militantes de las AUC, quienes asumieron su 

participación en el GAI como un trabajo, por demás, bien remunerado. 

 

Pero más allá de ello, se encontró que la permanencia en cada grupo estuvo fuertemente 

marcada por otros aspectos, característicos de los modos de operación de las organizaciones 

armadas ilegales, que según cada caso, facilitaron o hicieron mucho más compleja la 

continuidad en las mismas. Dichos aspectos tienen una relación puntual con condiciones 

como la disciplina estricta; la coerción extrema de la libertad; el abandono familiar; el 

distanciamiento de ciudades, medios de comunicación y en ocasiones de la población civil; 

así como las restricciones internas experimentadas dentro de las FARC, en oposición al 

acceso periódico a un sueldo, el contacto familiar continuo, el acceso a descansos, 

vacaciones y principalmente, la posibilidad de decidir mantenerse o no dentro del grupo 

con la que contaron los combatientes de las AUC. 

 

En este mismo orden, las condiciones de la desmovilización de los excombatientes de estos 

dos grupos armados, tal y como se contempló desde el planteamiento de esta investigación, 

es en esencia diferente. Quienes provienen de las FARC se desmovilizaron de manera 

individual y en el caso de los desmovilizados de las AUC éstos salieron de allí como 

resultado de una negociación colectiva, aspecto que como fue corroborado durante el 

desarrollo de este estudio, pone en evidencia condiciones que muestran una 

desmovilización resultado de una elección personal en lo que respecta a las FARC y el 
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acatamiento de una orden, según lo revelan los testimonios de los excombatientes de las 

AUC.  

En coherencia con lo anterior, pudo identificarse que los excombatientes individuales de las 

FARC asumieron el desarme y posterior desmovilización y reintegración como una 

elección individual que de cierto modo los responsabiliza frente a las consecuencias que tal 

decisión pueda traerles. Contrario a ello, la manera como la desmovilización colectiva fue 

experimentada por los excombatientes de las AUC no generó en lo personal una 

responsabilidad significativa, en tanto asumieron la desintegración de la organización 

armada ilegal como un acto que debe ser compensado por el Estado. 

Otra es la condición relacionada con el contexto de desarrollo cultural y socio-familiar de 

los excombatientes, ya que en este escenario se encontró una clara homogeneidad en sus 

circunstancias de vida, así como en las características de su medio cultural y socio-

económico; familias campesinas, numerosas, monoparentales y/o desestructuradas, 

caracterizadas por el sostenimiento de relaciones distantes y poco afectuosas, pero siempre 

percibidas por los excombatientes como una fuente de apoyo. Así mismo, se halló que la 

pobreza y la falta o ausencia de oportunidades sociales como educación, trabajo, vivienda, 

salud y recreación, fue una constante, por lo que el sostenimiento de la familia dependió 

principalmente del trabajo agrícola, aspecto que entre otros, incidió de manera significativa 

en el abandono temprano del hogar por parte de los hijos, condición que en muchos casos 

implicó la deserción del sistema educativo formal, para en su lugar dedicarse a trabajar.  

Del lado de su contexto social de desarrollo, éste estuvo marcado por una fuerte incidencia 

de grupos armados ilegales guerrilleros y de autodefensa, que tras el aparente abandono de 

las instituciones del Estado, encontraron un escenario que favoreció su operación, así como 

el surgimiento y/o fortalecimiento de otras actividades enmarcadas en la ilegalidad, muchas 

de ellas relacionadas principalmente con el narcotráfico; fenómeno que paradójicamente 

fue percibido como una clara opción laboral para muchos campesinos, siendo ésta la 

realidad que debieron vivir la mayoría de los excombatientes objeto de esta investigación.  

El contexto de ingreso al grupo armado no dista de lo ya mencionado, por el contrario, es 

descrito como un entorno en donde las condiciones relacionadas fueron mucho más agudas, 
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especialmente en lo que concierne a la presencia e incidencia de los grupos armados. Por lo 

que a la pobreza se sumaron otros factores como la inseguridad, la violencia y la inequidad, 

siendo gracias a ello que el posicionamiento de organizaciones ilegales como las FARC y 

las AUC fue mucho más determinante, pues según cada caso se convirtieron en algunos 

contextos en una supuesta fuente de protección, soporte social y seguridad. 

Ahora, estas muy significativas diferencias hasta la fecha de realización de esta 

investigación no eran contempladas por el programa de reintegración como un elemento 

determinante en el marco de sus procesos de planeación estratégica, por lo que 

puntualmente, puede decirse que tal y como se planteó en la hipótesis inicial, la ACR no 

considera de manera específica las trayectorias en el conflicto de sus excombatientes, 

específicamente en lo que atañe al tipo de desmovilización y la organización ilegal de la 

cual provienen. Siendo así subestimados aspectos como la voluntad frente al abandono del 

grupo armado, las necesidades particulares generadas por la experiencia de militar en la 

organización ilegal y los  intereses y expectativas de cada grupo de excombatientes según el 

tipo de organización de la cual hicieron parte.  

 

A estos hallazgos se suman de manera significativa las percepciones y experiencias que 

respecto al tema de las diferencias existentes entre ambos tipos de excombatientes tienen 

los profesionales de la ACR y los mismos desmovilizados. Elementos que si bien 

corroboran los planteamientos mencionados, a la vez revelan una postura particular, 

especialmente de parte de los excombatientes, quienes pese a confirmar las disimilitudes 

existentes entre las FARC y las AUC, frente a lo que resaltan principalmente aspectos que 

atañen tanto a la naturaleza misma de las organizaciones como al perfil de sus 

combatientes, destacan que no encuentran conveniente recibir una atención diferenciada 

por parte de la ACR, suponiendo por el contrario que el trato y las condiciones deben ser 

igualitarias. 

 

Ahora, en lo concerniente a lo expuesto por los profesionales de la ACR, se encuentra una 

vez más una ratificación de los resultados expuestos, pues aquellos resaltan que si bien el 

programa de reintegración contempla una atención diferenciada, no responde plena e 
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integralmente a las grandes divergencias y necesidades de la población en proceso de 

reintegración. Contrario a ello, se admite que el programa de reintegración durante varios 

años mostró una significativa desatención a necesidades sentidas, muchas de ellas 

manifestadas tanto por los excombatientes como por los mismos profesionales de la 

entidad. Frente a esto, se hace explícito que ha existido en la ACR una clara tendencia a la 

generalización de los procesos de atención y orientación a los excombatientes, dejando de 

lado elementos tan significativos como el tipo de desmovilización de los mismos, condición 

que en la cotidianidad muestra significativas diferencias, las que a su vez, generan un 

impacto importante en la reintegración de los desmovilizados que participan del programa 

liderado por la ACR.     

 

Trayectorias en el conflicto y percepciones frente a la Política de 

Reintegración: su impacto en el desarrollo adecuado de la misma 
 

Respecto a la incidencia que pueden tener las trayectorias en el conflicto en la percepción y 

el acceso mismo a los beneficios ofrecidos por la PRSE, se encontró que si bien existen 

unas necesidades básicas homogéneas frente a cómo deberían ser otorgados dichos 

beneficios, también existen demandas o requerimientos particulares relacionados con el 

tipo de organización armada y la modalidad de desmovilización. Siendo particularmente 

manifiesto en algunos casos e inferible en otros, que éstas variables sin duda tienen un 

impacto relevante en el modo como los excombatientes perciben y en algunos casos 

asumen los beneficios del proceso de reintegración.  

 

Lo anterior, en tanto se ponen en juego aspectos como la voluntad personal y la capacidad 

de un individuo de elegir y por ende, asumir las consecuencias de una decisión personal, 

siendo este el caso de quienes de manera individual optaron por ingresar y salir del grupo 

armado, en oposición a los excombatientes que llegaron a la organización a partir de un 

interés particular y salieron de allí tras el acatamiento de una orden que disponía la entrega 

de las armas. 
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Como pudo identificarse en el texto, las percepciones frente a la PRSE fueron un elemento 

muy significativo que a la luz de esta investigación ofrecieron un gran aporte al análisis de 

la problemática planteada. En la medida en que, de un lado, corroboraron algunos aspectos 

identificados tras la caracterización de las trayectorias en el conflicto de los excombatientes 

y de otro,  revelaron nuevos aspectos que cobran un gran sentido en el marco de la 

implementación del programa de reintegración por parte de la ACR.  

 

En este escenario fue posible identificar que la reintegración social y económica es 

percibida por profesionales de la ACR y excombatientes de manera similar; por parte de 

aquellos, reintegrarse tiene que ver con aspectos como el ejercicio responsable de derechos 

y deberes ciudadanos, la independencia, la autonomía y la estabilidad familiar, personal y 

social. Por su lado, los excombatientes además de lo ya mencionado, quienes provienen de 

las FARC refirieron elementos como la libertad, la autodeterminación y la construcción de 

un nuevo proyecto de vida y los ex – AUC fueron especialmente enfáticos en aspectos 

como el dejar atrás la vida armada y el liberarse de los problemas de carácter legal. Siendo 

éstas perspectivas de los excombatientes una clara respuesta a algunas de las principales 

necesidades generadas por la participación en cada grupo armado. 

 

Más allá de la homogeneidad identificada, en términos de cómo es percibida la 

reintegración social y económica, se encontró que excombatientes y profesionales de la 

ACR, de modo general perciben los beneficios otorgados dentro del proceso como 

positivos. En tanto cada uno de ellos aporta a la reconstrucción de la vida de los 

excombatientes dentro de la legalidad, al tiempo que por parte de éstos, se resalta la 

pertinencia especialmente de la educación y el apoyo psicosocial en el marco de su 

reintegración. 

 

Sin embargo, de forma generalizada, se identifica que excombatientes y profesionales de la 

ACR reconocen una gran problemática que afecta de modo significativo el acceso de los 

excombatientes en proceso de reintegración a los beneficios que este programa les ofrece. 

Problemática relacionada puntualmente con el vínculo establecido entre beneficios sociales 

y el apoyo económico a la reintegración, siendo este último condicionado por el acceso 
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periódico a las actividades generadas desde los beneficios sociales. Al respecto, se 

encuentra que esta asociación ineludible ha tergiversado el sentido mismo del beneficio 

social, en tanto un gran porcentaje de los excombatientes ha centrado su atención en el 

acceso al apoyo económico, convirtiéndole en la finalidad misma del programa. Con lo que 

se pierde de vista el verdadero propósito del acompañamiento y de la facilitación que hace 

la ACR frente al acceso a procesos psicosociales, educativos y de formación para el trabajo. 

 

Dicha problemática que podría denominarse metodológica e incluso administrativa, en 

tanto que atañe directamente al modo en que se opera o instrumentaliza el acceso a un 

beneficio, ha generado consecuencias que en la práctica son percibidas por los 

excombatientes y por los mismos profesionales de la ACR como realmente nocivas para la 

reintegración; siendo una de las consecuencias de ello, la dependencia económica de la 

ACR por parte de algunos desmovilizados, quienes con el ánimo de acceder a todo el apoyo 

económico prefieren dedicarse exclusivamente a participar de cada uno de los beneficios, 

dejando de lado aspectos como el trabajo.  

 

La anterior es la condición más criticada por parte de los desmovilizados entrevistados, 

quienes perciben que la ACR desestimula su vinculación laboral, en la medida en que tras 

la exigencia de acceder “obligatoriamente” a beneficios como el psicosocial, algunos 

excombatientes han debido abandonar sus trabajos, cayendo de ese modo en un círculo de 

dependencia que paradójicamente ha generado la misma Agencia. 

 

Este vínculo entre lo económico y lo social y otros problemas metodológicos que atañen al 

condicionamiento frente al acceso a los beneficios del proceso de reintegración, han 

generado otros efectos negativos en los excombatientes como cansancio, aburrimiento 

frente a los métodos de acompañamiento, sensación de presión por parte de la entidad, 

impotencia generada por el exceso de procedimientos, inequidad e injusticia. Puesto que 

algunos llegan a percibir que el programa estimula mucho más a quienes mayor 

dependencia tienen del mismo, ya que no es posible combinar el trabajo con el acceso a 

todos los beneficios sociales.  
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En este marco, se encuentra que los mismos excombatientes conciben que la reintegración 

no depende exclusivamente de la ACR, puesto que existen condiciones que son alcanzadas 

por ellos de manera independiente, siendo el trabajo y la interacción individual con la 

comunidad algunos de esos escenarios. Sin embargo, desde su percepción estas condiciones 

no son valoradas por la entidad, considerando que ésta asume como uno de sus principales 

indicadores de reintegración su participación exhaustiva en todas las actividades que se 

generan desde el programa; indicador errado aún desde la mirada de aquellos. 

 

Efecto de las circunstancias mencionadas, los desmovilizados entrevistados refieren que el 

programa de reintegración pese al apoyo ofrecido, ha generado en ellos desconfianza, 

desesperanza y una fuerte desmotivación. En tanto que sumado a lo anterior, se resaltan 

debilidades como el poco y en algunos casos ausente apoyo frente a la generación de 

empleo o de condiciones favorables a su vida productiva, el exceso de procedimientos para 

acceder a algunos beneficios, la monotonía y el carácter repetitivo de algunas actividades, 

el constante cambio de discurso institucional y por ende la modificación frecuente de reglas 

dentro del proceso. 

 

Sumado a los aspectos mencionados en el párrafo anterior, que también son reconocidos 

por los profesionales de la ACR, por su parte se resaltan dificultades institucionales como 

la debilidad de los procesos de planeación interna, la ocasional deficiencia del 

acompañamiento psicosocial que generalmente no atiende necesidades individuales, la falta 

de memoria institucional, el centralismo característico de la planeación y toma de 

decisiones, así como el dejar de lado la facilitación de beneficios como la vivienda y la 

participación política de las personas en proceso de reintegración.  

 

Todo lo anterior, según los testimonios contemplados durante esta investigación, en síntesis 

es el resultado de  la desatención por parte de la ACR a las verdaderas necesidades, 

demandas e intereses de los excombatientes, ya que la planeación existente no ha 

contemplado de fondo aquello que más requieren los desmovilizados, así como la forma en 

que éstos podrían participar efectivamente de la oferta política que hace el Estado 

colombiano en pro de su reintegración. 
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Finalmente, cabe resaltar que resultado de esta investigación, se identificó de modo 

consistente que las principales necesidades y motivaciones de los excombatientes antes de 

entrar al GAI y luego de salir de éste fueron: el acceso a un trabajo estable o la adquisición 

de autonomía e independencia económica, el sostenimiento constante de su familia, el 

acceso a una vivienda y la libertad; siendo precisamente algunos de estos aspectos, aquellos 

sobre los cuales los excombatientes perciben una mayor desatención por parte de la ACR, 

al tiempo que los reconocen como un verdadero indicador de su reintegración.  

 

Percepciones de los excombatientes frente a los beneficios de la PRSE y su 

relación con el fenómeno de la reincidencia en actividades ilegales 
 

Si bien en el marco de esta investigación no fue identificada una relación directa entre el 

fenómeno de la reincidencia, la organización ilegal y el tipo de desmovilización, sí fue 

posible establecer que sumado a otras condiciones de vulnerabilidad  socio-económica 

propia de los contextos de vida de los desmovilizados, cuando éstos no sienten que el 

programa de reintegración les aporta integralmente a la resolución de las condiciones que 

les impone la desmovilización, generan una mayor susceptibilidad frente a la reincidencia.   

 

Puntualmente se encontró que en lo concerniente a la reincidencia, existe poca claridad por 

parte de los desmovilizados frente a lo que la misma significa, en tanto es concebida en el 

90% de los casos como el regresar a grupos armados al margen de la ley. Con lo que fueron 

dejadas de lado otras conductas delictivas, que de cierta forma aún son legitimadas por los 

excombatientes; quienes si bien resaltan que no volverían a una estructura armada, admiten 

en casos excepcionales el asumir la ley por cuenta propia o la realización de acciones 

ilegales siempre y cuando exista una condición personal extrema que las justifique.  

 

Así mismo, se identificó que la percepción frente al porcentaje de excombatientes que tras 

su desmovilización reincidieron, es en el marco de lo planteado por los mismos en 

promedio de un cincuenta por ciento (50%), paralelo a lo cual, profesionales de la ACR 
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plantearon cifras oficiales que oscilan entre el  diez (10%) y el veinte por ciento (20%). 

Pero detrás de estos números, los testimonios de excombatientes y profesionales de la ACR 

revelan datos cualitativos mucho más significativos, en tanto tienen de fondo una relación 

importante con otros elementos planteados en el desarrollo de esta investigación. Siendo 

referidas al respecto, variables de causalidad o detonantes de conductas reincidentes tales 

como: la dependencia de la ACR, la ausencia de oportunidades laborales, la pobreza, el 

incumplimiento por parte del gobierno nacional, el desinterés frente al trabajo o la 

incapacidad para adaptarse a contextos productivos, la ausencia de un proyecto de vida 

claro, la desconfianza frente al proceso de reintegración, la ausencia del sentido otorgado a 

los beneficios del programa,  la marginalidad y vulnerabilidad de sus contextos de vida y la 

estigmatización a la que se ven sometidos los excombatientes. 

 

Cabe recordar que dichas variables, en su mayoría se encuentran vinculadas con los datos 

revelados en el marco de las percepciones que frente a la PRSE tienen excombatientes y 

profesionales de la ACR, desde donde plantean algunas inconsistencias y debilidades del 

programa de reintegración. Por lo que es inferible la relación entre la insatisfacción de los 

excombatientes respecto al acceso a los beneficios del programa de reintegración y su 

susceptibilidad frente a la reincidencia. 

 

En síntesis, la hipótesis propuesta al inicio de esta investigación fue confirmada tras 

evidenciar que en efecto en el proceso de reintegración liderado por la ACR hasta la fecha 

de corte estipulada por este estudio, no eran consideradas de manera específica las 

trayectorias en el conflicto de sus excombatientes, específicamente en lo que atañe al tipo 

de desmovilización y la organización ilegal de la cual provienen. Del mismo modo, se 

ratificó que estas variables tienen un efecto sobre el modo como los excombatientes 

perciben y en algunos casos asumen los beneficios del proceso de reintegración, así como 

que sus percepciones, sumadas a otras condiciones propias del contexto de vida, 

incrementan su vulnerabilidad frente a la reincidencia en actividades ilegales.  
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Las trayectorias en el conflicto de excombatientes de grupos armados 

ilegales y su incidencia en el éxito de la Política de Reintegración Social y 

Económica 

  

Tal y como de manera detallada este documento en sus diferentes apartados lo indicó, en 

este estudio fue posible identificar que entre las trayectorias en el conflicto de los 

excombatientes tomados como muestra y los beneficios otorgados por la PRSE existe una 

relación de incidencia. En efecto, cuanto más distantes sean los beneficios y sus 

condiciones de acceso de dichas trayectorias, más difícil será el aprovechamiento de 

aquellos por parte de las personas en proceso de reintegración; situación que se hace 

especialmente evidente al contemplar temas como el tipo de desmovilización, la 

organización armada ilegal de procedencia y las particularidades propias de las trayectorias 

en el conflicto de los excombatientes.  

 

Éste hallazgo encuentra un significativo soporte en lo planteado por Jeremy Weinstein, 

quien propone que la comprensión de las características personales y de conflicto de los 

excombatientes es un insumo determinante en la construcción de programas de 

reintegración, puesto que existe una relación de dependencia entre la capacidad de 

reintegración de los excombatientes y sus particularidades individuales en el marco de su 

participación en el grupo armado, lo que en el contexto de esta investigación ha sido 

denominado trayectorias en el conflicto. Por lo anterior, los aportes académicos que ofrece 

el autor mencionado frente al estudio de las organizaciones rebeldes y los programas 

políticos de reintegración, son una perspectiva conceptual que tal y como pudo identificarse 

en el análisis teórico realizado durante este estudio favorece la lectura académica, crítica y 

constructiva de los procesos relacionados con los programas de DDR, las guerras civiles, 

los procesos de paz, las políticas públicas en escenarios de post conflicto y la violencia, 

entre otros. 

 

De este modo, tomando como fundamento los hallazgos revelados por la presente  

investigación, se infiere que si la PRSE contempla en mayor medida las trayectorias en el 

conflicto armado de los excombatientes que atiende, abordando elementos característicos 
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de la  historia social, familiar y cultural que favoreció su ingreso a los grupos armados 

ilegales y atribuye a la vez, mayor trascendencia a las necesidades e intereses generales de 

los mismos, sin duda podría formular programas mucho más cercanos a la realidad de su 

población. Con lo anterior podría entonces contribuirse a  la reintegración exitosa de 

quienes se desmovilizan y a la prevención de la reincidencia en actividades ilegales de 

diversa índole; en tanto los excombatientes encuentren en la propuesta política para la 

reintegración una respuesta a las necesidades que históricamente han marcado su vida, al 

tiempo que podría estimular la desmovilización de otros combatientes, quienes tras un 

referente positivo de reintegración encontrarían mucho más sentido a su deserción de los 

grupos armados ilegales. 

 

Este reconocimiento de las diferencias inherentes a las trayectorias en el conflicto de los 

excombatientes aportará al fortalecimiento de las estrategias de acompañamiento a su 

reintegración en la medida en que la ACR  o las entidades competentes contemplen 

aspectos tales como: la incidencia de la voluntad y la elección individual en los 

compromisos que establece el excombatiente frente a su propio proceso de reintegración y 

de cara a la sociedad; la necesidad de libertad y autonomía como un elemento determinante 

en la generación de espacios que le permitan a los excombatientes reconstruir sus proyectos 

de vida con base en sus intereses y expectativas; la necesidad de restablecer vínculos 

familiares como una estrategia de anclaje en la legalidad que será mucho más significativa 

en unos casos que en otros; las ideologías políticas y sociales como un elemento que podría 

favorecer el desarrollo de procesos de reconciliación y convivencia con las comunidades; la 

ausencia de responsabilidad individual frente al conflicto  como una prioridad en los 

procesos de reflexión y construcción de verdad y justicia desde la perspectiva de los 

mismos excombatientes; la condición jurídica de cada desmovilizado según su ex grupo 

armado de proveniencia frente a la consolidación de estrategias que le permitan reconstruir 

su vida legal, productiva y social; las privaciones y restricciones  características de su 

trayectoria en el conflicto, como un insumo para planear procesos de acompañamiento que 

le permitan a los excombatientes superar sus miedos y prejuicios en el marco de su 

reintegración, entre otras múltiples variables que pueden ser contempladas a partir de las 

significativas diferencias que muestran las experiencias de los individuos en el marco de su 
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participación en el conflicto armado, especialmente en lo concerniente al tipo de 

desmovilización y grupo armado ilegal de proveniencia.  

 

Estas observaciones generales frente a la posibilidad de fortalecimiento de los procesos de 

planeación de los programas de reintegración en relación a algunas de las particularidades 

que reflejan las trayectorias en el conflicto, son sólo algunas de las diversas oportunidades 

que pueden ser identificadas tras la comprensión clara de las realidades de los 

excombatientes, aspecto que no es abordado a profundidad en el marco de esta 

investigación, en tanto supera su alcance, configurándose por lo tanto en objeto de análisis 

de nuevos estudios. 

 

Recomendaciones finales 
 

Por último, tal y como se planteó previamente  tras el reconocimiento de los límites de este 

trabajo investigativo, es importante resaltar que siendo su objeto de estudio un fenómeno en 

el cual se circunscriben tantas variables, durante su desarrollo fueron identificados algunos 

aspectos que no fue posible abordar. Por ello, a  continuación se dejarán abiertas diferentes 

temáticas que podrían ofrecer elementos favorables a la conceptualización del tema del 

conflicto armado y el desarrollo de los programas de DDR en Colombia.  

El proceso de desarme de personas y grupos alzados en armas 

La etapa de desarme es un momento crucial en el marco de las negociaciones de paz con 

grupos armados ilegales, en tanto que ese primer contacto con los entes de seguridad del 

Estado genera en los excombatientes las principales expectativas respecto a su regreso a la 

legalidad. Los datos revelados por este estudio muestran que en Colombia se han 

presentado ciertas irregularidades, que posteriormente afectaron negativamente la 

reintegración y por ello merecen ser estudiadas. Algunas de ellas son: la desinformación 

frente al proceso de reintegración; la utilización por parte del Ejército Nacional de los 

excombatientes como soldados que dirigen operativos en contra de su ex grupo; la 

tergiversación de la “voluntad” del desarme tras la oferta de la desmovilización, en lugar de 
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la captura y las denominadas desmovilizaciones fantasma, características de las 

negociaciones colectivas. 

Las garantías de seguridad de excombatientes tras su desmovilización 

La seguridad es una de las variables más afectadas en el marco de los procesos de DDR. 

Durante esta investigación se identificó que el fracaso de la reintegración de muchos 

excombatientes ha estado relacionado con su vulnerabilidad frente a su ex grupo armado y 

a otras organizaciones criminales que les han focalizado como objetivo militar. Al respecto, 

no fueron identificadas estrategias significativas de acompañamiento desde ningún ente 

Estatal, por lo que llama la atención cómo el País aborda esta realidad con los 

excombatientes, sus familias y las comunidades receptoras. 

La zona de despeje del Caguán y su aporte al fortalecimiento de las FARC 

Como parte de los testimonios obtenidos especialmente por algunos excombatientes de las 

FARC, se encontró que la zona de despeje del Caguán fue un escenario propicio para el 

fortalecimiento de las FARC. Siendo referidos aspectos como el favoritismo y credibilidad 

ganados con las comunidades campesinas, la fidelización de sus combatientes, el 

reclutamiento de nuevos colaboradores y el fortalecimiento ideológico y militar, entre 

otros. Este tema cobra aún mayor interés, tras identificar que si bien algunos autores han 

hecho estudios al respecto, la literatura en general no es explícita ni reveladora frente a ese 

tema. 

Relación Estado, ganaderos y terratenientes con el surgimiento y fortalecimiento de 

las AUC 

Durante el desarrollo de este estudio, los testimonios de diversos excombatientes de las 

AUC y las FARC refirieron datos concretos que dan cuenta del apoyo ofrecido por el 

Ejército Nacional, los ganaderos y los terratenientes a la consolidación de las AUC. 

Aspecto que vale la pena profundizar, aportando de ese modo a la comprensión del 

conflicto armado nacional y a la construcción de la verdad histórica colombiana.  
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Solidez institucional del programa de reintegración y su relación con el impacto de 

la Política de Reintegración Social y Económica 

Como parte de los hallazgos identificados en el marco de las percepciones que 

excombatientes y profesionales de la ACR tienen frente a los beneficios del programa de 

reintegración, fue evidente que la presencia de dificultades de tipo organizacional ha 

afectado a la ACR tanto en lo que respecta a su solidez institucional, como en lo 

concerniente al impacto del programa que lidera. Este tipo de análisis resulta prudente, 

puesto que el mejoramiento de políticas de esta naturaleza puede estar fuertemente 

vinculado con variables relacionadas con su integridad organizacional. 

La reintegración social y económica de excombatientes un reto de la sociedad 

colombiana 

Si bien esta investigación se concentró en el estudio de un campo específico de la 

reintegración, focalizándose en las trayectorias en el conflicto de los excombatientes. Es 

determinante realizar mayores estudios que a su vez lean la reintegración como una 

estrategia política macro social, desde donde la misma sea abordada como un reto de la 

sociedad entera colombiana. Por lo que el esfuerzo del gobierno nacional debe ir más allá 

de la construcción de programas que se ajusten a las realidades, necesidades y expectativas 

de los excombatientes, en tanto que partiendo del supuesto de que esto se hiciera, si el resto 

de la sociedad no está dispuesta o no cuenta con las condiciones para involucrarse en la 

dinámica de la reintegración, los esfuerzos para atender lo individual probablemente serian 

fallidos. 

El proceso de reintegración actual y su aporte a las negociaciones de paz 

Finalmente, teniendo en cuenta el lugar que hoy ocupa el programa de DDR y las 

negociaciones de Paz en la política doméstica nacional, es muy importante profundizar en 

el estudio de las implicaciones, ventajas y desventajas de realizar procesos de 

desmovilización individuales y negociaciones colectivas, contemplando de manera especial 

el impacto que cada una de estas modalidades genera en los procesos de reintegración. 
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Anexos 
 

Anexo N° 1 

Entrevista No Estructurada con Excombatientes 

Datos de identificación: 

Código: 

Edad: 

Género: 

Ex grupo Armado Ilegal: 

Tipo de desmovilización: 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 

Rango dentro del GAI: 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración:  

Grado de escolaridad: 

A qué se dedica en la actualidad: 

Ciudad de residencia:  

Contextualización respecto a la historia de vida del excombatiente: 

1. ¿Cómo estaba conformado su núcleo familiar de primer orden? 

2. ¿Cómo eran las relaciones con su núcleo familiar? 

3. ¿Evidenció violencia intrafamiliar o algún tipo de maltrato dentro de su núcleo 

familiar de primer orden? 

4. ¿A qué edad se fue de su casa? Y ¿Por qué lo hizo? 
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5. ¿Estuvo en contacto con su núcleo familiar de primer orden mientras hizo parte del 

GAI?, si no fue así ¿Por qué? 

6. ¿Luego de su desmovilización restableció el contacto con su núcleo familiar? 

7. ¿Cómo es su relación actual con este núcleo familiar? 

8. ¿Tenía núcleo familiar de segundo orden antes de ingresar al GAI?  

9. Si tuvo núcleo familiar de segundo orden antes del GAI ¿Cómo eran sus relaciones 

con dicho núcleo familiar? 

10. ¿Luego de su desmovilización recupero el contacto con tal núcleo familiar? 

11. ¿Actualmente sostiene el mismo núcleo familiar de segundo orden?, si es así, 

¿Cómo son sus relaciones?, si no es así, ¿Tiene un nuevo núcleo familiar de 

segundo orden? 

Contextualización respecto a la historia socio-cultural del excombatiente: 

1. ¿En dónde paso la mayor parte de su vida? 

2. Describa el contexto en donde vivía: ¿Había influencia de grupos armados ilegales? 

¿Cuáles eran las condiciones socio-económicas del lugar? ¿Existían oportunidades 

laboras y educativas? 

3. ¿En dónde ingreso al GAI? 

4. Si el lugar de ingreso al GAI fue diferente al contexto de desarrollo del 

excombatiente ¿En qué lugar ingresó al GAI? ¿Cuánto tiempo vivió allí? 

5. Describa las condiciones del lugar en donde ingreso al GAI: ¿Había influencia de 

grupos armados ilegales? ¿Cuáles eran las condiciones socio-económicas del lugar? 

¿Existían oportunidades laboras y educativas? 

 

Contextualización respecto a la historia de vinculación, permanencia  y 

desmovilización del Grupo Armado Ilegal (GAI): 

1. Antes de ingresar al GAI, ¿Cuáles eran sus principales motivaciones frente a su 

futuro? 

2. ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a vincularse con el GAI? 
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3.  ¿Cuánto tiempo permaneció en el grupo armado y por qué se mantuvo allí todo ese 

tiempo? ¿Contempló salirse de allí antes?, si fue así, ¿por qué no lo hizo? 

4. ¿Qué fue lo que más disfrutó mientras hizo parte de la organización ilegal? 

5. ¿Cuáles fueron las situaciones más difíciles de sobrellevar mientras hacía parte del 

grupo armado? 

6. ¿Cuáles eran las actividades específicas que Ud. Realizaba dentro del GAI? 

7. ¿Cuál fue el trato que Ud. Recibió dentro del GAI?  

8. ¿Cómo era su relación con los demás integrantes del GAI? 

9. ¿Cómo fue su relación con los mandos? 

10. ¿Ud. Recibió algún tipo de pago o incentivo por estar dentro de la organización 

ilegal? 

11. ¿Cuáles fueron las principales restricciones a las que se vio sometido mientras 

estuvo dentro del GAI? 

12. ¿Qué tipo de castigos se imponían dentro del grupo del cual Ud. Hizo parte? Y ¿Por 

qué los implementaban? 

13. Estar dentro del grupo armado era para Ud. ¿Una obligación?, ¿Un trabajo?,  ¿un 

pasatiempo? ¿La representación de una ideología? 

14. ¿Ud. Podía renunciar al grupo armado cuando quisiera o lo necesitara? 

15. Mientras hizo parte de la organización ilegal ¿Tuvo la posibilidad de salir, 

descansar, visitar a su familia? 

16. ¿Cómo fue su proceso de desarme o entrega a las autoridades nacionales? 

17. ¿Cómo fue su proceso de desmovilización? 

18. ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron a desertar o desmovilizarse del GAI? 

Contextualización respecto a las condiciones posteriores a la desmovilización y 

actuales del excombatiente: 

1 Cuando salió de la organización ilegal ¿Qué quería para su vida? En este momento 

¿qué desea para su vida? 

2 ¿Qué significa para Ud. Reintegrarse social y económicamente? 

3 ¿Cómo cree usted que podría estar mejor lejos del GAI? ¿Qué necesita para ello? 

Estas preguntas pueden plantearse en pasado. 
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4 ¿Qué piensa usted de los beneficios ofrecidos por el programa de reintegración 

social de la ACR? ¿Por qué? 

5 ¿Cómo se ha beneficiado Ud. De lo servicios que le ha ofrecido la ACR? 

6 En algún momento de su proceso de reintegración ¿Se ha sentido presionado u 

obligado por la ACR para acceder a los beneficios que el programa le ofrece?, si la 

respuesta es sí, ¿Cuándo? Y/o ¿Por qué? 

7 Los beneficios ofrecidos por la ACR ¿le han ayudado a alcanzar sus metas 

personales? 

8 ¿Qué es para Ud. Reincidir en actividades ilegales? 

9 ¿Por qué cree que algunos excombatientes de grupos armados ilegales reinciden en 

tales conductas ilegales? 

10 ¿Qué porcentaje de desmovilizados como usted Cree que han vuelto a la ilegalidad? 

11 ¿Cree usted que existen diferencias entre los combatientes de las AUC y los 

combatientes de las FARC? 

12 ¿Ud.  Cree que todos los excombatientes deben ser atendidos de la misma forma por 

el programa de reintegración social y económica? 

13 Si el ex grupo u otra organización de unas características similares le ofreciera 

regresar a ella sin represalias y bajo ciertos incentivos económicos, ¿Lo haría? 

 

Entrevista No Estructurada con Profesionales de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR) 

Datos de identificación: 

Nombre: 

Institución o programa del cual hace parte: 

Cargo o función: 

Tiempo de vinculación con el programa: 

Profesión: 
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Preguntas relacionadas con la Política de Reintegración Social y Económica (PRSE):  

1. ¿Cuáles son los objetivos de su programa? 

2. ¿Qué es para Ud. Reintegración Social y Económica? 

3. ¿Qué piensa Ud. De los beneficios ofrecidos por la PRSE?, ¿Cree que son los 

precisos para alcanzar los objetivos del programa? 

4. ¿Qué beneficio que no se contemple en la actualidad, cree Ud. Tendría un impacto 

positivo en el alcance de los objetivos de la reintegración? 

5. ¿Cuál o cuáles cree Ud. Son algunas de las principales debilidades de su programa? 

6. ¿En qué medida el programa considera las trayectorias sociológicas o de vida de los 

excombatientes que atiende? 

7. ¿Cuáles cree que son las principales diferencias entre la población? 

8. ¿Cómo concibe la atención diferenciada a excombatientes? O ¿Cómo responde el 

programa a las diferencias mencionadas? 

9. ¿Cómo es manejado el concepto de ilegalidad dentro de su programa? 

10. ¿Cuál es la cifra de excombatientes en proceso de reintegración que han reincidido 

en actividades ilegales? 

11. ¿Cómo maneja el programa el fenómeno de la reincidencia en actividades ilegales 

de los excombatientes que atiende o que son el objeto de su atención? 

12. ¿Qué cree Ud. Que mantiene a los excombatientes dentro del proceso de 

reintegración? 

13. Según algunas cifras emitidas por la ACR el número de personas que se 

desmovilizaron y no se encuentran accediendo al programa de reintegración supera 

las 10.000.  Desde su perspectiva, ¿Por qué cree que esas personas no accedieron al 

programa de reintegración? 

14. ¿Cuándo consideraría que un excombatiente se encuentra reintegrado? 
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Anexo N° 2 

Identificación de los Excombatientes que Participaron de la Investigación: 

Excombatiente 1 

Código: # 1 

Edad: 40 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: FARC  

Tipo de desmovilización: Individual 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 8 años 

Rango dentro del GAI: Guerrillero raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 5 años 

Grado de escolaridad: Cuarto de Bachillerato 

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 17 de mayo de 2012 

Excombatiente 2 

Código: # 2 

Edad: 42 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: FARC 

Tipo de desmovilización: Individual 
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Tiempo de permanencia dentro del GAI: 11 años 

Rango dentro del GAI: Guerrillero raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 4 años y 2 meses 

Grado de escolaridad: Bachiller 

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 16 de mayo de 2012 

Excombatiente 3 

Código: # 3 

Edad: 40 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: FARC y AUC 

Tipo de desmovilización: Individual (de las FARC) 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 11 años (FARC) y 3 años (AUC) 

Rango dentro del GAI: Guerrillero raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 4 años 

Grado de escolaridad: Segundo de bachillerato 

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 06 de junio de 2012 
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Excombatiente 4 

Código: # 4 

Edad: 56 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: FARC 

Tipo de desmovilización: Individual 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: Guerrillero raso 

Rango dentro del GAI: 7 años 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 4 años 

Grado de escolaridad: Sexto de bachillerato 

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 16 de mayo de 2012 

 

Excombatiente 5 

Código: # 5 

Edad: 34 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: FARC 

Tipo de desmovilización: Individual 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 11 años 
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Rango dentro del GAI: Guerrillero raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 5 años 

Grado de escolaridad: Cuarto de bachillerato  

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista:18 de abril de 2012 

Excombatiente 6 

Código: # 6 

Edad: 35 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: AUC 

Tipo de desmovilización: Colectiva 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 3 años 

Rango dentro del GAI: Combatiente raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 5 años 

Grado de escolaridad: Quinto de bachillerato  

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 18 de abril de 2012 

Excombatiente 7 

Código: # 7 
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Edad: 42 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: AUC 

Tipo de desmovilización: Colectiva 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 9 años 

Rango dentro del GAI: Combatiente raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 6 años 

Grado de escolaridad: Quinto de bachillerato 

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 12 de julio de 2012 

 

Excombatiente 8 

Código: # 8 

Edad: 32 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: AUC 

Tipo de desmovilización: Colectiva 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 4.5 años 

Rango dentro del GAI: Combatiente raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 6 años 

Grado de escolaridad: Sexto de bachillerato 
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A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 12 de julio de 2012 

Excombatiente 9 

Código: # 9 

Edad: 35 años 

Género: Masculino 

Ex grupo Armado Ilegal: AUC 

Tipo de desmovilización: Colectiva 

Tiempo de permanencia dentro del GAI: 5 años 

Rango dentro del GAI: Combatiente raso 

Tiempo de vinculación con el proceso de reintegración: 7 años  

Grado de escolaridad: Segundo de bachillerato 

A qué se dedica en la actualidad: Trabaja 

Ciudad de residencia: Bogotá 

Fecha de la entrevista: 16 de abril de 2013 
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Anexo N° 3 

Identificación de los Profesionales de la Agencia Colombiana para la Reintegración que 

Participaron de la Investigación: 

 

Director de Reintegración ACR 

Cargo o función:  

Coordinación del componente misional de reintegración, a través del liderazgo de los 

grupos de diseño, implementación y evaluación y seguimiento del programa. 

Tiempo de vinculación con el programa: 

Cuatro años en total; dos como coordinador del grupo de comunidades y los restantes como 

director de reintegración. 

Profesión: 

Historiador y Politólogo 

Fecha de la entrevista: 

Agosto de 2012 

 

Profesional Grupo de Diseño 

Cargo o función: 

Diseño de los diferentes procesos y procedimientos de la ruta de reintegración. 

Tiempo de vinculación con el programa: 

Tres años y medio. 

Profesión: 

Antropóloga 

Fecha de la entrevista: 

Septiembre de 2012 

 

Profesional Reintegradora 

Cargo o función: 

Acompañar a la población en proceso de reintegración en pro de su acceso a los beneficios 

sociales y económicos. 
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Tiempo de vinculación con el programa: 

Cinco años y tres meses. 

Profesión: 

Psicóloga 

Fecha de la entrevista: 

Agosto de 2012 

 

 

 


