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Introducción 

En tiempo de posconflicto y construcción de paz, el desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR) es un componente clave en el cambio y la transición de: excombatientes  a la 

vida civil, del Estado como garante del restablecimiento de los derechos y promotor de paz, y  las 

comunidades como receptoras de los desmovilizados, (Betancourt & Theidon, 2006).  

En la presente investigación se abordan los procesos de reintegración y reincorporación, 

liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que, en función de 

la construcción de paz, tiene como objetivo impulsar la integración y retorno de la población 

desmovilizada a la vida civil, la legalidad, a través del acompañamiento y promoción desde el 

ámbito social, educativo, laboral, psicosocial, entre otros. (Robledo Marín et al., 2020).  

La presente investigación como apuesta a la verdad, la igualad, el perdón y la justicia, tiene 

como fin analizar las representaciones sociales construidas sobre los procesos de reintegración y 

reincorporación, acercándose a las percepciones y experiencia de las y los desmovilizados de dos 

grupos armados al margen de la ley: FARC y Paramilitares, focalizando la participación de las 

personas en procesos de reincorporación y reintegración, sus familias, actores de las comunidades 

de acogida y profesionales reintegradores y facilitadores de la ARN. 

El presente documento está conformado por cuatro capítulos, en el primero se describe la 

formulación de la investigación, conformada por la descripción del problema, justificación y 

objetivos orientadores del proyecto, así mismo se encuentran dentro de un marco de referentes las 

bases teórico-conceptuales, los antecedentes en términos de apuesta académica para abordar la 

reintegración y reincorporación; y por último la estrategia metodológica que orientó el proceso.  



  

 

 

En el segundo capítulo se aborda la caracterización de la población sujeto de investigación, 

con las cifras de vinculación de participantes desmovilizados en los procesos de Reintegración y 

Reincorporación, y el estado según su permanencia y cumplimiento dentro de estos procesos a 

nivel departamental en Bolívar, y local en Cartagena, asimismo se proyecta la caracterización de 

las condiciones socioeconómicas que presentaron los actores excombatientes en procesos de 

reintegración y reincorporación que participaron en la investigación.  

En el tercer capítulo se describen la principales percepciones y representaciones 

construidas socialmente por las y los actores participantes sobre la desmovilización, la reinserción 

a la vida civil y las trayectorias vividas en dicho proceso; así mismo desde sus experiencias y 

narraciones se describen las percepciones sobre los procesos de reintegración y reincorporación 

llevados a cabo por la ARN.  

Por último, en el cuarto capítulo se proyectan las principales lecciones aprendidas y 

recomendaciones para el fortalecimiento o enriquecimiento de los procesos que surgieron en la 

investigación como forma de contribución y retroalimentación a los trabajos liderados por las 

instituciones y organizaciones públicas y privadas con la población en procesos de reintegración a 

la vida civil y la reincorporación.  

 

 

 



  

 

 

CAPÍTULO 1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 Descripción del Problema de Investigación. 

Colombia se ha consolidado como un país históricamente marcado por el conflicto, 

aproximadamente durante seis décadas los actos de violencia y crueldad han transitado por todo el 

territorio nacional, lo que en sus inicios fue la lucha contra la desigualdad en repartición de tierras 

y espacios monopolizados de partición política, se fue reforzando, sumado a los actos de 

corrupción, narcotráfico, abandono estatal y la presencia de nuevos grupos y actores al margen de 

la ley, que consolidaron a Colombia como uno de los países con el conflicto más largo del mundo. 

(CIDOB, 2014).  

Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), hasta el presente año se registran 

9.250.453 personas reconocidas como víctimas, y entre los actos de violencia más ocurridos se 

destaca en primer lugar el desplazamiento  forzado con un total de 11.806.883 eventos de 

desplazamiento que dejaron 9.323.129 víctimas del mismo y en segundo lugar los homicidio con 

un total de 1.173.514 personadas asesinadas, cabe resaltar que en su mayoría los hechos de 

desplazamiento forzado se dieron en territorios rurales. (RUV, 2022) 

Ahora bien, el conflicto armado en Colombia también se caracteriza por su variedad de 

actores que han participado en la conformación, desarrollo y fortalecimiento del conflicto en el 

país; las personas registradas como víctimas del conflicto armado, no son los únicos actores 

presentes en el mismo, ya que, desde otra mirada de la historia, se encuentra el lugar de los 

victimarios.  Aunque los principales actores identificados son los partidos políticos tradicionales 

y los llamados movimientos guerrilleros, en la historia también resaltan otros grupos 

revolucionarios, y paramilitares, entre los más identificados se destacan: las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP),  el Ejército de Liberación Nacional 



  

 

 

(ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-

19).(CIDOB, 2014).  

Desde los años 80 se han desarrollado diálogos desde los distintos actores, tanto por el 

gobierno nacional, organismos competentes y los denominados Grupos Armados Organizados al 

Margen de la Ley –GAOML- (Galarza, 2019), estos esfuerzos de paz,  tenían como finalidad la 

desintegración de los grupos armados.  En los últimos años las agendas nacionales e 

internacionales priorizaban la vía para los pactos de paz, eventos de desarme y desmovilización en 

varios momentos claves de diálogos con los diferentes grupos armados, procedimientos  que hace 

varios años fueron reconocidos como procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (A. 

Villarraga Sarmiento, 2013), en esta línea el autor referencia 4 momentos claves de DDR, 

relevantes  para comprender la historia de búsqueda de paz en Colombia: 

El primero se registra a partir de la amnistía de 1982 y los pactos de tregua bilateral firmados en 

1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y la mayoría de las guerrillas; la segunda, con los 

pactos de paz suscritos con varias guerrillas, milicias y autodefensas en el contexto de la Asamblea 

Nacional Constituyente a inicios de los años noventa; la tercera –que entraña un debate sobre el 

tipo de proceso emprendido– surge con el mecanismo legal creado desde 1994 para conceder 

indulto y acceso a programas de reintegración de desertores de las guerrillas –habilitado 

temporalmente para integrantes de grupos paramilitares–; y la cuarta, con los acuerdos de 

desmovilización y reintegración entre el gobierno de Álvaro Uribe y la gran mayoría de los grupos 

paramilitares, entre 2003 y 2006 (p.109). 

Finalmente, en el 2016 se presentó el proceso más reciente que logró proyectar un acuerdo 

de paz para el cese del conflicto, liderado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). A partir 



  

 

 

de este año se posicionó la construcción de paz en Colombia en el primer lugar de la agenda 

nacional, y planteó seis puntos estratégicos para la transición, transformación, reparación e 

integración del pueblo colombiano en su territorio,  así mismo se visionó el fortalecimiento de la 

democracia,  y un mayor acto de inclusión social, que abarca a personas inocentes que sufrieron 

actos de vulneración de derechos en el conflicto y a aquellos actores al margen de la ley que se 

acogen al acuerdo para la construcción de paz. (García Reyes, 2016).  

En este sentido, se han implementado desde entonces avances y estrategias con aciertos y 

desaciertos normativos y políticos. La firma del acuerdo también determinó en su momento un 

ambiente económico diferente, con una economía en posible crecimiento y un aparato productivo 

que no debería tener problemas para su óptimo desarrollo.  De esta manera inicia una etapa nueva 

en Colombia, el Posconflicto que no solo comprende vincular a las fuerzas militares, al gobierno, 

a los grupos al margen de la ley, a las víctimas, sino que a su vez integraría a toda la población 

colombiana, debido a la importancia de la implementación de un proceso de inclusión, de 

aceptación del otro, muy a pesar de haber sufrido y de haber sido violentado, hasta de manera 

brutal. (Villarreal et al., 2016). 

 Ante estas situaciones y para mejorar las acciones que conllevan al fin del conflicto, desde 

el gobierno nacional se plantearon una serie de leyes, acuerdos, políticas (Política de 

Reintegración), programas (Programa para la Reincorporación de la Vida Civil, PRVC) 

implementadas desde el Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y 2006. Para efectos del 

presente trabajo se referencia la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, antes 

llamada Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), integrada como una Unidad 

Administrativa Especial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE).  



  

 

 

Desde esta agencia se han desarrollado rutas de atención para que, de manera posterior a 

la desmovilización, los excombatientes puedan continuar la etapa de reintegración a la vida civil 

y la Reincorporacion de personas exintegrantes de grupos armados, en las cuales se contemplan 

una serie de beneficios jurídicos, económicos, educativos entre otros, focalizados dentro de la ruta 

de acción clara para los procesos de reintegración y reincorporación.  (Pachón Muñoz, 2017).  

Estos dos últimos procesos con rutas e intervenciones por separados, debido a que están dirigidas 

a poblaciones desmovilizadas de diferentes acuerdos o negociaciones de paz. 

Retomando el objetivo de inclusión social en construcción de paz, el proceso se complejiza 

cuando las personas a integrar son excombatientes de los GAOML, ya que a lo largo de los años 

en los diversos actos de desmovilización, se han presentado varios inconvenientes en la 

reinserción, por ejemplo desde el aspecto económico, varios excombatientes han presentado 

dificultad para conseguir empleo, iniciar negocios o generar ingresos, también registran un nivel 

mínimo de educación y formación laboral, estas situaciones han generado que a lo largo de los 

años muchos desmovilizados reincidan, o vuelvan a caer en comportamientos delictivos, así 

mismo se convierten en blanco para nuevas bandas o grupos criminales. (Steven Ambrus, 2016) 

En esta misma línea, en los últimos años las acciones se han intensificado y consolidado, 

pero desafortunadamente los desafíos y riesgos que integra el proceso de construcción de paz y 

reparación a las víctimas, ha representado una amenazada en términos de exclusiones, inseguridad 

y peligros para los actores excombatientes, si bien los procesos de reintegración y reincorporación 

cuentan con rutas claras de atención y acompañamiento, no impidieron la cifra de 292 asesinatos 

desde la firma hasta septiembre de 2021, lo cual evidencia una clara falencia sobre las condiciones 

seguridad y sobre los procesos de garantías para la reinserción en la vida civil y/o la normalización. 

Al igual que los homicidios a líderes y defensores de los derechos humanos, el ataque a los 



  

 

 

excombatientes ha provocado la continuidad de la violencia e incluso nuevos desplazamientos en 

los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, donde se han 

desarrollado estos hechos (ONU, 2021). 

Desde otro aspecto, no se puede desconocer el desafío que afronta este largo proceso de 

paz con relación a la reintegración y reincorporación e inclusión social de los diferentes actores 

del conflicto armado; el cambio no es una tarea fácil,  ni con tiempo limitado ya que las acciones 

y resultados de estas políticas deben  ser sostenibles, considerando que las poblaciones que han 

vivido la vulnerabilidad y desigualdad por tantos años, están a la expectativa del ejercicio pleno 

de sus derechos y merecen que se les brinde garantías en el desarrollo de los diferentes aspectos 

de su vida; por ejemplo desde la experiencia de excombatientes los factores sociales, económicos 

y culturales han ocasionado que en el trascurso de su vida se vieran expuestos a condiciones de 

pobreza, exclusión, inequidad, discriminación y además el acceso limitado a las garantías en los 

servicios de salud y educación han pesado durante su historia de violencia y  siguen estando 

presentes en la etapa actual de sus vidas. (J. M. H. Bonilla, 2021).  

 En este sentido el establecimiento de acciones concretas para la inclusión social forma 

parte de la tendencia de ampliación progresiva de la ciudadanía (Araoz-Fraser, 2010). En esta 

misma línea la inclusión/exclusión social plantea tres perspectivas analíticas: 1) como una 

problemática social de acceso a bienes, servicios y procesos políticos; 2) como una problemática 

de ciudadanía por la supeditación y anteposición de los derechos de los individuos, y 3) como una 

problemática de realización de los individuos, cómo se consideran que son y están en la sociedad 

(Bravo,  2007). Los anteriores planteamientos vislumbran como la apuesta para Colombia ha sido 

precisamente la inclusión social y que los actores involucrados en el proceso puedan ser sujetos de 



  

 

 

cambios, viabilizando una participación social, económica y política alejada de las armas, con la 

herramienta de la democracia, de la gestión del desarrollo, y la paz. 

Por ello, se puede plantear que la solución a los conflictos generadores de guerras internas 

o bien todas aquellas brechas que aún persisten en este proceso de paz y de inclusión a la vida 

civil, presenta un reto no solo para el gobierno actual, sino también es un desafío para las 

instituciones educativas de orden superior como la academia, para poder generar estrategias que 

permitan viabilizar las vías sociales de incorporación a la esfera civil del excombatiente, toda vez 

que a partir de esta se le brinda un puente para enfrentarse a las demandas laborales que la nación 

hace a los ciudadanos para integrarse a la fuerza productiva que impulsa la economía del país, y a 

todo el conjunto que brinda una vida en sociedad alejados de las estigmatizaciones y prejuicios, 

en la que estos también puedan ofrecer una mentalidad de cambio (Orlando & Naranjo, 2014). 

El fenómeno del conflicto ha sido estudiado en muchos aspectos, que dan cuenta de sus 

dimensiones y crecimiento, así mismo alrededor del posconflicto se ha creado una serie de 

imaginarios expectativas y dinámicas construidas socialmente como representación de las 

realidades del día a día, pero estas representaciones son generadas a partir de los contextos, 

particularidades y experiencias vividas por los actores involucrados. La construcción de las 

representaciones sociales depende de las circunstancias socioeconómicas  que se presentan, 

factores como la escolaridad, el empleo  o desempleo, el nivel de ingresos, la zona de asentamiento  

y condiciones de hábitat, entre otras, (Osorio & Cajiga, 2004, p. 108). Además, para abordar las 

realidades sociales del posconflicto, partiendo desde el lugar de los excombatientes, es pertinente 

abordar una postura crítica que represente esas nuevas formas de representación social sobre una 

realidad compartida.  



  

 

 

En este sentido, para la presente investigación surgió como pregunta central ¿Cuáles son 

las representaciones sociales construidas por los excombatientes del conflicto armado, las 

comunidades de acogida, familiares y las unidades institucionales de atención integral frente a la 

implementación del proceso de reincorporación, y la ruta de reintegración en la ciudad de 

Cartagena durante el periodo 2007 – 2021? Desde este cuestionamiento se indaga por la 

construcción de realidades y representaciones sociales a partir de las visiones y percepciones de 

los diferentes actores según las dinámicas que los rodean, por lo cual en primera instancia se 

pregunta específicamente por las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran los 

excombatientes, de la siguiente forma ¿Qué condiciones socioeconómicas presentan los 

excombatientes en su actual proceso de reintegración y reincorporación? De esta manera se tendrá 

una clara visión de las posibilidades o las limitaciones que tienen en la actualidad, para el acceso 

a los bienes y servicios del mercado que garantizan el cumplimiento de necesidades.  

En esta línea, para lograr una estabilización en la integración a la vida civil y productiva se 

han implementado rutas de atención desde la ARN como entidad institucional, por lo cual surge el 

interrogante sobre la experiencia de los excombatientes en el proceso o la ruta de atención, con 

una mirada al accionar institucional y Estatal, con la siguiente pregunta ¿Cuáles son las 

percepciones de los excombatientes en sus procesos de reintegración y reincorporación? A través 

de la cual se identificarán las potencialidades y limitaciones de la implementación de las políticas 

de construcción de paz y reconciliación, con relación a las unidades institucionales de atención 

integral. Finalmente es pertinente cuestionar por las opiniones que tienen los diferentes actores de 

las comunidades acerca de las personas excombatientes, estas son un punto clave en la 

construcción de las representaciones sociales sobre la reintegración y la reincorporación, a partir 

de la cual surge la pregunta, ¿cuáles son las opiniones y actitudes  de las comunidades de acogida, 



  

 

 

los funcionarios de la ARN y  familiares acerca de los excombatientes, a la luz de los cambios o 

permanencias en sus realidades y dinámicas cotidianas? al indagar sobre estos interrogantes se 

tiene una clara aproximación a las representaciones sociales sobre la Desmovilización, Desarme y 

Reintegración.  

  



  

 

 

1.2 Justificación. 

En tiempos de posconflicto las acciones orientadas para el desarme, la desmovilización  

reinserción son claves en la garantía de los procesos de construcción de paz, así mismo consolidan 

un punto potencial para no incurrir en la desestabilización y riesgos de recurrir nuevamente a la 

violencia y el conflicto, es por ello que la reincorporación y rutas de reintegración deben estar 

enmarcadas en la inclusión de comunidades y la adopción de enfoques diferenciales que permitan 

apuntar directamente a las necesidades, dinámicas y contextos particulares que presenta la 

población de excombatientes (Gruessoa & Llanos, 2020). Sin embargo desde hace algunos años 

se han generado complicaciones que han causado controversia debido a los imaginarios y 

percepciones que se tienen de estas personas, además de los antecedentes poco efectivos de los  

procesos de desmovilización, como por ejemplo considerar que no se toman las medidas necesarias 

en cada procesos de resocialización y estos no resultarán exitosos (Vasco & Reye, 2017).  

En la actualidad según datos registrados por la ARN, se identifican un total de 76.349 

personas que se desmovilizaron de los grupos al margen de la ley entre el 2001 y el 2021, de los 

cuales 64.870 son hombres y 11.479 son mujeres, de acuerdo al grupo al margen de la ley al cual 

están vinculados 36.459 pertenencia a las AUC, 33.958 estaban vinculados a las FARC-EP, 5.094 

pertenencia al ELN y 847 a otros grupos al margen de la ley (ARN, 2021). Ahora bien, de acuerdo 

con los procesos llevados a cabo en la institución solo 44.070 de los desmovilizados se encuentran 

integrados a las rutas de atención y normalización, si bien no es una cifra baja, lo alarmante es la 

incertidumbre de los 32.888 que no se encuentran activos en el proceso y que son un riesgo ante 

la vulnerabilidad de no contar con el apoyo de las rutas de atención para concretar sus proyectos 

de vida y el de sus familias. 



  

 

 

De acuerdo con los datos sobre reintegración en total han ingresado 51.710 personas, de 

las cuales están en estado activo 31.145 excombatientes.  Se reportan 2.760 ausentes y por esta 

razón se encuentran en proceso de investigación para perdida de beneficios, y 18.972 están fuera 

del proceso debido a que efectivamente se les determinó la pérdida de beneficios, fallecimientos o 

por que se han retirado voluntariamente. Para el caso de Reincorporación, que solo incluye 

excombatientes del grupo armado FARC-EP se registran 12.925 y no se muestran datos de 

personas inactivas o que salieron del proceso, lo cual no ratifica que no existan casos de 

desvinculación (ARN, 2021). 

Ahora bien, resulta interesante el número de personas que se encuentran ausentes o 

desvinculadas de los procesos, aún más los motivos o circunstancias que llevaron a que se diera 

esa ruptura del proceso, se puede plantear que la inserción en la vida civil representa un cambio 

total en las dinámicas cotidiana de los y las excombatientes; las actividades laborales, educativas, 

sociales y políticas que se proyectan pueden llevar tiempo para lograr una estabilización clara, 

como por el ejemplo algunas experiencias relatan que se han presentado dos asuntos, el primero  

incumplimiento del gobierno en la implementaciones de las rutas de reinserción y desde un 

segundo punto el proceso de tránsito desde la dejación de armas no ha sido fácil, una de las razones 

tiene que ver con las comunidades en las que residen después de la movilización, ya que han sido 

expuestas a discriminación y rechazo. Así lo afirmo Fabio Cardozo, gestor de paz en una entrevista 

para la revista Semana Rural.  

Hubo una falta de implementación, de incumplimiento por ausencia de recursos. A los 

desmovilizados se les dio una pequeña mesada, pero de eso no vive nadie. La mayoría de los 

guerrilleros son gente campesina, a la que ni siquiera se les ha entregado un pedazo de tierra. Otros 

pocos habitan en las ciudades y lo único que sabían era disparar armas, pero no los apoyaron con 



  

 

 

proyectos productivos o de pequeñas empresas (…) Bastó que pisaran la legalidad y la 

institucionalidad para deshacerse, hoy está en un mar de contradicciones, fragmentadas en pedazos 

y por supuesto se metieron en la dinámica de la política, y no era como ellos creían que los iban a 

percibir. La gente los insulta y les cierran las puertas (Gerardo Quintero, 2018). 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, nace el interés de la presente investigación, 

que surge pertinente desde el ámbito académico como respuesta al reto que representa el 

posconflicto y la construcción de paz en todo el país y desde todas las disciplinas, así mismo es un 

proceso que posibilita estar más cerca de las realidades emergentes ante las intervenciones desde 

las instituciones y los diferentes actores, en este caso focalizando la población de excombatientes 

que en la actualidad se encuentra en proceso de reintegración y reincorporación; desde una mirada 

a los procesos de reconstrucción del tejido social y el fomento de una inclusión social en los 

diferentes ámbitos de la vida, es relevante orientar investigaciones que busquen determinar las 

diferentes representaciones sociales de los actores alzados en armas que hoy en día están en 

procesos de cambios y de ser visto como sujetos de paz. 

Todas y cada una de estas representaciones sociales construidas a partir de cómo perciben   

la población en general y de los actores involucrados  es un tema de mucha importancia en todo el 

marco de posconflicto colombiano y amerita el desarrollo de estudios que profundicen  y permitan 

visualizar cada una de estas percepciones, opiniones, imaginarios y representación que se tienen 

acerca de los procesos de reintegración, reincorporación y de los excombatientes, a partir de las 

experiencias vividas por los actores involucrados.  Es por ello que la presente investigación se 

orientó bajo la línea de investigación de la construcción sociocultural local y regional desde lo 

urbano, la cual permite el conocer y comprender las dinámicas generadas en la ciudad de Cartagena 

con relación a la reintegración y reincorporación de excombatientes, teniendo en cuenta que estos 



  

 

 

hechos que han dejado cicatrices, aun con expresiones de arrepentimiento y entrega de armas, no 

pueden ser borrados porque existe y siguen latente en más de medio siglo de violencia hechos 

desgarradores y aberrantes que marcaron todo un país. Es por ello por lo que reconstruirse o bien 

reconstruir a partir de la academia es imperante, como arrojar herramientas reales que propicien 

una renovada estructura social y cultural en la zona urbana y suburbana, en este caso específico 

desde la ciudad de Cartagena. En esta medida también se transita por la línea de investigación 

sobre Derechos humanos, Justicia Transicional y Posconflicto, debido a que las percepciones y 

representaciones sociales que se investigan son focalizadas en los hechos de justicia y construcción 

de paz en tiempos de posconflicto.   

En términos de pertinencia y viabilidad para la ciudad de Cartagena es de gran relevancia, 

debido a que presenta el ingreso de un gran número de población afectada por el conflicto 

proveniente de los Montes de María y otras subregiones, población que busca nuevas 

oportunidades y espacios de integración y generación de ingresos, desde los cuales se debe incluir 

a las personas en procesos de reintegración y normalización. No obstante, al hablar sobre 

representaciones sociales, se vislumbran expresiones del conocimiento del sentido común, estas 

son construidas por un sujeto, grupos y comunidades, por tanto, abordar de las representaciones 

sociales desde un análisis a los actores involucrados y los procesos de reintegración y 

reincorporación, permitirá esbozar la importancia de iniciar procesos desde la academia que 

visibilicen las realidades y permitan plantear posibles soluciones a los problemas identificados.  

Finalmente, desde las investigaciones realizadas que orientan las representaciones sociales 

al tema del conflicto armado, es muy deficiente el material documental que se enfoca al papel de 

actores del conflicto armado, desde el lado de los y las victimarios.  La investigación además de 

aportar un importante material investigativo a la ciudad, a la universidad y entes que trabajan en 



  

 

 

pro de los procesos de paz, también contribuyen a un cambio o bien una deconstrucción de los 

conceptos, de la conciencia, de sensibilización hacia los temas de posconflicto y paz, con el 

objetivo de viabilizar cambios hacia el interior de toda la población. 

 

  



  

 

 

1.3 Objetivos.  

1.3 Objetivo general. 

Analizar las representaciones sociales construidas por los excombatientes del conflicto 

armado, las comunidades de acogida, familiares y las unidades institucionales de atención integral 

frente a la implementación del proceso de reincorporación y la ruta de reintegración en la ciudad 

de Cartagena durante el periodo 2007 - 2021. 

1.3.1 Objetivos específicos. 

● Caracterizar las condiciones socioeconómicas que presentan los excombatientes 

participantes en la investigación, en su rol de personas en procesos de reintegración y 

reincorporación que posibilitan o limitan su estabilización en la vida civil y la 

normalización.  

● Describir las representaciones sobre los procesos de reintegración y reincorporación desde 

las experiencias y narrativas de los excombatientes, que den cuenta de las potencialidades 

y vulnerabilidades que conforman las realidades sociales presentadas en los contextos en 

los que se desenvuelven.   

● Identificar las percepciones de las comunidades de acogida, los funcionarios de la ARN y 

familiares a cerca de los excombatientes, a la luz de los cambios o permanencias en sus 

realidades y dinámicas cotidianas, como aproximación a las representaciones sociales 

sobre la Desmovilización, Desarme y Reintegración.  

● Reflexionar sobre las lecciones aprendidas y recomendaciones para el fortalecimiento y 

enriquecimiento de los procesos que surgieron en la investigación como forma de 

contribución y retroalimentación a los trabajos liderados por las instituciones y 



  

 

 

organizaciones públicas y privadas con la población en procesos de reintegración y 

reincorporación a la vida civil. 

1.4 Marco de Referencias. 

1.4.1 Marco Teórico.  

Para fundamentar el marco teórico-conceptual del  proceso de investigación, se plantea en 

primer lugar la teoría de las representaciones sociales, la cual transitó como base de proyección 

para el accionar de los investigadores, en la búsqueda de las representaciones sociales que se 

construyen a partir de las realidades vividas, de igual forma a través de ellas se relacionan las 

categorías conceptuales correspondientes a: Conflicto Armado y construcción de paz, 

reintegración y reincorporación y excombatientes como actores del conflicto. Las cuales 

permitan situar histórica, económica y culturalmente las condiciones de la población colombiana 

inmersa en el conflicto armado, y los participantes de esta investigación.  

1.4.1.1 Teoría sobre las Representaciones Sociales.  

Como un cuerpo de conocimientos enmarcado dentro de la psicología social, la teoría de 

las representaciones sociales se inicia con la obra de Moscovici: ‘El psicoanálisis, su imagen y su 

público’. La influencia de Durkheim en esta teoría se encuentra en los aportes que este realiza para 

diferenciar las representaciones individuales de las representaciones sociales. En su interés final 

por explicar que lo colectivo no puede ser reducido a lo individual, los estudios de la sociología se 

separaban de los estudios de la psicología, sin embargo, al postular que la conciencia colectiva 

terminaba influyendo en las acciones individuales, la psicología adquiere en sus análisis 

fenómenos de la sociología, dando como resultado a la psicología social. Moscovici comprende 

perfectamente la necesidad de involucrar aspectos de la sociología para comprender el 

comportamiento individual, dentro de un cuerpo organizado de conocimientos que hacen 



  

 

 

entendible las realidades que constituyen la vida y el entorno de los hombres, mediante 

representaciones lógicas, siendo esto lo que denomina representaciones sociales. (Mora, 2002). 

Se puede plantear que esta primera mirada al concepto de representaciones en la teoría 

implica una sustitución en el pensamiento de aquellas cosas, objetos y manifestaciones con las que 

los sentidos han tenido contacto. Es el resultado del contacto del sujeto con el objeto, donde 

mecanismos como el lenguaje y la comunicación terminan otorgándole simbologías nuevas que 

sustituyen las realidades, pero en esos mecanismos de sustitución en el que se construyen las 

representaciones sociales surgen transformaciones y nuevas construcciones, de tal manera que las 

representaciones sociales no obedecen solo a la construcción de una imagen de la realidad como 

si se copiara, como si se llevara lo percibido a un ámbito simbólico, como fiel copia, sino que se 

construyen unas representaciones que pasan al plano de la idealización, las cuales domina las 

acciones colectivas (Materán, 2008).  

La autora también hace alusión a que el autor Moscovici plantea que las representaciones 

sociales poseen una lógica, un lenguaje propio que hacen de ellas un sistema de conocimientos 

con funcionalidad dual: por un lado, logran guiar al individuo dentro de la organización del mundo 

y la sociedad al punto de dominarla y por otro, establecen las condiciones para el intercambio 

comunicacional por medio de códigos entre los agentes sociales. Al respecto referencia al autor 

(Maru León Canelón, 2002) quien plantea que las representación sociales cumplen unas funciones 

específicas y menciona las siguientes:  

- Familiarizar las realidades extrañas, es decir convertir en convencional las cosas de la 

realidad que colectivamente puedan parecer extrañas. 

- Permitir que se dé la comunicación entre los individuos, lo que en general implica cohesión 

entre lo divergente y lo comparativo. 



  

 

 

- Establecer un ambiente en el que se forme el pensamiento colectivo y las reflexiones 

grupales. 

-  Propiciar conductas y decisiones tomadas en medio de las relaciones sociales.   

Estas funciones les dan el carácter social a las representaciones en tanto se distribuyen entre 

todos los individuos en el proceso de interacción de los grupos, pero las representaciones sociales 

tienen unos factores que las originan en momentos de conflictos y crisis, determinados por las 

limitantes de los contextos agregados de la sociedad. En esta misma línea,  Materán, 2008 destaca 

primero, la dispersión de la información, refiriéndose a condiciones inapropiadas de los insumos 

informativos que pueden conformar las representaciones, segundo, la focalización de los sujetos 

individuales y colectivos, siendo necesaria su focalización para la interacción social, como 

atractivo social, y tercero, algo que el autor llama “presión a la inferencia”, es decir, tipos de 

presiones en las que los individuos se encuentran inmersos debido a hechos focalizados de interés 

público. 

Ahora bien, un aspecto clave para comprender el carácter cambiante que pueden tener las 

representaciones sociales, es asumirlas desde las transiciones y transformaciones que pueden 

presentarse según el tiempo, espacio, contexto e interpretación que se le dé, esto se debe a que el 

mundo está en constante actualización sobre la información y conocimiento, Materán lo plantea 

con la siguiente expresión:   

Las representaciones sociales aparecen en las sociedades modernas en donde el 

conocimiento está continuamente dinamizado por las informaciones que circulan y que exigen ser 

consideradas como guías para la vida cotidiana. A diferencia de los mitos, las representaciones 

sociales no tienen la posibilidad de asentarse y solidificarse para convertirse en tradiciones ya que 

los medios de información de masa exigen el cambio continuo de conocimientos. (p. 247) 



  

 

 

Desde otro punto de vista, los autores (Mazzitelli & Aparicio, 2010)  plantean  que las 

representaciones sociales tienen tres funciones: Función cognitiva de integración de la novedad, 

Función de interpretación de la realidad y Función de orientación de las conductas y de las 

relaciones sociales, las cuales orientan hacia la explicación y comprensión de los hechos e ideas 

que permiten construir opiniones y percepciones sobre las realidades del mundo. Es por ello que 

abordan la definición de las representaciones sociales como los sistemas de opiniones, 

conocimientos, y creencias construidas a partir de la cultura, una realidad compartida y contextos 

sociales concretos.    

En acuerdo con el anterior planteamiento el autor Alejandro Raiter expone sobre el 

contenido de las representaciones sociales, afirmando que su análisis le imprime un alto interés 

social y colectivo, al no ser neutro o no estar determinado solo por las decisiones propias, sino 

también por las influencias de aquellas imágenes que residen en el ser, sobre sucesos históricos y 

presentes de todos los contextos sociales. En ese orden de ideas, el ejercicio de construcción de 

representaciones sociales como posible marco explicativo del comportamiento social de los 

individuos implica una carrera compleja, pero a su vez muy acertada para comprender causas, 

efectos y factores relacionados con el comportamiento de los individuos en sociedad. (Raiter et al., 

2010). En relación en el presente estudio, al abordar el conflicto armado focalizando como actores 

a las personas que hicieron parte de los grupos armado al margen de la ley, es relevante transitar 

por el contexto y las dinámicas de las relaciones que implica un proceso de reintegración y de 

reincorporación a la vida civil.  

A partir del acercamiento teórico a las representaciones sociales surge una subcategoría 

conceptual que para efectos de la presente investigación, cobra importancia al ser herramienta para 

abordar a los sujetos focalizados, se aborda entonces la percepción.  Para la autora Melgarejo 



  

 

 

(1994) la percepción es un proceso de análisis de información, el sujeto analiza la información 

externa, e intervienen los datos que ya están almacenados en su memoria, a través de la 

incorporación de los nuevos datos se va creando un esquema mediante el cual se puede aceptar o 

rechazar el estímulo externo a través de la nueva información. Uno de los aspectos importante a 

mencionar en el concepto de la percepción es la elaboración de juicios que un individuo realiza a 

través de la nueva información.  

Reconociendo la importancia que tiene el aspecto social en el desarrollo y bienestar de los 

seres humanos, sus percepciones no pueden ser aisladas del contexto y cultura particular que lo 

rodea,  para las autoras Flores & Herrera (2010) en la percepción intervienen características con 

las que se convive en la cotidianidad, la percepción no está estrechamente ligada con la 

personalidad, así la interpretación depende de las circunstancias que se viven y experimentan.   

4.1.1.2 Conflictos sociales. 

El concepto de conflicto social se ha construido a partir del desarrollo de distintas teorías 

y autores. Empezando por Karl Marx y su teoría del materialismo histórico, donde explica la 

historia a partir de la lucha de clases, es decir la lucha por la posesión de los medios de producción 

entre una clase social, la burguesía poseedora de los medios de producción y otra clase social, la 

obrera o proletariado que no es dueña de los medios de producción, a pesar de poseer la fuerza de 

trabajo, factor importante como medio productivo. Esa diferenciación de acuerdo a los 

planteamientos marxistas es el proceso fundamental que modela la estructura de la sociedad 

(Cohen, 1992). 

Marx utiliza el concepto de estructura, como una base material, para establecer la manera 

como se vinculan las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas entre las que se 

genera una contradicción o conflicto entre dos clases alrededor de los medios de producción. Pero 



  

 

 

sobre esa estructura se rige una superestructura donde se ubican los fenómenos ideológicos 

vinculados a la estructura o base material en forma de políticas, de leyes, del estado mismo, en 

general de todas esas concepciones ideológicas emparentadas con la estructura para mantener el 

modo de producción que legitima la explotación (Berger, 1972). 

De esa manera según Marx el conflicto nace en la base de la sociedad, en la estructura 

económica, siendo entendido como un conflicto entre clases sociales antagónicas que hacen de la 

sociedad un producto histórico que el conflicto dinamiza. Entonces el conflicto da como resultado 

el cambio social resultante de la evolución de los modos de producción (Nieto, 2008). 

Otro teórico importante para entender el concepto de conflicto social es Emile Durkheim, 

quien en su teoría funcionalista considera que los “hechos sociales son causados por otros hechos 

sociales”. En ese sentido la división social del trabajo pasa a identificar los hechos sociales que de 

alguna manera pueden romper la idea de armonía de las relaciones entre los individuos regulada 

por los valores y el grupo de normas que mantienen armoniosa la convivencia. Al romperse la 

conciencia colectiva de los valores y las normas, la sociedad entra en una crisis de la conciencia 

colectiva, lo que Durkheim denomina anomia (Durkheim, 1967). 

Una perspectiva valiosa en el desarrollo del concepto de conflicto social es el construido 

por Max Weber desde su teoría de la acción social, entendida como aquella acción originada por 

las acciones de otros, bien sean del pasado, del presente o del futuro. Acciones que no deben 

carecer de sentido para que entonces puedan transformarse en un sistema de relaciones sociales. 

Por consiguiente, se presenta un cambio social producto de dominaciones que van evolucionando 

cíclicamente llegando a un nuevo contexto que permite que la sociedad vuelva a aceptar las formas 

de dominación como legítimas; las formas en las que se dan las legitimaciones de las dominaciones 

pueden ser según Weber de tres tipos: tradicional, en la que se obedece el mando del superior 



  

 

 

porque está inscrito en las costumbres de la población. La carismática, propia de los líderes o 

gobernantes. Y por último la racional, cuya elaboración corresponde a elementos decididos a 

conseguir un objetivo desde el orden político. (Max Weber, 1984, como se citó en Altomare, 2010). 

Todas estas concepciones abarcan la idea de conflicto social, aunque de diferentes posturas 

teóricas, que finalmente constituyen un acervo conceptual en el que se puede enmarcar el conflicto 

colombiano, con la particular característica de ser uno de los tantos conflictos en que se ve inmersa 

la sociedad colombiana, el conflicto armado, donde el ánimo de las hostilidades ha llegado a 

derivar la acción violenta. 

1.4.1.2 El conflicto armado colombiano.  

El conflicto armado puede ser visto desde diferentes miradas, para los autores Wallensteen 

& Sollenberg (2001) el conflicto armado se representa en la violencia y enfrentamientos que 

causan la muerte y violaciones a los derechos humanos. Así lo afirman:  

Aquellos que han desencadenado en violencia directa, fundamentalmente debido a la divergencia 

de intereses en lo concerniente al gobierno y/o territorio donde hay un uso de la fuerza armada entre 

las dos partes, de la que al menos una está en el gobierno del Estado y que ha causado muertes. (p. 

643). 

En esta misma línea para el autor Eduardo Pizarro el abordaje conceptual del conflicto 

armado contempla la participación de los actores que sostienen el conflicto.  Para Pizarro, en el 

conflicto armado es clave la relaciones que se pueda establecer desde la naturaleza de los actores 

involucrados, ya que cada uno presenta un motivo que razona y justifica desde sus posturas las 

acciones que llevan a cabo, las cuales en su mayoría conllevan violencia. Estas situaciones no son 

lo mismo para la sociedad que para el Estado, en términos estratégicos, no es lo mismo enfrentarse 



  

 

 

a una organización político-militar en el marco de un conflicto armado interno que a un grupo 

terrorista en un escenario de paz. (Pizarro E, 2002).  

Ahora bien, en el caso colombiano el conflicto armado desde la perspectiva política de la 

insurgencia tiene una amplia influencia de las ideas revolucionarias surgidas después de la segunda 

guerra mundial en el contexto de la guerra fría inspiradas por la revolución cubana, la revolución 

Bolchevique y las ideas comunistas de la Unión Soviética (Trejos, 2013). Aunque para (González, 

2014) parece haber cierta continuidad ideológica inspirada en la revolución cubana, de las 

guerrillas liberales de los años 50 y las guerrillas revolucionarias de los años posteriores, ya que 

en Colombia la muerte del líder político liberal Jorge Eliecer Gaitán en el momento en que parecía 

contundente su victoria electoral hacia la presidencia, marca un precedente contundente para el 

surgimiento de la violencia partidista de los años 1948 – 1958, la que estuvo precedida por el 

surgimiento de movimientos guerrilleros de ideología revolucionaria.  

Desde otro aspecto el conflicto en Colombia ha sido multifactorial,  para los autores (Peco 

& Peral, 2007) uno de los factores más visibles que potencian el conflicto se relaciona con el 

desigual acceso de la propiedad y tenencia de la tierra, y el conflicto por el territorio que relaciona 

la lucha por el control y dominio territorial como estrategia para el control político y económico, 

son los conflictos que más han generado violencia en el país.  

Los puntos del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC describen muy 

bien la naturaleza del conflicto armado colombiano y precisa sus causas en cuatro aspectos 

principales: el primero de carácter agrario definido por el uso, la propiedad y la distribución de la 

tierra. El segundo, de alguna manera atado al primero, enfocado a la participación política lo cual 

en el transcurso de la historia de Colombia que desató luchas entre partidos, ideas, corrientes de 

pensamientos políticos y por supuesto actores políticos; lucha en la que fue claro el dominio y la 



  

 

 

imposición de un poder representado en unas elites. El tercero referido al problema del narcotráfico 

y como cuarto punto, nos referimos al aspecto que ha materializado el conflicto armado en el uso 

de armas por parte de grupos insurgentes en contra del estado (Vásquez, 2017). 

Los elementos mencionados, le imprimen un carácter político, económico y social al 

conflicto armado colombiano; por un lado, el problema agrario relacionado con el uso de la tierra, 

que por décadas ha sido empleada para la ganadería extensiva en manos de unos pocos pudientes 

y por el otro, la economía campesina carente de recursos y en condiciones limitadas para su 

desarrollo, lo cual según Vásquez (2017) implicó la instauración en los territorios en medio del 

conflicto de dos modelos agrarios: uno ganadero en manos de paramilitares y otro, agrícola en 

mano de las guerrillas, pero ambos ligados al negocio ilícito de la cocaína. 

De esa manera, con el apalancamiento financiero que les brindaba el negocio del 

narcotráfico a dos grupos opositores principalmente paramilitares y guerrilla, el conflicto 

colombiano no solo toma fuerza sino que se extiende en el tiempo, agudizando sus acciones 

violentas contra la sociedad civil, ante la debilidad de las instituciones estatales para frenar por vía 

política o militar las barbaries de un conflicto convertido en guerra, lleno de violaciones a los 

derechos humanos, de actos de terror, delitos y violencia indiscriminada. 

Pero más allá del problema agrario y económico el conflicto armado colombiano se ubica 

en la esfera política y social, en el uso del poder de unas elites que han hecho prevalecer sus ideas 

sobre las de otros, legitimando su domino sobre la sociedad, en especial sobre las mayorías 

necesitadas, a través de la imposición de políticas más orientadas a sus pretensiones ideológicas 

que a las necesidades económico – sociales de la población. Así lo afirma Trejos (2013). 



  

 

 

Colombia tiene como columna central la disputa por la legitimidad política, es decir, la lucha por 

el derecho moral de gobernar a la sociedad, de ahí que muchas de las acciones militares que se 

ejecutan son maximizadas o minimizadas a través de los medios de comunicación con que cuenta 

cada actor armado, con el fin de captar la mayor cantidad de “mentes y corazones” para cada 

proyecto o por lo menos, restárselos al contrario (p. 66).  

Finalmente, el conflicto armado desde sus orígenes pone en escena las diferencias sociales, 

económicas y políticas que han marcado los escenarios nacionales e internacionales, que han sido 

noticia durante más de 50 años y han dejado una marca de sangre en la historia colombiana.  

1.4.1.3 Actores del conflicto armado.  

Durante el conflicto armado se han reconocido variedad de actores involucrados en las 

diferentes esferas, escenarios y etapas de este, incluso esos actores han transformado sus roles y 

participación de acuerdo a las acciones direccionadas para la construcción de paz.  Según Ibagón 

& Chisnes (2019) los actores del conflicto se representan en dos aspectos, por un lado legales o 

regulares y por el otro los ilegales o irregulares, los primeros hacen referencia al Estado y se 

representa en las fuerzas armadas, el Ejército, Armada o Marina y Fuerza Aérea , y aunque no 

tiene carácter militar se debe incluir a la Policía Nacional y el segundo hace referencia a todos los 

Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley.  

Haciendo énfasis en los actores denominados como ilegales, se abarcan todas las 

organizaciones guerrilleras constituidas durante las décadas activas del conflicto, en las cuales se 

reconocen las siguientes: 

Tabla 3. Grupo armado reconocidos en la historia del conflicto armado en Colombia.  

Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de 

Este grupo es apreciado como las autodefensas campesinas, formado 

en 1964 es el grupo geográficamente más extenso llegando a la 



  

 

 

Colombia, Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) 

mayoría de las regiones colombianas y su estrategia militar 

generalmente ha sido la lucha guerrillera. 

Ejército de Liberación 

Nacional de Colombia 

(ELN) 

ELN nace en 1965 influenciada por la Revolución Cubana (1959) y la 

Teología de la Liberación. Junto con las FARC-EP conforman el 

denominado foco insurreccional.  

Ejército Popular de 

Liberación Nacional 

(EPL):  

El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y a 

diferencia de los anteriores su ideología es marxista-leninista-maoísta 

vinculado al Partido Comunista.  

Movimientos 19 de abril 

(M-19)  

 

El grupo M-19 hace presencia a partir del año 1973 y se autodefinían 

como un movimiento anti oligárquico, antiimperialista, de unidad y 

con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude 

electoral en 1970. Algunos de sus líderes principales habían 

combatido previamente en las FARC-EP y se convirtieron en fuerza 

política (Alianza Democrática M-19) después de la firma del 

acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y del 

proceso de desmovilización acordado en 1989 que dio como fruto 

una nueva Constitución en 1991. En este año se desmovilizaron 

también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) y el 

Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). 

Elaborado por autores con base en CIDOB (2014). 

1.4.1.4 Aproximación al Desarme, Desmovilización, y Reintegración. 

Como se describió anteriormente en los conflictos armados es relevante identificar, y 

articular los actores de dichos conflictos, en caso de los actores que conforman los movimientos y 

grupos armado en los procesos de acuerdos y conciliación se abordan diferentes categorías 

orientadas a un mismo proceso la construcción de paz, entre ellas encontramos el Desarme, 

Desmovilización y Reintegración.  

 Para Sarmiento (2013) el DDR es el proceso resultado de las confrontaciones bélicas 

ocurridas después de la II Guerra Mundial,  debido a la demanda que implico el traslado y 



  

 

 

movilización de excombatientes que hicieron parte de diferentes hostilidades internacionales; a 

partir de este planteamiento se retoman la categorías desarme, desmovilización y reintegración 

dentro de un procesos dirigido directamente para los actores y grupos armados ilegales que han 

hecho parte de las guerras, conflictos o hechos violentos en los cuales se han vulnerado derechos 

humanos. En esta misma línea, el autor Fisas (2010) clasifica los procesos de desarme de la 

siguiente forma: 

Desarme, desmovilización y reingreso a la sociedad civil, sin contraprestaciones, – Desarme, 

desmovilización, regreso a la sociedad civil y beneficios temporales para los principales mandos 

del grupo - Desarme, desmovilización y regreso a la sociedad civil con un kit de vuelta (pago en 

metálico, comida y transporte) para todos los ex combatientes – Desarme, desmovilización y 

regreso a la sociedad civil, con un pago mensual durante un tiempo para todos los ex combatientes  

– Desarme, desmovilización e integración a las Fuerzas de Seguridad del Estado  - Desarme, 

desmovilización y participación en un programa de reintegración a la sociedad (DDR)– Modelo 

mixto. (Fisas, 2011, p. 6) 

Ahora bien, para el autor Mesa (2017) la reintegración, Desarme y Desmovilización  

conforman los tres pilares o las tres claves para liderar los procesos de disgregación de los grupos 

armados de la clandestinidad y de la ilegalidad; desde las constituciones y normativa política 

colombiana se conceptualización de la siguiente manera:  

DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración. Esto es, desarmado como quien tuvo la 

voluntad política de entregar las armas; desmovilizado como quien se diluye y deja la unidad 

armada y sus funciones respectivas con intención de retornar a la vida civil y legal; reintegrado 

como quien atravesó exitosamente el proceso de recobrar su carácter civil de forma sostenible, legal 

y sin violencia. (Labrador, K., & Gómez, 2010, como se citó en Mesa, 2017, p. 110).  



  

 

 

Desde otro punto de vistas las Naciones Unidas junto a 25 entidades más, han conformado desde 

el año 2009, el Grupo de Trabajo Internacional sobre DDR (United Nations, 2006a), entre las 

acciones lideradas se resalta la creación de módulos informativos que esclarecen el lugar teórico-

conceptual a partir del cual se puede asumir el DDR como el proceso que “contribuye a la 

seguridad y estabilidad en un posconflicto (...) al quitar las armas de las manos, sacar a los 

combatientes de las estructuras militares y ayudarlos a integrarse social y económicamente en la 

sociedad encontrando medios de subsistencia civiles” (United Nations, 2006, p. 6) así mismo 

plantean los siguientes conceptos bases para trabajar DDR.   

Tabla 4. Glosario Básico DDR  

Categoría  Concepto  

Desarme  El desarme es la recopilación, documentación, control y eliminación de 

armas pequeñas, municiones, explosivos y armas ligeras y pesadas de 

Combatientes y, a menudo, también de la población civil. Desarme también 

incluye el desarrollo de programas de gestión responsable de armas (p.6). 

Excombatiente  Persona que ha asumido cualquiera de las responsabilidades o llevado a cabo 

cualquiera de las actividades mencionadas en la definición de 'combatiente', 

y ha establecido o entregó sus armas con miras a entrar en un proceso de 

DDR. Anterior el estatus de combatiente puede ser certificado a través de un 

proceso de desmovilización por una autoridad reconocida. Individuos 

autodesmovilizados espontáneamente, como desertores (p.6). 

Desmovilización  Es el despido formal y controlado de las personas combatientes activas de 

las fuerzas armadas u otros grupos armados. La primera etapa de la 

desmovilización puede extenderse desde el procesamiento de combatientes 

individuales en centros temporales para la concentración de tropas en 

campamentos designados para ello (lugares de acantonamiento, 

campamentos, áreas de reunión o cuarteles). La segunda etapa de la 

desmovilización comprende el paquete de apoyo a los desmovilizados, lo 

que se denomina reinserción (p.6). 



  

 

 

Reinserción  Es la asistencia que se ofrece a los excombatientes durante la 

desmovilización pero antes del proceso a largo plazo de reintegración. La 

reinserción es una forma de asistencia transitoria para ayudar a cubrir las 

necesidades básicas necesidades de los excombatientes y sus familias, puede 

incluir asignaciones de seguridad, alimentos, ropa, vivienda, servicios 

médicos, a corto plazo educación, formación, empleo y otras herramientas. 

Si bien la reintegración es un proceso social y económico continuo a largo 

plazo de desarrollo, la reinserción es una ayuda material y/o financiera a 

corto plazo para necesidades inmediatas, y puede durar hasta un año (p.7). 

Reintegración  Es el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren Estatus y puede 

obtener un empleo e ingresos sostenibles. La reintegración es Esencialmente 

un proceso social y económico con un marco de tiempo abierto, 

principalmente en las comunidades a nivel local. Es parte del desarrollo 

general de un país y una responsabilidad nacional, y a menudo requiere 

asistencia externa a largo plazo. (p.19) 

Fuente: Elaborado por autores con base en United Nations (2006b). 

De acuerdo a lo planteado y enfatizando en el  caso colombiano, se resaltan las categorías 

principales a partir de las cuales se orientan las acciones desde los diferentes organismos y 

entidades, reintegración y reincorporación, según la (ARN, 2021c) en el marco colombiano la 

reintegración es:  

Una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, a través de la gestión que realiza 

la ARN, les ofrece a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen 

de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren reintegrarse a 

la vida social y económica. 

Así mismo en relación a la Reincorporación, la ARN entiende dicho concepto como “un 

proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas, en el 



  

 

 

marco de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-Ep)” (ARN, 2021d).   

1.4.1.5 Acercamiento al concepto de paz. 

Como el concepto de conflicto la paz resulta ser un término polisémico, contribuido por 

las distintas ciencias sociales, determinado por la historia, por tanto, también poseedor de una 

identidad cambiante por las condiciones vividas en la sociedad en las distintas épocas de la historia. 

La definición del concepto con fines descriptivos se construye a partir de la exclusión, es decir 

como ausencia o exclusión de la guerra, pero también bajo una acepción afirmativa con objetivo 

normal condicionado a un contexto sin lucha, sin antagonismo, ni hostilidades (Harto de Vera, 

2016). 

De otra manera, la paz también es definida de manera prescriptiva, este tipo de concepto 

sobre la paz generalmente es extenso, como determinado por los cambios de contenido a razón del 

contexto en que se presenta, así pues, la paz se asocia con la idea de pacifismo; cuando sus 

precursores consideran que mediante la persuasión pueden evitar que se dé la guerra, sin que 

necesariamente sean canceladas las condiciones sociales, económicas y políticas en las que la 

guerra pudo presentarse. La clasificación prescriptiva de la paz también se define por sus 

partidarios, es decir, aquellos que orientan acciones organizadas conducentes hacia la paz (Harto 

de Vera, 2016). 

Como se dijo al iniciar este apartado, el concepto de la paz tiene en la polisemia una de sus 

características principales, por lo que pueden ser muy diversas las definiciones o enfoques 

conceptuales que abordan la idea de paz en una vasta bibliografía de referencia. Sin embargo, la 

categorización más frecuente y actualizada en el ejercicio de la construcción del concepto de paz 

se inclina a tres tipos: paz positiva, paz negativa y la paz imperfecta. 



  

 

 

La paz negativa, entendida como la usencia de la guerra, en la actualidad resulta ser un 

concepto revaluado, según lo que plantea (Tuvilla, 2004) al referirse a “seguridad humana”, esta 

concepción de paz muy utilizada en las definiciones del siglo pasado en diccionarios y 

enciclopedias  ha ido modificándose con la evolución histórica de los fenómenos hasta 

considerarse un concepto más amplio en el término: paz positiva, como se muestra en el siguiente 

esquema: 

Ilustración 1 Enfrentamiento violento. 

 

 
Fuente: tomado de Harto de Vera (2016, p. 140). 

Esta idea  involucra además del cese de hostilidades de la guerra, otros aspectos que pueden 

ser consecuencia o ir de la mano y ser obstaculizantes de la paz, como lo plantea (Tuvilla, 2004) 

cuando afirma:  

La paz está no sólo relacionada con el fin de las hostilidades bélicas sino con otros fenómenos 

estrechamente vinculados con la violencia: la pobreza, las carencias democráticas, el desarrollo de 

las capacidades humanas, las desigualdades estructurales, el deterioro del medio ambiente, las 

tensiones y los conflictos étnicos, el respeto a los derechos humanos (p. 391). 

Siguiendo este planteamiento la paz puede ser abordada de forma holística, como se 

presenta desde el concepto de paz positiva, el cual implica pensar en la concepción de una paz 



  

 

 

imperfecta, explicada desde elementos estructurales y culturales, así lo muestra en la siguiente 

ilustración:  

Ilustración 2. Paz Imperfecta. 

 
Fuente: tomado de Tuvilla (2004, p. 392). 

A partir de este esquema el autor plantea que la paz imperfecta corresponde a su vez a tres 

tipos más de paz: una paz directa, la cual implica regulaciones no violentas de los conflictos. La 

segunda tipología es la cultural, esta involucra una serie de valores mínimos compartidos en la 

sociedad. Y finalmente la paz estructural, como una institución organizada que, si bien permite un 

nivel mínimo de manifestaciones violentas, también abarca unos máximos de justicia social (p, 

391). 

Ahora bien, en el marco del conflicto armado colombiano uno de los principales referentes 

para hablar de paz, es la Constitución Política de Colombia de 1991, justamente porque fue 

consecuencia de varios procesos de negociaciones con los grupos al margen de la ley que fueron 

refutados, y rechazados por la sociedad por la falta de garantías del marco constitucional y legal 



  

 

 

vigente en esa época. Para el autor (Millán, 2014) la Constitución de 1991 es denominada la 

constitución de la paz, y la aborda desde los siguientes aspecto:  

El texto hizo referencia a la paz en diversos artículos y desde diferentes ópticas. 

Así, se habló en el Preámbulo: De la paz como valor, en el Artículo 22: De la paz como 

derecho fundamental y en el Artículo 95: De la paz como deber constitucional. A esto se 

suma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia asume la paz desde una 

polisemia todavía más amplia en la que se incluye la paz como estado ideal y como 

principio (tanto desde la perspectiva de derecho fundamental como de derecho colectivo) 

(p, 306). 

Finalmente, el acuerdo de paz firmado por el Gobierno con el grupo FARC se ubica 

precisamente en el plano del concepto más moderno y desarrollado por la teoría sociopolítica, el 

de paz imperfecta. Y es imperfecta porque aún en medio de las históricas diferencias políticas y 

sociales del conflicto colombiano se abrió un camino con aciertos y errores, lleno de pruebas y 

ensayos y hasta algunos asuntos sin resolver, para la culminación final de un conflicto de muchas 

décadas. 

1.5 Marco de Antecedentes. 

1.5.1 La reintegración y reincorporación en el escenario internacional. 

Desde el marco internacional los hechos de reintegración y reincorporación son abordados 

desde los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), en indagación sobre los 

estudios, investigaciones y producciones científicas sobre la temática, se rescata en el año 2013 la 

publicación denominada ‘Procesos de reintegración, reincorporación y desmovilización en el 

contexto colombiano’ teniendo tres autores que concentran diferentes líneas interdisciplinares, 

como lo son: Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, Jakob von Uexkull, 



  

 

 

presidente de World Future Council y Anders B. Johnsson, Secretario General de la Unión 

Interparlamentaria, en este proceso se investigó sobre las políticas sociales de desarme y 

desmovilización dirigidas a los grupos armados implementadas alrededor del mundo, de las cuales 

afirman:  

Las políticas de desarme que contribuyen a la consecución de la paz, el desarrollo sostenible y la 

seguridad. La pervivencia de armas de destrucción en masa –en particular la proliferación, la 

amenaza del posible uso de armas nucleares de forma deliberada, por un error de cálculo o por 

accidente– constituye una amenaza para la existencia de la vida en la tierra tal como la conocemos. 

Además, la producción y el tráfico de armas convencionales aumentan las tensiones, socavan los 

procesos de paz, intensifican la violencia armada e impiden el logro del desarrollo sostenible y la 

seguridad humana. Entre tanto, los restos de explosivos de guerra siguen haciendo estragos en las 

comunidades y medios de vida, ya que con frecuencia hieren y matan a civiles mucho después de 

terminado el conflicto (World Future Council, 2013, p. 1). 

En ese sentido, se reconocieron los procesos de normalización del desarme en diferentes 

estados y países en los cuales se dio la cohesión y efectividad de tres políticas, la primera: el 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 1967, en la 

cual se demuestra que después de la promoción de paz y seguridad en los territorios es un fuerte 

antecedentes en el establecimiento de zonas libres de guerras.  

En el segundo lugar se ubicó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de 

Fuego, Argentina, 2006, este programa es relevante en esta investigación puesto que permite 

establecer un antecedente que se sitúa el contexto latinoamericano en la implementación de leyes 

y programas que permitieron iniciar procesos de entrega, desarme y desmovilización, además 

permite reivindicar la importancia de los actores del conflicto para la finalización de los mismos. 



  

 

 

Finalmente, en tercer lugar, se cuenta la Ley de Nueva Zelandia sobre la zona libre de armas 

nucleares, desarme y control de armamentos en 1987, que desde un marco internacional permite 

visualizar acciones concretas para promover la salud pública y el medio ambiente después de las 

terribles pruebas nucleares realizadas en el Pacífico Sur.  

Desde un contexto más analítico sobre el Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR), se retoma la publicación ¿Reintegración o reconversión? Explorando la naturaleza del 

proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en sociedades frágiles, la cual 

centra su atención en las formas de orientar las acciones focalizadas hacia la reintegración, 

específicamente sobre el reto que representan los procesos frente a las críticas y las fallas en la 

reintegración, a partir de los cuales se describen tres estrategias para el fortalecimiento del 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), las cuales son:  

Hacer explícito y ajustar la estructura conceptual de los programas de DDR.  Prestar especial 

atención a los factores históricos y políticos de los procesos de reacomodo posinsurgente y 

reconocer la crucial importancia que tiene la dinámica interna de los grupos insurgentes para el 

proceso de transición posguerra  (Sprenkels, 2014, p. 2).  

Siguiendo este aspecto general, se referencia el documento Introducción al Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes de la publicación  los ‘Quaderns de  

Construcció de Pau de la Escola de Cultura de Pau’ esta investigación plantea la importancia de 

procesos de desarme y reintegración luego de la firma de un acuerdo de paz y propone que el 

accionar de los organismos internacionales y nacionales debe estar encaminado a la participación 

de la sociedad civil y que lamentablemente muchos de los procesos iniciados muestran un 

debilitamiento en la inclusión y participación de actores. 



  

 

 

Este documento hace un análisis por diferentes países, en el cual Colombia ocupa el tercer 

lugar del mundo según el número de actores armados, además se retoma como documento base 

para la presente investigación debido a que desarrolla una amplia introducción a nivel internacional 

sobre las estadísticas lideradas por diferentes naciones en la lucha contra la guerra y los conflictos, 

así mismo que articula el marco teórico conceptual asumido por las Naciones Unidas en relación 

al DDR, como un proceso que necesita la profundización, planeación y participación activa de la 

sociedad civil, de entidades y organismos gubernamentales y no gubernamentales, en la regulación 

y fomento para el efectivo desarme y reintegración.  

Ahora bien, desde un contexto más específico se retoman dos documentos que 

directamente tratan los procesos de desarme sobre una nación, territorio o sobre un grupo 

población concretamente, en primer lugar, se referencia el documento denominado ‘Desarme 

como vínculo entre seguridad y desarrollo. La reintegración comunitaria en los programas de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de combatientes en Haití’ por el autor Albert 

Caramés Boada, publicado en el año 2008, en este documento el autor hace un abordaje a la política 

de desarme, desmovilización y reintegración, identificando algunas fallas o debilidades dentro de 

la políticas o programas iniciados en Haití, en este estudio se resalta el proceso de reintegración, 

ubicándolo como el paso fundamental que da inicio al desarrollo y generación de un bienestar 

dirigido a la construcción de paz, el autor como resultado del análisis afirma lo siguiente:  

Los programas de DDR deberían ser gestionados de manera general, es decir, no únicamente 

focalizado en las iniciativas de reducción de la violencia, sino en la promoción de la seguridad 

humana. El objetivo no debe ser únicamente la reducción de armamento y la consolidación de la 

seguridad a través de la desmovilización de combatientes, sino también asentar los cimientos para 

el desarrollo de la sociedad, es decir, a través de la relación con iniciativas de reducción de la 



  

 

 

pobreza, por ejemplo, de un mayor plazo que las de desarme, que se podrían implementar en fases 

de reintegración de carácter comunitario. (Carames, 2008, p 31).  

En segundo lugar se referencia a la autora Soren Chamorro con su investigación 

‘Acercamiento al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en Nicaragua’ 

que dio a conocer en la conferencia “Desmilitarización,  Desmovilización  y  Reintegración  (DDR)  

de  ex  combatientes  a  la  vida  civil”,  organizado  por  el  Instituto  de  Investigación Social de 

Hamburgo, Alemania, en el año 2005, en la cual la autora da a conocer su postura retrospectiva 

acerca del proceso de DDR de los excombatientes nicaragüenses, después del conflicto armado 

vivido en el país en los años 80, haciendo un recorrido de los actos fallidos de los intentos de 

acuerdos o desarme de los grupos armados;  en el presente documento se retoma la especial 

atención que la autora le da a la participación de las entidades responsables de desarrollar los 

procesos de DDR. Afirmándolo en el siguiente argumento: 

Es indispensable reconocer el papel preponderante desarrollado por la BED, las Comisiones de Paz 

y la Red de Promotores de Paz y Desarrollo en el proceso de reconciliación y reintegración política 

y socioeconómica de los excombatientes a la sociedad civil. Son estas entidades las que permitieron 

la articulación de diversas asociaciones, y el reconocimiento de sus miembros como parte de los 

mismos colectivos que afrontaban las mismas dificultades. (Chamorro, 2015, p. 25).  

1.5.2 La reintegración de excombatientes en los dos últimos procesos de paz en Colombia. 

En el contexto nacional, durante algunos años en todo el territorio colombiano se han 

realizado una variedad de investigaciones e intervenciones y sobre todo se han producido 

materiales científicos y bibliográficos alrededor de la temática del conflicto armado, sus actores, 

causas y consecuencias. Sin embargo, los documentos o investigaciones dirigidas a los actores 



  

 

 

armados y a visibilizar los procesos de DDR no son desarrollados con tanta frecuencia y en la 

misma magnitud de otras temáticas.  

Los primeros  documentos que se retoman como antecedentes en el año 2010, el primero 

es el documento publicado por  Vicenç Fisas en ‘Quaderns de  Construcció de Pau de la Escola de 

Cultura de Pau’ y fue nombrado el ‘El proceso de paz en Colombia’ cabe resaltar que este 

documento fue publicado antes de la firma final de acuerdo de paz con las FARC-EP, el autor  

describe un marco de antecedentes, sobre los procesos de paz iniciados en  Colombia, así mismo, 

pone en perspectiva, los aspectos históricos y estructuras de los grupos armados activos en el país. 

En segundo lugar, se retoma el documento ¿El camino hacia la paz o palos de ciego? Impacto del 

Programa de Desmovilización Paramilitar en la violencia homicida en Colombia, de los autores  

Kimberly Howe, Fabio Sánchez y Carolina Contreras, que en la línea de estudio sobre DDR,  

llevaron a cabo una investigación que tenía como objetivo medir a la luz de los procesos de 

desmovilización el impacto en  los índices de violencia en el país, cabe resaltar que este documento 

no se centró en la historias o experiencias de excombatientes, lo cual hubiera sido punto claro para 

analizar la violencia desde el rol de quienes la ejecutan, sin  embargo se rescata como centro la 

reflexión en torno a la forma en la que en el país era entendida la desmovilización, lo cual provoca 

deficiencia en los procesos de DDR,  así lo plantean:  

Está claro que la desmovilización y la erradicación de los grupos armados tradicionales como las 

AUC, el ELN y las FARC es necesaria para mejorar la seguridad en Colombia. La desmovilización, 

sin embargo, es insuficiente. La reinserción efectiva, a menudo llamado el "eslabón más débil" de 

la cadena de DDR, está mostrando signos de vulnerabilidad en Colombia. Ya sea por la falta de 

oportunidades económicas legales, por la pobreza, porque se mantiene exitosamente en curso el 



  

 

 

comercio ilegal de cocaína, o por la formación de nuevas bandas armadas, algunos desmovilizados 

continúan usando sus habilidades criminales y violentas.(Howe et al., 2010, p. 31). 

Ahora bien, en revisión de los antecedentes y estado del arte se retoma en el año 2013, la 

investigación ‘Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en 

DDR (IDDRS)’ de los autores Dylan Herrera y Paola González, este documento es relevante  

debido a que fue construido desde la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)1, y realiza 

una comparación de los procesos nacionales frente a los estándares de DDR internacionales, luego 

de realizar una descripción amplia de los ámbitos a los que son dirigidos los programas de DDR, 

y las experiencias en algunos casos fallidos y otros con esperanzas que se han desarrollado en el 

país, plantea una serie de retos que debe asumir el Estado, entre ellos resaltan la importancia del 

desarrollo de programas de mayor cobertura que permitan atención y seguimiento a las familias 

de los desmovilizados y a las comunidades receptoras, todo esto enmarcado en un concepto 

inclusivo de desarrollo comunitario (Herrera & González, 2013, p. 294).  

En este mismo año se reseñan investigaciones focalizadas en las historias y experiencias 

de los excombatientes en procesos de desmovilización, el artículo del Politólogo Álvaro Villarraga 

Sarmiento,  denominado ‘Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en 

Colombia´ fue construido como producto de los informes realizados para Fundación Cultura 

Democrática, del cual se publicó el libro ‘La reinserción en Colombia, experiencias, crisis 

humanitaria y política pública y el seguimiento a los procesos DDR y de reintegración reciente en 

Colombia’ liderados por parte de CNRR, de este modo hace un recorrido histórico por las 

diferentes experiencias y momentos claves en los que el Estado ha liderado procesos de 

                                                 
1 Actualmente Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). 



  

 

 

desmovilización, el autor lo retoma desde el aspecto, legal y político, y aun cuando se aborda más 

el lugar de los excombatientes, deja en claro lo siguiente:  

Frente a los procesos de paz y DDR, y para todos los actores participantes en el conflicto armado, 

el éxito de tales procesos debe estar en correspondencia con la debida atención de los derechos a la 

verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición de los graves hechos 

sucedidos. (A. villarraga Sarmiento, 2013, p. 137).  

1.6 Propuesta Metodológica.  

El presente proceso de investigación es de tipo cualitativo, por lo que retomamos a las   

autoras Bonilla & Sehk (2005) que retoman de  la investigación cualitativa la aproximación a las 

situaciones sociales a partir de los conocimientos y saberes que tienen las personas, grupos y 

comunidades que involucrados, de esta manera se puede llevar a cabo una exploración, descripción 

y comprensión de la realidad. 

Desde este planteamiento, la investigación cualitativa pretende captar las percepciones de los 

sujetos de estudio desde su propio contexto y experiencia, como lo afirma (Sandoval, 1996): 

No solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o 

los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a 

través de la interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir generalizaciones, 

que permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso 

de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia (p, 

32). 

El abordaje de esta investigación sobre las representaciones sociales construidas por los 

diferentes actores sociales acerca de los procesos de reintegración y reincorporación en Colombia 

se llevó a cabo desde un enfoque fenomenológico, que posibilitó la comprensión de la acción social 



  

 

 

en el proceso de investigación, partiendo del sentido que el actor le confiere a la acción o a la 

realidad que se presenta. Como lo afirma la autora (García., 2008). 

La experiencia de la vida se constituye en el fundamento y origen del sentido que condiciona las 

subsecuentes interpretaciones de cada nuevo suceso y actividad. La condición presente del actor es 

producto de su historia, es la concreción del total de sus experiencias subjetivas, que han sido 

asimiladas como subjetivamente propias. Hay una permanente transposición y adaptación del 

mundo con base en los referentes y elementos significativos de la propia situación biográfica. Visto 

como actor del mundo social, es él quien va definiendo la realidad en la que se ubica (p, 47). 

A partir de este argumento, se justifica la utilización de un enfoque fenomenológico para 

las representaciones sociales, ya que son la historias, experiencias y percepciones que confieren  

las personas involucradas, en este caso los excombatientes en procesos de reincorporación y 

reintegración, sus familias, la comunidad y los profesionales que trabajan en dichos procesos, los 

que posibilitan la creación y generación de esas representación sociales; en este sentido el proceso 

de investigación buscó reivindicar la precepción de los sujetos de investigación como objetos 

conscientes de conocimientos, permitiendo así identificar y visibilizar las particularidades y 

representaciones que se construyen en la cotidianidad como realidad social. 

Ahora bien, desde el método fenomenológico-hermenéutico se relaciona la conciencia de 

los actores, la forma como cada uno de ellos percibe la ruta de atención  individualmente y las 

experiencias vividas en las prácticas cotidianas, para autores como Van Manen (2003) “con este 

método se representa la experiencia vivida en una expresión textual de su esencia, de manera que 

el efecto del texto represente un revivir reflejo y una apropiación reflexiva de algo significativo: 

en la que el leyente cobre vida con fuerza en su propia experiencia vivida” (p. 56). 



  

 

 

El paradigma que orientó el proceso fue el interpretativo, en tanto que su propósito está 

dirigido a la comprensión de la conducta humana a través del descubrimiento de los significados 

sociales, de acuerdo con lo desarrollado en Sandoval (1997). En el caso específico del proyecto 

“Representaciones sociales sobre el proceso de reintegración y reincorporación: un análisis de los 

actores involucrados en Cartagena, durante el periodo 2007-2021” se analiza desde los sujetos de 

investigación para interpretar una situación principal de su entorno social; las acciones realizadas 

en los contextos, educativos, laborales, familiares, en el hogar, político, etc., de los excombatientes 

en busca de aceptar y ser aceptados en la comunidad, con la observación directa y bajo el desarrollo 

de estrategias investigativas para este logro.  

1.6.1 Técnicas de recolección de información.  

En el proceso de investigación, y en el momento de la recolección de información y 

acercamiento la población participante, se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de 

información:  

Revisión  Documental: es una técnica que ayuda al investigador a identificar y delimitar 

los elementos útiles para obtener los resultados trazados, así mismo es veraz y oportuna para los 

planteamientos anteriores al desarrollo de la investigación (Bastar, 2012), esta técnica fue 

transversal durante todo el proceso de investigación, permitió realizar lecturas críticas y delimitar 

una guía de indagación sobre las categorías de análisis y los actores participantes.  

Entrevistas Semiestructuradas: la entrevista es la técnica más utilizada en investigación 

cualitativa, debido que permite desarrollar una conversación y obtener información de primera 

fuente, el relato de la persona entrevistada genera significados, particularidades y realidades 

expuestas desde una experiencia directa (Sandoval, 1996). Este mismo autor plantea como tipo de 

entrevista las expuestas a profundidad, para abordar la realidad social y al entrevistado desde 



  

 

 

cubrimiento de todas las categorías de interés. En el caso investigativo, la entrevista 

semiestructurada fue la técnica central de recolección de información.  

Grupo focal: Esta técnica es relevante al momento de generar conocimientos y saberes 

desde la colectividad, en palabras de Morgan (1998) el grupo focal permite “Cubrir un rango 

máximo de tópicos relevantes,  promover la interacción que explore los sentimientos de los 

participantes con una cierta profundidad, tener en cuenta el contexto personal que los participantes 

usan para generar sus respuestas al tópico explorado” (Morgan, 1998, citado por Sandoval, 1996, 

p. 145).  

Observación: para el investigador la observación es una técnica que permite acercarse y 

entender las formas de vida, las acciones sociales, los contextos y las prácticas cotidianas que viven 

los sujetos de investigación ( Bonilla & Rodríguez, 1995), la observación permitió en esta 

investigación identifica y comprender aquella información que el lenguaje verbal no muestra.  

1.6.2 Población Sujeto de estudio. 

La investigación estuvo dirigida para cuatro actores, el primero corresponde a  

excombatientes de distintos grupos armados (FARC – EP, AUC y ELN) que hubiesen participado 

o se encontraran  activos en los procesos de reintegración o reincorporación, y residan en la ciudad 

de Cartagena de Indias, el segundo actor delimitado son los familiares de las personas en procesos 

de reincorporación o reintegración, en tercer lugar los profesionales que participan como 

facilitadores en dichos procesos y se encuentran vinculados a la ARN tanto en la parte misional y 

administrativa, y finalmente el cuarto actor focalizado es la comunidad de acogida en los 

principales barrios de la ciudad en los que se encuentran residiendo los excombatientes.  



  

 

 

1.6.2.1 Participantes. 

En la investigación participaron un total de 11 excombatientes, de los cuales 6 hacen parte 

del proceso de reintegración y 5 hacen parte de los procesos de reincorporación, del grupo de 

familiares se tuvo participación de 3 personas, se realizaron 5 entrevistas a integrantes de la 

comunidad que estaban presente en los barrios de acogida de los excombatientes y finalmente se 

tuvo la participación de 3 profesionales, 2 facilitadores y 1 profesionales administrativo, 

vinculados a la ARN.  En total se tuvo como población muestra 22 sujetos participantes en la 

investigación.  

1.6.3 Fases metodológicas del proceso de investigación.  

Para el desarrollo de la investigación fue importante considerar el procedimiento 

sistemático que se presenta a continuación, descrito en fases, que permitieron científicamente 

lograr una interpretación argumentativa de acuerdo con el desarrollo de los objetivos planteados. 

Tabla 3. Fases del proceso de investigación. 

Fase  Descripción  

 

Diseño del Proyecto 

Se contempló la construcción de los referentes 

que fundamentaron la investigación y sentaron 

bases para la orientación y el desarrollo de la 

misma, en esta fase  formulación el problema de 

investigación, que contiene el problema de 

investigación, la justificación del estudio, se 

trazaron los objetivos, y se construyen los 

referentes teórico, antecedentes, para lo cual fue 

pertinente la revisión bibliografía a través de 

fuentes secundarias, finalmente se eligió una 

estrategia metodológica que guio el desarrollo de 

la investigación.  



  

 

 

Recolección de los datos En esta fase se desarrolló el trabajo de campo, el 

acercamiento a los actores participantes de la 

investigación, para lo cual se llevaron a cabo los 

siguientes puntos.  

- Diseño de instrumentos de captura de la 

información 

- Captura de la información en campo  

Organización de los datos En este punto, la recolección de información 

culminó con la saturación de las categorías de 

análisis, y se procedió a realizar el 

procesamiento, depuración y triangulación de la 

información. Específicamente se realiza las 

transcripciones, organización y codificación de 

las entrevistas individuales y al grupo focal.  

Análisis e interpretación de los datos Con el apoyo y referentes teórico-conceptuales se 

realizó el análisis de información obtenida 

durante el trabajo de campos y seleccionada la 

organización de los datos, en este punto se 

construyen los capítulos de resultados de acuerdo 

con los objetivos planteados en la investigación.  

Socialización y evaluación de los 

resultados del proyecto. 

En este momento, se realizó la socialización y 

validación de los resultados, de todo el proceso 

metodológico, fundamentos teóricos de la 

investigación y resultados, así: En primera 

instancia con los actores que participaron de la 

investigación, y en segundo lugar, la 

socialización de la tesis de investigación con la 

comunidad académica. 

Fuente: Elaborado por autores con base en ( Bonilla & Rodríguez, 1995).  

 



  

 

 

1.6.4 Sistema Categorial  

Tabla 4. Sistema Categorial  

Objetivos   Categorías Subcategorías  

Caracterizar las condiciones socioeconómicas 

que presentan los excombatientes 

participantes en la investigación, en su rol de 

personas en proceso de reintegración y 

reincorporación que posibilitan o limitan su 

estabilización en la vida social.  

Condiciones sociales y 

económicas.  

 

Estabilización en la vida social  

-Condiciones de residencia, hábitat y vivienda  

-Situación de afiliación a la Seguridad social  

-Condiciones de empleabilidad.  

-Integración e interacción en espacios 

familiares y comunitarios 

Describir las percepciones sobre los procesos 

de reintegración y reincorporación desde las 

experiencias y narrativas de los 

excombatientes, que den cuenta de las 

potencialidades y vulnerabilidades 

presentadas en el accionar de las unidades 

institucionales de atención integral.  

Percepciones sobre la 

Reintegración y 

Reincorporación.   

 

Potencialidades y 

Vulnerabilidades de ARN en la 

ruta de atención integral.  

-Percepciones construidas antes, durante y 

después del momento de la vinculación en los 

procesos de reintegración y reincorporación.  

-Experiencias positivas y negativas en las 

dinámicas cotidianas de la reintegración o 

reincorporado.  

-Experiencias de interacción con ARN, 

facilitadoras y profesionales.  

- Experiencias en los componentes liderados en 

cada proceso.   

Identificar las opiniones y actitudes de las 

comunidades de acogida, los funcionarios de la 

-Opiniones y actitudes sobre los 

excombatientes.  

- La percepción hacia los excombatientes a la 

persona como un actor de no violencia  



  

 

 

ARN y familiares a cerca de los 

excombatientes, a la luz de los cambios o 

permanencias en sus realidades y dinámicas 

cotidianas, como aproximación a las 

representaciones sociales sobre la 

Desmovilización, Desarme y Reintegración.  

-Percepciones sobre los 

reintegrados y reincorporación.  

-Cambios y permanencias en las 

dinámicas y comportamientos 

de los excombatientes.  

-Adaptabilidad a las nuevas dinámicas de vida 

por parte de los excombatientes. 

- Manejo de las situaciones presentadas en la 

comunidad y espacios familiar.  

-Percepción frente a la utilización de los 

recursos económicos.  

-Las condiciones de superación de la situación 

de vulnerabilidad, el bienestar físico y 

psicológico y la planeación y la superación 

 

Fuente: Elaborado por autores.  

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE   LOS ACTORES EXCOMBATIENTES 

VINCULADOS AL PROCESO DE REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN.  

El presente capitulo describe un acercamiento general de las condiciones socioeconómicas que 

presentan los actores que hacen parte los procesos reincorporación y reintegración, y que 

participaron voluntariamente de la investigación. La caracterización se presenta desde dos 

aspectos: el primero, es la descripción general a nivel Bolívar de las cifras que proyecta la ARN 

con relación a la vinculación de personas excombatientes en los procesos de reintegración y 

desmovilización, en el departamento de Bolívar hasta el año 2021. En el segundo aspecto, se 

describen las condiciones económicas y sociales que presentan las 11 personas que participaron 

en el proceso investigativo como actores excombatientes del conflicto y que actualmente se 

encuentran vinculados a la ARN. Cabe resaltar que el acceso a los datos e información personal y 

familiar de los participantes estuvo restringido según la disponibilidad de cada participante a 

compartir información personal, lo cual dentro del proceso de investigación se priorizan, teniendo 

en cuenta: protección a la identidad y seguridad del sujeto de investigación participante.  

 

 

 

 



 

 

2.1.  Aspectos Generales de vinculación a los procesos de Reintegración y 

Reincorporación.  

La Agencia para la Reincorporación y La Normalización se constituye como la entidad 

encargada de liderar y coordinar la implementación de la política pública de reintegración y 

reincorporación en el país, de esta manera su labor contribuye a la legalidad, reconciliación y al 

desarrollo sostenible en los territorios (ARN, 2021e). 

En el presente estudio se retoman los procesos de reintegración y reincorporación desde 

las siguientes normativas. El primero es el Decreto 899 de 2017, el cual regula la reincorporación 

económica y social, de manera colectiva e individual del grupo armado FARC-EP, el segundo es 

la resolución 0754 de 2013 por la cual se reglamentan requisitos, características, condiciones y 

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

programas del proceso de reintegración a la sociedad civil dirigida a la población desmovilizada; 

procedimiento de suspensión, pérdida de los mismos y culminación del proceso de reintegración 

(ARN, 2013).  

En tercer y último lugar se referencia la resolución 1724 de 2014, dirigida a procesos de 

reintegración especial de Justicia y Paz, en la cual se reglamentan las características, condiciones 

y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y económicos a la 

población desmovilizada y postulada a la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 75912 de 2012 

y el Decreto 3011 de 2013 (Resolución 1724 de 2014, n.d.).  

 



 

 

2.2. Caracterización del proceso en el Departamento Bolívar  

El departamento de Bolívar presenta hasta el 2021 un total de 1.222 personas vinculadas a 

procesos de reintegración y reincorporación, estas personas presentan varios estados según la 

normativa que los acoge, el tiempo que lleven en el proceso y otros factores como el cumplimiento 

de los compromisos que garantizan su permanencia en el programa. El que más población registra 

vinculada es el enmarcado en la Resolución 0754 de 2013 correspondiente al proceso de 

reintegración con un total de 930 personas de las cuales el 90% son del sexo masculino y el 10% 

del sexo femenino, como lo muestra la siguiente gráfica.  

Gráfica  1. Distribución por sexo Resolución 0754 de 2013. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Con relación al estado que presentan las 930 personas seleccionadas, solo 33 están activos 

en la reintegración, y un 61% equivalente a 566 personas han terminado el proceso y están 

reintegradas en su totalidad a la sociedad civil; sin embargo, le sigue el porcentaje de personas que 

han perdido sus beneficios por incumplimiento de la normativa, correspondiente a un total de 228 

que equivale al 25%.  Así mismo hay un porcentaje mínimo de personas en proceso de 
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investigación, que las pone en riesgo de perder beneficios, quedar suspendido o desvincularse en 

su totalidad del proceso, como se muestra en la siguiente tabla.  

Gráfica  2. Estado que presenta las PPR según resolución 0754 de 2013. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Un aspecto fundamental en los procesos de reintegración es la continuidad, validación y 

culminación de los estudios, que representan una mejora en el nivel de escolaridad para las 

personas en procesos de reintegración (PPR), según la Resolución 0754 de 12013, en su mayoría 

han accedido a la continuidad de sus estudios, según el último nivel que presentaron antes de 

vincularse al grupo armado; en este sentido, 320 personas correspondiente a un 34% que son la 

mayoría, se encuentran cursando el ciclo 62, seguido de 169 personas que no registran información 

                                                 
2 Los Ciclos Lectivos Especiales Integrados, son unidades curriculares estructuradas, equivalentes a 

determinados grados de educación formal regular; constituidos por objetivos y contenidos pertinentes, debidamente 

seleccionados e integrados de manera secuencial para la consecuencia de los logros establecidos en el respectivo 

PEI. En consecuencia, un Ciclo Especial Integrado no es un agregado de grados para ser desarrollados 

atropelladamente a razón de uno por trimestre como viene dándose en algunas instituciones. (Ministerio de 

Educación, Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997). 
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con un 18%, las cuales pueden estar en proceso para continuar sus estudios, pero todavía no lo 

inician. Los demás datos se muestran en la siguiente gráfica.  

Gráfica  3. Proceso de continuidad en los estudios según RS 0454 de 2013 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

En la ruta de atención a la reintegración y la normalización se proyecta un componente 

educativo que promueve el acceso o continuidad educativa y la formación de las personas 

desmovilizadas, diseñado mediante ciclos, iniciando con la alfabetización. En esta línea desde el 

proceso normativo Res 1724 de 2014 - Justicia y Paz, en el departamento de Bolívar solo se 

encuentran vinculados 16 personas, todos pertenecen al sexo masculino, y presentan dos estados 

de vinculación, 15 personas equivalentes al 94% de los excombatientes se encuentran activos en 

el proceso y solo 1 que corresponde al 6% figura en estado del proceso culminado. Así lo evidencia 

la siguiente gráfica.  
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Gráfica  4. Estado que presenta las PPR según Res1724 de 2014. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

De acuerdo con el nivel de escolaridad el 69% equivalente a 11 personas, se encuentran 

actualmente en el ciclo 6, el 6% (11 personas) en el ciclo 3 y el 25% restante que equivale a 4 

personas no registran información de estar continuando sus estudios. Ver gráfica siguiente:  

Gráfica 5. Nivel de Escolaridad Res 1754 de 2014. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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FARC, se registran un total de 218, situados en el departamento de Bolívar, de los cuales 159 

correspondientes al 75% son del sexo masculino y el 25% restante del sexo femenino con un total 

de 52 personas, como se muestra en la siguiente gráfica.  

Gráfica  6. Sexo de PPR vinculadas según decreto Ley 899 de 2017. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Con relación al estado que presentan estos actores en el proceso de reincorporación, se 

registra un total de 211 personas, lo que equivale al 97% de excombatientes activos en el proceso, 

el porcentaje restante se divide entre fallecidos, ausentes y con limitante temporal. Así lo muestra 

la gráfica.  
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Gráfica  7. Estado que presenta las PPR según Decreto Ley 899 de 2017. 

 
Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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Gráfica  8. Nivel de Escolaridad Decreto Ley 899 de 2017. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

1.6.5 Caracterización del proceso en la ciudad de Cartagena.  

En la ciudad de Cartagena según las cifras suministradas por la ARN, muestran que en total 

son 603 personas en proceso de reintegración y reincorporación, de los cuales el 536 son de sexo 

masculino, equivalente al 89% y 67 pertenecen al sexo femenino que constituyen el 11% restante 

total de la población en el proceso de reintegración y normalización:  

Gráfica  9. Distribución por sexo de los PPR en Cartagena. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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De acuerdo con los grupos armados a los que pertenecían los excombatientes en su mayoría 

eran miembros de las AUC con un total de 427 correspondientes al 71% de las PPR, seguido del 

grupo armado FARC con 132 personas que equivalen al 22%, en tercer lugar, el ELN con 35 

personas y por último el grupo ERP con 9 personas.  

Gráfica  10. Grupo armado al que pertenecían los PPR localizados en Cartagena. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

De acuerdo con el contexto histórico y circunstancias en las cuales se fundamenta cada una 

de las tres normativas que legislan los procesos de reintegración y reincorporación, es relevante 

describir el tipo de movilización de los excombatientes, por esta razón del total de 603 PPR, 467 

presentan un proceso colectivo de desmovilización equivalentes al 77% y 136 se registran con 

desmovilización individual con un 23%; el siguiente grafico muestra las cifras:  
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Gráfica  11. Tipo de desmovilización presentan por los PPR en Cartagena. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

El tipo de desmovilización es un factor importante dentro del proceso, debido a que, según 
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sujetos a la forma en la que se dio la desmovilización, teniendo mayor relevancia la 
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sobreviniente o por abandono del proceso, estas situaciones orientan la discusión hacia las posibles 

23%

77%

Tipo de Desmovilización 

Individual Colectiva



 

 

problemáticas que se enfrentan en el proceso de reintegración y reincorporación y puede afectar 

de manera negativa la efectividad de los programas y la reinserción a la vida civil de los 

excombatientes. En el siguiente gráfico se muestran de manera detalla los Estados de las PPR en 

los procesos.  

Gráfica  12. Estado de las personas en Proceso de Reintegración localizadas en 

Cartagena. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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no registra información de vinculación a las tres normativas anteriores, sin embargo, esto no indica 

que no hagan parte de ninguno de los procesos. En la siguiente gráfica se muestra en detalle.   

Gráfica  13. Datos de ingreso según la normativa del proceso de reintegración y 

reincorporación. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

• Resolución 0754 de 2013 en la ciudad de Cartagena  

Desde el proceso de reintegración, según la resolución 0754 de 2013, son en total 489 

personas, de las cuales el 89% son del sexo masculino y el 11% del sexo femenino:  

Gráfica  14. Distribución según sexo, Resolución 0754 de 2013. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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Con relación al tipo de desmovilización, se registran un 77% que equivale a 467 personas 

con desmovilización colectiva, y el 23% correspondiente a 136 personas se registran por 

desmovilización individual.   

Gráfica  15. Tipo de desmovilización según la Resolución 0754 de 2013. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

De acuerdo con el grupo armado al que pertenecían antes de desmovilizarse, 393 personas 

que conforman el 75% hacían parte de las AUC, seguido del 11% correspondientes a 55 personas 

que eran miembros de la FARC, por último, en tercer y cuarto lugar el ELN con un 6% (33 

personas) y el ERP con un 8% (41 personas), que se muestran en la siguiente gráfica.  
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Gráfica  16. Grupo armado al que pertenencias los PPR según Resolución 0754 de 2013. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Respecto al estado de los procesos de reintegración, según a la resolución 0754 de 2013 se 

observa que un 63% correspondiente a 309 personas culminaron el proceso, sin embargo, el patrón 

recurrente a nivel departamental y local, sigue siendo que el segundo porcentaje más alto con 116 

personas suspendidas es decir, un 24%, sumado a 11 personas (2%) con pérdida de beneficios, un 

7% equivalente a 33 personas fallecidas, y solo 14 personas correspondientes a 3% se encuentran 

activas en el proceso, en la siguiente gráfica se expone en detalle el estado.  
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Gráfica  17. Estado del proceso de acuerdo con la Resolución 0754 de 2013 en 

Cartagena. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

• Resolución 1724 de 2014-Justicia y Paz. 

En este proceso de reintegración especial para la ciudad de Cartagena se registran 15 

personas, que en su totalidad pertenecen al sexo masculino, de los cuales el 87% ingresó por medio 

de desmovilización colectiva, y el 13% por desmovilización individual.  

Gráfica  18. Tipo de desmovilización Resolución 1724 de 2014 en Cartagena. 
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Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Ahora bien, de los 15 excombatientes, en su mayoría el 87% son desmovilizados del grupo 

AUC correspondientes a 13 personas, seguidos de los grupos armados FARC Y ELN con un 7% 

respetivamente, 1 por cada grupo; 

Gráfica  19- Grupo armado Resolución 1724 de 2014 en Cartagena. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Por último, con relación a los estados en los que se encuentra cada persona en el proceso 

de reintegración, 14 permanecen activas, correspondientes a un 93% y solo una persona registra el 

proceso culminado. Cabe resaltar que bajo esta normativa en comparación con las otras descritas 

no se reporta ninguna pérdida de beneficio, suspensión o persona en investigación.  

Gráfica  20. Estado en el proceso de acuerdo con la Resolución 1724 de 2014 en 

Cartagena. 
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Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

• Decreto Ley 899 de 2017. 

El proceso de reincorporación está conformado en su totalidad por desmovilizados del 

grupo FARC-EP que fue en un 100% colectiva después de un proceso de negociación y dialogo. 

En la ciudad de Cartagena se registran un total de 73 desmovilizados de los cuales el 79% 

pertenecen al sexo masculino y el 21% al sexo femenino.  

Gráfica  21. Distribución según sexo Decreto Ley 899 de 2017. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Así mismo con relación al estado de los reincorporados en el proceso, en su mayoría con 

un 95% correspondiente a 69 personas se encuentran activos, no se reportan personas suspendidas 

o con pérdida de beneficios, sin embargo, hay una persona ausente en el proceso con el 1%, 2 

personas que presentan un limitante con el 2% y una persona fallecida con el 1%, como lo muestra 

la siguiente gráfica:  
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Gráfica  22 Estado en el proceso de acuerdo con el Decreto Ley 899 de 2017 en 

Cartagena. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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2.3.  Caracterización de los actores en procesos de reintegración y reincorporación 

participantes de la investigación.  

Como se mencionó anteriormente, en el proceso de investigación participaron un total de 

11 actores del conflicto como miembros de los grupos armados al margen de la ley, de los cuales 

6 están en procesos de reintegración acogidos por la resolución 0754 de 2013 y 5 hacen parte del 

proceso de reincorporación bajo el Decreto Ley 899 de 2017. Del total de las personas, 8 

pertenecen al sexo masculino (59%) y 3 al sexo femenino (41%). 

Gráfica  23. Sexo de los actores participantes en la investigación. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

En el proceso de reincorporación los 5 desmovilizados son del sexo masculino, y del 

proceso de reintegración 3 son de sexo masculino y 3 de sexo femenino. Cabe resaltar que la 

población muestra, está sujeta a los actores que estuvieron en disposición de participar sin distingo 

de sexo o género. 
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Los y las participantes están localizados en la ciudad de Cartagena, pero son originarios de 

diversas zonas del departamento y del país, un 45% equivalente a 5 participantes nacieron en el 

departamento de Bolívar, estos actores todos hacen parte del proceso de reincorporación y 3 

nacieron en Sur de Bolívar y 1 en Palenque. En reintegración se registran un 35% equivalente a 4 

participantes que provienen del departamento del Chocó en el municipio Riosucio, seguido del 

departamento de Antioquia y Santander con 9%, como lo muestra la siguiente Gráfica.  

Gráfica  24. Lugar de Nacimiento de los participantes en la investigación. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Con relación a los lugares donde residen actualmente en la ciudad de Cartagena, solo los actores 

del proceso de reintegración accedieron a dar dicha información3, de estos, 4 residen en el Barrio 

San José de los Campanos, 1 en el barrio El Pozón y el último en el vecindario de ocupación de 

hecho del Mirador de Zaragocilla. Así se evidencia en la siguiente gráfica. 
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Gráfica  25. Barrios de la ciudad de Cartagena, en los que residen los actores del proceso 

de reintegración. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

De acuerdo con la pertenencia e identidad étnica, 6 participantes afirman reconocerse como 

Afrocolombianos y pertenecer a comunidades negras, y los demás participantes (5) no se 

reconocen dentro de ningún grupo étnico.  

Gráfica  26. Pertenencia étnica de los actores participantes. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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De los 6 participantes afrocolombianos, 4 hacen parte del proceso de reintegración y 2 del 

proceso de reincorporación, como se muestra en la siguiente gráfica.  

Gráfica  27. Pertenencia étnica según el proceso de reintegración o reincorporación. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

De acuerdo con el acercamiento realizado al proceso y la ruta de reintegración y 

normalización, el 55% de los participantes presentan una desmovilización colectiva, que según los 

procesos serían los 5 actores en reincorporación y 1 de los actores en reintegración, por lo cual el 

45% restante presenta una desmovilización individual correspondiente al proceso de reintegración 

con 5 personas.  

Gráfica  28. Tipo de desmovilización que presentan los actores participantes. 
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Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

De acuerdo con la pertenencia a grupos armados a los que estuvieron vinculados, el total 

de los actores del proceso de Reincorporación fueron integrantes del grupo armado FARC-EP, 

solo uno de los participantes que integró este grupo armado se vinculó en el proceso de 

Reintegración, estos conforman el 55% correspondiente a 6 participantes, seguido de un 36% con 

4 desmovilizados del grupo ELN que se encuentran en reintegración y uno que registra su 

desmovilización desde el grupo AUC.  

Gráfica  29. Grupo armado al que pertenecían. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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Con relación al año de desmovilización, se identifica que en el proceso de Reincorporación 

todos los participantes desmovilizaron de manera colectiva en el año 2016 tras la firma del 

Acuerdo de Paz en la Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. En el caso de la 

Reintegración se registran varias desmovilizaciones, en los años 2006, 2015 y 2021. Como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica  30. Año de desmovilización del grupo armado. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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(3 personas) manifiesta haber cursado el nivel primario de escolaridad, sin embargo, ningún pudo 

culminarlo. Así lo muestra la siguiente gráfica.  

Gráfica  31. Acceso a educación antes del proceso de reintegración y normalización. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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estudios con este proceso, y el 55% (6 personas) están finalizando sus estudios.  
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Gráfica  32. Acceso y continuidad de la educación del excombatiente. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Especialmente desde el programa de reincorporación el 80% es decir 4 personas han 

culminado los estudios y el solo 1 se encuentra estudiando. Del programa de reintegración el 83% 

está cursando estudios y 17% registra haber culminado exitosamente sus estudios, así lo muestra 

la siguiente Gráfica.  

Gráfica  33. Continuidad Educativa con la ARN. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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A partir de esta información, que se registra del total de actores participantes, el 36% está 

en proceso de alfabetización, el 9% cursando el ciclo VI, el 18% tiene título de bachiller y el 34% 

presentan un estudio técnico. Específicamente desde cada programa, para reintegración se 

registran 4 personas en el nivel de alfabetización, una persona en el ciclo IV y una persona que 

culminó sus estudios bachilleres y continuó estudios técnicos. En reincorporación todos los actores 

terminaron la validación de sus estudios básica primaria y bachillerato, y 3 de ellos continuaron 

con estudios técnicos. Así lo muestra la siguiente gráfica. 

Gráfica  34.Proceso de educación dentro de la ARN. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

A partir de esta información son 3 PPR que manifiestan tener estudios técnicos, en el 

proceso de reintegración solo una persona tiene estudios técnicos en dirección de proyectos, para 

el caso de los 3 actores de reincorporación uno de ellos manifiesta ser técnico en educación y los 

dos restantes técnicos agropecuarios.    
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Desde el abordaje del contexto laboral y la generación de ingresos este es considerado 

como un factor relevante en el proceso de reintegración y normalización, como promotor de la 

reinserción a la vida civil y la prevención de la reincidencia en actividades delictivas, a 

continuación, se registra la información sobre la ocupación que tienen los participantes y en 

relación con ella cuantos están empleados o desempleados actualmente.  

Para el proceso de reintegración, que registran las personas que se desmovilizaron más 

recientemente, en el año 2021, solo 1 de las 6 se encuentra trabajando, mientras que, en el proceso 

de reincorporación, 3 de ellos se encuentra trabajando y 2 están desempleados. Así se muestra en 

la siguiente gráfica.  

Gráfica  35. Participantes que registran estar trabajando en la actualidad. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 
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liderando un proyecto productivo apoyado por la ARN. A partir de este argumento, se describen 

las diferentes ocupaciones que tienen en la actualidad los actores participantes.  

Para el caso de las personas en procesos de reincorporación, se evidencian actividades 
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personas que desarrolla diferentes actividades de comercio, entre ellas vende mercancía a crédito, 

así lo expresan los siguientes relatos:  

 “Bueno yo me dedico a la transformación del campo y a llevar un proyecto productivo asociativo” 

GrupFoc2_H74Reinco 

 “Yo soy comerciante, monté una tiendita con eso y después la vendí y comencé a invertir en 

mercancía que fio y después la empiezo a cobrar” GrupFoc2_H69Reinco 

“Líder social, estoy en la cuestión y trabajo agropecuario” GrupFoc2_H57Reinco 

De acuerdo con estos relatos se puede afirmar que el trabajo que manifiestan tener los 

actores en procesos de reincorporación no es propiamente la vinculación al sector empresarial, se 

dedican principalmente al impulso de emprendimientos desde sus negocios autónomos, en el 

trabajo a la tierra y en actividades que generan ingresos como independientes, es la opción que se 

ha viabilizado desde el ámbito laboral y económico para los participantes. Como se muestra en la 

siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica  36. Ocupación de las personas en proceso de reincorporación que participaron en 

la investigación. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Desde el contexto de las personas en el proceso de reintegración, sola una manifiesta estar 

laborando en el desarrollo de proyectos, ocupación que al igual que en el proceso de 

reincorporación puede ser ejercida de manera independiente sin estar en vinculación con una 

empresa, así mismo las mujeres actualmente se dedican al trabajo doméstico no remunerado en 

sus casas, y dos de los hombres no tienen ningún tipo de ocupación, están desempleados. Cabe 

resaltar que en este proceso la mayoría de ellos se desmovilizaron en el año 2021 por lo cual están 

en procesos de reubicación y adaptación, definiendo sus situaciones legales y normativas. Así lo 

muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica  37. Ocupación de las personas en proceso de reintegración que participaron en la 

investigación. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Ahora bien, un factor importante en las condiciones económicas y la estabilización de cada 

persona y más aún en las que se encuentran en procesos de reintegración y reincorporación, es el 

sostenimiento de sus familias. De los 11 actores excombatientes que participaron en la 

investigación 7 manifiestan ser padre o madre cabeza de familia, de ellos 5 son los actores en 

reincorporación y 2 actores que procesos de reintegración. La siguiente gráfica lo muestra de 

manera detallada.  
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Gráfica  38. Actores que son padres o madres cabeza de familia. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Para el desarrollo de la caracterización se abordaron factores como la etapa de la ruta en la 

que se encontraban los participantes y aspectos de vivienda y habitabilidad, sin embargo, solo 

algunos actores del proceso de reintegración accedieron a dar de manera general dicha 

información, por protección a sus familias. De acuerdo con esta situación se puede afirmar que en 

su mayoría con un 67% se encuentran en etapa de estabilización, como se describió anteriormente 

los primeros meses después de la desmovilización, y el 33% de las personas en reintegración se 

encuentran en etapa de acompañamiento. Como se muestra en la siguiente Gráfica.  
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Gráfica  39. Etapa en el proceso de reintegración. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

De acuerdo con las condiciones de vivienda y habitabilidad el 82% de los participantes, 

que equivale a 9 personas, viven bajo la modalidad de arriendo y el 18% manifiesta tener vivienda 

propia, sin embargo cabe resaltar que de las personas que manifiestan tener vivienda propia, una 

de ellas no presenta las condiciones de habitabilidad, debido a que presenta propiedad sobre un 

solar en un barrio por ocupación de hecho en la ciudad, en el cual construyó un cambuche, con 

estructuras de palo y herramientas como bolsas, sacos, plásticos entre otras, sin acceso a los 

servicios públicos básicos, por lo cual se puede afirmar que presenta una vivienda en pobreza 

extrema al no tener las condiciones mínimas de habitabilidad básica.  
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Gráfica  40. Tenencia de la vivienda de los actores de reintegración y reincorporación. 

 

Fuente: Elaborado por autores retomado por cifras brindadas por los procesos de la ARN, 2021. 

Finalmente, dentro de los procesos de participación ciudadana y política, si bien es un 

aspecto importante en los primeros meses y etapas del proceso de reintegración ninguno de los 

actores participantes manifiesta estar en integración con algún grupo de participación ciudadana o 

comunitaria con intención política. Sin embargo, el proceso de reincorporación muestra un 

contexto diferente en temas de organización social y comunitaria, 3 (tres) de los participantes que 

se encuentran en el programa de reincorporación hacen parte de una organización social y 

comunitaria denominada ‘Asociación de Campesinos productores’ en este caso una organización 

de campesinos debido a que su principal actividad y ocupación responde al trabajo del campo.  
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CAPÍTULO 3. LA VIDA DESPUÉS DE LAS ARMAS: PERCEPCIONES SOBRE 

LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN REINCORPORACIÓN, DESDE 

ACTORES DESMOVILIZADOS. 

3.1 Contextos, realidades y representación del antes, durante y después del grupo 

armado.  

Para comprender las realidad y representaciones sociales que se construyen en torno a las 

experiencias de vida de las personas que hicieron parte de grupos armados y que en la actualidad 

viven procesos de reintegración y reincorporación, es importante abordar las percepciones desde 

los diferentes contextos y tiempos que dieron lugar a la vinculación a un grupo armado y también 

a la decisión de desmovilización y reinserción.  

Ilustración 3. Percepciones de los actores sobre el grupo armado y la reintegración. 

 

Fuente: Elaborado por autores con base en resultados de entrevistas, 2021. 



 

 

La vinculación al grupo, motivaciones y causas. 

“enlistarse es también una oportunidad para asegurar su sobrevivencia física y social, y una 

estrategia de protección frente a escenarios hostiles”. Lugo, 2018. 

Los hechos de violencia y el conflicto armado en Colombia están presente a lo largo de la 

historia del país, donde las dinámicas, discursos e ideologías de los grupos armados se ubican 

desde muchos lugares del territorio colombiano; para el caso de los actores participantes en la 

investigación, manifiestan que en algunos municipios, corregimientos y veredas de su procedencia 

se tenía la percepción de que los grupos armados luchaban por las personas desde distintas aristas 

dependiendo sus ideales de conformación, entre los que estaban presentes para la defensa de los 

derechos humanos, garantías de protección en entornos de inseguridad, superación las condiciones 

de vulnerabilidad y pobreza, entre otras; estas razones se convirtieron en elementos motivadores 

para que integrantes de las comunidades se vincularan a grupos como las FARC, ELN, las AUC, 

y otros. De acuerdo con el reporte N° 63 del International Crisis Group (2019) estos grupos tenían 

métodos comunes de imponerse sobre el control territorial, ofreciendo protección, resolver 

disputas entre los residentes y preservar las economías ilegales locales. Compitiendo con un Estado 

considerado distante e indiferente por el control de regiones físicamente aisladas, zonas fronterizas 

y ríos claves, que son vistos como las autopistas de la periferia colombiana. 

“La verdad es normal tenía familia allá, me gustaba porque quería estar bien y uno ve 

muchas injusticias, muchas cosas que lo llevan a meterse ahí.” E1_MReint 

 “Que era un movimiento por la lucha de los derechos del pueblo colombiano” 

E5_HReint 

“Ellos le decían a uno que ellos les gustaba luchar por los derechos” E6_MReint 

 “Luchaba por los ideales de los pueblos, y me pareció bien su actuación, antes ellos como 

trataban a los campesinos” E3_HReint 



 

 

Los participantes afirman que los territorios donde vivían, las dinámicas del conflicto y la 

presencia de los grupos armados eran su cotidianidad, esta realidad circundante a su alrededor de 

contextos hostiles y de coacción ejercida mediante el control y el poder, tuvo influencia para su 

vinculación al grupo, y una vez ingresaban contaban con pocas o nulas garantías de retiro, cuando 

intentaban desvincularse, eran amenazados. 

 “Nunca estuve de acuerdo, llegué sin querer y al final no podía salir, intentaba salir, pero 

estuve amenazado” E2_HReint   

 “Temor porque era los que mandaban en la zona” E4_MReint  

Para el caso de los actores en reincorporación no es distinto, muchos manifestaron compartir los 

ideales de discursos políticos promulgados por los grupos de izquierda, fundados en la lucha de 

clases por las injusticias y la igualdad social, los participantes manifestaron que la causa que movía 

a grupos como la FARC se convirtió en la idealización y la esperanza en territorios donde estos 

grupos eran el rostro de la lucha para la reivindicación de su derechos ante las persecuciones y 

amenazas políticas, y ante la indignación de los actos de corrupción cometidos por los gobiernos.  

“Luchamos por la causa, luchamos por el pueblo, y ahí uno se da cuenta de las cosas del 

gobierno, el gobierno hace las cosas malas, es corrupto ¿Qué hace uno, lucha por el pueblo? Cuando 

esa era la causa hace unos 10 años, buscamos una nueva política que se mueva en este país, uno está 

buscando un cambio y el cambio para poder conseguirlo es así a la fuerza” GrupFoc1_H42Reinco 

“Bueno yo siempre he sido de izquierda y siempre ha sido un grupo que yo le debo la vida a la 

FARC por ser líder social o líder campesino más bien fui perseguido por el mismo Estado porque eran 

las Fuerzas Armadas del Estado y por grupos paramilitares” GrupFoc2_H57Reinco 

“Creo que también le debo parte de mi vida, porque yo también fui perseguido, primero fui víctima, 

porque al ser dirigente campesino tuve que salir a protegerme en estas organizaciones insurgentes, 

para que mi vida fuera protegida en ese movimiento” GrupFoc1_H42Reinco 



 

 

Desde la visión del concepto de reintegración4 de los profesionales de la ARN, se evidencia 

también la ausencia de proyectos de vida sólidos, la falta de oportunidades en sus territorios lo que 

en un inicio los motivó a ingresar al GAOML. 

“La falta de oportunidad a nivel social de las personas de no tener un proyecto de vida sólido y 

esa falta de oportunidad a nivel social les permite, lo primero que llega en el momento a la mente de una 

persona que no tiene oportunidad es ingresar a grupos al margen de la ley que estén en su territorio sobre 

todo reclutando, muchas de estas personas fueron así”. E2Profacl_HReinco. 

Otro factor importante es la tradición familiar, que está basada en núcleos familiares cuyos 

miembros han pertenecido a grupos armados y han normalizado dicho estilo de vida, pues 

crecieron viendo a sus familias y a las personas de sus comunidades ser parte de estos grupos, y 

aún más conviviendo con el conflicto y los diferentes actores de este, lo cual permitió no solo la 

naturalización de este accionar, sino también compartir y sumarse a los ideales como un proceso 

esperable en sus vidas bajo unos referentes de autoridad y justicia cercanos.   

“Yo desde niño veía eso fue desde hace mucho tiempo, de niño veía a mi casa llegaba lo 

que llamaban la chusma qué hoy en día es guerrilla, entonces llegaban allá a las 11 de la noche y 

mi mamá y toda mi familia se levantaban y cogían un gallinero de la finca y sacaban 8 y 10 gallinas 

y las mataban para 30 o 40 chusmeros que llegada allá, todo el mundo ponía sus escopetas ahí y 

a las 2:03 de la mañana se comían su sancocho y seguían su viaje y caminaba las veredas y así 

bueno eso lo vi yo fue de niño, porque obviamente vengo de esa familia” GrupFoc2_H59Reinco 

“Yo desde niño vi que la sociedad colombiana y en el mundo es una sociedad que vive en 

desigualdades de derechos y revoluciones mi papá era revolucionario, fue dirigente campesino a 

raíz de eso, logré vincularme a la UNC yo hice parte de la UNC, hice parte de estas fuerzas porque 

uno logra entender que los movimientos sociales necesitan un grupo armado que defienda sus 

corrientes políticas” GrupFoc2_H69Reinco 

                                                 
4 Comprende el diagnóstico de cada una de las personas que han pasado por el programa desde sus historias 

de vida. 



 

 

Realidades identificadas, algunas desilusiones posteriores al ingreso. 

Sin embargo, los ideales e imaginarios con los que muchos actores ingresaron a los grupos 

armados, fueron deconstruyéndose en medio de la convivencia con los mimos, para los actores en 

proceso de reintegración, la vida en el grupo armado era distinta, vivieron un cambio, su 

percepción de justicia y lucha cambió, se podría decir que vivieron una decepción en sus ideales y 

expectativas, 

“Era diferente, no era como es, todo cambio no era lo mismo” E1_MReintegración 

“Cuando estaba adentro vi que no era así como mostraban a la gente” E3_HReint 

“Al principio bien, luego fui perdiendo el interés por la forma de actuar” E5_HReint 

“Fue un error ingresar” E5_HReint 

Otros actores manifiestan que durante su vida como integrantes del grupo armado sintieron miedo, 

terror y vivieron momentos de angustia debido a la perdida de sus seres queridos.  

“Terror porque estando a dentro del grupo me asesinaron a un hermano”.  E6_HReint 

Este sentimiento de decepción lo comparten algunos actores que manifestaron que al estar 

en el grupo armado su percepción acerca de la lucha y la causa de dichos grupos cambió, pues eran 

forzados a realizar actos de crueldad que ellos no querían por órdenes de superiores impuestas, y 

por motivos que ellos no compartían, esta acción contrariaba el discurso con las formas de lucha.  

“Ahora que esas cosas que a veces que me tocaba hacer a mí, no que este indio las cago 

fulano mátelo, cada ratico está matando gente, yo a veces en el mes yo mataba hasta 4 o 5 personas, 

íbamos a ver y por nada, yo a veces decía déjeme investigar como mando también que fue lo que 

pasó, y me decían no es que yo soy más superior que usted es una orden, fusílelo. Ya tocaba quitarle 

la vida por x o y cosa que no tienen algún sentido, porque yo no creo por miserables 5 millones de 

pesos que es lo que cobran por un de ganadería, 5 millones de pesos será que vale la vida de un 

ser y si pasas tu cuota sin pagar te fusilan, pero tú tienes que ponerte al día con el impuesto de 

ellos” E3Flias_HReint.  



 

 

De acuerdo con las anteriores situaciones, los actores armados decidieron de manera 

individual y colectiva desmovilizarse e iniciar un proceso de reintegración y normalización, lo cual 

ha facilitado la construcción y nuevas percepciones, realidades y representaciones de la vida social, 

de las causas por las que luchar, y de las maneras en las que pueden defender y ejercer sus derechos 

como ciudadanos.  

Para algunos actores en reintegración la percepción más clara después del conflicto y en 

sus procesos de reinserción es definida por sensaciones de libertad, de salir adelante, una nueva 

vida en familia.  

 “Ahora pienso salir adelante, tengo un propósito que es estudiar, sacar a mi familia 

adelante” E3_HReint: 

“Ahora estoy contenta, porque estoy en la libertad” E6_MReint 

La legalidad como algunos de ellos llaman a la nueva etapa de sus vidas, representan una 

realidad social que puede sentir, tocar y de las que pueden hablar abiertamente, para los actores en 

reincorporación la legalidad es el resumen del estado de tranquilidad, seguridad y felicidad que 

viven después de ser actores del conflicto.  

“Yo personalmente te digo que estar en la legalidad es algo espectacular, yo antes pensaba 

como sería, porque la legalidad es muy bonita, es caminar con confianza, es algo bonito” 

GrupFoc1_H50Reinco  

 “En la legalidad uno se siente libre de expresión, uno puede decir donde sea, yo puedo, 

por ejemplo, se puede hablar de una nueva política, de salir adelante y que no nos estén 

estigmatizando” GrupFoc1_H42Reinco 

Los cambios de percepciones, de realidades, del contexto e incluso de ideologías y 

compartimientos en la vida de los actores en reintegración y reincorporación, influye también en 

un cambio en su percepción acerca de ellas y ellos mismos, el cambio inicia desde lo individual, y 



 

 

una de las realidades que más impactan en la vida de los participantes es la forma en que se ven a 

sí mismos en la actualidad, después de los diferentes procesos por los que han pasado.  

El hecho de estar en un proceso de reintegración y normalización ha permitido que los 

participantes se vean como personas capaces, que acepten las cualidades que tienen como seres 

humanos y que resignifiquen su lugar en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven. 

Algunos de ellos manifiestan tener la percepción de ser personas de cambio, honestas, 

trabajadoras, respetuosas y con valores como el resto de los ciudadanos.  

“Yo quiero cambiar, no quiero pensar en nada de grupos y esas cosas” 

E1_MReintegración  

“Me reconozco como una persona honesta, trabajadora” E2_HReint 

“A mi casi nunca me gusta hablar de mi vida, yo sí sé que, yo sé así, que yo soy 

una persona muy respetuosa, a mí me gusta respetar mucho a las personas, sea niño quien 

sea, me gusta mucho respetar. Y soy muy amigable” E3_HReint 

“Bien luchadora, echada para adelante” E4_MReint 

“Como una persona trabajadora, responsable y que asume sus errores.”  E5_HReint 

“Soy una persona decente y amigable” E6_MReint 

3.2 La vida en la Ciudad: Dinámicas cotidianas de la reintegración o reincorporación. 

Después de la desmovilización los actores en procesos de reintegración y reincorporación 

viven una situación paradójica, por un lado, ven la oportunidad de un nuevo comienzo y por el 

otro es enfrentar un reto que puede ser obstaculizador, esta situación es la reubicación en otro 

territorio. Por seguridad al desmovilizarse los excombatientes no pueden residir en su lugar de 

origen o en la zona donde estaban ubicados, por lo que deben movilizarse a otras zonas, en este 

caso de estudio, el lugar de acogida es la ciudad de Cartagena.  

“Nosotros por lo menos yo, milité en el 37 frente de FARC, yo soy de los Montes de María, pero 

yo no puedo retornar a mi pueblo, porque por motivos de las mismas actividades políticas y militares a 

uno le toco movilizarse en las regiones de las cuales es uno nativo, al regresar a uno de los espacios 



 

 

territoriales, uno cree que la ciudad es una vida fácil, porque aja todo lo ve bonito” 

GrupFoc2_H69Reinco 

Sin embargo, para la vida en la ciudad puede estar llena de obstáculos, el más 

representativo en este caso, son los imaginarios y percepciones construidas por las personas de las 

comunidades de acogida sobre los grupos armados y los excombatientes, algunas experiencias de 

las PPR, dan cuenta de la estigmatización, rechazo y discriminación a la que se enfrentan en los 

diferentes ámbitos de desarrollo, en especial en las comunidades y barrios donde residen.  

En primer lugar, el grupo armado es representado a través de palabras como: Terroristas, 

villanos, personas sanguinarias, delincuentes, entre otras, por medio de las cuales rechazan no solo 

los grupos armados sino también a los actores que estuvieron vinculados a ellos. Como lo afirman 

los siguientes relatos:  

“Que son terroristas y un poco de cosas, que ahí es donde está la delincuencia” E3_HReint 

“Que son personas sanguinarias que luchan por su propósito personal y no por el bienestar del 

pueblo como hacen creer” E4_MReint 

“Que eran unos villanos, que se aprovechan del temor de las personas” E5_HReint 

“La gente decía que son unos terroristas” E6_MReint 

“El pensamiento está ahí porque eso no va a cambiar, solo que se hace de otra forma, lo que 

propusieron en el acuerdo no se ha cumplido” GrupFoc1_H42Reinco  

 

3.2.2 Entre el estigma y la aceptación: percepciones y representaciones sociales en los espacios 

de interacción  

 

 

 



 

 

Ilustración 4. Espacios de representaciones sociales sobre los procesos de reintegración y 

reincorporación. 

 

Fuente: Elaborado por autores. 

En las comunidades de acogida las percepciones sobre las personas desmovilizadas y las 

formas de integración con ellos son diversas, para los actores participantes en una primera 

impresión el trato puede ser la tendencia al aislamiento, tratos discriminatorios, gestos de desprecio 

y culpabilización y también desde el señalamiento como responsables de muertes, violencia y 

daños a todo el país.  

“En el pueblo empezaron a discriminarlo, no deja la gente hablar, porque la victima 

empieza a decir ¿Por qué me hicieron esto? Uno trata de mantenerse en la clandestinidad” 

GrupFoc1_H50Reinco 



 

 

“Todo se lo echan a la FARC, yo digo que el pueblo colombiano no despierta. Que tú 

quieras mostrar tu cedula y que no la puedas mostrar” GrupFoc1_H42Reinco 

“Muchas personas nos discriminan, nos discriminaron bastantes la mayoría de nosotros 

tratamos de hacer olvidar que somos excombatientes.” GrupFoc1_H50Reinco 

“Lo miran por encima del hombro, y que hay muchos grupos y que ellos tienen que tener 

cuidado” GrupFoc1_H42Reinco 

 

Al momento de interactuar, definir el trato y comportamiento de las personas de las 

comunidades hacia los actores en reincorporación y reintegración, los actores manifiestan sentir 

en gran medida la estigmatización, ellos y ellas han estado en espacios amenazantes, donde las 

personas, muestran con sus actitudes la poca aceptación y rechazo hacia las personas 

desmovilizadas. 

“Vemos mucha estigmatización, eso es algo que nos ataña mucho, mucha estigmatización contra 

los que estamos en el proceso y muchas veces hay compañeros que tratan de no hacerse público, 

porque trata de mantener la seguridad tanto de él como de la familia., entonces uno ya está 

decidido” GrupFoc2_H57Reinco 

Desde las experiencias de algunos actores en reincorporación, han sido blanco de juicios y 

acusaciones, para ellos son acciones negativas que incluso pueden perjudicar su proceso de 

reinserción y su condición normativa y legal.   

“Lógico porque a mí me acusaban que yo seguía delinquiendo, no porque nosotros no 

somos delincuentes, que yo seguía extorsionando, que yo reunía a la disidencia de la FARC, en el 

apartamento donde vivo, que yo andaba armado, que yo amenazaba a las víctimas del conflicto 

armado, o sea una serie de cosas y eso por intermedio de apoyo, no sé cuál de los senadores, eso 

lo llevaron a la JEP, entonces la JEP, me abre una investigación por incumplimiento a la 

normatividad” GrupFoc2_H57Reinco 

Ante estas situaciones, para la mayoría de los actores, es preferible mantener en secreto su 

vida como combatientes de los grupos armados, así mismo omiten todos su procesos de 



 

 

desmovilización y reintegración, muchos prefieren no comentar abiertamente ante su comunidad,  

para algunos  sienten vergüenza de haber hecho parte de esos grupos, y para otros por precaución 

y seguridad, porque se sienten amenazados o en riesgo, ya que son buscados por los grupos 

armados a los que pertenecían, lo cual provoca una constante inseguridad.  

“Yo no le comento a nadie eso, por pena” E2_HReint 

“Intentaron buscarme, por eso me cambio de domicilio, cambié todos los datos, para no 

tener relación con nadie involucrado” E2_HReint 

“Hay que tener medios de seguridad porque uno está amenazado, en estos momentos estoy 

en amenaza” GrupFoc1_H42Reinco 

“Yo me restrinjo, tengo miedo de estar en varios sitios uno no sabe. Imagine estar en esos 

pueblos que les toque viajar en esos buses, que uno pueda encintarse con gente que aja, uno tiene 

que conservarse en lo oculto” GrupFoc1_H50Reinco 

“Que vayas en un retén y te paren los militares, lo que pasa es que en los lugares a los que 

uno va no se habla de eso” GrupFoc1_H42Reinco 

Ahora bien, existen espacios en concreto donde las percepciones que tienen las personas y 

comunidades sobre los grupos armados y sobre los desmovilizados han influido en el acceso, 

interacción e incluso en el desarrollo de los actores. Un ejemplo de ellos es el contexto laboral, 

donde las probabilidades de conseguir empleo se reducen cuando las personas comentan que son 

desmovilizadas, incluso por el proceso de selección que deben pasar se complejiza.  

“Nosotros vamos a buscar un empleo, y decimos que somos excombatientes y eso es un 

problema. No podemos trabajar por el rechazo” GrupFoc1_H50Reinco 

En un escenario contradictorio pero positivo, algunas excombatientes afirman haber 

sentido buena acogida, por parte de sus compañeros, sus familias y la ARN, ahora bien, el hecho 

de que sean personas que comparten sus realidades como excombatientes, o que sean personas de 

la comunidad que estaban familiarizadas con las realidades del conflicto, es un factor para resaltar 



 

 

ya que son estos espacios los que se convierten en redes de apoyo para una reintegración total a la 

vida civil.  

“Muy poco me han tratado, pero bien no veo deferencia, eso se lo gana uno” E1_MReinte. 

“Bien, hasta el momento bien” E3_HReint.  

“Normal, en el Chocó cuando vivía en mi pueblo todos sabían y me trataban igual” 

E4_MReint 

“Bien, hasta ahora gracias a Dios me tratan bien” E6_MReint 

“A la fecha los que saben que fui parte del grupo son mi familia, mis compañeros con los 

que me desmovilicé y la ARN. Me tratan bien” E5_HReint.  

También se evidencian espacios comunitarios donde las personas manifiestan no solo 

aceptación, sino también que son copartidarios de los procesos de reintegración, y desde su 

accionar cotidiano pueden facilitar y motivar a los actores a seguir con sus procesos de 

reintegración y reincorporación.  

“Aunque yo si te digo que, muchas personas que se dan cuenta y lo felicitan a uno. Yo si 

digo que es mejor estar en la legalidad que en el monte combatiendo” GrupFoc1_H50Reinco 

“En la clínica, fui a control la muchacha me dijo que no tenía EPS, primero me trato mal no era 

el modo de hablarme, Primero le dije por qué que no tengo EPS, yo fui clara con ella, cambió de 

una vez su actitud. Si, cambió de actitud y me dio hasta su número para poder seguir en contacto 

conmigo” E1_MReint. 

“Me siento contento porque no puedo quejarme de la sociedad en la que estoy metido en estos 

momentos porque son muy serviciales, ahorita hemos estado pegados con la gente de la iglesia y son más 

serviciales todavía y esos son nuestros amigos” E3Flias_HReint 

“Bueno yo tengo mucho que agradecer a la seño Janeth, fue muy amable” E3_HReint 

“A todos no, pero alguno si a la mayoría, si he tenido el apoyo que llaman a uno, viven pendiente 

de uno. De eso si no tengo quejas” E3_MReint  

En medio de las experiencias de acogida, se destaca la mencionada por una de las 

profesionales de la ARN, que describió la forma como las comunidades han brindado el apoyo 



 

 

necesario a excombatientes por su simple condición humana, sin importar la anterior pertenencia 

a un grupo armado, los actos generados como consecuencia de su revelación demostraron que las 

posibilidades de perdón y reconciliación si son posibles en nuestra sociedad.  

“En el 2017, tuvimos una actividad en el pozón y habían tres o cuatro personas que hacían parte 

del proceso y que estaban asistiendo con la comunidad en general, y la comunidad desconocía que eran 

excombatientes, y al final de la actividad ellas decidieron decirles a la comunidad que hacían parte del 

proceso, entonces lloraron y pidieron perdón a la comunidad y se abrazaron, se perdonaron y cambiaron 

la percepción que ellos tenían, porque sentían que a pesar de que habían estado dentro de un grupo 

armado, habían sido sus vecinos durante toda la vida y que por esa sencilla razón no iban ellos a cambiar, 

porque eran personas que se habían sentido apoyadas en el momento que lo habían necesitado” 

E1Profacl_MReint.   

Es por esto por lo que desde las apuestas lideradas por la ARN y sus profesionales el reto 

de la reconciliación y el perdón social permanece, principalmente desde el reconocimiento de estos 

procesos y la generación de espacios de confianza e interacción social que permitan reconocer al 

otro como un sujeto de derecho a nuevas oportunidades. Así como se evidencia en el siguiente 

relato de una profesional:  

“Cuando nosotros llegamos a un barrio hay estigmatización, nosotros llegamos, hacemos un 

diagnóstico y miramos si dentro de ese sector hay personas dentro de los procesos que residen y es en esos 

barrio cuando nosotros comenzamos a intervenir, nos encontramos con mucho temor, porque precisamente 

por el desconocimiento hay personas que piensan que las personas desmovilizadas las tienen metidas en 

un solo barrio o como que las tienen en una sola parte, y que de pronto ellos no saben que de pronto la 

persona que vive al lado de su casa es desmovilizada, entonces es ahí donde lo que nosotros pretendemos 

trabajar con las comunidades, el acercamiento y el conocer a esa persona más allá de su pertenencia a un 

grupo armado”. E1Profacl_MReint.   



 

 

Abordando el espacio familiar, se evidencia el apoyo, aceptación y motivación que aportan 

las familias a los actores en reintegración y reincorporación, cabe resaltar que en las dinámicas 

familiares de muchos actores hay más de un miembro de la familia que estuvo vinculado a los 

grupos armados, incluso hay familias que llevan varios procesos de desmovilización, esto puede 

favorecer las percepciones e interacción en el espacio familiar.  

“Por lo menos, Yo con los míos no tengo problema” GrupFoc1_H50Reinco  

“Mi familia me habla, todo bien” GrupFoc1_H42Reinco 

“Bien como siempre, me miran normal, no que como yo estaba en el grupo y ahora no, 

normal me miran normal” E3_HReint.  

“Le digo una cosa una de mis hermanas no me habla porque me vine, esa mujer está muy 

ofendida, ella es mujer de uno de los jefes, ella dice que soy una desagradecida y el resto están de 

acuerdo” E1_MReintegración 

“Económico, salud y social apoyo en estos aspectos para mí y mi familia” E5_HReint 

“Cuando yo estaba allá ellos me decían que estaba bien, pero ellos no me apoyaban no 

querían” E6_MReint 

Por otra parte, resulta importante mencionar que el trabajo desarrollado con esta población 

desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización ha sido fuente de transformación de 

las percepciones de los profesionales sobre los excombatientes, a partir de la generación de lazos 

de confianza, reconocimiento de sus historias de vida e identificación de su capital humano y 

social. Esto, se evidencia que desde su vinculación laboral con la institución existía miedo y 

desconfianza que se transformó en medio de las vivencias de cada etapa del proceso.  

“Yo antes cuando estaba empezando sentía miedo, porque a veces iba por la calle y sentía que me 

estaba viendo una de las personas con las que inicialmente comenzaron el proceso, yo me ponía 

la mano para un lado de la cara, porque tenía miedo de que me vieran, sin embargo, después 

cuando generamos unos lazos de confianza, nos convertimos para ellos en esa guía, como que esa 



 

 

ruta, para que ellos puedan llegar y cumplan la meta y eso llena de profunda satisfacción”. 

E1Profacl_MReint. 

Desde las percepciones de los profesionales de la ARN se evidencian posturas de acogida 

y apoyo sobre las decisiones que han tomado los excombatientes al momento de unirse a la vida 

civil y a los procesos liderados por la institucionalidad, destacan su reconocimiento frente al 

abordaje de las dificultades a las que se enfrentan luego de la desmovilización y reconocen que su 

participación hace parte de segundas oportunidades, así como se narra a continuación:  

“Bueno que son unos valientes porque a pesar de todas las situaciones que se le puedan presentar, 

sobre todo el riesgo que corren ellos al momento de decidir desmovilizarse a costa de que puedan 

perder la vida o que puedan sufrir amenazas o que puedan pasar dificultades” (…)“Yo pienso que 

este proceso es la forma de nosotros generar segundas oportunidades a las personas que 

ingresaron a los grupos armados y conocer la verdadera historia del por qué, para evitar procesos 

de estigmatización, que a veces por desconocimiento las personas pues tienden a hacer juicios”. 

E1Profacl_MReint 

Es clave mencionar, que entre los relatos prevaleció la libertad, la legalidad y garantías de 

nuevas oportunidades como categorías reiterativas de las representaciones sociales que perciben 

los profesionales de la ARN sobre los excombatientes. El hecho de tener la posibilidad de 

involucrarse en estos procesos les brinda un estatus de ciudadanos que les permite reintegrarse y 

reincorporarse con sus pares en las comunidades de acogidas y sus familias. 

"Ellos tienen la satisfacción de que están en la legalidad, de que sus familias están a salvo, y que 

pueden salir adelante que pueden formarse como un ciudadano de bien, no estar a las puertas de 

que puedan estar muertos al día siguiente o que también puedan salir lesionados partes de su 

familia dentro del conflicto. E1Profacl_MReint. 



 

 

Por último, los profesionales destacan que en los procesos existe un margen de deserción, 

por motivos de autoconocimiento y apropiación de los contenidos brindados por la ARN o 

por el reingreso a los grupos armados. Sin embargo, ha existido un gran compromiso con 

quienes han decidió continuar, demostrando la necesidad que desde los gobiernos y el 

Estado se continue trabajando arduamente en estos procesos para la reconstrucción de paz.  

“Con relación a las personas que si deciden, como todo proceso hay un porcentaje, como te decía, 

hay personas que en realidad, uno no quisieron continuar, hay unas que de pronto te puedo decir  

que decidieron no continuar pero si están en la legalidad, están trabajando, pero que decidieron 

apartarse del proceso porque sintieron que no tenían la necesidad de acceder a las orientaciones 

porque ellos contaban de pronto con todos los activos y funcionamientos necesarios para pasar y 

permanecer en la legalidad, pero hay otros que decidieron regresar a los grupos armados” 

E1Profacl_MReint. 

Los que continúan activos, están activos porque están comprometidos con el proceso en la 

legalidad, mostrando resultados, mostrando su dedicación y el compromiso de construir una 

verdadera paz en este país. E2Profacl_HReinco. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4. SOBRE LAS CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y 

RECOMENDACIONES. 

Luego del recorrido investigativo, es de nuestro mayor interés brindar una serie de 

propuestas y lecciones aprendidas que planteamos para el fortalecimiento de los procesos de 

Reintegración y Reincorporación que se ejecutan en la actualidad, y para nuevos que posiblemente 

se desarrollarán en futuras negociaciones con alzados en armas vigente, teniendo en cuenta que 

aún se continúan gestando esfuerzos de construcción de paz en medio del conflicto.  

Con esta intención y de acuerdo con los resultados obtenidos, es fundamental destacar que 

los aportes están dirigidos al fortalecimiento de los procesos adelantados desde las distintitas 

instituciones y organizaciones sociales, públicas y privadas que hacen parte del proceso de 

reintegración y reincorporación a la vida civil de las y los excombatientes. Teniendo en cuenta este 

planteamiento, este trabajo será un insumo para las instituciones educativas en el manejo del nuevo 

universo de la población atendida, para los entes territoriales que tendrán mayores posibilidades y 

recursos para abordar la atención que les corresponde dentro de la construcción de paz en sus 

regiones, para las comunidades receptoras y sus lideres con herramientas para la inclusión de los 

nuevos actores, y por último, para la ARN y sus profesionales con nuevos puntos de vista que 

planteamos que buscan complementar las acciones que adelantan a nivel nacional y regional, 

específicamente para nuestro marco de estudio.  

 Las representaciones sociales están mediadas por experiencias de vida, medios de 

comunicación y el mundo social que rodea a las personas, en este sentido, existe una carga 

emocional de la guerra en Colombia con implicaciones psicosociales que inciden en la percepción 

favorable o desfavorable sobre las personas excombatientes. Para el presente caso se identifican 

una serie de imaginarios sociales proyectados en barreras relacionadas con la inclusión social de 



 

 

las personas excombatientes en grupos, comunidades, lugares de empleo formal, y otras, basadas 

en percepciones de prejuicios acordes con acciones pasadas que se relacionan con conductas 

delictivas y las pocas expectativas frente al cambio, como se evidenció en las narrativas 

mencionadas en el capítulo anterior. 

Sin embargo, resulta esperanzador identificar que los y las excombatientes fijan 

representaciones sociales sobre sí mismos(as) de manera positiva, reconocen que vivieron en 

contextos complejos con difícil acceso a garantías institucionales para la satisfacción de sus 

necesidades básicas y protección de su seguridad individual y colectiva, y como decisión o 

elección mediada por factores forzosos, eligieron la vinculación a un grupo con expectativas 

distintas a las que se les fueron planteadas en un inicio, versus las que conocieron en el trascurso 

de su militancia. En algunos casos, se identifica que ellos y ellas también fueron víctimas de la 

violencia al interior de las filas, y hoy día manifiestan tener propósitos de superación y cambios 

en sus estilos de vida con las oportunidades que desde los acuerdos, grupos, organizaciones e 

instituciones de acogida les han brindado. 

En este sentido, es menester resaltar que las representaciones sociales no son estáticas, y 

se construyen y reconstruyen en medio de los procesos de interacción y comunicación entre los 

diversos actores involucrados en los procesos de reintegración y reincorporación. Con el fin de 

continuar generando cambios positivos en las percepciones de los actores involucrados en estos 

procesos, a continuación, se proponen una serie de recomendaciones que le apuestan al 

fortalecimiento de las acciones adelantadas hasta la actualidad: 

• Inicialmente, se recomienda a la academia y a las instituciones educativas 

involucrar en su actuar académico, investigativo y de proyección social, la promoción de 

pedagogías de paz, en pro del fortalecimiento de los procesos de reintegración y 



 

 

reincorporación a la vida civil de excombatientes como una forma de interlocución, 

reconocimiento y aceptación de estas personas con ánimos de cambios e inclusión a la vida 

social.  

Es importante desde estos contextos hacer un llamado al diálogo y reconocimiento 

de actores participantes en el posconflicto a través de una mirada de perdón y 

reconciliación; para esto resulta clave el fortalecimiento de escenarios de reflexión como 

foros, conversatorios, simposios, congresos, y puestas en escena de representaciones 

artísticas y culturales, que promuevan la sensibilización sobre este eje temático; así como 

la implementación de ejercicios investigativos y reflexivos que profundicen sobre el tema 

y aporten al abordaje de dichos fenómenos sociales. 

Retomando apuestas como las de Martínez, Ramírez y Pertuz (2015) desde el rol 

formativo, el sector educativo también debe fortalecer la formación para el trabajo 

ajustados a las características de los desmovilizados, así como tener en cuenta el uso 

potencial de las habilidades que han desarrollado estas personas y de su propio proyecto 

de vida.  

Igualmente, se recomienda brindar herramientas a los establecimientos educativos 

y cuerpo de docentes para abordar estas dinámicas del posconflicto, puesto que las 

instituciones se han convertido en escenarios donde confluyen todos los actores afectados 

por la violencia, victimarios, víctimas, familiares y personas no afectadas de manera directa 

por el conflicto, desde aquí se sugiere continuar fortaleciendo los esfuerzos que apuesten a 

la construcción de paz. 



 

 

• Ante las complejas condiciones para garantizar la estabilidad 

socioeconómica de las y los excombatientes reflejadas en la caracterización expuesta en el 

primer capítulo,  

se resalta que desde el proceso de reincorporación, la ARN otorga como uno de sus 

beneficios a excombatientes la opción de liderar un proyecto productivo, sin embargo en 

medio de la observación participante, y las entrevistas, surgió que una de las principales 

barreras en el acceso al desarrollo de estos proyectos corresponde a la escasez de tierras en 

el departamento de Bolívar, y las que se encuentran disponibles para alquiler les son 

negadas a los beneficiarios una vez identifican su condición de desmovilizados. A esta 

dificultad de desarrollo acceso a recursos económicos, se suma la discriminación que 

sufren al momento de intentar vincularse en el mercado laboral.  

De acuerdo con Roldán (2013) la materialización del trabajo como un derecho y 

deber al que todos deben acceder sin discriminación alguna se concreta en el hecho de que 

este le permite al hombre la construcción personal y social de sí mismo, garantizándole 

vivir en condiciones de bienestar respondiendo a un criterio fundado en la dignidad 

humana. En este sentido resulta urgente que desde el Estado y demás organizaciones 

interesadas en apoyar los procesos de reinserción y reincorporación se creen procesos de 

capacitación y adquisición de habilidades y herramientas que permitan al sector 

empresarial e institucional avanzar en este camino, con el fin de eliminar las barreras de 

acceso y la discriminación de los empleadores que existen a la hora de vincular a estas 

personas a las empresas.  

Es por esto por lo que se sugiere que desde el Estado se promueva la creación de 

políticas de inclusión y no discriminación para la vinculación al mercado laboral por parte 



 

 

de las instituciones públicas y las empresas del sector privado, alineadas a los planes 

nacionales y locales de desarrollo de las ciudades y municipios receptores. 

• Con relación a la acogida que brindan las comunidades, existen posiciones 

abiertas a la recepción de excombatientes desde una mirada de cambio, transformación 

social y nuevas oportunidades, sin embargo, también se evidencian resistencias expresadas 

en sentimientos de miedo y desconfianza hacia los(as) participantes de procesos de 

reintegración y reincorporación; es importante entonces hacer un llamado al 

fortalecimiento de acciones lideradas por instituciones, organizaciones sociales y de base 

que realizan trabajos comunitarios en dichos territorios, con el fin de focalizar en sus 

procesos de intervención, ejercicios que promuevan la sensibilización e integración social 

entre las comunidades (abarcando los diversos rangos etarios) y los(as) excombatientes, 

con el fin de reducir la estigmatización hacia estos(as), y brindarles nuevas oportunidades 

de participación y apropiación a con su entorno comunitario.  

Las acciones propuestas abarcan el fortalecimiento y continuidad de la integración 

social en jornadas lúdico-deportivas, la participación política y creación de grupos de 

apoyo voluntarios; cuyo objetivo es reducir la estigmatización y facilitar la cohesión social 

y participación de los(as) excombatientes brindándoles oportunidades de aceptación y 

cambio en su retorno a la vida civil. 

• Por otra parte, resulta importante fortalecer e innovar en el acompañamiento 

que desde las instituciones estatales se les ha brindado a las PPR y excombatientes para 

continuar garantizando el éxito de estos procesos, que permiten la reincorporación gradual 

a la vida civil.  



 

 

Como necesidades prioritarias identificadas, surgió el acompañamiento desde la 

dinámica familiar en pro de la reconstrucción de los vínculos y las redes familiares, debido 

a que los roles han sido mediados por las distintas circunstancias de ingreso a las filas 

armadas, y al retorno es indispensable involucrar a las familias mediante el 

acompañamiento psicosocial y económico permanente para la potencialización de entornos 

de protección. De acuerdo con Gallego et al (2021), la familia puede configurarse como un 

núcleo reproductor del conflicto, generadora de las condiciones de estigmatización, o ser 

un espacio de vulneración, pero también puede constituirse en un   escenario de 

reconocimiento de la verdad, el perdón y la paz, así como también, un apoyo significativo 

para el proceso de reintegración y la construcción de una forma de vida en la legalidad. En 

este sentido, el llamado está dirigido principalmente para las instituciones como el ICBF, 

Comisarías de Familias, y demás instituciones y organizaciones sociales competentes para 

el abordaje integral con las familias y los(as) excombatientes.  

• Por último, se recomienda el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios 

al interior de la ARN de la mano con otras instituciones, que complementen el 

acompañamiento integral que plantea la atención a desmovilizados, familia y comunidad 

receptora. Las figuras de Reintegrador y Facilitador que son los ejes principales en la 

atención para el desarrollo de las rutas dentro de los procesos, deben canalizar y articular 

el apoyo con otros profesionales de dentro y fuera de la Agencia, de forma más articulada 

y programática. 

Para finalizar, como lección aprendida nos corresponde resaltar la importancia de abordar 

este tipo de investigaciones desde el principio de la no revictimización. Es bien sabido que la 

reintegración y la reincorporación a la vida civil representan todo un reto para los actores 



 

 

involucrados en estos procesos; en este sentido, como investigadores implicó brindar un máximo 

de confianza y evitar caer en prejuicios teniendo en cuenta el respeto y empatizando desde las 

historias de vida y la dignidad de las personas participantes en la investigación.  A lo largo del 

recorrido investigativo logramos reconocer como eje transversal de este proceso, que el perdón 

social está íntimamente relacionado con las acciones de reconciliación y el nivel de compresión 

que debería tener la mayoría de la población civil que no ha parecido el conflicto armado, o no ha 

hecho parte de los actores directos del mismo. La reconciliación, en su deber ser, espera superar 

la vendetas heredadas, para formar ciudadanías dispuestas a alcanzar una paz positiva que incluya 

todas las formas expresivas de diversidad que nos permitan alcanzar equilibrios sociales para una 

sana convivencia en sociedad.  
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