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Resumen: Este artículo corresponde a una investigación bibliográfica acerca 
de experiencias de la reincorporación de los firmantes del acuerdo de paz en 
Colombia. Del abordaje analítico de las publicaciones revisadas se deducen 
3 apartados:  Primero, se presenta un panorama sobre la guerra y efectos 
psicosociales; Luego, se expone sobre la Violencia en Colombia y la emergencia 
de la lucha armada; después, se hace referencia a la reincorporación y retos 
observados en la trayectoria de los excombatientes.  Se realizó búsqueda 
bibliográfica en las bases de datos de Scielo, Redalyc, Dialnet y Google scholar, 
seleccionando una muestra final de 29 artículos para análisis.  La trayectoria 
por la legalidad simboliza para el excombatiente la materialización de sus 
sueños, alternativas diferentes a la lucha armada, no obstante, son sensibles 
ante los retos que deberán afrontar en su retorno a la vida civil.
Palabras claves: Efecto psicosocial y reincorporados. Desafíos y 
reincorporación. Violencia en Colombia.

Resumo:  O presente artigo se trata de uma investigação bibliográfica sobre 
as experiências de reincorporação das pessoas que assinaram o acordo de paz 
em Colombia. Foi realizada uma busca bibliográfica nas seguintes bases de 
dados: Scielo, Redalyc, Dialnet e Google acadêmico, selecionando uma amostra 
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final de 29 artigos para análise. Dos resultados encontrados, depreendeu-se 
3 categorias analíticas. Inicialmente  é apresentada uma visão geral sobre a 
guerra e seus efeitos psicossociais. Posteriormente, discute-se sobre a violência 
na Colômbia e a emergência da luta armada. Em seguida, faz-se referencia ao 
processo de  reincorporação,  bem como os desafios observados na trajetória 
dos ex-combatentes rumo aos parâmetros da legalidade.. A trajetória pela 
legalidade simboliza para o ex-combatente a materialização dos seus sonhos, 
alternativas contrárias à luta armada, porém, são sensíveis aos desafios que 
terão que enfrentar no seu retorno a vida civil.
Palavras-chave: Efeito psicossocial e reincorporado. Obstáculos e 
reincorporação. Violência na Colômbia.

Abstract:  This article is a bibliographical investigation into the reincorporation 
experiences of the people who signed the peace agreement in Colombia. 
A bibliographic search was carried out in the following databases: Scielo, 
Redalyc, Dialnet and Google Scholar, selecting a final sample of 29 articles. 
Three analytical categories emerged from the results.  First, an overview of 
war and its psychosocial effects is presented. This is followed by a discussion 
of violence in Colombia and the emergence of armed struggle. Next, reference 
is made to the process of reincorporation as well as the challenges observed 
in the ex-combatants, journey towards legality. For ex-combatants, the path 
to legality symbolizes the materialization of their dreams, alternatives to the 
armed struggle, but they are sensitive to the challenges they will have to face 
on their return to civilian life. 
Key words: Psychosocial effect and reincorporated. Obstacles and 
reincorporation. Violence in Colombia. 

Recebido em: 18/01/2023. Aceito em: 16/10/2023 

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente escrito se centra en una revisión bibliográfica alrededor de la 
experiencia de la reincorporación y los retos que deben asumir los excombatientes que dejaron 
las armas en el marco del acuerdo de paz.   El fenómeno de la Violencia ha estado arraigado a 
nivel mundial durante muchos siglos, en el caso colombiano los daños ocasionados han sido 
objetivamente apreciables, siendo muchas las masacres de los últimos años no evitadas desde 
las esferas del gobierno.  Poblaciones enteras desplazadas de manera constante, cientos de 
desaparecidos, las cifras de muertes se elevan cada vez más, sin encontrarse estrategias de paz 
de manera pronta para dar salida pacífica al conflicto e importando menos el número de muertes 
ocasionadas, donde muchos seres humanos mueren y ante ello se reacciona con indiferencia o 
habituación (BARRERO, 2011). 

La guerra a lo largo del tiempo afectó a millones de personas desde diferentes lugares.  
Están los desplazados que se ven obligados a dejar sus proyectos y seres queridos; también se han 
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afectado niños y niñas que terminan integrándose a uno de los bandos; indígenas que pierden 
su cultura, ancestros y su territorio; están los secuestrados y los muertos por pisar minas, las 
masacres, enfrentamientos, etc., siendo los discursos de quienes han padecido la guerra algo 
desgarrador, nada heroico.  Son experiencias que en la mayoría de los casos dejan huellas 
traumáticas (WILLS, S.F).  

En tal contexto de violencia fueron fallidos los intentos por buscar la paz, en diversos 
momentos y escenarios históricos, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado, siendo hasta 1997 durante el gobierno del presidente 
Pastrana que se retoman los diálogos de paz, aunque sin éxito alguno.  Se debe tener en cuenta que 
los grupos considerados ilegales fueron varios, pero en este artículo nos centramos únicamente 
en excombatientes Farc que dejaron las armas en el marco del acuerdo de paz.  En 2012 bajo el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos se realiza un nuevo intento por pactar la paz con 
las FARC-EP, lográndose la firma del acuerdo de paz (ROJAS, 2016) y la reincorporación de gran 
cantidad de combatientes a la vida civil.

La negociación logró avances reflejados en el documento final del acuerdo de paz, tales como, 
el cese al fuego, entrega de armas, el inicio del proceso de reincorporación y la consolidación de 
un partido político.  La reincorporación es un proceso que tiene lugar para todo un colectivo que 
comparte la idea de que la falta de oportunidades y pobreza desmedida en población campesina 
han sido las causa para que germine la violencia (LIÉVANO ET AL., 2018).  La reincorporación tiene 
exigencias para el excombatiente, implica adaptarse a una nueva forma de vida que exige decidir 
y pensar con autonomía porque ya no se hayan bajo estructuras jerarquizadas ni dependientes 
(LIÉVANO ET AL., 2018).  Es decir, son significativas las experiencias y los retos que deberán 
asumir, como se halló en esta investigación bibliográfica.

En el 2019 se realizó un trabajo de investigación, mediante revisión documental con diseño 
cualitativo, sobre los aportes teóricos a la reincorporación, reintegración y la reinserción.  Se 
reseñaron 210 textos correspondientes a los últimos 10 años, en los que se identificaban: retos 
y tensiones en los excombatientes, se percibió que son pocas las entidades que han realizado 
investigaciones sobre esta temática y que los aportes conceptuales encontrados no eran recientes, 
databan de 10 años atrás, según indican los autores (CAICEDO; GUERRERO; HURTADO, 2019).

Cabe resaltar que luego de la firma del acuerdo de paz han aumentado los estudios sobre el 
tema, no obstante, siguen siendo insuficientes dado que el proceso de paz, con los excombatientes 
Farc, es un camino en construcción que lleva consigo tanto fortalezas como debilidades y se 
requiere de prontas acciones para construir un país en paz.  Por tratarse de un tema de actualidad 
resulta relevante realizar esta revisión literaria para comprender el significado otorgado por estos 
colombianos firmantes del acuerdo de paz, o también llamados reincorporados en los documentos 
formales, al  hecho de dejar las armas y pasar a la legalidad, para ingresar a un contexto marcado 
por la desigualdad social en búsqueda de nuevas oportunidades.  Por lo expuesto anteriormente 
surge el interés de realizar una revisión sistemática, mediante el estado del arte, para conocer 
lo investigado sobre el tema: experiencias de la reincorporación, los retos y las oportunidades.

METODOLOGÍA 

La revisión de la literatura fue realizada en las bases de datos Scielo, Redalyc, Dialnet y 
Google scholar, el periodo pesquisado inicialmente fue desde el 2016 hasta la fecha, sin embargo, 
en el transcurso de la elaboración del presente documento, fueron aceptados estudios de fechas 
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anteriores para contextualizar nuestro objeto de estudio.  Para la búsqueda se recurrió a palabras 
claves tales como: Efecto psicosocial y reincorporados, desafíos y reincorporación, Violencia en 
Colombia. Aplicándose como criterios de inclusión: A) Literatura en el idioma español o portugués; 
B) investigaciones sobre el tema de la violencia en el contexto colombiano; C) pesquisas sobre 
temas: efectos psicosociales, retos y excombatientes reincorporados; D) Tesis y monografías.  
Se excluyeron artículos enfocados en desmovilizaciones de grupos no realizadas en el marco 
del acuerdo de paz y publicaciones no afines con nuestro objetivo de revisión bibliográfica.  Se 
obtuvieron 10.821 artículos, luego se prosiguió con la revisión del material preseleccionando 
472 documentos que parecían estar relacionados con nuestro tema. Posteriormente, se descartan 
443 publicaciones por no contar con los criterios de inclusión anteriormente mencionados, 
especialmente porque su foco no eran las experiencias o retos de la población reincorporada.  
Se seleccionan así 29 artículos para su lectura completa y análisis final (Ver figura 1). El cuadro 
1, posterior a la figura 1, sintetiza el material bibliográfico agrupándolo por categorías.

Figura 1- Procedimiento para selección bibliográfica
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4. Total textos

seleccionados para 
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3.  Textos descartados 

luego de la revisión del 

paso 2:  443  

2. Textos Preseleccionados 

a partir de la búsqueda 

general en las bases de 

Fuente: Los autores

RESULTADOS 

Datos Bibliométricos

De los artículos seleccionados para análisis se sintetizan 25 de ellos en el cuadro número 1, 
agrupándose los títulos encontrados por cada categoría de análisis surgida. Los planteamientos 
de los diversos autores pueden estar distribuidos a lo largo de las categorías, sin haber restricción 
en cada una de ellas por autor.
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Cuadro 1 - Síntesis Bibliométrica.

Título encontrado por categoría Categorías de análisis

La guerra 
y efectos 

psicosociales

Violencia en 
Colombia y la 
emergencia de 

la lucha armada

Procesos de 
reincorporación y 

retos observados en 
la trayectoría de los 

excombatientes  

1 ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad X

2 Etapas del conflicto armado en Colombia: 
hacia el posconflicto X

3 Colombia una guerra contra los civiles X

4 Los orígenes del movimiento armado 
comunista en Colombia 

5
Narcotráfico, violencia política y política 
exterior de Estados Unidos hacia Colombia 
en los noventa” X

6
El conflicto armado colombiano en los años 
noventa: cambios en las estrategias y efectos 
económicos”.

X

7
“Tensiones y consecuencias indeseables 
de la política exterior estadounidense en 
Colombia”.

X

8

Los tres nudos de la guerra colombiana: Un 
campesinado sin representación política, 
una polarización social en el marco de 
una institucionalidad fracturada, y unas 
articulaciones perversas entre regiones y 
centro. Contribución al entendimiento del 
conflicto armado en Colombia.

X

9 De los pájaros azules a las águilas negras 
ESTÉTICA DE LO ATROZ X

10

Transmisión transgeneracional del trauma 
psicosocial en comunidades indígenas de 
Argentina: percepción del daño en el pasado 
y presente y acciones autorreparatorias.

11
Bienestar social y trauma psicosocial: una 
visión alternativa al trastorno de estrés 
postraumático.

12 “Trauma Psicosocial: Naturaleza, 
dimensiones, y medición” 

13 A contribuição de Martín-Baró para o estudo 
da violencia: uma apresentação X

14

Apuestas para la construcción de paz desde 
los saberes de acción de reincorporadas/
os de las FARC situadas/os en la Casa del 
Común Medellín

X X

continua
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Título encontrado por categoría Categorías de análisis

La guerra 
y efectos 

psicosociales

Violencia en 
Colombia y la 
emergencia de 

la lucha armada

Procesos de 
reincorporación y 

retos observados en 
la trayectoría de los 

excombatientes  

15

Construyendo “reincorporados” : 
producción de sujetos a través de prácticas 
estatales en la reincorporación de las 
FARC-EP

X

16

Actitudes de los empleados de Uniformar 
SAS frente a la Responsabilidad Social 
Empresarial, con relación a la Inserción 
Laboral de Reincorporados.

X

17 Actitudes de exintegrantes de las Farc–EP 
frente a la reincorporación X

18
*Estado de la investigación sobre *procesos 
de desmovilización en excombatientes de 
grupos al margen de la ley en Colombia

X

19 *Configuración de la identidad de desertores 
de la Guerrilla Colombiana X

20 *Masculinidades guerreristas: subjetividades 
en el posconflicto. X

21
*Corporalidades y subjetividades sexuales: 
el caso de las mujeres excombatientes de las 
guerrillas colombianas

X

22

Aportes teóricos, sobre la reincorporación, 
reinserción y reintegración de los 
excombatientes Farc-EP en los últimos 10 
años  

X

23
Factores asociados con la desafiliación social 
en reincorporados de las FARC en el Valle 
del Cauca

X

24
“Discursos del trabajo en excombatientes 
de las FARC. Barreras sociolaborales en la 
reintegración.”

X

25

Discusiones sobre la implementación 
del acuerdo final de paz entre el Estado 
colombiano y las FARC-EP: Una mirada en 
perspectiva desde la academia

X

Fuente: Los autores

Se puede visualizar que los artículos de publicación recopilados para análisis se concentran 
en 3 categorías que reflejan los temas sobre el asunto que han sido relevantes para los académicos 
y sobre las cuales han publicado: C1 (la guerra y efectos psicosociales); C2 (Violencia en Colombia 

conclusão



Experiencias de la reincorporación: retos y oportunidades de los firmantes del Acuerdo de Paz

7 Emancipação, Ponta Grossa, v. 23, p. 1-19, e2321515, 2023. 
Disponível em <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao>

y la emergencia de la lucha armada); y C3 (procesos de reincorporación y retos observados 
en la trayectoria de los excombatientes).  De los 25 textos contenidos en el cuadro de análisis 
bibliométrico 8 textos exponen alrededor de la violencia en Colombia, 12 hacen referencia a 
investigaciones realizadas con excombatientes, 4 de ellos (*) corresponden a investigaciones 
con población no reincorporada, no obstante, no se prescindió de ellos por ofrecer al lector 
un panorama sobre el estilo de vida del combatiente inmerso en el conflicto armado.  7 textos 
hacen referencia a investigaciones actuales con los firmantes del acuerdo de paz distribuidos 
de la siguiente manera según fecha de publicación: 2017 (1), 2019 (1), 2020 (2), 2021 (1), 2022 (2), 
siendo aún pocas las investigaciones realizadas sobre el tema en cuestión.

La guerra y efectos psicosociales 

Toda acción dirigida contra el enemigo estará justificada aun cuando sea reprobable y 
condenada en el adversario. La imagen del enemigo hace que ambos bandos se proyecten entre sí 
los mismos rasgos, de tal manera que desde ambas perspectivas el otro es el malo (BARÓ, 1990b).  
Despojar al otro de sus características humanas y cosificársele es un acto de deshumanización, 
que en situaciones de combate ocurre por estrategias, no al azar, donde se piensa el acto de matar 
y se cree además justo, algunas veces resulta indiferente y otras complacientes.  Tales violencias 
ideológicas se instalan mentalmente hasta hacer sentir placer por el sufrimiento ajeno, por el 
grado de deshumanización al que se llega (BARÓ 1990b).  

Así que, la víctima o persona del bando opuesto no es percibida como ser humano, perdiéndose 
la simpatía por ella pasa a ser considerada como un objeto cuya existencia es percibida como 
amenazante, se hace al otro invisible en su dolor (BARRERO, 2011).  Por su parte autores como Baró 
(1990a), al referirse a la guerra del salvador menciona dos hipótesis sobre la deshumanización: 
la primera, indica que la guerra exige que se modifiquen los esquemas cognoscitivos y patrones 
de conducta. La segunda, tales modificaciones llevan al empobrecimiento de valores humanos 
como pensar lucidamente, sensibilidad hacia el sufrimiento, sentido solidario.   El gran peligro de 
la militarización de la vida es la habituación de la sociedad al uso de la fuerza para la resolución 
de conflictos con consecuencias sobre las diferentes formas de sentir y pensar (BARRERO, 2011).  

Martín Baró (1984, 1988, 1990a,) manifiesta que los efectos de la guerra no son comunes a 
toda la población, por lo que en su escrito de 1984 establece coordenadas para analizar sus efectos.  
Para él son 3 las principales: la clase social, el involucramiento en el conflicto y la temporalidad.  
Respecto de la clase social, explica que, quienes dan su vida en los frentes de batalla pertenecen 
a los sectores más humildes de la población, en su mayoría, junto con los campesinos sufren 
las consecuencias de la guerra.  Tales sectores sufren el impacto del alto desempleo, alza en el 
costo de vida, baja cobertura en derechos básicos como la salud, situación socioeconómica muy 
crítica.  La segunda coordenada que resulta guía para un análisis de los efectos psicosociales de 
la violencia corresponde a la temporalidad, referida al lapso de tiempo que pasó el sujeto en la 
situación de violencia, siendo los efectos proporcionales al tiempo permanecido en ella.

La tercera coordenada de análisis corresponde a la relación que se haya tenido con el 
conflicto.  Quienes han vivido constantemente la guerra suelen presentar estrés postraumático, 
dificultades de readaptación en la vida civil, angustia intensificada, marcas negativas en la salud 
psíquica, también llamado por el autor trauma psicosocial, manifestado en síntomas tales como 
las enfermedades psicosomáticas, pérdida de la identidad, pesadillas nocturnas y militarización 
de la mente.  Un hombre que ha estado en la guerra, sin interesar el bando al que perteneció, 
especialmente con experiencia de lesiones mortales, enfrenta dificultades de readaptación a su 
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cotidiano y junto a él se afectará la salud mental de su familia, que es un eslabón en la cadena 
relacional (BARÓ, 1984).  La guerra como ha señalado Martín Baró (1990a) se convierte en la 
realidad que deben asumir muchos pueblos, afecta en mayor o menor medida a los habitantes del 
país que la soporta y el prototipo de población civil que asume las consecuencias son desplazados, 
ancianos, niños (BARÓ, 1984).  

La comprensión estructural de la violencia, para su análisis, involucra también la posición 
ocupada por el sujeto y la existencia de 4 factores que la constituyen.   En este orden, es importante 
señalar que aunque varias personas vivan un mismo hecho violento los efectos serán diferentes, 
porque dependen de procesos subjetivos como lo es la posición ocupada por el sujeto según 
sea:  ejecutor, objeto o espectador de la violencia (MARTINS; LACERDA, 2014): El ejecutor puede 
experimentar sentimientos de mal-estar pero disminuyen o anulan cuando sus creencias le 
permiten la naturalización del acto y deshumanización de la víctima.  Por su parte, la víctima u 
objeto puede crear una actitud pasiva o internalizar la violencia para externalizarla en su relación 
con el otro.  El espectador puede tomar posición y percibir la violencia como instrumento útil 
en la resolución de conflictos.

 Además de lo mencionado están los sus 4 factores constituyentes.  El primero de ellos es la 
estructura formal, que posibilita identificar la violencia como posible instrumento eficaz, escogido 
bien sea porque no hay otras alternativas o por razones ideológicas.  Resulta ser instrumento 
eficaz, según parece, porque aunque no es racional con el uso de la fuerza se llega a objetivos 
premeditados y resulta ciertamente útil en casi todos los casos (BARÓ, 1990a).    

El contexto facilitador es el segundo factor constituyente de la violencia.  El autor ha 
señalado que la violencia ha existido de forma histórica y cada contexto social puede o no 
desencadenar formas de violencia.  Así, la violencia es un fenómeno social, e individual, está presente 
mundialmente y no puede analizarse a través de comportamientos individuales únicamente.  El 
tercer factor, trata de la despersonalización del acto violento, es decir, se pueden cometer este 
tipo de acciones bajo el marco de una institución sin que el agente del acto se sienta directamente 
responsable del mismo, pudiendo experimentar incluso satisfacción y ausencia de culpa.  

Por último, el fondo ideológico del acto violento, donde unas acciones violentas que en 
otros contextos no serían aceptadas pueden legitimarse porque hay un sistema de valores y 
racionalización que las ampara.  De tal forma, bajo la presencia del enemigo se justifican y se 
vuelven razonables acciones impensables en otras circunstancias.  En el fondo ideológico la 
justificación del acto violento antecede y precede al hecho; las justificaciones, aún sin ser actos 
mecánicos sino consecuencias lógicas, son el ropaje de acciones que podrían ser injustificadas 
y significadas socialmente de diversas formas.  Adicionalmente, siempre será injustificado y 
reprobable el comportamiento del otro, aunque sea igual al propio (BARÓ, 1990a).   

Tales actos violentos, explica el autor supracitado, se entienden conociendo quién lo realiza, 
en qué circunstancias y con qué consecuencias, de tal manera que, el mismo acto realizado por 
un guerrillero puede ser calificado como asesinato, mientras que, si lo práctica un policía puede 
significar un acto heroico o viceversa.   El significado varía según desde donde se mire y quien 
lo mire, aunque el hecho de matar a cualquier ser humano independientemente de su raza, 
creencia, género sea éticamente reprobado.  Lo que determinaría lo bueno o malo del acto radica 
en la utilidad que represente a los unos o a los otros, desapareciendo el valor real de los derechos 
humanos.  De acuerdo al autor, el carácter ideológico de las acciones violentas plantea dos tesis 
poco analizadas: la primera, solo es considerado injustificable el comportamiento violento del 
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otro no el propio; segundo, la justificación social de la violencia engendra la violencia misma 
(BARÓ, 1990a).

Violencia en Colombia y la emergencia de la lucha armada 

El conflicto colombiano es considerado el más largo del mundo afectando tanto la población, 
como la estructura del país (LAIR, 2000; ROJAS, 2016).   A lo largo de los años, grupos guerrilleros 
mediante la multiplicación de sus integrantes con su expansión geográfica y acceso a diversas 
fuentes de financiamiento logran responder a la represión del ejército (LAIR, 2000).  Situaciones 
como ingobernabilidad en algunos territorios, narcotráfico, violación a los derechos humanos, 
dificultad para negociaciones de paz, entre otras, han sido problemas típicos y duraderos (TICKNER, 
2000).

El grupo de Memoria Histórica (GMH) relata que en los años 30 los campesinos se organizan 
en ligas para hacer huelga al sistema de dominación ejercido por los hacendados y para reclamar 
sus derechos.  Reivindicaban que se les pagará en dinero, poder transitar libremente para vender 
sus productos al mercado, mejoramiento de la alimentación, libertad en la siembra de cultivos 
para su venta.  Tales acciones fueron consideradas como subversivas, pero aun así los campesinos 
las combinaron con otras acciones, tales como, la construcción de casas dignas en las parcelas, 
huelgas de los recolectores de café, la siembra clandestina de café y otras plantas de consumo en 
partes altas de los latifundios.   Lo anterior tuvo reacción por parte de los hacendados apoyados 
por las autoridades: hacen arrancar los cultivos y encarcelan líderes comunistas (GMH, 2013).

En 1936 los campesinos añoraban transformar sus condiciones laborales, ser dueños de 
tierras y cuestionan que estas se encuentren monopolizadas por unos pocos.  Inician entonces la 
invasión sobre el río Combeima (en el Tolima) y con ello enfrentamientos con la fuerza pública.  
De tal forma, en la década de los 30 el malestar campesino era hacia la considerada estafa de 
parte de los dueños de latifundios (GMH, 2013).    

La resistencia campesina contra la violencia oficial durante los años 40 venía de tiempos 
atrás, de tal manera que durante los años 30 y aún antes de tal fecha 3 tipos de conflictos eran 
evidentes:  Por las condiciones laborales en las haciendas, por propiedad de tierras, defensa de 
los indígenas por sus propiedades, conflictos que desencadenan la creación de ligas, sindicatos 
animados en la lucha y rebeldía, debatiendo por la legalización de la propiedad, derecho de 
posesión y de cultivar (PIZARRO, 1989).  

Se ha subrayado la existencia de un tránsito entre los líderes agrarios de los 30 a la lucha 
armada de los 50.   La lucha de los años 30 aparece como la etapa inicial de uno de los protagonistas 
de la lucha armada en Colombia: las FARC, quienes han relatado que la violencia ha sido consecuencia 
de luchas pasadas (GMH, 2013), comenzando el conflicto prioritariamente por la búsqueda de 
venganzas partidistas, adquisición de tierras o expropiación de cosechas (DE LA CALLE, 2012, 
pág. 121). 

En sus orígenes, esta guerrilla propone el programa agrario en el año de 1964, documento 
que antecede a su creación formal, es esta la primera fase del conflicto, comprendida entre 1949 y 
1978 (GMH, 2013), siendo regiones como Urabá, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta 
y Catatumbo espacios donde tienen lugar las primeras formaciones guerrilleras (ECHANDÍA, 
2000). En los años sesenta y setenta, al haber poca presencia estatal en zonas campesinas, los 
grupos guerrilleros se instalan ganando aceptación social, eran percibidos como representante 
y voz del campesinado en el viejo país rural, proveían seguridad, regulaban conflictos y emitían 
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sanciones; estaban concentradas en las periferias, eran silenciosas, resistieron las políticas 
contrainsurgentes (GMH, 2013).  No obstante, tiempo después el conflicto armado será causante 
de desplazamientos en zonas rurales (GMH, 2013).  Los encuentros entre la tropa y los grupos 
autodefensivos, las presiones contra las repúblicas independientes, la apropiación de la región 
por parte de los terratenientes y los grupos guerrilleros presentes en el territorio, son motivo 
para que los altos mandos militares inicien acciones preventivas en áreas influenciadas por 
movimientos agrarios, que como efecto extienden la lucha armada a diversas zonas del país, 
entre las que se encuentra Marquetalia (PIZARRO,1989).  

Indica el autor que en junio de 1961 en el IX congreso del grupo campesino se aprueba la 
necesidad de combinación de toda forma de lucha, si la clase dominante les obliga a tomar esa vía 
al no dar cese a su agresión y acción persecutoria.  Esta propuesta es ratificada en junio de 1964 
y efectivamente cumplen su prometido a partir de los hechos ocurridos en Marquetalia el 27 de 
mayo de 1964, bajo el plan “Operación Soberanía”, fecha y motivo por el que las Farc conmemora 
su nacimiento.  El origen de la agresión a esta y otras regiones agrarias fue por denuncias contra 
la existencia de 16 repúblicas independientes en el país, llamadas así porque eran ajenas al control 
Estatal, sin embargo, estaban rodeadas de las fuerzas armadas lo que les impedía el comercio 
agrícola.  Con lo sucedido en Marquetalia, la lucha de las masas campesinas inicia una nueva 
etapa cuyas acciones van más allá de la defensa de la vida y los bienes colectivos (PIZARRO,1989).

 Reportes provenientes del estudio de Palacio; Rodríguez y Velandía (2020), mostraron que 
el grupo guerrillero se alzó en armas ante lo sucedido en Marquetalia y su pedido era por reclamo 
de sus derechos.  Las peticiones básicamente eran construcción de escuelas, mejoramiento de 
vías de transporte, tierras para que el campesino la trabajara, salud, educación.   A pesar de los 
ideales y su intención de lucha por los derechos de la población, aparecerán numerosas masacres, 
desplazamientos y demás donde son responsables tanto el Estado como la guerrilla, porque así 
eran las reglas de la guerra (PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).

Los bombardeos, ataques entre militares y grupos insurgentes, adicionalmente, la campaña 
antidrogas, que implica también la fumigación de cultivos ilícitos, tiene efectos negativos sobre 
áreas rurales (BAGLEY, 2000).  El impacto es reflejado en el alto índice de personas en situación de 
desplazamiento, que al no encontrar recursos económicos u oportunidades educativas se hacen 
vulnerables a alternativas ofrecidas por grupos al margen de la ley.  De modo que, las mencionadas 
estrategias del gobierno no debilitaban completamente la guerrilla, debilitaban en mayor medida 
la población y campesinos en zona rural.  Ante tal escenario se indica que los problemas sociales 
que enfrenta el país se resuelven con reformas socioeconómicas, que minimicen las inequidades 
(BAGLEY, 2000; ECHANDÍA, 2000; TICKNER, 2000).

De acuerdo a GMH (2013) en el lapso de tiempo comprendido entre el 2008-2013 la guerrilla 
responde a las nuevas condiciones del conflicto, incrementa sus miembros, mantiene control 
en corredores estratégicos y continúa resguardándose mediante el uso de campos minados.  
Este periodo finaliza con los primeros acercamientos a los acuerdos de paz bajo el Gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos en el año 2012, quien logra la solución del conflicto por la vía 
de la negociación.  La mesa de conversaciones se formaliza en Oslo (Noruega) el 18 de octubre, 
donde asisten representantes del gobierno y de las FARC continuando las actividades en Cuba; 
el 26 de septiembre de 2016 tiene lugar la firma final del acuerdo de paz.  Para fines del presente 
trabajo agregamos un nuevo periodo a la historia del conflicto comprendido desde el acuerdo 
de paz y el momento actual: 
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Procesos de reincorporación y retos observados en la trayectoria de los 
excombatientes 

Diversas categorías han sido creadas en diferentes contextos para hacer alusión a distinto 
grupo de personas o acontecimientos, por ejemplo, cuando se habla de las víctimas, de la población 
en situación de desplazamiento, o de los reincorporados para referirse a la población exintegrante 
de las Farc (MENDOZA, 2020).  Cada grupo de personas para pertenecer o encajar en alguna de las 
categorías deben cumplir ciertas características unificadoras y ajustar sus formas de vida a los 
parámetros que se le exigen y que se reglamentan formalmente.  Esto les convierte en sujetos-
objeto de intervención y les integra a lo que el autor denomina lógicas de la normalidad, de lo 
aceptable.  La noción de Reincorporación, es contenida en el punto 3.2 del acuerdo final, también 
en el CONPES 3931, siendo definidas como la ejecución de medidas co-construidas de corto a largo 
plazo, para que hombres y mujeres excombatientes FARC puedan incorporarse a la vida civil y 
ser ciudadanos con derechos, también con obligaciones (MENDOZA, 2020).  

Explica el autor, para que un excombatiente pueda considerarse como un reincorporado 
debe cumplir algunos requisitos según leyes y resoluciones.   Algunos de los requisitos para 
acceder al Programa de reincorporación, según el artículo 2 del Decreto Ley 899 de 2017, es que 
el nombre de cada uno de los excombatientes aparezca en el listado emitido por la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz (OACP), contar con el certificado de dejación de armas y firmar el 
acta según la cual el excombatiente se comprometerá con el proceso, se le solicita también entre 
otros requisitos, agenciar el trámite en la registraduría para legalizar su identidad (MENDOZA, 
2020).  Afirma el autor que, en la legalidad el reincorporado debe adaptarse a los nuevos modos 
de vida, formarse para el empleo, vincularse al mundo laboral y suplir sus propias necesidades 
económicas ya no en el marco de una organización colectiva, sino dentro de las exigencias y 
deberes que le exige su nueva posición.  Lo anterior también está contemplado en el Decreto Ley 
899 de 2017 y el Decreto 1363 de 2018, el cual refiere sobre la formación que el reincorporado 
debe recibir, que le prepare para el trabajo y para la puesta en marcha de proyectos productivos.  
Todo ello resulta ser una forma de vida asociada a lo que se supone debe ser el camino para la 
construcción de paz (MENDOZA, 2020).  Por tanto, bien lo han señalado Gutiérrez, Penagos y 
Barrero (2017) cuando refieren que para alcanzar la paz se debe poner al alcance oportunidades 
para la transformación, tanto del sujeto como de su contexto social e implica también programas 
educativos, capacitación técnica en destrezas laborales para evitar reinsurgencia. 

El acuerdo de paz aportó cambios positivos con procesos cada vez más complejos, como el 
cese al fuego, reincorporación temprana, dejación de armas por las FARC para su conversión en 
partido político, trabajo en conjunto para la salida del conflicto mediante la negociación pacífica 
(PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).   Con el proceso de paz se esperaba, mediante la vía 
del diálogo, además de poner fin al conflicto tan extenso que ha padecido el pueblo colombiano, 
también atender las causas que le originaron y dar paso al posconflicto, teniendo siempre presente 
que la paz no solo incluye dejar las armas, acuerdos firmados sobre el papel, también hará parte 
de ella la justicia, verdad, reparación, perdón, reconocimientos socioeconómicos, además, la 
responsabilidad de todo un pueblo que espera la construcción de una paz estable y perdurable 
(GUTIÉRREZ; PENAGOS; BARRERO, 2017; PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).  

Entre los estudios encontrados al respecto, el realizado por Arjona et al. (2020), analizó las 
actitudes de los excombatientes hacia su proceso de reincorporación.   Los investigadores durante 
el año 2018-2019 recolectaron información a través del Registro Nacional de Reincorporación 
(RNR) en 431 municipios y 32 departamentos del país.  Su objetivo fue conocer las actitudes y 
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percepciones de 10.415 personas frente a su proceso de reincorporación, hallándose que El 76,6% 
de la población indicó sentimientos de optimismo, el 14,9 manifiesta sentimientos de angustia y 
el 6% desmotivación.  Se indica que, si bien los excombatientes tienden a ser optimistas, también 
refieren no tener habilidades para afrontar situaciones adversas (71%), por lo que en esta revisión 
consideramos necesario identificar los acontecimientos que les resultan adversos. Quizá tales 
adversidades se refieran a lo que reportó Mendoza (2020) en su investigación, según la cual 
muchos reincorporados se instalan en Bogotá en búsqueda de una mejor calidad de vida, pero 
descubren que entre sus deberes se encuentra el pago de impuestos, arriendos y la cobertura de 
otras necesidades básicas sin tener empleo estable.  Adicionalmente, indica, deben adaptarse a 
un estilo de vida diferente: alejados del colectivo y con nuevas obligaciones que deben empezar 
a asumir desde la individualidad exigida por lo urbano.  

El anterior hallazgo cobra mayor sentido al mirar en retrospectiva, para comprender un 
poco sobre cómo era el estilo de vida del excombatiente en el contexto de guerra y como esa 
subjetividad deberá reorganizarse en su paso a la vida civil.  Para ello debimos recurrir a 4 estudios 
realizados con población excombatiente, mas no firmante del acuerdo de paz, debido a que han 
sido mínimas las investigaciones realizadas con reincorporados.   

Encontramos entonces, de acuerdo con Herrera y García, 2018, que el desmovilizado debe 
hacer ruptura con el proyecto de vida establecido en el marco considerado ilegal y reconfigurar 
su individualidad, en el sentido que el excombatiente retorna a lo que una vez renunció, dejando 
el colectivo que le proveía seguridad para asumir responsabilidad propia.  Patiño y Patiño (2012) 
por su parte indican que la pertenencia al grupo armado configura la identidad por acciones tales 
como, portar armas, uso de uniforme y de la fuerza, cohesión al grupo donde muchos asocian lo 
masculino y lo militar, sometimiento del cuerpo a la autoridad y control en la fertilidad femenina.   
Tales modelos de identidad en la vida civil sufren transformaciones, porque el excombatiente 
que ha estado inmerso en zonas de conflicto al pasar a la vida civil empieza a construir nuevas 
relaciones sociales, deben asumir su verdadero nombre, la relación con el cuerpo y la forma 
como lo exhibe; su cuerpo deja de estar sometido a la autoridad, el relato de su historia personal 
estará presente y sus nuevas formas de relación cambiarán.  De manera que, la identidad se 
va re configurando mediante elementos que encontrará el desmovilizado en su tránsito por la 
ciudadanía, implicando un cambio en su subjetividad dentro la sociedad que no siempre brinda 
las herramientas para una adecuada transformación.   

Escobar y Ribera (2018) han estudiado como se configura la subjetividad masculina en 
diferentes grupos de excombatientes.  Apelando a los relatos de experiencia biográfica, usaron 
el concepto de masculinidad para indagar el tema de las identidades de hombres en diversos 
contextos.  Encuentran también que los ejércitos operan como un cuerpo colectivo, en el que las 
individualidades son homogenizadas hasta conformar un colectivo, apareciendo otros rasgos de 
masculinidad ante el aprendizaje del uso de las armas.    

Adicionalmente, para comprender un poco sobre cómo era el estilo de vida del excombatiente, 
recurrimos a un estudio realizado sobre corporalidades en mujeres en el marco del conflicto armado.  
De acuerdo con lo reportado, el cuerpo recibe influencia de la cultura, incluye experiencias vividas 
y no puede existir en ausencia de la subjetividad, encarna la dimensión biológica, simbólica, la 
experiencia, el sentir (MEJÍA; AVOINE, 2017).  Al interior del grupo armado hombres y mujeres 
deben adaptarse a las nuevas exigencias reforzando estereotipos aprendidos o modificándolos 
por otro que deberán asumir en su vida de combatiente. 
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El estudio anterior arrojó que en el colectivo las mujeres portarán un equipaje de guerra 
y son igualadas a los hombres, asumiendo un rol diferente al aprendido antes de su ingreso al 
grupo. Según esto, configuran otra forma de ser mujer en función de un colectivo primordialmente 
masculino y con tareas indiferenciadas, exceptuando los mandos que suelen delegarse a hombres, 
según hallazgos del estudio.   Así, el contexto de guerra tiene efectos en la subjetividad de las 
mujeres.  Fuera del contexto inmediato de violencia y del grupo al que estaban adheridas, al 
retornar a la vida civil se da un reencuentro con su yo femenino y la reconfiguración de la 
subjetividad (MEJÍA; AVOINE, 2017).    

Retomando ahora el trabajo de Arjona et al (2020) sobre las actitudes de la población Farc 
ya en proceso de reincorporación, se encuentra que tener proyectos productivos en marcha se 
relaciona con la percepción positiva de sí y fortalece la creencia en la reconciliación, factor que 
motiva el proceso de reincorporación en lo socioeconómico. No obstante, la investigación señala 
que los reincorporados con este beneficio indicaron necesidad de fortalecer redes de apoyo, haber 
tenido preocupaciones y riesgos en su seguridad (74%); los participantes del estudio son conscientes 
del riesgo que corren por ser excombatientes (44%); prefieren tener en clandestino su identidad 
Exfarciana (el 73%), lo que puede afectar el acceso a nuevas oportunidades, factor presente 
especialmente en la zona urbana que es donde más prevalece la sensación de discriminación en 
comparación con el campo.   Arjona et al. (2020), valiéndose de la encuesta de opinión realizada 
por el observatorio de democracia de la Universidad de los Andes con 4000 ciudadanos en el año 
2019, en 80 municipios, hallaron que la mayoría de encuestados no reportan inconvenientes por 
tener de vecinos a excombatientes Farc (72%).

Otros estudios que han contribuido a identificar saberes, retos y oportunidades con los que 
cuentan los reincorporados Farc, es el estudio de Palacio, Rodríguez y Velandia (2020), realizado 
con 10 excombatientes en la ciudad de Medellín.   El estudio tuvo por objetivo describir las 
características socioeconómicas, saberes y contribuciones a la paz por parte de los reincorporados.  
El trabajo arroja que el reencuentro con sus seres queridos fue una importante razón para optar 
por la negociación de una paz duradera, ellos han tenido que soportar el estigma presentado en 
los medios de comunicación hacia la población guerrillera y su actitud revolucionaria.  El ser 
padres es otro reto que deben asumir en el nuevo contexto social, que causa tensiones, miedos, 
barreras y expectativas de los farianos quienes además se repiensan su rol masculino frente a 
otros géneros, sus palabras, pensamientos, acciones patriarcales y como ello puede afectar a una 
verdadera construcción de paz (PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).  

Otro hallazgo relevante de la investigación en mención, es que la población reincorporada 
ha percibido factores tanto positivos como negativos del proceso, entre estos últimos se 
encuentran la seguridad personal y la estigmatización, aunque esperaban con el acuerdo de paz 
escenarios receptivos para su expresión pacífica.  Los autores han reportado también dentro de 
sus hallazgos que un factor positivo, han sido los 4 proyectos productivos en marcha que tienen 
los reincorporados en la ciudad de Medellín, con el que piensan beneficiar a otras personas de 
la comunidad.  Para lograr tales objetivos han unido el beneficio económico dado por el Estado 
a cada uno, para hacerlo más rentable.  Estos proyectos son: talleres de motos, fábrica de ropas, 
ecoturismo, mercados campesinos, proyectos que se enmarcan bajo la cooperativa Cootepaz y 
son el producto de nuevas formas de lucha, del cumplimiento de sueños tanto personales como 
colectivos y el compromiso con el proceso de reincorporación, desde sus saberes adquiridos en la 
organización.  Pues en las FARC se capacitaban continuamente desde procesos de lecto-escritura 
hasta roles más complejos, como la enfermería, odontología, huertas comunitarias, piscicultura 
etc. (PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).  
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Los aprendizajes construidos en la guerra se deben convertir en un eje fundamental en 
la sociedad civil, sin embargo, los saberes empíricos requieren el respaldo de un título para ser 
validados.  A juicio de Mendoza (2020) una forma de contribuir a la inclusión del reincorporado, 
que en su mayoría llega del campo a la ciudad, para que pueda hacer frente a los factores que 
les hacen vulnerable, es tenerse en cuenta sus conocimientos no formales, tanto los adquiridos 
en su vida rural, como los construidos al interior de la organización guerrillera.  Compete a la 
responsabilidad estatal todo efecto de la validación de conocimientos y habilidades, para generar 
en los excombatientes nuevas oportunidades de empleo, especialmente en el área urbana que ha 
estado más afectada para ese proceso (PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).  

Un dato encontrado en este estudio, lo presentó también Gutiérrez, Penagos y Barrero en el 
año 2017, es que pese a ser la zona rural más compleja y con mayor impacto de la guerra, presenta 
actualmente menos dificultades para el proceso de reincorporación de excombatientes Farc. 
Una posible explicación a lo anterior la podemos encontrar en el trabajo de Palacio, Rodríguez 
y Velandía (2020) al sugerir que la diferencia quizá radica en que la zona rural fue el principal 
contexto de concentración de excombatientes durante la historia del conflicto colombiano, donde 
suplían la ausencia estatal con su labor social.  De tal manera, el establecimiento de vínculos 
entre guerrilla y población predominaba más en las zonas rurales1.  No obstante, con el acuerdo 
de paz, los reincorporados han participado de diversos foros y demás encuentros institucionales 
compartiendo su visión sobre la construcción de paz. 

Otros trabajos (ROA; IBARRA, 2022) con esta población se basaron en la encuesta de 
caracterización realizada a excombatientes en el departamento del Valle.  Los hallazgos indican 
que los soportes que garantizan un adecuado proceso de inclusión deben fortalecerse.  Factores 
que afectan en mayor medida son: el desempleo, falta de vivienda, trabajos informales e inestables, 
ser cabeza de hogar, padecer discapacidad física, población indígena o afrocolombiana con bajo 
nivel educativo o experiencia laboral reducida.  Todos ellos son factores de alta vulnerabilidad 
ante la posibilidad de reincidencia.  Uno de los retos más marcados, es la constante movilidad 
como estrategia para protegerse de posibles amenazas y la inestabilidad laboral que afecta a su 
vez el establecimiento de metas a largo plazo y el sostenimiento del reincorporado y su grupo 
familiar, muchos dependen de la renta básica únicamente (ROA; IBARRA, 2019).

 Según se expresó anteriormente, las instituciones también juegan un papel muy importante 
al generar en los excombatientes nuevas oportunidades de empleo.  Así, el acceso al contexto 
laboral posibilita nuevos ingresos económicos, en tanto el excombatiente se integra a una 
organización al margen de la legalidad, especialmente cuando esta se interesa más en la parte 
humana que en la financiera (GUTIÉRREZ; PENAGOS; BARRERO, 2017).   Por tal motivo, para 
nuestra revisión resultó relevante indagar por la relación reincorporado-mundo laboral, como 
parte de su experiencia en su actual trayectoria.   

En el caso de una empresa de Pereira en la que se eligieron 5 personas para ser entrevistadas, 
una de ellas con cargo de dirección, otro con cargo de operario, dos tenían cargos administrativos, 
otro era jefe de producción y encargado de selección (GUTIÉRREZ; PENAGOS; BARRERO, 2017).  
El 100% de Los resultados arrojaron responsabilidad empresarial en los procesos de inclusión 
laboral, siendo positiva y no discriminatoria la contratación de Reincorporados para el desarrollo 

1 Aunque creemos al respecto que el excombatiente presenta riesgo tanto en el campo como en la ciudad y eso puede 
afectar su reincorporación, si bien el campo fue cuna de los primeros conflictos luego también se ve afectado, además, 
han sido diversos los grupos armados entre los que han combatido y que pueden estar presentes en tales territorios 
complejizándose aún más la situación.  
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económico de la entidad.  Un dato de crucial importancia encontrado en la investigación es que 
la actitud inclusiva y el compromiso con el cambio social manifestado por los directivos era 
igualmente reflejada en el resto de trabajadores.  

No obstante, pese a la manera en que son recibidas las personas excombatientes en algunos 
espacios no significa que suceda de igual forma en todos los casos, así lo demostraron Hernández, 
Morales y Vivares (2021).   A partir de su investigación con 30 excombatientes de las FARC, 
residentes en el departamento de Antioquia, hallan diversos significados y atribuciones de esta 
población hacia el ámbito laboral.  Entre las comprensiones de los investigadores se encuentra 
que es complejo para un excombatiente buscar trabajo en un contexto con altos niveles de 
desempleo, a su vez les dificulta acceder libremente al medio laboral, donde son estigmatizados 
por su condición de excombatientes, razón por la cual deben esconder su pasado y así evitar 
discriminaciones y estereotipos.  Adicionalmente las exigencias de las empresas no van acordes 
con los conocimientos del excombatiente que en gran porcentaje provienen de zona rural y 
llevan gran parte de su vida vinculados a la organización.

Los autores para el desarrollo de su investigación hicieron uso de un diseño metodológico 
cualitativo con entrevistas individuales en profundidad sobre el mundo objetivo del contexto laboral 
y su percepción.  El hallazgo de los autores, a nuestro juicio podría ser tomado en dos sentidos, en 
primer lugar, puede ser una percepción real muy bien interpretada por el excombatiente hacia 
el sector empresarial en este caso investigado, pero también podría ser el autoconcepto creado 
por el propio excombatiente proveniente del estigma que de manera general se ha gestado hacia 
los exintegrantes Farc.

 Pese a todos los avances logrados con el acuerdo de paz es indispensable reconocer que aún 
hay un gran camino por recorrer y mucho trabajo por hacer, porque la paz continúa sin aparecer 
del todo.  Especialmente porque la violencia que se vivió en muchas zonas según lo muestra la 
historia ha incrementado (PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).  Así lo refiere la entidad 
encargada de acompañar los acuerdos de paz (Kroc) al reportar sobre los homicidios a defensores 
de los derechos humanos, líderes sociales, afrocolombianos, indígenas, excombatientes.  La entidad 
también reporta que aunque han sido grandes e importantes los avances en el posacuerdo, el acceso 
a tierras y los acontecimientos anteriormente mencionados siguen siendo un asunto por resolver 
(PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).  Uno de los sujetos entrevistados por los investigadores 
refiere sobre la paz que “La paz es vivir bien no solo es que no nos maten y no nos persigan por 
pensar distinto, es saber que los hijos terminaron el colegio y está la U, vivir dignamente, que 
el campesino, el estudiante puedan estudiar, eso es paz”.  Así que la paz también implica acceso 
a derechos, la justicia social, donde la desigualdad social no sea tan marcada, donde se anule la 
violencia física, estructural y cultural (PALACIO; RODRÍGUEZ; VELANDÍA, 2020).  

la investigación de Losa et al. (2013) en comunidades indígenas de Argentina, víctimas 
de violencia Estatal, recogió relatos donde los investigados expresaban las dificultades para su 
reinserción social y puesta en marcha de sus proyectos de vida como consecuencia del daño 
colectivo, con consecuencias también en quienes forman parte del entorno y afectando las 
generaciones siguientes.  Los traumas que afectan a todo un colectivo producen efectos psicológicos 
a nivel global, que no pueden ser entendidos ni reducirse únicamente a casos particulares 
(VILLAGRÁN, 2016).   Entonces, el trauma causado por la violencia trata tanto de un conjunto de 
síntomas de orden psicológico como de la expresión del conflicto sociopolítico con consecuencias 
en el psiquismo individual y en la subjetividad social (BLANCO; DÍAZ, 2004).



Deisy Rocío Pinto Velasco e Fernando Santana de Paiva

16 Emancipação, Ponta Grossa, v. 23, p. 1-19, e2321515, 2023. 
Disponível em <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao>

Resulta de sumo interés las relaciones que se pueden establecer entre los datos arrojados en 
la presente revisión bibliográfica, la conceptualización de autores como Martín Baró (1988, 1990a, 
1990b) sobre el concepto de trauma psicosocial y los planteamientos de otros autores teóricos 
de tal concepto (JANOFF-BULMAN, 1992; LOSA ET AL., 2013; VILLAGRÁN, 2016), especialmente 
por sus aportes sobre la nueva psicología del trauma.  La importancia radica en que, en el caso 
de los teóricos del concepto, indican como se manifiesta el trauma Psicosocial, concretizando así 
en sus planteamientos lo dicho por Martín Baró en sus escritos; por ejemplo, cuando mencionan 
que el trauma afecta además de las capacidades individuales, las obligaciones sociales, confianza 
hacia el exterior, la pérdida de confianza en diversos valores que se construyen en sociedad; así 
lo relata la comisión de la verdad: 

Más allá de la destrucción física, la larga guerra dejó una herida que sigue abierta 
en el alma colectiva. El miedo, el odio, la venganza, la rabia, el resentimiento, 
el señalamiento y la deshumanización han lesionado la vida comunitaria y la 
confianza entre prójimos. La democracia se ha deteriorado cuando el debate se 
ha planteado desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción moral 
del otro y, en cambio se ha fortalecido cuando se apela al diálogo constructivo 
(Comisión de la verdad, 2022, p.488).

Así que, ofrecen una mirada más allá de los síntomas individuales, que es lo que se podría 
evocar por asociación al escuchar el concepto, para trascender al plano relacional del que el 
sujeto hace parte.  

CONSIDERACIONES FINALES

Las investigaciones revisadas en el presente documento, permitieron apreciar algunas de 
las experiencias de los firmantes del acuerdo de paz.   La presente revisión encontró fortalezas y 
debilidades según significado atribuido por las personas investigadas.  Entre las primeras están 
el emprendimiento de proyectos productivos por algunos excombatientes, el reencuentro con 
sus familias, retomar su verdadera identidad y gozar de los beneficios económicos ofrecidos por 
el estado. Pese a lo anterior se encuentra que los firmantes de la paz se enfrentan a un nuevo 
panorama que deben transitar por si solos, un nuevo camino que aunque lleno de esperanza y 
optimismo también les causa temor, en tanto gran parte de la población que ha participado de 
las investigaciones reporta dificultades para: acceder al contexto laboral, vivienda y garantizar 
sostenimiento para sí mismo y sus familias.  De igual forma han reportado que sus vidas y la de 
muchos líderes sociales se ha visto amenazada y ha sido arrebatada aún después de la firma del 
acuerdo de paz.  

La experiencia de ser excombatiente y pasar por un proceso de reincorporación a la 
legalidad en un contexto polarizado en representaciones sociales sobre los buenos y los malos 
va a generar algunas consecuencias.   En este sentido señalaron Coral y Flórez (2018) que la 
sociedad se encarga de polarizar entre lo que es normal y aceptado o anormal e inaceptado.   En 
el caso del estigma, es vivido a causa de experimentar rechazo por portar un atributo por el que 
no se es aceptado en un contexto.  De tal manera la sociedad establece atributos y características 
que serán reconocidas entre sus partes.   Para que un individuo sea considerado normal debe 
satisfacer lo que la sociedad ha impuesto, de lo contrario, si el individuo porta un atributo que 
le diferencie del todo, será reducido a su atributo particular o estigma, llevándolo a una posición 
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de inferioridad o repudio y se construye una identidad social de este individuo alrededor de esta 
característica negativa (CORAL; FLÓREZ, 2018).

De tal forma, el conflicto trae consecuencias a nivel físico, psicológico y social (Biopsicosocial), 
efectos que por obvias razones pueden estar presentes antes de que el individuo ingrese a alguna 
organización armada o por habitar sectores en los que el conflicto tuvo mayor impacto.  En nuestra 
investigación sobre el conflicto armado en Colombia y efectos psicosociales en la población, 
que describe como la guerra afectó la vida de muchas personas colombianas, entre ellas los 
participantes excombatientes del estudio, encontramos que las experiencias de cada uno de los 
participantes entrevistados, al igual que la de muchos jóvenes no necesariamente con pertenencia 
a algún bando, antes de ingresar al grupo armado tenían en común: el desplazamiento, eran 
provenientes de familias monoparentales con jefatura femenina y desconocimiento de la figura 
paterna, ausencia de oportunidades educativas o laborales, debían asumir responsabilidades 
económicas a temprana edad, desempleo de su progenitora.  Se encuentra que hay población 
colombiana que en su momento no era combatiente y que tenía sueños, vocación, esperanza en 
otras opciones de vida, lejos de levantarse en armas y en un país más igualitario.  Pero, la falta de 
oportunidades en los jóvenes es un factor de gran importancia a considerar, en la medida que las 
oportunidades constituyen alternativas, gama de opciones, para que en su derecho de elección 
y en la variedad de posibilidades, ese ser humano pueda encontrar su realización personal y no 
se reduzca a una única salida como elección de vida. El haber estado directamente en medio del 
conflicto Estado-Guerrillas pudo ser causa de desplazamiento, ingreso de la población a alguno 
de los bandos para suplir necesidades económicas, venganzas o hasta realización personal, como 
única opción de vida.

… Llegó la hora de asumir que queremos construir una historia y un futuro en el que 
puedan vivir 
Jóvenes libres de escoger lo que ellos quieran hacer, que no mueran por un odio creado 
antes de nacer …  Aquí se tocan tambores, se baila el latir de nuestros corazones …  
La guerra no sana heridas, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos 
por un mañana (Bis)
(De la canción la guerra no sana heridas, Creación Colectiva de artistas de diversas 
regiones)
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