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PRESENTACIÓN

La colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad surgió
en el año 2016 como una de las iniciativas del Ejército
Nacional de Colombia en su pretensión de propiciar
espacios para la reflexión permanente sobre asuntos con
incidencia en su legitimidad institucional.

El proceso de transformaciones que atraviesa el país
implica repensar el papel de las Fuerzas Militares,
puntualmente en el marco del constitucionalismo
transicional, y reconocer que su papel no se agota en el
campo de operaciones militares contra la amenaza, sino
que incluye la recuperación de la dignidad de sus hombres,
el reconocimiento de sus derechos fundamentales, el
desarrollo de actividades para fortalecer procesos como los
que demanda la implementación de los Acuerdos de Paz, la
formación en democracia y derechos humanos, el
desarrollo de la justicia transicional y dentro de ella la
delicada implementación de los mecanismos de justicia y,
en general, todas aquellas tareas que buscan propiciar la
profundización democrática; ejercicio que demanda labrar
y fortalecer los vínculos con la academia como espacio por
excelencia para la duda, el cuestionamiento de los
paradigmas, el disenso y la construcción colectiva del
conocimiento.

Con este ánimo de acercamiento a la comunidad
académica y científica, y de apertura y comunión con la
sociedad a la que se debe, el Ejército avanza para que este



empeño aporte insumos valiosos en la construcción de su
nueva historia, una signada por el desarrollo de nuevas
capacidades para el razonamiento y el pensamiento crítico,
que contribuyan a afianzar su legitimidad a partir de la
vivencia y defensa del ideal democrático.

En esta iniciativa ha sido fundamental la labor del
Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento
Institucional del Ejército (CAEFI), instancia administrativa
que ha desarrollado numerosas investigaciones
multidisciplinarias a partir del esfuerzo mancomunado de
académicos de amplia trayectoria entre los que se incluyen
integrantes del Ejército, en una labor que de forma
progresiva diluye el nocivo distanciamiento entre civiles y
militares, para el análisis de temas atinentes a la
seguridad, el conflicto armado, el diseño institucional, las
economías ilegales, las problemáticas sociojurídicas del
conflicto, entre una amplia variedad de discusiones
relevantes en la esfera pública nacional.

Con este propósito, la tercera entrega de la colección
Ejército, Institucionalidad y Sociedad presenta a la
comunidad académica, política, jurídica y a la sociedad en
su conjunto, en el ámbito nacional e internacional, dos
nuevos volúmenes que agrupan reflexiones con enfoque
multidisciplinario acerca de aspectos interrelacionados y
de importancia manifiesta en el escenario actual: (1)
Víctimas del conflicto armado colombiano y (2) El reto de la
construcción histórica del conflicto en Colombia.

El volumen 8 está compuesto por ocho estudios acerca
de las víctimas del conflicto armado colombiano desde
diferentes miradas de las ciencias sociales y jurídicas.
Incluye una aproximación de carácter sociojurídico sobre la
noción de víctima, su caracterización en el contexto de



enfrentamiento armado y una revisión crítica del régimen
de reparación de las víctimas militares y el reconocimiento
de sus derechos en el contexto de implementación de los
Acuerdos de Paz.

Por otra parte, se analizan de forma exhaustiva aspectos
atinentes a cuestiones que suscita el uso de las minas anti-
personal: su tratamiento jurídico como medio ilícito de
combate y crimen de guerra y la labor de desminado
humanitario desarrollada por el Ejército Nacional para
reparar el tejido social de las comunidades víctimas de esta
práctica atroz.

Finalmente, se realiza una aproximación a las
circunstancias y la caraterización de los militares víctimas
del Ejército Nacional para el período comprendido entre los
años 2004 y 2017; y se evalúa, mediante el uso de
herramientas estadísticas, el comportamiento de las
demandas recibidas por el Ejército Nacional, instauradas
por integrantes de la institución o por sus familiares en su
calidad de militares víctimas, y se plantean posibles
escenarios financieros para dar respuesta a las demandas
futuras.

El volumen 9 está integrado por nueve textos, y su
objeto de estudio corresponde al reto de la construcción
histórica del conflicto en Colombia. Esta temática es
dinámica y desafiante, comoquiera que la culminación del
conflicto armado es una discusión inacabada y que la
implementación de los Acuerdos de Paz suscritos en el año
2016 aún se encuentra en etapa germinal. En esa línea de
análisis, se examinan las continuidades y discontinuidades
del enfrentamiento armado y los criterios jurídicos que
delimitan el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas
Militares, cuestión sustancial para el cumplimiento de sus
deberes y la normatividad aplicable a sus actuaciones.



Se incluye un análisis desde el punto de vista del diseño
institucional sobre el régimen de responsabilidad de los
funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición; y, desde la mirada
especializada de la historiografía, el texto dedica gran
parte de su atención a los aspectos funcionales y
metodológicos de la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición y los ejercicios
de construcción de historia y memoria colectiva.

En este volumen se incorpora un estudio sistemático y
normativo de las medidas adoptadas para asegurar la
inclusión laboral o económica de los soldados y policías que
se hallan en situación de discapacidad, como resultado de
su participación como miembros de la Fuerza Pública en el
conflicto armado.

Por último, se realiza una reseña estadística y
sociológica de las relaciones entre el Ejército y las
comunidades étnicas que han sufrido la mayor afectación
por el conflicto en los diferentes territorios del estado
colombiano.

Los aportes que de manera independiente y autónoma
realiza cada uno de los autores que prestan labores de
asesoría en el CAEFI y cuyos análisis se incluyen en los
textos que aquí se presentan revisten gran valor para la
comprensión de las particularidades del conflicto, al tiempo
que enriquecen el debate que posibilita la necesaria
generación de opinión pública.

Finalmente, es imprescindible agradecer el apoyo y la
colaboración y respetuosa orientación de la Universidad
Externado de Colombia, casa de estudios que con profundo
sentido de país ha hecho suya la causa de fortalecer la
legitimidad institucional del Ejército Nacional, y reafirmar



que esta iniciativa responde a una creencia profunda y
sincera en la democracia y en la necesidad de que las
Fuerzas Armadas avancen de la mano de los retos que
apareja servir al logro de los cometidos de un Estado que
se proclama social y democrático de derecho.

Andrés Rolando Ciro Gómez



INTRODUCCIÓN

Gerardo Barbosa Castillo
Édgar Solano González

Este noveno volumen de la colección Ejército,
Institucionalidad y Sociedad aborda, en nueve artículos,
aspectos atinentes a los retos que plantea la construcción
histórica del conflicto en Colombia para conseguir el
efectivo cumplimiento de los objetivos de esclarecimiento
de la verdad, justicia, reparación y demás derechos de las
víctimas del conflicto armado en el escenario de
implementación del proceso de justicia transicional. Los
trabajos que contiene este libro son: “La Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad en Colombia: creación y
funcionamiento”, “Perspectivas de historia y memoria
alrededor del conflicto armado en Colombia” y “Algunas
reflexiones sobre las percepciones de la Fuerza Pública en
Colombia”, producto de la investigación de Juan Camilo
Rodríguez Gómez; “El amparo económico de los miembros
de la Fuerza Pública en situación de discapacidad por actos
del servicio” y “Responsabilidad de los funcionarios del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición”, contribuciones de Magdalena Correa Henao;
“Uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares:
recomendaciones teóricas” y “La prolongación del conflicto
armado interno en Colombia como presupuesto material de
aplicación del derecho internacional humanitario:



investigación y juzgamiento de los miembros de las Fuerzas
Militares” escritos por Édgar Solano González; “Las
competencias del Ejército Nacional para combatir a los
Grupos Armados Organizados: un análisis normativo”, de
María José Viana Cleves; y, finalmente, “Balance estadístico
del conflicto armado y de las tensiones en el seno de las
comunidades étnicas”, estudio mancomunado de Luis
Rodolfo Escobedo y Gonzalo Cataño.

En “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
en Colombia: creación y funcionamiento”, Rodríguez
Gómez analiza la estructura y el desarrollo de la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición como institución garante de la reparación
integral de los derechos de las víctimas del conflicto
armado colombiano, la resolución pacífica de los conflictos
y la no repetición de los hechos victimizantes.

De acuerdo con este propósito, el autor revisa la
composición orgánica, los métodos de selección y la puesta
en funcionamiento de la Comisión, y posteriormente
examina las tensiones generadas a su alrededor y realiza
un análisis comparado de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad en un contexto internacional.

No obstante la claridad de su mandato como una valiosa
herramienta para garantizar el derecho a la verdad y
reforzar el derecho a la justicia, en opinión del autor la
Comisión enfrenta al menos tres desafíos indiscutibles: en
primer lugar, este organismo debe ejercer sus funciones en
armonía con su papel de promover relaciones de tolerancia,
respeto y confianza entre los diferentes actores del
conflicto, es decir, en clave de reconciliación e
imparcialidad; en segundo lugar, la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad constituye un caso atípico
entre sus pares en América Latina dada la continuidad del



conflicto en gran parte del territorio nacional,
circunstancia que puede representar, en su ejecución,
barreras de seguridad, desconfianza e intentos de
deslegitimar la labor de sacar a la luz la verdad; y
finalmente, la incorporación de un enfoque amplio de
carácter diferencial y transversal es un plan ambicioso de
la mayor importancia en la ejecución de su labor y otro
factor diferenciador frente a otras experiencias de
esclarecimiento de la verdad en la región latinoamericana.

Por su parte, en “Perspectivas de historia y memoria
alrededor del conflicto armado en Colombia”, Rodríguez
Gómez realiza un balance crítico de las formas y los
mecanismos que existen para construir reflexiones de
memoria vinculadas al caso colombiano. Con ese objetivo,
el estudio presenta una selección de investigaciones y
relatos ligados con la memoria histórica y los organiza en
las siguientes tipologías: teórico-metodológica; memoria
individual; memoria institucional y memorias construidas
por la sociedad civil.

Este trabajo proporciona insumos capitales para la
construcción de memoria e historia del conflicto político,
social y armado acontecido en Colombia y hace especial
énfasis en las aplicaciones metodológicas que suponen para
su conocimiento del tiempo pasado.

El estudio de Rodríguez destaca la paradoja en la actual
coyuntura política y social, en la que el debate alrededor de
la historia y la memoria puede convertirse en un nuevo
escenario del conflicto. Frente a esto, el autor concluye con
las siguientes orientaciones: es ineludible adoptar
instrumentos de historia más que de memoria o de
memoria histórica; los ejercicios de construcción histórica
no se deben limitar a la memoria como realidad subjetiva
de un individuo o una comunidad y se deben evitar los



relatos vacíos, sin sustento y poco representativos y, al
mismo tiempo, la búsqueda de una visión igual de frágil,
como lo sería la de una verdad hegemónica u oficial.
Finalmente, el autor retoma el caso de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, para plantear que la
construcción de relatos históricos sobre el conflicto no es
una tarea que solo le corresponda a esta entidad y que lo
que ella construya no puede ser entendido como la verdad
histórica, en singular.

En “Algunas reflexiones sobre las percepciones de la
Fuerza Pública en Colombia”, su tercera contribución a
este volumen, Rodríguez presenta una aproximación
preliminar a algunas de las percepciones que se han
generado alrededor de las Fuerzas Militares en medio del
conflicto armado colombiano y las implicaciones que ellas
han tenido en la sociedad civil.

Para alcanzar su propósito, el autor realiza una
selección de la bibliografía enmarcada en el conflicto, en la
participación de las víctimas en la construcción de la
memoria y la relación con los actores institucionales; revisa
la información existente en torno a la presencia de la
Fuerza Pública en medio del conflicto armado y desarrolla
una caracterización del lenguaje usado al referirse al
adversario, lo cual también impacta en tales percepciones
mutuas.

Rodríguez Gómez adopta como eje central de su trabajo
la percepción como resultado de la sensación generada por
un discurso y otras formas de comunicación que producen
y se constituyen, por sí mismas en “modelos culturales”. En
consecuencia, el análisis está basado en una amplia
selección de documentos periodísticos y algunos textos
escritos por víctimas y testigos excepcionales del conflicto.
En el texto se subraya la percepción que la sociedad civil



ha tenido de la Fuerza Pública durante el conflicto armado
y luego avanza con el estudio de una parte de la
bibliografía existente dentro del marco víctima o victimario
del conflicto, teniendo como punto de partida la
participación directa e indirecta de la Fuerza Pública, con
el fin de acercarse a la percepción que se tiene de ella.

En el artículo “El amparo económico de los miembros de
la Fuerza Pública en situación de discapacidad por actos de
servicio”, Magdalena Correa Henao se pregunta sobre la
forma como el Estado colombiano ha abordado la
problemática de los miembros de la Fuerza Pública que han
quedado en situación de discapacidad mientras se
encontraban en actividades propias del servicio. Para
responder a este interrogante, Correa lleva a cabo un
estudio sistemático de las normas y medidas que se han
adoptado para asegurar la inclusión laboral o económica de
los soldados y policías que se hallan en esa situación,
producto de su participación como Fuerza Pública en el
conflicto armado.

Este análisis de carácter exhaustivo explora y describe
el concepto de discapacidad y su diferencia con las
nociones de invalidez e incapacidad. Posteriormente, la
autora vincula este análisis con el tratamiento jurídico de
protección que ofrecen las líneas del derecho internacional,
constitucional, legal y la jurisprudencia a las personas en
situación de discapacidad, el caso particular de los
integrantes de la Fuerza Pública en esta condición y las
garantías constitucionales de inclusión económica y
laboral.

En su siguiente contribución, titulada “Responsabilidad
de los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición”, Magdalena Correa indaga
sobre el régimen de responsabilidad de los funcionarios del



Sistema. Para abordar esta cuestión, Correa divide su texto
en tres partes: en primer término, analiza la estructura y
configuración del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición; en la segunda sección, describe el régimen
de responsabilidad penal y disciplinaria de cada una de las
entidades que integran el sistema a través de las diversas
fuentes del derecho que lo determinan; y en la última parte
presenta sus conclusiones y consideraciones finales.

El estudio puntualiza que el diseño institucional en
relación con la responsabilidad de los funcionarios del
Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
ofrece garantías razonables para que estos servidores
públicos afronten las consecuencias en caso de desconocer
su compromiso con la búsqueda de la verdad, de los
desaparecidos, la construcción de una justicia restauradora
y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas
del conflicto armado. Sin embargo, persisten cuestiones
por indagar en el futuro sobre este tema, en especial en
relación con las formas en que se concreta el control a
dichos funcionarios y en el sentido de que el sistema de
investigación y juzgamiento ofrezca garantías suficientes
para que las conductas sean imparciales, sujetas a derecho
y que no estén mediadas por intereses de terceros. Lo
anterior es de importancia manifiesta, frente a la
singularidad y responsabilidad de estas entidades en la
observancia de los objetivos de justicia y verdad en la
implementación de los Acuerdos de Paz.

En “Uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares:
recomendaciones teóricas”, Édgar Solano se propone
identificar y proponer los criterios jurídicos que permitan
delimitar el uso de la fuerza en la planeación, preparación y
ejecución de operaciones militares en un escenario de
postacuerdo. Con esta finalidad, el artículo se divide en



tres etapas: una etapa de contextualización sobre el
concepto de uso de la fuerza en operaciones militares, una
parte descriptiva de casos particulares sobre aplicación de
esta normativa y la última parte presenta una propuesta de
regulación del uso de la fuerza en operaciones militares.

Solano González indaga por un procedimiento
complementario para la toma de decisiones sobre el uso de
la fuerza en una operación militar específica, como
mecanismo de fortalecimiento jurídico del actual proceso
militar de toma de decisiones mediante la inclusión de
parámetros y principios desde la perspectiva de la
responsabilidad política en la toma de decisiones. Esto
último es de los aportes determinantes de este
razonamiento que prevé la posibilidad de atribuir
responsabilidades a las autoridades civiles que tienen un
cierto margen de apreciación en la toma de decisiones
sobre operaciones militares que tengan como fin la
neutralización de objetivos militares de alto valor
estratégico (OMAVE) y objetivos militares de interés nacional
(OMINA).

Por su parte, en “La prolongación del conflicto armado
no internacional en Colombia como presupuesto material
de aplicación del derecho internacional humanitario:
investigación y juzgamiento de los miembros de las Fuerzas
Militares”, Solano presenta un conjunto de argumentos
fácticos y jurídicos sobre la necesidad de continuar con el
uso de la normativa del derecho internacional humanitario
en el periodo de postacuerdo, dada la prolongación del
conflicto armado en la mayor parte del territorio nacional.

El trabajo de Solano aborda con precisión el estudio de
los elementos objetivos de carácter fáctico que permiten
constatar la existencia de un conflicto armado interno en el


