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Resumen

Introducción: el proceso de paz en Colombia, la firma del Tratado de la Habana y su 
cumplimiento, han sido objeto de diversas investigaciones. Debido a la larga historia 
del conflicto y los múltiples intentos de pacificación, el Tratado de paz representó una 
importante oportunidad para resolver problemáticas sociales arraigadas en los territorios 
afectados. Objetivo: el estudio tuvo como objetivo describir las representaciones sociales 
de los excombatientes sobre el Tratado de paz. Metodología: se implementó un diseño 
cualitativo básico basado en la observación, la entrevista y la triangulación de fuentes. 
Resultados: los principales resultados apuntan hacia una representación social de polaridad 
variable según los puntos específicos, el predominio de ideas y creencias relacionadas con la 
construcción del futuro, una apreciación favorable de la transición y resistencias relacionadas 
con los problemas históricos generadores del conflicto. Conclusiones: se concluye que la 
representación de los excombatientes está marcada por la idea de que la paz, como lo fue el 
conflicto armado, es un proceso que comporta avances y retrocesos. 

Palabras clave: Acuerdo de Paz; Consolidación de la paz; Desarrollo económico y social; 
Investigación sobre los conflictos; Reconstrucción; Tolerancia1.

Abstract

Introduction: the peace process in Colombia, the signing of the Havana Treaty and its 
compliance, have been the subject of various investigations. Due to the long history of the 
conflict and the multiple attempts at pacification, the Peace Treaty represented an important 
opportunity to resolve deep-rooted social problems in the affected territories. Objective: the 
objective of the study was to describe the social representations of ex-combatants about the 
Peace Treaty. Methodology: a basic qualitative design based on observation, interview and 
triangulation of sources was implemented. Results: the main results point towards a social 
representation of variable polarity according to the specific points, the predominance of ideas 
and beliefs related to the construction of the future, a favorable appreciation of the transition 
and resistance related to the historical problems that generate the conflict. Conclusions: it is 
concluded that the representation of ex-combatants is marked by the idea that peace, as was 
the armed conflict, is a process that entails advances and setbacks.

Key words: Conflict research; Economic and social development; Peace agreements; 
Peacebuilding; Reconstruction; Tolerance. 

1  Tesauro de la UNESCO.

Social representations of a group of ex-combatants on compliance with the Peace Agreement
Representações sociais de um grupo de ex-combatentes sobre o cumprimento do Acordo de Paz
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Resumo 

Introdução: o processo de paz na Colômbia, a assinatura do Tratado de Havana e a sua 
implementação têm sido objeto de várias investigações. Devido à longa história do conflito 
e às múltiplas tentativas de pacificação, o tratado de paz representou uma importante 
oportunidade para resolver problemas sociais profundamente enraizados nos territórios 
afectados. Objetivo: o estudo visou descrever as representações sociais dos ex-combatentes 
sobre o tratado de paz. Metodologia: foi implementado um projeto qualitativo básico 
baseado na observação, na entrevista e na triangulação de fontes. Resultados: os principais 
resultados apontam para uma representação social de polaridade variável consoante 
os pontos específicos, o predomínio de ideias e crenças relacionadas com a construção 
do futuro, uma apreciação favorável da transição e resistências relacionadas com os 
problemas históricos que geraram o conflito. Conclusões: Concluise que a representação 
dos ex-combatentes é marcada pela ideia de que a paz, assim como o conflito armado, é um 
processo que envolve avanços e retrocessos.

Palavras-chave: Acordo de paz, Consolidação da paz, Desenvolvimento económico e 
social, Investigação de conflitos, Reconstrução, Tolerância.
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INTRODUCCIÓN

La historia formal del acuerdo de Paz comienza en 1964 con el inicio del conflicto armado entre el Estado 
y diversos territorios con base en la lucha por la tierra (Ríos & González, 2021; Ríos, 2017). Los esfuerzos 
por lograr un proceso de paz se revitalizaron en los años ochenta, marcados por las primeras negociaciones 
entre el gobierno y el grupo armado más importante del país, la guerrilla de la FARC-EP (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo). Tras más de cinco décadas, se logró un consenso final 
entre las partes, mismo que aportó elementos conceptuales y nuevas perspectivas al estudio de los tratados 
de paz (Ríos & González, 2021). 

Aunque el tratado firmado es considerado uno de los más multidimensionales y uno de los mejores es-
tructurados, debido a que sus objetivos se centran en aspectos de la cultura, la estructura socioeconómica e 
historia colombianas (Ríos & González, 2021), sus resultados han sido cuestionados. Entre otros, se encuen-
tran en la literatura argumentos relacionados con la presencia de creencias consolidadas históricamente 
señalan al conflicto armado como vía legítima para la consecución de objetivos (Hernández Zapata et al., 
2019); los actos violentos vinculados al conflicto y la proliferación de grupos criminales armados en contex-
tos periféricos (Ríos & González, 2021); la disparidad en las soluciones y avances en función del concepto 
de territorialidad y la reincorporación de las partes en conflicto a un marco de legalidad (Pacheco Ruiz et al., 
2020; Ríos, 2017).

En aras de entender los logros y vicisitudes que han marcado tanto el optimismo como el pesimismo en 
cuanto a su cumplimiento (Arias-López et al., 2022), es necesario entender los puntos clave establecidos en 
el acuerdo y sus raíces históricas. Como ya se mencionó, entre las raíces históricas del enfrentamiento bélico 
y el estado actual del posconflicto, se encuentran altercados entre Estado y municipios por la propiedad y 
gobierno de la tierra (Ríos, 2017); las políticas de amnistía y desarme de los insurgentes (Arias-López et al., 
2022); las representaciones, imaginarios y creencias asociadas a la legitimidad de la lucha (Hernández Za-
pata et al., 2019); protección medioambiental y sostenibilidad (Salazar et al., 2022); así como los procesos de 
inclusión, educación para la paz y reinserción (Gómez Tabares, 2019; Pacheco Ruiz et al., 2020).  

Como puede apreciarse, cualquier intento de comprensión de las causas y efectos del conflicto debe en-
marcarse en un enfoque inter y transdisciplinar incluso. Aunque el hilo conductor seguido hasta este punto 
ha estado guiado por aspectos sociales, históricos y geográficos, por ser lo más comunes en el análisis del pro-
ceso de paz y el estudio de los resultados del diálogo (Díaz et al., 2021), las afectaciones se han evidenciado en 
otras dimensiones de la vida cotidiana del país. 

Estudios realizados con enfoque socio-sanitario han demostrado el aumento de la prevalencia de tras-
tornos psiquiátricos y clínico-médicos (Ramos et al., 2018; Tobón et al., 2016); vivencias negativas relaciona-
das a la ansiedad, la depresión y el estrés (Gómez-Restrepo et al., 2016; León-Giraldo et al., 2023); el aumen-
to en el consumo de sustancias (legales e ilegales) y su asociación a los escenarios geográficos y la intensidad 
del conflicto; así como los daños psicosociales diagnosticados en individuos, familias y comunidades (Bor-
ges Machín y González Bravo, 2022; Durán Sánchez & Guaje Mendoza, 2020; Reynolds et al., 2021; Rodrí-
guez Cajamarca, 2022). Resulta necesario entonces, un enfoque que centre su atención en la confluencia, 
integración y deconstrucción de los factores desencadenantes y sus consecuencias, desde la perspectiva de 
las personas implicadas en el conflicto y sus posturas sobre los mismos en el escenario post-conflicto.

Tal y como se analiza posteriormente en el apartado de revisión de la literatura, para una mejor com-
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prensión de los antecedentes, diversos estudios se han enfocado en un amplio espectro de actores o agentes 
implicados o afectados por el conflicto (Salgado Chamorro, 2022). Los más destacados son pacientes que 
sufren de trastornos de la salud mental; personas desplazadas; personas en situaciones de vulnerabilidad; 
infantes y adolescentes vinculados a grupos armados; excombatientes; así como líderes políticos y ambien-
talistas (Gómez Tabares, 2019; Luna-Amador et al., 2020; Reynolds et al., 2021; Salazar et al., 2022; Zuluaga 
Pinzón, 2021).

Sin embargo, un examen de estos estudios permite comprender la importancia de un acercamiento pro-
fundo a las vivencias de los distintos protagonistas. Este planteamiento no implica detrimento en cuanto a la 
exploración de las causas, sino que mueve el lente hacia la manera en que estos protagonistas se representan 
y han vivenciado el proceso de paz. Creencias, ideales, percepciones, se integran en la manera en que los 
antiguos combatientes se aproximan a su contexto personal-histórico y develan las transformaciones cos-
movisivas, así como las persistencias en lo relacionado con derechos, resistencias y luchas históricas.

De esta forma, se persigue en el estudio lograr un acercamiento a la singular configuración de ideas, ne-
cesidades, motivos y comportamientos que expresan la manera en que los excombatientes han procesado 
cognitiva y afectivamente el tratado de paz. Además, se busca explorar cómo han percibido el proceso de 
reincorporación y su evaluación particular del tránsito. En tal sentido, se plantea el siguiente problema de 
investigación:

¿Qué características presenta la representación social del Tratado de Paz en un grupo de excombatien-
tes de la zona de concentración de la Vereda Agua Bonita del municipio de la Montañita-Caquetá?

Esta pregunta de investigación, abordada desde un enfoque que transita de lo deductivo a lo inductivo, 
favorece una mejor comprensión del contexto actual a partir del examen ontológico de las complejas redes 
de factores asociados al conflicto, el proceso de paz y su cumplimiento. La principal importancia de estudiar 
este problema en particular, es que visibiliza el entramado de significados, actitudes y comportamientos de 
los otrora combatientes a partir de su nueva situación.

El propósito final es explorar en la voz y sentidos sociopsicológicos compartidos por este grupo, cómo se 
han producido en la zona de concentración de la Vereda Agua Bonita del municipio de la Montañita-Caque-
tá, los procesos de aceptación y cumplimiento del Tratado de Paz. Entre otros aspectos, se busca compren-
der cómo los excombatientes han percibido su nuevo estatus, los procesos de convivencia, el apoyo guberna-
mental, el respeto a garantías e incumplimientos de lo pactado. 

2. MARCO TEÓRICO

La revisión de la literatura, como ya se señaló, arrojó una amplia diversidad de enfoques y temas de in-
vestigación. Estos últimos, se han repartido en tres procesos históricos y su relación (historia del conflicto, 
Ffrma del tratado de paz, postconflicto); se han centrado en territorios, grupos poblacionales, comunidades 
e individuos; así como se han explorado cuestiones relacionadas con derechos humanos, convivencia y re-
inserción, atención a los afectados por el conflicto y diagnóstico del estado de los escenarios en transición.

Para una mejor presentación y análisis de estos antecedentes, se optó por organizarlos en función de los 
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tres macro-enfoques identificados. Por tanto, los mismos fueron estudiados a partir de los enfoques geográ-
fico y territorial, sociocultural e histórico, así como biopsicosocial y sociosanitario. La intención es generar 
una red de códigos que facilite la mejor comprensión de las representaciones singulares de los excombatien-
tes como marco de comparación desde lo general.

Antes de comenzar la revisión de los antecedentes adscritos a estos tres grandes enfoques, es nece-
sario realizar una conveniente aclaración. El análisis de los antecedentes se produjo guiado por los prin-
cipales nodos o grupos de información ofrecidos en los textos, lo cual no significa que estos respondan a 
un único enfoque o examinen una única faceta del complejo entramado de factores relacionados con el 
problema de investigación.

Enfoque geográfico y territorial

En este enfoque se enfocaron varios antecedentes que en sentido general estudian los aspectos relacio-
nados con la geografía, geopolítica, gobernanza, gestión de recursos, medio ambiente, entre otros aspectos. 
Estos estudios, además, exploran temas relacionados con la agricultura y la ganadería, la seguridad alimen-
taria y las diferencias entre territorios en cuanto a aspectos claves del escenario colombiano.

En esta dirección, Prem et al. (2020) estudiaron mediante datos recogidos vía satélite, el avance o decre-
cimiento de las áreas forestales. Este estudio señaló la importancia del proceso de construcción de la paz en 
la reforestación, a la vez que apuntó hacia el valor de la acción estatal y la solidez de las instituciones legales. 
Como resultado, se remarca la necesidad de integrar al proceso de paz un enfoque ambientalista y sostenible 
como vía para mejorar la calidad de vida en los territorios.

Un estudio similar, realizado por Salazar et al. (2022), se enfocó en la relación entre los factores sociales 
y el ambiente. Para estos autores existe una relación significativa entre pobreza, violencia, desigualdad y 
deterioro del medioambiente, hecho que se vio resaltado luego del cambio de gobierno en 2018. 

Otro importante factor abordado en este estudio fue la economía, pues los autores encontraron que, du-
rante las conversaciones de paz, tanto la riqueza y el bienestar general como los indicadores medioambien-
tales, evidenciaron sus mejores resultados. De manera similar, Banerjee et al. (2021), recomiendan profun-
dizar en los aspectos derivados del fortalecimiento de la economía, con énfasis en limitar la deforestación y 
el aumento de los índices de productividad en el sector agropecuario. 

Otro estudio enfocado hacia la relación entre paz, conflicto, relaciones de poder y bienestar social en 
los territorios, lo condujeron (Acero & Machuca, 2021). Estos autores investigaron la implementación de 
las políticas para el control de cultivos ilegales, así como sus avances y retrocesos en función de las políticas 
generales. Basados en los datos recogidos mediante entrevistas en profundidad y revisión de documentos, 
estos autores encontraron un marcado retroceso a partir de los cambios en el balance del poder y su influen-
cia negativa en el proceso de paz en los territorios afectados (Acero & Machuca, 2021). 

Otro importante estudio fue el que condujo Koopman (2020) en relación con la distribución socioespa-
cial de diferentes grupos y cómo estudiar esta dispersión podría facilitar la comprensión de diferentes facto-
res causantes de desigualdades. De acuerdo con esta autora, en orden de entender qué significa el proceso de 
paz, es necesario aproximarse a las relaciones que se establecen entre género, raza, sexualidad, y las políticas 
y agendas de inclusión (Koopman, 2020). 
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Bajo este mismo enfoque, un estudio ya referenciado, pero trascendental fue llevado a cabo por Diaz 
et al. (2021). Estos autores aducen que, aunque los programas gubernamentales presentan un importante 
potencial para el diálogo y la transformación en la construcción de la paz, el principal aporte en el caso del 
proceso colombiano lo ofrecen las comunidades resilientes (Díaz et al., 2021). Sin embargo, se aprecia en la 
literatura la necesidad de promover emprendimientos y el vínculo entre universidad, gobierno y comunidad 
(Ripoll Rivaldo, 2023). 

Este estudio no solo pone en cuestionamiento el celebrado ejemplo del proyecto de paz colombiano, 
sino que señala las insuficiencias y potencialidades del enfoque de paz territorial. A juzgar por los resultados 
presentados, este enfoque territorial promovió la participación, la unidad territorial y la co-construcción 
del proceso de paz a través de las interacciones de los diferentes actores y sus formas afrontar la decepción 
ante la implementación del acuerdo. Estos resultados fueron similares a los encontrados por Barrera et al. 
(2022), quienes señalan las amenazas que representan la falta de consenso regional y las promesas no cum-
plidas por el Estado.

Para finalizar la revisión de los antecedentes ubicados en este grupo, se recupera un estudio ya referen-
ciado y que se refiere a las representaciones sobre la paz y los derechos humanos aparecidas en los discur-
sos de los activistas colombianos (Georgi, 2022). El principal resultado encontrado por este autor radica en 
señalar que no existe un concepto homogéneo de paz, lo cual supone entender el proceso en función de las 
agendas políticas y los aparatos judiciales y legislativos con un enfoque regional (Georgi, 2022).

El estudio de estos antecedentes permitió establecer un marco geográfico y territorial para la com-
prensión de los factores que afectan a los excombatientes, sus procesos participativos y vida cotidiana. En 
tanto las percepciones del proceso de paz y el apoyo al mismo están condicionadas y distribuidas espacial-
mente (DeMeritt & Pulido, 2019), estos antecedentes ofrecen la base para una mejor interpretación de 
las representaciones, percepciones y vivencias de los veteranos de la zona de concentración de la Vereda 
Agua bonita del municipio de la Montañita-Caquetá sobre el Tratado de Paz.

Enfoque sociocultural e histórico

En este enfoque se encontraron antecedentes caracterizados por una minuciosa exploración de cate-
gorías y temáticas de profunda naturaleza social. Con mayor énfasis en los aspectos históricos, jurídicos 
y socioculturales, las investigaciones ubicadas en este apartado analizan aspectos relacionados con las 
causas históricas del conflicto, las posiciones y cosmovisiones enfrentadas, las consecuencias de este; así 
como las distintas aristas del proceso de construcción de la paz.

En este sentido, Ríos (2017) se encargó de analizar la estructura del Tratado de Paz, sus raíces histó-
ricas. En este trabajo el autor revisa cinco puntos nucleares para la sociedad colombiana, en especial para 
los territorios más afectados y los excombatientes: reforma rural, participación política, fin del conflicto, 
drogas y víctimas. Para este autor, a pesar de las dificultades en el cumplimiento del tratado, es necesario 
recalcar que su diseño aporta las bases para futuros desarrollos relacionados con una mayor descentrali-
zación, protagonismo de la ciudadanía y su participación, el fortalecimiento de la democracia y la convi-
vencia armónica de posiciones políticas basada en la aceptación de la pluralidad.

En una línea similar, Ríos y González (2021) exploran las implicaciones del Tratado de Paz bajo el 
lente del aumento de la violencia. Con enfoque territorial, este artículo examina los vínculos entre vio-
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lencia contra los desmovilizados, la ubicación geográfica, la criminalidad organizada y los cultivos ilega-
les, así como la limitada fortaleza de las estructuras institucionales del Estado. Este texto es de vital 
importancia pues demuestra que las dinámicas de la violencia tienen mayor fortaleza en la periferia 
nacional. Además, presenta datos puntuales para comprender el proceso de construcción de la paz en 
el contexto de la investigación que se presenta (Caquetá). 

Otro estudio destacable fue el realizado por Ahumada (2020), quien analiza especialmente el 
proceso de estancamiento y retroceso tras los avances iniciales, con énfasis en lo relacionado con la 
reforma agraria. Al igual que otros estudiosos del tema, esta autora señala la etiología del conflicto 
en lo referido a la tierra, el carácter estratégico de la lucha periférica y la debilidad estructural de la 
acción del Estado en los territorios en conflicto.  

Entre los principales resultados de este estudio se encuentran los análisis realizados sobre las 
emergencias sociales y políticas en el escenario colombiano, la balanza del poder político y su in-
fluencia en el proceso de paz (Ahumada, 2020). Con un enfoque que parte de lo histórico para com-
prender decisiones y posturas actuales ante la implementación del Tratado de Paz, la autora expone 
la polaridad de las posiciones y su antagonismo declarado, lo cual atenta contra las posiciones de 
diálogo y convivencia, así como el debilitamiento de las garantías en la transición.

Otro estudio significativo en este enfoque lo presentan Rico Revelo y Sottilotta (2023). Este estu-
dio, publicado online originalmente en 2020, pone especial atención en las creencias y actitudes de 
los ciudadanos colombianos con relación al tratado y al proceso de construcción de la paz. Basadas 
en un enfoque fenomenológico en el contexto, las autoras identificaron creencias que podrían afectar 
a largo plazo la construcción de la paz.

Entre los principales aportes de este estudio, se aprecia una profunda comprensión de las creen-
cias en función de la condición social relacionada al conflicto (desplazado, víctima, no afectado), re-
lacionada con el estrato socioeconómico (las autoras emplearon seis), con los grupos etarios (Rico 
Revelo & Sottilotta, 2023). En definitiva, la investigación arrojó la persistencia de tres grupos de 
creencias relacionadas con las barreras para la paz (historia del conflicto y costos de la paz, aspectos 
emergentes en la agenda política nacional y la desinformación), desilusión con respecto al tratado 
de paz y su visión como punto final en contradicción con la necesidad de un proceso de construcción 
de la paz, así como las creencias apreciadas como evidencia del avance en el proceso de paz (cambios 
sociales, consciencia de los costos del conflicto y el apoyo a la justicia transicional) (Rico Revelo & 
Sottilotta, 2023). 

Con un enfoque gnoseológico similar, Rico Revelo et al. (2022) condujeron un estudio no experi-
mental, descriptivo, en el cual aplicaron un cuestionario dirigido a explorar las representaciones de 
los participantes con respecto al perdón, la tolerancia, la convivencia pacífica, las transformaciones 
provocadas por el conflicto en la cosmovisión de las personas, entre otras (Rico Revelo et al., 2022). 
Los resultados del estudio mostraron la prevalencia de sentimientos de coexistencia sobre los senti-
mientos de confianza, así como una influencia positiva de los primeros sobre los segundos.

Este estudio resalta la importancia de organizar procesos de acompañamiento y diálogo para alcan-
zar posteriormente una participación conjunta y la deseada convivencia pacífica. Otro aspecto cardinal 
es el análisis de las autoras con respecto al resentimiento, pues exponen que este afecta la relación entre 
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coexistencia y confianza, pero declaran que su liberación constituye un importante proceso para el logro de 
avances a largo plazo en la construcción de la paz (Rico Revelo et al., 2022).

Al igual que en el enfoque anterior, es necesario destacar que los antecedentes se identificaron y selec-
cionaron en función de una división temática que respondió a los intereses cognoscitivos de los autores. Ello 
implica reconocer que varios de estos estudios pudieran encajar en otros enfoques, precisamente por su 
aproximación integral a una realidad compleja. 

Por tanto, el estudio de estos antecedentes pone sobre relieve la influencia de aspectos históricos y cultu-
rales, así como su reproducción y transformación en las cosmovisiones de las personas afectadas por el con-
flicto. Igualmente, permitieron conformar una mejor base para la interpretación de los resultados, en tanto 
estos estudios no ponderan lo histórico (en el sentido de lo inespecífico) sobre lo individual y examinan los 
efectos del proceso de evolución histórica y los cambios sociales en la vida de distintos grupos y poblaciones.

Enfoque biopsicosocial y socio-sanitario

Al igual que en el enfoque anterior, varios de los antecedentes identificados pueden ser analizados desde 
otras perspectivas, sin embargo, se ubican aquí por su enfoque hacia los aspectos patológicos, salutogénicos 
y psicosociales de los efectos del conflicto y la construcción de la paz sobre individuos, grupos y comunida-
des. El énfasis se encuentra en el continuum salud-enfermedad y el bienestar humano. 

Un estudio importante identificado fue el realizado por Garciandía Imaz y Samper Alum (2021). Estos 
autores estudiaron la influencia del conflicto armado en las relaciones interpersonales y la generación de 
traumas a partir de la experiencia secundaria vivenciada por esposas de militares. Una importante conclu-
sión de este estudio es que el conflicto armado genera consecuencias psicosomáticas y psicopatologías en 
personas que deben lidiar con el trauma y consecuencias del conflicto en aquellos que participaron directa-
mente (Garciandía Imaz y Samper Alum, 2021).

Otro estudio significativo lo condujo un amplio grupo de investigadores en orden de categorizar situa-
ciones de vulnerabilidad, sintomatología y daño psicosocial en personas desplazadas (Barchelot Aceros et 
al., 2021). La investigación, que contó con una amplia muestra y distribución etaria, estudió a partir de la 
variable sexo los eventos potencialmente traumatizantes vividos por las personas desplazadas y señaló la 
ocurrencia de múltiples situaciones de este tipo y el consecuente politrauma, la alta prevalencia del trastor-
no de estrés postraumático y la frecuencia de múltiples formas de violencia (Barchelot Aceros et al., 2021).

Por su parte, Piñeros-Ortíz et al. (2022) estudiaron los determinantes sociales de la salud de un grupo 
de desplazados, lo cual permitió explorar no sólo la sintomatología psicopatológica, sino la influencia de las 
circunstancias sobre los trastornos de salud mental presente en este grupo.  Con un alcance descriptivo, el 
estudio demostró la existencia de factores socioeconómicos y sociolaborales que actuaban en detrimento 
de la salud mental, el limitado apoyo institucional recibido, la importancia de las redes sociales de apoyo, 
así como la urgencia de emplear enfoques analíticos para el estudio de las consecuencias del conflicto en la 
salud y bienestar general de los afectados (Piñeros-Ortíz et al., 2022).

En una línea similar, un equipo de investigadores se interesó por la presencia de trastornos de la salud 
mental como consecuencia del desplazamiento (León-Giraldo et al., 2023). Este estudio, aunque enfocado 
en la población desplazada durante el periodo previo a la firma del Tratado de Paz, ofrece una clara visión 
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con respecto a las problemáticas de salud mental vivenciada por las personas afectadas por el conflicto. Los 
principales problemas identificados fueron depresión, trastornos psicosomáticos, ideación suicida, además 
de señalar variables como el sexo y la educación máxima cursada como factores que elevan la probabilidad 
de padecer estos trastornos (León-Giraldo et al., 2023).  

En sentido general, este enfoque apunta a ideas contrastadas como la humanización de la atención (Ca-
tota Tiban & Guarate Coronado, 2023; Martikainen & Sakki, 2023) y la atención a los aspectos emocionales 
del afrontamiento y la educación para la paz (Nelson, 2021;Vidal Barrantes, 2023). Otros aspectos valora-
dos fueron la atención clínico-médica a los factores psicosociales, las necesidades de las personas que actúan 
como cuidadores y la calidad de los servicios (Cachi & Valdés Rojas, 2023; Kancheff, 2022; Kitchiner et al., 
2019; Martínez Rodríguez et al., 2022). 

Como se puede apreciar, existe una amplia constelación de factores que son estudiados como conse-
cuencia directa del conflicto armado y que forman parte de la vida cotidiana de individuos, grupos y comu-
nidades. La forma en que estas vivencias afectan las percepciones y representaciones de los veteranos con 
respecto al Tratado de Paz, su implementación y resultados, constituye el principal aporte de este grupo de 
antecedentes.

3. METODOLOGÍA

El enfoque de investigación adoptado fue el cualitativo, pues este se dirige a la comprensión de los significados 
que le atribuyen las personas a hechos, fenómenos u objetos, desde una perspectiva inductiva y flexible (Taylor 
et al., 2016). Si bien existen diversos tipos de investigación cualitativa, estos presentan objetivos específicos que 
representan posiciones epistemológicas avanzadas y de gran complejidad (Merriam & Tisdell, 2016).

En tal sentido, se seleccionó el enfoque de la investigación cualitativa básica, empleado en diversos campos de 
estudio, cuyo principal interés es el examen de la construcción de la realidad de los participantes desde un marco 
interpretativo (Merriam & Tisdell, 2016). En el estudio que se presenta, esta postura permitió contrastar las re-
presentaciones de los excombatientes, sus componentes y el contexto social en que se producen, con respecto a 
los resultados alcanzados en investigaciones previas. Por tanto, el alcance de la investigación fue exploratorio-des-
criptivo y sus resultados constituyen la base de futuras investigaciones aplicadas.

El estudio se llevó a cabo en el departamento del Caquetá, en el municipio de la Montañita en la vereda Agua 
Bonita, por ser la zona de concentración de los excombatientes de la FARC-EP. La población identificada como 
sujetos del estudio fue la de excombatientes en proceso de reinserción o reincorporados.

De acuerdo con Merriam & Tisdell (2016), el muestreo en la investigación cualitativa va más allá de la identifi-
cación de los sujetos e incluye el qué, el cuándo, el dónde y las unidades de observación y análisis. En tal sentido, las 
unidades de análisis, con un diseño flexible y orientado a la construcción de los excombatientes, se identificaron 
en la Matriz de factores que condicionan la representación social del Tratado de Paz de acuerdo con la revisión de 
la literatura.

En cuanto a la identificación y selección de los participantes, se requirió la ayuda de gatekeepers o cus-
todios, para explicar superficialmente los objetivos de la investigación. Se utilizó un muestreo típico porque 
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se buscaba conocer de la manera estándar en que se representaban los excombatientes el Acuerdo de 
Paz y su cumplimiento, pero fue necesario apoyar este diseño inicial con una estrategia de bola de nieve 
para facilitar la participación. De acuerdo con Merriam y Tisdell (2016), estos dos tipos de muestreo se 
encuentran entre los más comunes en la investigación cualitativa.

Finalmente, la muestra quedó conformada por 10 participantes clave, cuyos testimonios fueron re-
colectados mediante una entrevista a profundidad basada en cinco grandes indicadores. Además, se 
elaboró un inventario de observación para el estudio del contexto y la contrastación de los resultados. 
Los indicadores se elaboraron como resultado de la triangulación del análisis de la literatura y la codi-
ficación inicial, las perspectivas de los investigadores y el objetivo del estudio.  

Indicadores

• Reforma Agraria y seguridad alimentaria.

• Seguridad ciudadana y legalidad.

• Postconflicto, ciudadanía y reincorporación.

• Violencia, criminalidad y rezagos del conflicto. 

• Efectos nocivos del conflicto y resiliencia postconflicto.

En ambos casos, la principal variable cualitativa de investigación fue la representación social. En 
el estudio esta fue definida a partir de las consideraciones de McFee (2016), quien establece que la va-
riante clásica comprende o engloba sistema de valores y prácticas. Además, estas deben entenderse 
dentro de los marcos de referencia de los sujetos (grupos, cosmovisiones e interacciones), por lo que 
son múltiples y se pueden distinguir. De manera que, las representaciones sociales se condicionan de 
manera mutua y transforman las relaciones simbólicas de las personas con respecto al objeto de la re-
presentación (McFee, 2016).

La información recolectada se organizó en dos bases de datos, la primera compuesta por las trans-
cripciones de las entrevistas y la segunda con las transcripciones de las unidades de observación, me-
mos y notas de campo. Debido al volumen de la información recabada, se utilizó una estrategia secuen-
cial para el análisis de los datos, de acuerdo con lo planteado por Merriam y Tisdell (2016), quienes 
sugieren que la mejor vía es analizar caso a caso y comprar las notas hasta que se logre la saturación y 
no aparecen datos nuevos.

Para dar sentido a los datos se trabajó a partir de un proceso de codificación de datos crudos, su 
análisis y categorización, lo cual permitió una segunda revisión y codificación.  De esta manera, se lo-
gró la reducción de los datos y la interpretación de los códigos, lo que permitió elaborar cuatro síntesis 
que expresan la manera en que se estructuran las representaciones sociales de los excombatientes. El 
análisis y presentación de los resultados se realizó con el apoyo del software ATLAS.ti versión 9.0 y una 
orientación ética hacia la discusión de los mismos.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del estudio de los principales antecedentes identificados, se elaboró una matriz de factores que 
expresa la relación entre los componentes de cada enfoque (Ver figura 1). Esta síntesis permite explorar 
comparativamente las percepciones y representaciones de los excombatientes. De esta manera, además de 
explorar narrativas y vivencias, se pudo promover análisis contextuales más complejos y lograr una mejor 
comprensión de las historias y narrativas ofrecidas por los participantes de la investigación.
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Esta matriz, aunque no significó renunciar al carácter o naturaleza inductiva de la investigación, sí 
constituyó un importante recurso de soporte al trabajo de campo de los investigadores. Además, permi-
tió contar una base o marco de referencia para contrastar las notas y memos del diario de campo.

En cuanto a los resultados del análisis de las entrevistas, se identificaron tres grandes categorías 
que permitieron dar sentido a los códigos en los cuales se estructuraron las representaciones sociales 
de los excombatientes. Estas tres categorías fueron Futuro y desarrollo (1), Problemáticas y reconcilia-
ción (2), Responsabilidad social (3). 

La primera categoría, aunque su denominación o nombre sugiere una proyección a futuro, aparece 
expresada en códigos relacionados en las respuestas de los participantes con el pasado. Lo que McFee 
(2016) identificó como la relación entre representación social y memoria histórica, apareció en las res-
puestas de los participantes en lo referido a una de las grandes promesas del Tratado de Paz, la solución 
una de las génesis del conflicto: la tierra.

De acuerdo con los participantes, el fondo agrícola constituía una propuesta sólida para fomentar el 
desarrollo progresivo de las zonas rurales en los territorios que vivían el proceso de postconflicto. Para 
ellos, este propósito del acuerdo permitiría resolver incertidumbres que afectan a los agricultores y pe-
queños propietarios con respecto al respaldo legal, constitucional (diferenciados en las visiones meso y 
macro) y de la gobernación local.

Al igual que lo manifestado por Koopman (2020), se apreció en las respuestas de los participantes 
las diferentes formas en que la pertenencia a grupos podría afectar la representación del tratado de 
Paz. En este caso, se identificaron diferencias en las respuesta y sentidos otorgados al proceso de Paz en 
función de los diferentes grupos o formas de categorización, por ejemplo: padres y madres – sin hijos, 
pequeño propietario – sin propiedades, desplazado – reincorporado.

Un aspecto fundamental en esta categoría fue la seguridad alimentaria para el individuo, la familia 
y la comunidad. Marcado por las historias propias del conflicto, la memoria histórica toma forma en las 
narrativas de los participantes a través de las preocupaciones relacionadas con la reforma agraria, la 
entrega y titulación de tierras en el marco de la seguridad y protección. La seguridad aparece como un 
código clave que adopta variadas formas en el discurso, pero en esta categoría se asocia los mecanismos 
que deben asegurar la esperanza, la estabilidad y el futuro promisorio para las familias y la comunidad 
(ver figura 2).

La segunda categoría reveló la importancia del compromiso con el proceso de paz. Aspectos re-
lacionados con la nueva vida de los excombatientes son frecuentemente mencionados. Dentro de los 
aspectos simbólicos que marcan con mayor intensidad la representación se encuentra el cambio de las 
armas por cultivos (la piña fundamentalmente), la personalización del enclave (construcción y engala-
namiento) y respeto a la memoria histórica asociada al conflicto.

Este último aspecto se expresa en una compleja red de significados que integra códigos como líde-
res históricos, modelo socioeconómico, trabajo en equipo y apoyos externos, especialmente el impacto 
de recursos provenientes de la arena internacional y el apoyo de la UE. En el discurso se apreció un 
tránsito de la euforia y optimismo inicial ante el acuerdo y el cese del conflicto armado, a una visión más 
crítica de la realidad.
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Esta visión crítica no debe ser entendida peyorativamente, sino que implica reconocer que se han pro-
ducido logros, pero también persisten barreras y desafíos, con dos principales direcciones identificadas. 
La primera tiene que ver con la preparación para el escenario de paz, la cual se asocia simbólicamente y en 
la práctica procesos de educación y capacitación, tanto de excombatientes como de las futuras generacio-
nes. La segunda, con la relación entre promesas y cumplimientos, donde el Estado y los gobiernos locales 
son percibidos en función del soporte que han brindado al proceso transicional, principalmente en térmi-
nos de suficiente o insuficiente. Ambas direcciones han sido contrastadas en la literatura y se requiere de 
futuros estudios (Mora Pontiluis et al., 2023, Sanabria Martínez, 2022).

Estos términos no son exclusivos del escenario de transición, sino que son evaluados por los excom-
batientes desde una lógica comparativa. La larga historia de promesas baldías, pérdida de líderes sociales, 
los escenarios de desplazamiento forzado y reclutamiento involuntario, constituye una especie de ame-
naza intangible sobre el futuro. 
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De esta manera, se resaltan en los discursos dos dimensiones esenciales para entender el daño provoca-
do por el conflicto. En primer lugar, aparecieron los daños a la salud (física mental) en función de los dife-
rentes grupos de pertenencia y se apreció la mención destacada a los campos minados y los esfuerzos para su 
desarme, hecho que tiene una contraparte simbólica. En segundo lugar, el conflicto histórico con las formas 
estatales de gobierno y la polarización política.

De acuerdo con los estudios de Rico Revelo & Sottilotta (2023) y Rico Revelo et al. (2022), los senti-
mientos de coexistencia y reconciliación predominan sobre el resentimiento, sin embargo, este no desapa-
rece y condiciona el proceso de Paz. Estos resultados se asocian fundamentalmente al armamento, los cos-
tos de la paz y la reconciliación. 

Al igual que se señaló en el análisis de la categoría anterior, las representaciones sociales están condi-
cionadas por el análisis comparativo de las causas del conflicto, las promesas comprendidas y el proceso 
de satisfacción del acuerdo. Dos de las principales insatisfacciones estuvieron vinculadas a la concesión de 
prebendas a personas o empresas que no están incluidas en los criterios de clasificación (vulnerabilidad fun-
damentalmente) en el acuerdo de Paz, así como a las garantías ofrecidas y su proceso de cumplimento (es-
pecialmente en el sector ganadero). 

Si bien ambas problemáticas no se presentan tan agravadas en el contexto como en otros, están fun-
cionan como barreras simbólicas debido a la posibilidad de su aparición. Si bien estas percepciones están 
ancladas a su carácter territorial, ya contrastado en la literatura, revela un importante aspecto de la repre-
sentación, que tiene que ver con la identidad histórica nacional y la representación holística del conflicto, 
que, si bien es primordialmente territorial, también tiene un componente extraterritorial aunado por los 
sistemas de valores e ideologías que confluyen (y se enfrentaron) en el conflicto.

En general, se aprecia una compleja red de significados construidos sobre las posibilidades de reconci-
liación, perdón y construcción de la Paz. Aunque el simbolismo sigue asociado a la evolución histórica del 
conflicto, se aprecia una madurez en la comprensión de una idea clave, la paz es también un proceso, en 
contraposición a viejas actitudes ancladas en la noción de que el Acuerdo de Paz borraría los males que pro-
vocaron el inicio y perduración del conflicto (ver figura 3).  

La tercera categoría, Responsabilidad social, constituyó la más difícil de definir, pues no solo agrupa có-
digos que son sociales e institucionales (vertical descendente), sino que también incluye códigos que ex-
presan la forma en que los excombatientes, sus familias y la comunidad, como un todo, se relacionan con la 
estructura social. Estas dos direcciones que señala la categoría generan una importante plataforma para el 
desarrollo individual y social, así como para el proceso de Paz.

Aspectos relacionados con la necesaria integración a la estructura, el revertir décadas de abandono insti-
tucional, la integración a cadenas de suministros y comercio, la importancia de revitalizar y progresivamente 
diversificar la economía, entre otros, fueron destacados como premisas para el desarrollo de la comunidad. 
Como puede apreciarse, estos procesos, incluso desde la perspectiva liberal acérrima, están influenciados 
por la relación comunidad-territorio-sociedad, la cual está a su vez condicionada por el “estigma del exgue-
rrillero” y la propiedad de la tierra como forma de posesión que genera identidad.

Igualmente, se identificaron elementos que marcan la manera en que los miembros de la comunidad, es-
pecialmente los excombatientes, interactúan con el entorno, la organización social que ellos mismos cons-
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truyen y la sociedad a la que pertenecen mediante diversos vínculos. De esa manera, se identificó que los 
sentimientos de arraigo, identidad grupal y comunitaria, se benefician de la historia común y la disciplina 
aprendida durante el conflicto, lo cual ha generado sentido de pertenencia no solo hacia Vereda Agua bonita 
del municipio de la Montañita-Caquetá como espacio físico, sino como un espacio sociocultural con com-
ponentes tangibles e intangibles. 

Uno de los ejemplos más importantes identificados fue la simbología relacionada con los colores. Esta 
marca una importante forma de apropiación del espacio físico y su conversión en un espacio propio. El trán-
sito de viviendas blancas a hogares adornados o la metáfora de la “explosión” de colores, ofrecen en las na-
rrativas de los excombatientes un relato del proceso de apropiación, de compromiso con el futuro y repre-
senta una especie de puente entre el pasado y el futuro a través de la transformación de la vereda.

En la convergencia de ambas direcciones se produce una de las principales barreras percibidas por los 
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excombatientes, dada por las posibilidades que objetivamente y desde su entendimiento, tienen para pro-
gresar. Sin embargo, en esa doble dimensionalidad también se apreciaron los elementos que demostraron el 
avance de la comunidad (ver figura 4).

Desde el mismo inicio del trabajo de campo, se pudo apreciar que la zona de concentración en la Mon-
tañita evidenciaba la ejecución de sistemas agrícolas y una organización social en proceso construcción, lo 
cual demostró los resultados del proceso de asentamiento y reincorporación. Sin embargo, es necesario des-
tacar que las representaciones sociales exploradas para nada son unitarias y revelan historias comunes y 
singulares en el marco de las necesidades de quienes la relatan desde su posición de excombatiente.

Quizás el elemento común o al menos el de mayor relevancia, es la tierra. La tierra condensa de diversas 
maneras los significados y sentidos que los excombatientes adjudican al tratado de Paz, a su cumplimiento 
y las valoraciones que ambos han formulado. Similar a lo planteado en el análisis realizado de la dicotomía 
instigar/mediar por (Rico Revelo & Sottilotta, 2023), el estudio identificó la naturaleza polarizada aceptar/
rechazar que en última instancia rige la alineación de las representaciones. 
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Sin embargo, es vital recalcar que de cierta forma se ha consolidado la idea de que la paz, tanto como el 
conflicto, además de un estado es un proceso, y, por tanto, supone avances y retrocesos. Es por ello que se 
induce que, si bien la representación social del Acuerdo de Paz actúa como un importante condicionante, 
existen otros elementos vinculados al proceso de construcción de la paz que intervienen como mediadores 
positivos en la reincorporación de los excombatientes.

5. CONCLUSIONES

El proceso de elaboración y firma del Tratado de Paz, así como su firma, develaron un complejo entra-
mado de relaciones históricas, territoriales, identitarias, políticas, ideológicas e incluso cosmovisivas. El am-
plio historial de intentos de poner fin a la confrontación armada y la insatisfacción con las medidas tomadas 
históricamente, también ocuparon un importante espacio en la percepción de las personas involucradas en 
el conflicto, así como en su reincorporación y vida postconflicto.

El estudio realizado permitió identificar que la adaptabilidad y la resiliencia de los excombatientes no 
solo estuvo condicionada por factores personales y su percepción singular del Tratado de Paz. Además, se 
diagnosticaron factores sociales, culturales, políticos y económicos que, de manera directa o indirecta, ac-
túan sobre la manera en que estos se representan el cumplimiento de lo pactado.

Como resultado más importante se destaca el carácter central de la tierra en la cosmovisión de los ex-
combatientes y sus asociaciones con todos los procesos que marcan la transición. Entre los más destacados 
se encontraban la reforma agraria, las distintas formas de configuración de la identidad, la educación como 
medio para promover el desarrollo, la sostenibilidad económica y la representación del futuro. Estos resul-
tados podrían ser valiosos en el análisis de políticas públicas, iniciativas privadas y otros esfuerzos dirigidos 
a acompañar la transición de excombatientes y sus comunidades en tiempos de postconflicto y durante la 
construcción de la paz.

Los hallazgos realizados soportan la necesidad de continuar la profundización del estudio de los facto-
res psicosociales que, en relación de interdependencia, favorecen una mejor comprensión del proceso de 
construcción de la paz, la reinserción pacífica y la justicia transicional. Además, permitieron una mejor com-
prensión de la representación del conflicto y su condicionamiento en el comportamiento individual, grupal 
y comunitario. Sin embargo, se requiere de nuevas investigaciones con diseños mixtos que trascienden el 
carácter primordialmente inductivo del presente estudio, así como la inclusión de nuevas categorías desde 
un enfoque biopsicosocial con miras integrar los factores abordados en un marco conceptual común o una 
teoría explicativa.
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