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Resumen

Zuluaga Nieto, Jaime, "Soluci6n politica negociada: oportunidad para
1a democratizaci6n de 1a sociedadu, Cuadernos de Economia, v. XX, n.
34, Bogota, 2001, paginas 189-226

Mostrando el o2"igen y persistencia de 1a guerra civil en Colombia y des-
cribiendo las modalidades de su intensificaci6n y degradaci6n actua-
zes , este e r ercuz c propane que la opei6n de la negoeiaci6n polStica,
antes que sea tar-de, puede ser-la opor zuni aaa para construir una demo-
eraeia moderna fundada en un desar-rollo ccns r s eence en la expansi6n de
las 1ibertades reales de los individuos, la equidad y la justicia so-
cial.

ABSTRACT

Jaime ZUluaga Nieto, "Negotiated political solution: an opportunity
for the democratization of society", Cuadernos de Economia, v. XX, 11.
34, Bogota, 2001, pages 189-226

This essay seeks to pr-opose, by pr-esenting the origin and persistence
of the ci vi 1 war in Colombia and its presen t in tensi fica tion and degra-
dation, that the political negotiation option can be, before it is too
late, the opportunity to construct a modern democracy based On a cOn-
sistent development of the expansion of the individuals real liberties
as well as of social equality and justice.



Colombia atraviesa par una guerra civil que tiene sus especificidades y
tambienelementos comunescon otras. Esta guerra es un aspecto nodal de
la actual situacion nadonal y la manera de resolverla definira el curso de
nuestra historia inmedlata. La soludon polftica negociada puede ser una
oportunldad para la democratizacicn. dados los problemas politicos,
econ6micos y socialesasociados can el conflicto; si se intenta la salida mili-
tar, podemos derivaren el establecimiento de un regimen con fuertes ras-
gos autoritarios. El momento es complejo: expansi6n, intensificacion y de-
gradacion de la guerra interna, en la que participan de un lado las Fuerzas
Armadas y los grupos paramilitares y las organizaciones guerrflleras, del
otro; crisis humanitaria. expansion de la econornfa del narcotrafico y clirna
de violenda generalizada; escalamiento de la confrontaci6n en media de
las ccnversaciones de paz. La guerra y la paz se internacionalizan. crecen
la lnjerencia estadcunidense. a traves del Plan Colombia, y la presencia
europea, que enfatiza en el apoyo politico. Esta situacion ha servido para
activar entre diversos sectores y fuerzas econcmicas, sociales y politicas el
debate en torno al modelo de sociedad que se aspira a tenery a1papel que
les corresponde desempenar en su construcdon. La opcion de la negoda-
cion puede ser la oportunidad para construir una democracia modema
fundada en un desarrollo consistente en la expansi6n de las libertades
reales de los individuos, la equidad y la justicia social.

Colombia es un pais en guerra civil. Y como todas las guerras, Ia nuestra
tiene elementos comunes con otras y a la vez especificidades. E1estudio
de sus caracterfsticas se justiflca desde una doble perspective: la acaderru-
ca, para aportar en la comprensi6n de un fen6meno que esta influyendo
de manera decisiva en el curse de nuestra histone: la politica, porgue re-
sulta indispensable conocerlo en sus complejidades y dinarrucas, para Po-
der disenar las poljticas que permitan su adecuada resoluci6n.
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La guerra tnterna es un elemento nodal en la actual situacion nacional.
La forma como se afronte y se supere definira el cursode nuestra historia
inrnediata. Si se opta por una solucion politica negociada. mediante la
adopci6n de un nuevo contrato social que establezca reformas democra-
ticas, habremos logrado 'hacerdel victo virtud' y avanzaren la profundi-
zaci6n de la democracia; sl -se opta par la solucion rrulitar, podemos
deriver en el establecimiento de un regimen con fuertes rasgos autorita-
rtos. que preserve las actuales estructuras de exclusion e inequidad, jus-
tificado en la necesidad de derrotar militarmente a la insurgencia y de
acabar con el crimen organizado.

En este rncmento convergen varios procesos, que le confieren a la situaci6n
una particular complejidad y, a la vez, una potencialidad signlficativa de
carnbio. Se trata de la expansion, intenslficacion y degradacion de la guerra
interna, en la que participan de un lado las Fuerzas Armadas y los grupos
paramilitares y las organizaciones guerrilleras, del otro: se trata tambien de
ta crisis humanitaria, de la expansion de la economia del narcotrafico y del
clima de violencia generalizada, caracterizado par la presencia de las multi-
ples formas que ella adquiere, desde una violencia social dtfusa, haste la que
producen el crimen organizado y el narcotrafico.

Entre tanto, avanza el proceso de paz can las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia Ejercito del Pueblo, Pare-Eli en media de fuertes
controversies sobre la forma como 10estan conduciendo el gobierno y la
guerrilla y en medic del escepticfsmo cada vez mayor ace rca de su viabi-
lidad. Al tiempo. se Intenta iniciar las negociaciones con el Bjercito de Li-
beraci6n Naoonal, ELN.

Se trata tambien de los efectos de los cambios que se produjeron al final
del siglo veinte en el modele de desarrollo y en el sistema politico, que
han alterado las relaciones entre los diferentes sectores de las elites eco-
n6micas y politicas y ebierto nuevos espacios para la partidpacion y la
acci6n politica. A todoeUose suma 10'1hecho de que la economia atraviesa
por la mas fuerte recesi6n de los liltimos setenta anos.

Esta convergencia de procesos, que pareciera conducir a un caUej6n sin
salida, ha servido para activar el debate entre diversas fuerzas econ6mi-
cas, sociales y polHicas que controvierten en tornoal modelo de sociedad
que se aspira a construir, e incluso, ha contribuido a la generaci6n de
nuevos movimientos polfticos. Las fuerzas sociales y politicas han avan-
zado poco a poco en la definicion de sus posidones y del papel que espe-
ran desempenar en el momenta actual. Pocas veces en nuestro pasado
reciente se dio un ambiente tan politizado como el actual. Sin duda, nos
encontramos ell una coyunturn decambio que puede marcar una inflexion
en el curso de nuestra historia.
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En este ensaya me detengo en el anallsls de los rasgos mas relevantes de
la guerra intern a, de algunos de los aspectos politicos y sociales esocia-
dos con ella, y en las perspectivas de su resolucion.

ALGUNOS RASGOS DE LA GUERRA EN COLOMBIA

Las naciones latinoamericanas han sido el escenario de muchas guerras,
tanto civiles como internacionales. Pero la guerra civil colombiana es
una de las mas complejas que cualquier nacion americana haya conoci-
do en los ultimos cincuenta anos. Su origen se remonta al conflicto arrna-
do planteado por las guerrillas que surgieron en los anos sesenta yque se
propusteron, desde entonces. la sustitucion del Estado para la construe-
cion de un nuevo orden soclopolfttco.' Guerrillas que nacieron, al igual
que otras en muchos paises Iatinoernerlcanos. bajo el influjo del triunfo
insurgente en Cuba en 1959, del ascenso de las luchas de liberacion na-
donal en Asia y Africa y de la division del Movimiento Comunista Inter-
naclonal.t En la mayoria de los pafses fueron un fencmeno episodico,

1. El concepto comunmente utilizado pilra referirse a la confrontaciou armada en
Colombia es el de COJljlido ormado interne. A mi juicio, este concepto es hoy insufi-
oente para dar menta de la naturaleza, rnagnitud y dmrimira de la confronta-
cion armada ell curse. El Insbtu tode Investigaciones sobre la Paz, de Estorolmo,
utiliza el concepto de collfliela nnnado paril refenrse a suuaoones en las que la
oposicidn de intereses, propia de todo confliclo, ticne expresiones politicas y,
episcdtcamente, armadas, que provocan en un ai'1omas de mil muertes. Si la di-
ferencia entre eonfheto ilrlllado y guerra es de continuidad, magnitud e inlensi-
dad de la eonfrontilcion ,ull1ilda, 10 que hubo desde los Sl'senta hasta bien
entmdos los ochenta fue conflictu armado y 10que hay ahom es una guerra. El
tn,nsito de! conflicto a la guerra se produjo desde Ii! decadil de los ochentil, en
una dinalllica en la que se fueron configurilmlo los rasgos mas relevantes de la
guerra: diversidad de <letaresnrlllildos, disputa politiea y terrilorial. ereciente
afectilci6n de Ia pobl<lci6ncivil ~violnci6n de los dereehos hUlllanos y del dere-
ehointernacional humanitario-, y altos niveles de desplazamiento de Inpobla-
cion. Dilvid Charles-Philippe [2000Jtrilta la diferenciil entre eonflieto y guerra.
Ademtis, un anMisis de las guerrils civiles COlllel1lpOr"neilsy de la necesidild de
unil eonceptllillizaei6n m"s ampliil para aprehenderlas se eneuentra en Wald-
mann y atras [1999J.

2. Distingo las guerriUas de la posviolencia partidista, de lilSque existieron en el
perfodo anterior y que estuvieron asociadas a lil pugna Uberal-conservadora,
para la rotacian en el poder, pero no para su sustituci6n por un nuevo poder po-
pular 0 revolucionario. Las que surgieron a partir de los arlOSsesenla luehan
para sustihlir al Estado.lnduyo aqui a las Farc-EP que, aunque luvieron su ori-
gen imnedialo en un lllovimienio eampesino de autodefensa y no se proponfnn
en ese entonces la IOllladel poder por la via de lilsannas, estaban inserilas en la
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perc en Colombia no desaparecieron: sobrevivieron durante anos ala
marginalidad politlca y a los reveses rrubtares y algunas de elias entra-
ron, desde la decada del ochenta, en una dinamica de consolldaclon y
crecimiento.

Aunque la violencia politica ha estado presente desde mediados del si-
glo veinte. no se puede presumir continuidad entre la violencia del ana
cuarenta y el confltcto armada de los alios sesenta y setenta y de la gue-
rra de hoy. Si bien hay elementos de continuidad que hacen a las guerri-
llas herederas de una centenaria tradicion guerrera, hay tambien una
rupture fundamental entre la violencia interpartidista y el conflicto ar-
mada posterior: no se trata de la rotaci6n en el poder de las elites siempre
domlnantes.sino del suenode construccion de poder popular a partir de
las annas. Y en la histone posterior de este sueno, que subsisti6 en media
de la marginalidad, entre el romanticismo epico alimentado par la revo-
lucton cubana y la sangrienta resolucton de sus conflictos lnternos, hay
un momenta de inflexion a 10 largo de los anos ochenta, determinado
par los procesos de paz desarrcllados a partir de 1982, la consolidaci6n
de la economfa del narcotrafico, el derrumbe catastrofico delllamado
campo socialista ---que puso fin a la guerra fria-y la expansion del fen6-
meno pararrultter.' Desde esta decade, las guerrilJas entraran en una di-
namlca de crecimiento sostenido.

estrategia del Partido Comunista para la 'conquista del pcder mediante la com-
binacion de todas las fonuas de lucha. Las Fare nacieron en 1964, en el sur del
pais; el ELN, en 1965,en el nororiente: el Ejercito Popular de Liberaci6n, EPL, en
1967, en el sur de la Costa Atlantica. Todas estes guerrillas son tributarias de la iz-
quierda rnarxista y se alinderaron, en su orden, en torno 11 las postdones de los
gobiemos de la Uni6n Sovietica, Cuba y China. A partir de los setenta, elmovi-
nuento guerrillero se diversifica a(lllmaS, can el nacimiento de las guerrillas ur-
banas: el Movill1ienta 19 de Abril, M19, que reivindica la democracia, y el
efimero Movimiento de AlIladefensa Obrera, ADO. Posteriormente, en 1985, el
espectro guerrillero se ampli6 con el Movimienlo Armada Quintin Lame,
lvlAQL, de caracter indigenista yean presencia regiollal; como fmtode las divi-
siones de las Farc-EP, el EPL y el ELN, existieron desde la decada del 80 otras
guerrillas: el grupo Ricardo Franco, el Partido Revolucionario Socialisla, PRS, y
la Cordente de Renovaci6n Socialista, CRS, respeclivamente. EI MI9, el EPL, el
MAQL, el PRS y IiiCRSsuscribieron sendos acuerdos de paz, entre 1990 y 1994;
abandonaron lilsarmas y se incorporaron ala lucha politica legal. Un ilnalisis del
surgimienlo de [as guertillas y de los procesos de paz de los aflOSnoventil se en-
cuenlra en Zuluaga [19991.

3_ Vease fl este respeclo Palacios [1999J.
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La guerra: sintoma de la carencia de institucionalidad democratica

La guerra no es simple mente el resultado de la vcluntad politics de unos
cuantos aetores que, a pesar del derrumbe del modelo socialista, persls-
ten tercamente en el prop6sito de sustituir al Estado y de construlr un
nuevo orden, mediante el recurso a las armas. En su ortgen, las guerrillas
tuvieron rafces soctales y politicas relacionadas fundamentalmente con
el problema agrarlo, no resuelto a 10largo de nuestra historia, y con la
existencia de un sistema politico excluyente.' Si las guerrillas se consoli-
daron y fortalecieron. eso obedecio a que encontruron condiciones pro-
picias para conseguirlo, asf ellas no fueran suficientes para alcanzar el
triunfo politico y militar, como sf ocurri6 en Cuba y en Ntcaragua.e No es
del ca50 en esta oportunidad detenernos en eI analisis de este aspecto.
Baste senalar que la guerra en Colombia lies un sfntoma de la carencia de
una institudonalidad democratica",« producto. entre otras casas, de la
ausencia de referentesque pennitieran la construccion de la unidad sim-
bollca de la naci6n, de procesos reforrnistas que posibilitaran el acceso de
los sectores populares a los beneflcios del crecimtento economico y de la
ciudadania; producto de Ja presencia de un sistema politico que ha bla-
queadoel desarrollo de una democrada moderna: producto de elevados
niveles de inequidad y exclusion y de la existencia de un Estado inca paz

4. Las Farc-EP se origlnan en et ataque mllitar a las zonas de' autodefensas ciJlllpe-
sinas'. que se habian fonnado a mediados del siglo vetnre, para defender las tie-
rras apropiadas per 105rampesinos, como resultado de sus [uchas. El ELN fue 1"1
fruto de una decision polftica, adoptade par un grupo inlegrado en su lllilyoriil
por estl.ldiantes universitarios, de replicar en Colombia la experiencia del 'foco
insurgente' de la revoluci6n cubana. En lilUDeclaraci6n de La Hilbana se soste-
nia que no era necesario esperar a que se dieran las condiciones objetivas, que el
'foco' podIa crearlas, lesis que animo eI voluntarismo guerriJJero de la epoca. EI
EPL es tambien producto de una decision adoptada per el Partido Comunista
Marxista-Leninista, de crear un nllcleo guerrillero rural, para el desarrollo de la
guerra popular. Peroil diferenciil del ELN,que no busco articular los movimien-
tos campesinos il la lucha guerrilJera, el EPL intent6 organizar a los colonos de
Cordoba, a partir de sus reivindiCilciones, y movilizarJos en la accion insurgente
armada. rero ni el ELN ni 1"1EPL nacieron de un lllovimientosociai. Dos narra-
eiones ilustran este aserto: El gllerrillero invisible, de Waller Broderick, y Pam re-
cOllsJruirlos suelios (una hisloria del EPL), de Alvaro Villarrilga y Nelson Plazas.
Para el estudio del nacimiento de las Farc-EP, constiltese Pizarro 11991J.

5. Un anfilisis de los factores que hicieron posible la consolidaci6n y expansion de
las guerrillas en Co!ombiil Sl'encuenlra en Pizarro [1996].

6. La hase es de Marco Palacios.
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de regular los conflictos sociales.' No se trata aqui de las 'causas objett-
vas' de la existencla de la insurgencia. como en su momento 10formulara
el presidente Betancur," sino de las condiciones que han alimentado 1a
guerra y le han permitido reproduclrse. Especialmente la inequidad,"
que cuando se percibe no como una fatalidad de la hlstoria, sino como la
expresi6n de una injusticia, alimenta el espfriru de rebeldia, como 10se-
fiaia Hannah Arendt.

EI problema de fondo que afronta Colombia es el de atacar en sus rafces
la guerra social que subyace a la guerra entre las guerrillas y e1 Estado,
mediante la construcdon democrattca de la sociedad." Y la guerra es un
obsteculo para ella, en 1amedida en que niega las posibilidades de con vi-
veneta pacifica requeridas para avanzar en acuerdos que permltan 10si-
guiente: desbloquear la democrada, implantar la justicia distributive de
la propiedad, de la riqueza y de los bienes publlcos: superar las condicio-
nes de inequtdad imperantes y la situacion de marginalidad cultural, so-
cial y politica del campesinedo y de los pobres que habitan en las
ciudades; legitimar e institucionalizar el Estado, en su condidon de re-
presentante del bien comun.

La guerra contribuye al debilitarnlento de los actores sociales y politicos,
pues dificulta su organizacion e interfiere su acci6n en muchos casas.
Ademas, cuando existe una debil identificaci6n de la poblaci6n con los
actores armadas, como ocurre en Colombia, estos la someten a sus dicta-
dos, por la via de la intimidaci6n 0 el terror."

7. Marco Palacios considera que "el principal problema politico de Colombia no es
encontrar la pilZ sino consmur la demorracia", por 10que es necesarto realiznr
retonuas politicas, soctales y economtcas como contenido de un acuerdc naoo-
nat para poder consolidar linil 'paz positiva' [Palacios 1999].

8. El presidente Belisario Betancur (1982-1986)propuso una audaz pollticil de paz,
fundada en el recollocimiento de las 'causas objetivas' que justific<lb<ln1<1exis-
tencia de Iiiinsurgencia arn1i1day en la aceptaci6n de las guerrillas como interlo-
culoras ell la definid6n del CfJrplIS de reformas que era necesario adelantar para
acabar con la guerra.

9. Alfredo Sarmiento encontro una correlaci6n positiva entre inequidad y violen-
cia: "Dada la existencia de 1aviolencia, el factor mas importante para incremen-
[ilda en los aiios 90 ha sido la inequidad" [Sarmiento 1991, 61].

10. En una conferencia dicladll por el autor 11 oficiales de las FLlerzas Armadas en
1999, uno de eHosmanifestabil: "ilUI1si lograramos derrotar <lIasguerriHas, nada
sacarfamos con ello. En diez ailos habrla otms guerrillas tanto 0 mas mertes que
estas, si no se tr<lnsforman las condiciones de vida en el cllmpo".

11. Para un anaJisis del recursu al terroren la situaci6n colombiana s~puede consul-
lar Lair [1999].
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En stntesis, la cuestfon no se reduce a la urgencia de poner fin a la guerra.
Es necesario erradicar las condiciones que Ia han alimentado. Como
quiera que la guerra es un obstaculo para avanzar en esa dlreccton, se im-
pone un acuerdo de paz que detenga la confrontaci6n armada, que haga
viable la convivencia pacffica y que posibilite avanzar en un nuevo con-
trato social para 1aconstrucci6n de una democracia incluyente en 10poli-
tico, economico y social." Tal es el camino hacia una 'paz positiva' ,8 en la
que los diferentes proyectos de sociedad se confronten politicamente y
los conflictos se tramiten y transformen en procedimientos civillstas.

Guerrillas autonomas

A diferencia de otros movimientos guerrilleros que existteron en el con-
tinente, como el Frente Farabundo Marti para la Ltberacton Nadonal,
FMLN, en EI Salvador y la Uni6n Revolucionaria Nacional de Guatema-
la, URNG, que dependieron estrechamente de variables y apoyos inter-
nacionales, la guerrilla colombian a es bastante autonoma en reladon
con esas relaoones. As! 10senala el crecimiento que tuvo en las etapas
posteriores al derrumbe ca tastr6fico delllamado cnmpo eociotieto y a la cri-
sis econ6mica de Cuba. Si bien es cierto que guerrillas como el ELN y el
EPL contaron en sus primeras eta pas con el apoyo politico y financiero
de Cuba y la Republica Popular de China, respectivamente, ese apoyo
nunca fue decisive y ya hace tiempo que dej6 de existir. Esta autonomfa
las ha hecho poco permeables a presiones internacionales, factor que di-
ficulta la colaboracion de la comunidad intemectonal en la bnsqueda de
la paz.

12. Ya en 1933, uno de los rmis esclareodos dirigentes liberales, Alfonso Lopez Pu-
marejo, afinnaba que "los principales yerros y vicios de nuestra democracta sur-
gen, en uu sentir, de una Falla fundamental en las relaciones de las dases
directoras del pais y las masas populares. La facilidnd y la coslulllbre de consti-
tulr gobiernos de casta hil veniclodesligandoa las prlmerasde las segundas. No
encuentro enla historia lliIcional 1"1ejemplo de un periodo de goblerno que no
se haya constituido como Wla oligilrquiil, mas 0 menos disimulilda, 0 que no
haya derivado hacia esa forma de mando" [citado en RamIrez 2000J. RamIrez
soshene que a 10largo de nuestra historia republiGma se ha aplazado "Ia tarea
historica pMa construlr un contralo social que integrara, denlTOde las posibili-
dades realE'Sde la inclusi6n capitalista, los interesE'sparticulares y contrapuestos
de la sociedad colombiana" [37].

13. Bobbio [1996]distingue entre paz negaliva y paz positiva y entiende esta ultima
como el resultado de un acuE'rdo que pone fin a la confrontaci6n beliea y que po-
sibilita 1"1trtimite pacifico de los conflictos, a p,utir de las normas convenidas.
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Desde los anos ochenta, las guerrillas desarrollaron nuevas mecanismos
de financiamiento, que les han permitido incrementar de manera sigru-
ficativa sus recursos, aumentar el numero de combatientes y moderni-
zar y homogeneizar su armamento. Estos recursos provienen, en orden
de importancia, de la apropiaci6n de excedentes del narcotrafico, de 1a
extorsion, del secuestro de civiles, del desvfo de recursos de los munici-
pios y de los rendtrnientos de sus propias inverslones." Es muy diftcil
cuantificar sus ingresos, perc su magnitud es alta, 10que ha relevado a
estos gruposde la necesidad que tlene toda guerrilla de ganarse el apoyo
de 1apoblaci6n y ha posibiHtado un crecimiento rnllltar que excede el de
sus respaldos politicos. De esta manera, su fortaleza militar es a la vez su
gran debilidad: la necesidad de sostener y reproducir el aparato militar,
les ha conducido a llevar la practice de los secuestros a limites nunca co-
nocidos por otras guerrillas's y a la extorsi6n en gran escala, con 10 que
minan su precaria legitirnidad y reducen aun mas sus posibilidades de
ganar el apoyo de amplios sectores de la poblacton."

Estas fuentes de finanriamiento Ie confieren a las guerrillas, como he se-
rialado, una particular autonornta en relaci6n con variables internacio-
nales y tambien con algunos factores internos. Pero ello no pemute
colegir que las guerrillas son sirnplemente grupos armados que subsis-
ten y crecen gracias a los elevados recursos que obtienen de estas fuentes
de financiamiento. Si bien estas fuentes han sido y son importantes, las
guerrillas nutren sus fuerzas fundamental mente de la debilidad del Es-
tado, de la desorganizaci6n social, sabre todo la que prevalece en las zo-
nas de frontera agricola-, y de los efectos de la crisis que afronta el
sector rural, como resultado de un modelo de desarrollo excluyente. ca-
rente de politicas de largo alcance, que apunten al desarrollo de la socie-
dad rural.en condiciones de equidad e inclusion [vease Machado 1998].

14. Un estudic de! Departamento Nacional de Planeacidn estima que los tngresos
de las guerrillas entre 1991y 1996 fueron de "3,6 billones de 1995a e15,3 por cieu-
to del PIB. Las participaciones son en su orden: 45 per riento, el narcutrafico; la
extorsion, el27 por denio. y elsecuestro, et zz par oento de sus ingresos. Los 7,3
par ciento restantes (sic) hleron obtenidos mediante el desvio de recursos, ren-
dimientos de las inversiones y otros" [DNP 1998, 76].

15. Las guerrillas son responsables de aproximildamente el40 par dento de los cer-
Gl de 3.000 secuestros anuales que hay en Colombia.

16. En una conversad6n del autor de estas notas can Carlos Pizarro en el campa-
menlo de Silnto Domingo, el entonces comandante del M19 Ie expresaba que
uno de los !ilctores que 10llevaban a abandonar la guerra era "Sll resistencia a fi-
nanciarse de los secueslros y del 'tuba'" [entrevista can Carlos Pizarro, Santo
Domingo, Caucil, 1989J.
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Cuerras regionalizadas

Las guerrillas han planteado siempre su vocaei6n de lucha por la con-
quista del poder nacional y en ese sentido su guerra contra el Estado es
nacional, aunque en la practice stempre haya temdo contornos region a-
les.v Estos contornos han estadodeterminados por la diversidad de con-
flictos subyacentes a la confrontaci6n armadawy por la relaci6n entre los
poderes regionales y el poder nacional, entre las elites regionales y na-
cionales. Mas que de la guerra frontal, se trata de un eonjunto de guerras
regionales. No es 10mismo 1aguerra en el Suroriente del pats, que en la
region urabaense, en el Magdalena Medic oen Arauca. En e1Suronente,
hay latifundio ganadero y colonizaci6n de frontera. extensos cultivos de
usa ilfdto y presencia tradicional de lasFarc-EP; la 'economta politica' de
la guerra se basa en la aproptacicn que hace la guerrilla de parte de los
excedentes del narcotrafico y enla regu!aci6n del mercado de la materia
prima, 10que se traduce en una cooperacion de facto entre guerriUa y
narcotrafico, que hace posible el fundonamlento de la narcoeconomfa.
Esta cooperaci6n explica la au sen cia de pararnilitarismoen algunas loca-
Iidades de la region. En contraste, en Uraba. el paramilitarismo es fuerte
y esta asociado al narcolatifundio'vy a la exportaci6n de la droga. Los pa-
ramilitares convirtieron esta region en 'Iaboratorio para la practice del
terror', como media para debilitar la base social de la guerrilla. Las masa-
cres, el desplazamlento forzadc y la coacci6n Ie permitieron controlar
partes del terrttorio antes dominado par las Pare-Eli empresa en la que
contaron con la complicidad activa 0 pasiva de las Fuerzas Armadas.wl.a

17. En una reflexion sobre los procescs de descentrahzacion Daria l. Restrepo sos-
tiene que "la guerra en Colombia nunca ha side nacionnl, siempre ha sido terri-
torial" y que se ha orientado a! control de territorios que Ie perrmten despues
entrer a negociar 1"1equilibrio de fuerzas a nivel nncional [Restrepo 2000].

18. 51"reconoce la importanda de que en 1"1curso de la guerra en algunas regiones
han tenido conflictos entre las comunidades y los macroproyectosde desarrollo.
Son los casas de la Represa de Umi en 1"1Noroccidente y de lasexploraciones pe-
troleras en 1"1Nororiente, ademas de olros. Una aproximacion a elita dimension
se encuentra en Mandato Ciudadano [2000],en particular en los articulos que
alli se inc1uyen de Libardo Sarmiento, Dildo I. Restrepo y Dario Fajardo.

19. Cerca de cuatro millones de hectareas en todo el pills son propiedad de los nar-
cotraficantes. Las implicaciones son multiples, entre elias, 1"1relevo de elites y los
cambios en las relaciones de poder local y regional. Los narcolatifundistas finan-
dan 1"1paramilitarismo y aceJeran el proceso de privatizaci6n de Iiiseguridad y
de desinstitucionalizaci6n del Estado. EIcrecimiento del narcolatifundio se pue-
de consultar en Reyes [1997].

20. Un analisis detallado de l<lsdimensiones regionales del confEcto 51" encuenlra
en Vargas [1999]y un estudio de caso para analizar la relaci6n elites locales-nar-
cotraficantes-p<lramilit<lres se encuentra en Romero [1999].
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dispute por este territorto tiene que ver con la tmportancia estrategica
del golfo, en su calidad de puerta de salida al mercado negro de armas
del Caribe, la exportacion de droga y la entrada de contrabando.

EIcarecter regionalizado de la guerra tiene importancia para la construe-
ci6n de la solucion politica negociada. Si se aspire a desactivar la 16gica de
la guerra, no se pueden dejar de lado las especificidades regionales, aun-
que la negociad6n deba ser nacional, pues los actores que en ella partici-
pan son nacionales. Esto implica que la negociaci6n polftica debe articular
la negociadon de nivel naoonal can las negociactcnes regionales.

La guerra y 1a economta e Intereses del narcotrafico

La expansion y consolidaci6n de la economta del narcotrafico alter6 el
contexto nacional. EI poder corruptor del narcotrafico penetro las institu-
ciones del Estado y los partidos politicos. Ademes, se enquisto en organi-
zacionesde la sociedad. Con ello ha aumentado la tradicionaldesconfianza
de Ja sociedad hacia el Estado, ha debilitado las fronteras entre 10legal y 10
Ilegal y ha potenciado el complejo de violencias presentes en la sociedad."
Probablemente. elefecto mas duraderoy perverso de la expansion y conso-
Iidaci6n de la economia del narcotraftco es Ia mutaci6n de valores que ha in-
ducido: el enrtquecimiento facil. la contemporizaci6n con la ilegalldad y la
desvalorizaci6n de la vida.

Los intereses de la economia del narcotrafico inciden en la naturaleza y
dinamica de la guerra interna y Ie confieren una dimension intrfnseca-,
mente Internacional, que ha propiciado una mayor injerenda de Esta-
dos Unldos.v De heche, el Plan Colombia, el mas ambicioso programa
de 'ayuda' militar estadounidense en America Latina, despues de su in-
tervencion en el confllcto centroamericano, se presenta ante todo como
una estrategia antinarc6ticos. Este Plan convierte a Colombia en ellabo-
ratorio de las nuevas estrategias de tntervencion de Estados Unidos en
America Latina en la posguerra fria: se trata de derrotar al narcotrafico y
par esa via dejar sin financiemiento a las guerrillas. Pero el Plan deja de
lado la estruchua internacional del negocio y se orienta a afectar, manu
militari y con fumigaciones, las zonas de cultivos de uso ilicito, que son
en su mayoria de presencia guerrillera. Rota la relaci6n narcotrafico-in~
surgencia se podra garantizar la estabilidad nacional y la seguridad con-
tinental amenazada por el desbordamiento del conflicto colombiano.
Los enemigos a derrotar son el narcotrMico, la insurgencia, los paramili-

21. Sabre el irnpacto de JaeC01101111ade la droga en la sociedad colombiana se puede
col15ultar a Pecaut [1999].

22. Vease a este respecto Thuomi [1999].
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tares y la delincuencia comun.» identtficados segun el diagn6stico que
fundamenta el Plan como la causa de los problemas de Colombia. La
'Inversion social' se orienta a paliar los efectos de las fumigaciones y
de la acdon militar sabre las poblaciones afectadas. EI Plan es una
nueva modalidad de intervenci6n en la guerra: ltga la lucha antinar-
coticos can la accion contrainsurgente y ofrece tratamiento de fuerza
a problemas de naturaleza social y economrca.>

Pew ademas.Ia economfa de la droga ha favorecido la agudizacion de la
guerra de dos maneras. Una, mediante el debilltamiento de las institu-
ciones estatales, como resultado de su corrupcfon 0 de la capaodad inti-
midatoria de las organizaciones armadas al servicto del narcotraflco. Ese
debilitamiento amplfa los espaeios abiertos a la acci6n de los actores ar-
mados. aSIcomo a las transaccfones iIegales 0 para legales entre los parri-
culares, todo 10 cual contnbuye al escalamiento de las violencias,
lncluida la politica.

La OITaforma en que se favorece Ia guerra consiste en que,de manera di-
recta, los interesesdel narcotraftco juegan en los dos polosde la confron-
tad6n armada. En el polo estatal, apoyando a traves de sus organizacio-
nes y de grupos paramilitares la acclon contrainsurgente de las Puerzas
Armadas, en algunas regiones del pals. Los casas proverbiales son los de
Uraba y el Magdalena Media, pero no se agotan ahf. Es un apoyo queobe-
dece a 1a defensa de intereses lrunediatos de los narcotraficantes, perc
tambien, tiene una perspectiva de largo plazo, pues, en tanto son elites
economlcas emergentes que aspiran a eonsolidar sus capitales, reconocen
en las guerrillas a un enemigo. En el polo insurgente, el juego conslste
en contribuir al finandamiento de las guerrillas, mediante el pago de
'Impuestos'> en las zonas que estas controlan, para garantizar el fun-
cionamiento del negocio.

La economfa e intereses del narcotrafico y esta compleja relaci6n de coo-
peraci6n-conflicto del narcotrafico con sectores del Estado y can las gue-
rrillas son factores que han contribuido de manera dedsiva a la consollda-
ci6n y expansion del peramilitarismo y a la desinstitucionalizaci6n de la
guerra y del pals.

23. vease el analisis que hace del Plan Colombia elObservatorio para la Paz [2000J.
24. Un ami.lisisde esta estrategia se encuentra en Vargas [1999J.
25. Las guerrillas, en particular las Farc-EP cobran a los narcotraficantes en sus zo-

nas de influencia por el acceso al mercado de la materia prima para la produc-
ci6n de la cocaina, por pennitir el funcionamiento de laboratorios, la entrada y
salida de aviones, etcetera. Este complejo 'sistema lributario' se ha convertido
desde los ai\os noventa en su mas importante fuente de financiamiento.
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EI paramilitarismo: dos poles, tres adores armadas

La multiplicidad de agentescolectivos de la violencia y Ia magnitud y ca-
racterfsticas del paramiJitarismo son espectftddades de Ia situaci6n co-
lombiana.w Fuerzas Armadas estatales, guerrillas, milicias de dtverso
tipo, organizadones armadas al servicio del narcotrafico y paramilitares
confcrman un amplio espectra de organizaciones que hacen de la vio-
lencia su media de accion. Entre ellos, los paramiJitares SOil, despues de
las Fuerzas Armadas y las guerrillas, los actores directamente involucra-
dos en la guerra interna mas relevantes. Tienen una importancia que
nunca lograron organizaciones de este tipo. en los conflictos armadas
ocurridos en OtT05 pafses latinoamertcanos.

Sus orfgenes son diversos y su universe heterogeneo. EI paramilirarismo
en Colombia no es nuevo. Los antecedentes mas proximos a su version
del final del siglo son los 'pajaros' de la Violencia, que contaron con la
cornplicidad abierta de los poderes regionales politicos, economicos, y
religiosos. Algunos grupos son el resultado de la aplicacion de la doctri-
na de la Seguridad Nacional, prevaleclente durante la guerra fria. De alll
las estrechas relaciones con sectcres de las Puerzas Armadas, que encon-
traron en el paramilitarismo rural y en el sicariato urbano un medio de
acclon contrainsurgente: otTOSson organizados por narcotraticantes,
devenidos algunos de ellos grandes propietarios de tierra; otros son Of-

ganizados por ganaderos, agricuitores y comerclantes, para protegerse
del asedio de las guerrillas y/o de [a delincuencia comun.v

Elemento comun a todos esos grupos de paramilitares es su vocaci6n
contrainsurgente. EI acelerado crecimiento que han tenido en los ulti-
mas ail OS, mayor que el experimentado por las guerrillas, se explica por
los recursos que reciben del narcotrefico y de sectores de las elites regto-
nales. par la complicidad active 0 pasiva de sectores de las Fuerzas Ar-

26. veese a este respecto Waldmann [1999].
27. En 1981, los narcotraficantes crearon el MAS-Muerte a Secuestmdores-c-, para

enfrentar los secuestros de la guerrilla. A raiz de la auuustia decretada por 1"1go-
bierno de Betancur (1982--]986) Yde las treguas con las Fare, el Ml9 y el EPL, see-
tares de las Fuerzas Militares y de la Policia apoyaron la fonnaci6n de grupos
paramilitares para enfrentar el erecimiento de la guerrilla. En Puerto Boyaca,
desde 1983, 1"1paramilitarismo fue una mllnera de enfrentar los abusos de las
Fare con la poblaci6n, en una coalici6n de facto entre militares, ganaderos y nar-
cotrafieantes. El paramilitarismo tambien ha estado asociado al control de la
zona esmer.udifera en la que, desde siempre, se instaur6 una orden regulado
por la violenda ejercida por gmposdeparticuliHes. Tal fue el casode las bandas
de 'EI Mejicano', Gonzalo Rodriguez Gacha, y las de V[t;:torCarranza. Vease al
respecto Pardo [1996,39-68]] YMedina [19901.
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madas, por Ia irnpunidad de la que gozaron hasta hace poco, por la
extension del 'narcolatifundio' y par los abusosde las guerrillas contra [a
poblacion.v

EI paranulitarismo es una expresion regional. Pero desde 1997, un sector
de los paramilitares, liderado par las Autodefensas Campesinas de Cor-
doba y Uraba. ACCU, creo las Autodefensas Unldas de Colombia, AUe.
Busca consolidar una coordinaei6n nadonal, ha deftnido una estrategta
contrainsurgente y se ha dotado de un dlscurso politico de defense del
Estado Social de Derecho y de la seguridad, ante la incapacidad del Esta-
do y de sus Fuerzas Armadas para hacerlo, y de la amenaza que slgnlfica
1aexpansion insurgente, segun afirma en sus documentos [vease Cubi-
des 1999]. Busca el reconocunlento politico y, en el evento de una nego-
ciacion de paz, exige que Ie traten en la forma en que sean tratadas las
guerrillas. Su forma de accicn esel terror, ejercidomediante masacres in-
discriminadas de pobladores civiles -c-segun ellos, guerrilleros vestidos
de civil-, y los asesinatos selectivos de dirigentes sociales y politicos.
No se trata de grupos rebeldes con un proyecto alternative de sociedad,
sino de una fuerza que se pretende complementarta a las del Estado. De
heche, en algunas zonas de confllcto. sectores de las Fuerzas Armadas
delegaron en estos grupos la accion contrainsurgente. Los ejemplos de
los ultimos aries son Uraba y el Magdalena Medic, donde la pasividad de
lasFuerzas Armadas contrast6 can la agresividad de estas agrupaciones,
que durante aries pudieron aetuar impunemente provoeando un verda-
dero bane de sangre, que gener6 intensos procesos de desplazamiento.
As! silenciaron a la poblacion y debilitaron las bases sociales de la guerri-
11a.29La llamada 'padficacion' de Uraba se convirti6 en el paradigma de
la acci6n paramilitar y de la complicidad de sectores de las Fuerzas Ar-
madas, el Estado y la sooedad, can el recurso al terror para 'recuperar'
zonas antes controladas par la insurgencia.

Los paramilitares son los principales responsables de las masacres y del
desplazamiento forzado de la poblacion.JO Como 10hemos dicho, son un

28. Sobre su crecimiento y ilrticulllciones con sectores de las elites regionales y de las
Fuerzas Armadas, vease Cubides [1999].

29. Mientras las acciones conlrala guerrillll que eran iniciativa de las Fuerzas Arma-
das se incrementa ron, apenas si se registraron enfrentamientos can los pammili-
tares a 10 largo de la decada del noventa. En los dos ultimos aii.os, la situaci6n
comenz611 cambiar. Ahora se registran enfrentamienlos con estos grupos, pem
sin duda sonaun insuficientes. SegLine1 Ministerio de Defensa, entre 1997y oc-
tubre de 2000 habian sido abatidos 150 paramilitares. Wase Minlsterio de De-
fensa [2000, 24].

30. Segiin la Defensoria del Pueblo, son los aulores del 77 porciento de las masacres
ocurridas en el aflo 2000.
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fen6meno predominantemente regional, heterogeneo, al servicio de in-
tereses privados. Las guerrillas los definen como un instrumento de la
estrategia contrainsurgente del Estado, pero e1fen6meno es mucho mas
complejo. Es necesario volversobre 1atesis de que 1aguerra en Colombia
es bipolar, entre e1Estado y las guerrillas. La presencia de grupos para-
militares no Ie confiere naturaleza multipolar, como quiera que estas
agrupaciones Sf' declaran defensoras del Estado y no aspiran a sustituir-
10,sino a reforzarlo y a suplir las carencias de las Fuerzas Armadas. Son,
entonces, dos polos pero tres actores armados." en un polo estan las
Fuerzas Armadas y los paramilitares yen el otro, las guerrillas. Que Fuer-
zas Armadas y paramilitares se ubtquen en el mismo polo del conflicto
no significa que sean \0 rrnsmo, como sosttenen las guerrillas, 0 que los
paramilitares sean una estructura dependiente de las fuerzas estatales.
Par supuesto. existen vlnculos desde sus orfgenes, peroel fortalecimien-
to de los paramilitares agrupados en las AVe, sus logros en la lucha con-
trainsurgente y los apoyos de sectores de las elites poltticas y economicas
y de otros sectoresde la poblacion les conftere autonomfa, en el marco de
10que puede ser un proyectc politico de extrema derecha. La compren-
sion de estos nlveles de autonomfa es esencial para entender su logtca de
acci6n y en terminos de disenar politicas adecuadas para enfrentarlos.

Un contexto de violencia generalizada

La guerra en Colombia se desenvuelve en un contexto de violenda gene-
ralizada.v en el que esta se manifiesta de diversas formas: como violencia
politica, como violencia economica y como violencia social." La violencla

31. EI Ministerio de Detensa sosttene que los efecovos de las 'autodefensas' pasan de
8.000 y que en "en los dos ultimos ancs [rreoeron] en un Sl %". Aflade que "por su
p~ rticipacicn duecta y continua en las hostilidades, estos gru pos deben ser conside-
mdos como parte del conflicto armado intemo". Scsttene igualmente que "los gru-
pos de autodefensa ilegales son perseguidos por et Estildo" [2000, 10 Y11].

32. Una mueslra de la magnitud de la violencia es el numero de homiddios. En e12OOO,
hubo mas de 2b.OOO muertes violentas, un 7 por dento mas que en 1999. En los ulli-
mas aii.os, I~ t<l&lde honlicidios por cada 100 mil habitantes ha estado entte 67 y 70.
La media regional para America Latina y el Caribe entre 1985-1995 fue de 14. Vease
Bourguignon [2OJ.Se deslacan en segundo orden los delitos contra el patrimonio
econ6mico. que representan elSO por dento de la criminalidad total La criminali-
dad global fue en 1995de 4.800 delitos par cada 100 mil habitantes, igualmente ele-
vada en relad6n con los estiindares i.ntemadonales. Vease Rubio [1999].

33. Estas Ciltegorfas han side recientemente propuestas en el estudio del Banco
Mundial sabre Paz y Desarrollo. Cada llna de elias se define en fum:i6n de su ob-
jenvo: "tomar 0 mantener, por la fuerza e1 poder polinco, econ6mico 0 social".
Vease al respecto Solimano y OrTOS [1999J.
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polftica Interactua con las otras dos form as, Los efectos de esta situactcn
son diversos. La vtolencia se ha banalizado, se he incorporado a la exis-
tencia cotidiana y la capacldad de respuesta y censura social se ha redu-
cido. Se han ampliado los espacios abiertos para el ejerciclo de la 'justicia
privada' y se ha debilitado la confianza en la capacldad del Estado para
tramitar pacfficamente los confltctos. con 10 que se ha fortalecido el
"mercado de la vlolencia'." Las interacciones entre la vlolencia polttica
y las otras formas de vtolencia han debilitado al extremo las fronteras
entre el delito politico y el comun, al punto de que en algunos casas re-
sulta diffcil establecer las autcrfas de los secuestrosode los atentados: bien
pueden provenir de organismos de seguridad. de paramilitares, de gue-
rrillaso de delincuentes comunes. Par ultimo, la banalizacion de la viol en-
cia y la confusi6n entre la violencia politica y las otras son tactores que han
agravado el proceso de desinstitucionalizacion de la sociedad y han afec-
tado la credibilidad en el proyecto ettco-poltttco de los insurgentes.

Ademas de la inquietante tasa de homicidios. una de las mas altas del
mundo, preocupa el hecho de que solamente entre ellS porciento yel20
por ciento de los homicidios sean atribuibles a la violencia politica: el
porcentaje restante es producido par la violencia econ6mica ---crimen
organizado ydelincuencia comun-s- y por la violencia social---conflictos
interpersonales-, 10que denota un elevado grado de desvalonzacion
de la vida e ineficecia. tanto del Estado como de la socledad, para dese-
rrollar unas instituciones y unos pacros soclales que hagan viable la reso-
lucien pacffica de los confllctos. EI incremento de las vfctirnas de la
Hamada 'lirnpleza social', practicada sabre todo en centres urbanos, para
eliminar a las personas consideradas 'indeseables' a que son percibidas
como amenaza para las comunidades -indigentes, prostitutas, homo-
sexuales, etcetera-, es expresi6n de los niveles de intolerancia e insoli-
daridad a los que se ha llegado, asi como de la profundidad del proceso
de desinstitucionalizaci6n. Los autores de estos crimenes son grupos
que generalmente cuentan con el apoyo tacito de las comunidades y en
los que es frecuente encontrar miembros de la ruerza pllblica.

En el fonda, toda violencia tiene una dimensi6n polftica, en tanto que
hay rechazo 0 desconocimiento del Estado como espacio publico para la
regulaci6n de los conflictos.3.'iDe alii que, aunque no se pueda afirmar
que existen relaciones de causalidad entre la violencia poHtica y las otras
formas, elIas se refuerzan mutuamente al debilitar la capacidad regula-

34. Las elevadas lasas de impunidad tienen que ver con [a ineficiencia del sistema
de justitia y con la desconfianzil de los pobladores, que se abstienen de denun-
ciar [as hechos delictivos.

35. Sobre esta perspectiv<l, se puede consultar GOllzalez [1993J.
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dora del Estado y propiciar comportamientos individuales y colectivos
al margen de 1anormatividad. A la vez, la debil presencia del Estado y la
tnoperancia de la justicia alimentan estas expresiones violentas. La vic-
Iencia polftica es el contexte en el que se reproducen las otras formas de
violencia." por 10 que un acuerdo de paz que ponga fin a la confronta-
ci6n armada es un elemento clave para avanzar en la reduccion de algu-
nas de las otras expreslones violentas.

Guerra del presente, agenda de dos epocas

La h'Uerra en Colombia obedece a problemas proptos de la guerra frfa y a
los que corresponden a1 periodo de la posguerra fria, a1 final del siglo
veinte. Su agenda es dual: nos remite a las carencias de nuestra Institu-
cionalidad democratlca. para cuya superaci6n son Imperativas reformas
de orden politico, economico y social, que permitan avanzar en la cons-
trucci6n de una democracia mode rna. Y tambien nos remite a las priori-
dades de la agenda de la globalizaci6n: narcotrefico. derechos humanos,
media ambiente. mtgraciones, corrupcion y gobernabilidad democreti-
ca. El reto histortco consiste en transitar del siglo diecinueve al siglo vein-
tiuno, para lograr una sociedad dernocrattca viable, en la que la justicia
social y la equid ad garanticen una paz duradera y sostenible.

COYUNTURA DE OPORTUNIDAD
PARA CONSTRUIR LA DEMOCRACIA

A partir de la tesis de que el problema de fonda es la construcci6n de [a
democracia y de que la guerra es una expresi6n sintomatica de las caren-
cias de la institucionaltdad democratica," es indispensable interrogarse
sobre las carencias mas relevantes que operan como factores que han fa-
vorecido la reproducci6n de la guerra.

La construcci6n democratica de la sociedad solo sera posible si hacemos
de esta el objeto de un acuerdo nacional. Hoy contamos con condiciones
mas favorables para alcanzarlo, que hace veinte anos, cuando se inicia-
ron los esfuerzos por lograr una paz negociada. La gravedad de la situa-
ci6n y los cambios experimentados par la sociedad en las ultimas dos
decades han hecho que amplios sectores de la sociedad acepten la nece-
sidad de reformas democraticas, aunque subsistan fuertes desacuerdos
en torno a Sil a1cance y a su contenido." Ademas.la nueva situaci6n mun-

36. veasc al respecto Pecaut [1997] y Sanchez [1998].
37. Vease al respecto Palacios [1999].
38. Chilrles Bergquist, en un reciente ensayo en el que compara IiiGuerf<l de los Mil

Diils con la que hoy afrontamos, sostiene que existen condiciones propicias para
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dial, la desideologizaclon de los conflfctos y 18mayor interdependencia
de los procesos politicos, econ6micos y soctales en 1"1contexte de la glo-
balizad6n favorecen reformas orientadas a garantizar la estabilidad ins-
tituclonal y la gobernabilidad democrattca. Veamos algunos de los
cambios recientes.

Una sociedad en transformacidn

La critica situacion que afrontamos se presenta en un pais en el que nun-
ca el Estado logr6 el control de la sociedad y del territorio y en el que la
modemizacion de sus estructuras economicas y sociales no condujo ala
construcci6n de una democracia moderna. Dos partidos, el Libera.l y el
Conservador, controlan el gobierno desde medlados del siglo pasado y
las elites economicas y politicas no se vieron obligadas a abnr los espa-
cios del poder a la participaci6n de las clases subalternas. No ha conoci-
do ni reformismos, ni populismos como los que se dieron en otros palses
del Continente.w La exclusion y la inequidad han sido una constante de
los sistemas politico y econ6mico yean elias, la existencia de unas elites
profundamente retardatarias que no han tenido que renundar a privile-
gios para conservar su hegemonia.

En la decada del noventa, se produjeron cambios en el modele de desa-
rrollo y en 1"1sistema politico, sin que se alteraran sustancialmente las
condiciones de inequidad y exclusion. La globalizacion condujo a la
apertura internacional y 51"dej6 atras 1"1antiguo modelo sustitutivo de
importadones can protecd6n estatal. Los resultados de esta apertura
han sido, hasta ahara, mas negatives que positives." Par otra parte, en
1991 se adopto una nueva Constituci6n Polltlca que consagr6 el Estado
Social de Derecho y la dernocracia participativa. Pero 1"1cambia instttu-
donal no bast6 para poner fin a la guerra interna y desbloquear la demo-
crada, aunque abri6 nuevos espacios de participaci6n. Sin embargo,
estas dos reformas consagraron un conflicto estructural entre el model a
de desarrollo que demand a menos Estado y el sistema politico que de-
manda mas Estado.

avanzar par el camino de las reformas democrattcas, dado que sectcres de las
clases dirigentes aceptan eete perspective [Bergquist 20011·

39. veese Pecaut [2000].
40. segou Ia Misi6n Rural "Ill brecha urbano-rural se hi! incremcntado y la desigual-

dad es abrumadora, e110% m.is rico del campo recibe 30 veces mas ingreso que
elIO% mas pobre" Echeverri [1998, 51. EI72 porcientode la poblaci6nes pobre y
ell,3 por ciento de los propietarios pusee el48 por ciento de las tierras.
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Las elites fracturadas

Una consecuencia de estos cambios fue la fractura de las elites economi-
cas y polfticas, que habtan ejercido su dominacion sabre la base de acuer-
dos tanto sabre el modelo de desarrollo, primero, como sabre el sistema
politico, despues. a partir del establedmiento del Frente Nacional. Esos
acuerdos no existen mas y hay una clara oposici6n de Intereses entre
Iracciones de las elites, 10que agrega otro elemento de cornplejidad a las
dlffciles condiciones de gobernabilidad extstentes. El potencial transfor-
rnador de todo proceso de cambia se articula inevitablemente con la fra-
gilidad institucionaI, factor determinante de la vulnerabllidad de los
procesos. En las sociedades en cambia, las instituciones son mas vulne-
rabies, porgue perviven las practices antiguas y aun no se consolidan las
nuevas. En el caso de Colombia, esta vulnerabilidad es mayor, dadas las
tradicionales condiciones de debilidad institucional.

Este es el telon de fondo sobre el que se han configurado nuevas equili-
brios politicos, econ6micos y sociales en las regiones. La lista serfa larga
de enunciar, pero los casas mas visibles son el Uraba antioqueno, C6rdo-
ba, el Magdalena Media, entre otros. 'Iambien se han producido camblos
significativos en las relaciones entre las elites politicas y economicas re-
gionales y nadonales. Algunas de aquellas no se sienten interpretadas
par las nacionales, en aspectos tan cruciales en la coyuntura como la po-
Utica de paz. Bxpresiones como la de "nos tratdonaron", al referirse ala
polftica de paz del actual gobierno, denotan mucho mas que un desen-
canto: un conflicto profunda de tntereses entre una mirada que prtvile-
gia el in teres nacional y otra que prlvilegia los intereses de los sectores
dominantes regionales. Y desde luego, hay una 'economfa de guerra'
que tiene que ver can los desplazamientos forzados, can la epropiacion
de tierras valortzables. En fin, no es azaroso que en los ultimos enos se
haya producido una contrarreforrna agraria, en la que los narcotrafican-
tes y otros empresarlos han adquirido tterras.t'

Los tntereses en juego y la fragilidad institutional se manifiestan en los
criticos nlveles de corrupcion. Esta se ha favorecido por la hegemonfa bi-
partidista durante siglo y medic, par la eusencia de una eficaz oposici6n

41. Debertan tnvesngarse los cambios en la eslructura de la tenenoa de la tierra en
las zonas de conflieto. Asicomo se tienen indicios de la expansion del 'narcola-
ti{undio', convendria conoeer 10que haya sucedido con compras de tierras
realizadas por otms personas no vinculadas al narcotrMico. Igualmente con-
vendria explorar lo que ha sucedido conla propiedad rural en zonas de mega-
proyectos de desarrollo y confliclo annado. Todo ello contribuirfa a tener una
visi6n nU1sprecisa de los intereses en jllego, a nivellocal y nivel regional.
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y por la inexistencia de una etica de 10publico. EI Estado ha sid a mucho
mas un botfn de la polftica partidista que espacto de representaci6n de
los interesescomunes. La corrupci6n se ha visto agravada por la influen-
cia de la economfa de la droga, pero no es solamente u.n problema ligado
ala preeminencia del narcotraftco en la sociedad. Talvez no sea exagera-
do afirmar que tiene mucho mas que ver can las practices pclfticas y los
rasgos del sistema politico, que han permitido, por ejemplo. que los pro-
cesos de privatizaci6n impulsados par el cambia de modelo de desarro-
llo se hayan convertido en otra cantera practicamente inagotable de
practices corruptas. Uno de los resultados de esta situaci6n es el fortale-
cimiento de la tradicional desconfianza hacia el Estado.

Guerreros y poblaci6n civil

Todas estas orcunstencias, egravadas en el momenta actual par la pro-
fundidad de la recesion economlca, constituyen un media ambiente fa-
vorable a Ia reproducci6n y crecimiento de los grupas armadas ilegales
de todo tipo. No es sorprendente que centenares de j6venes en las zonas
rurales se enrolen en las filas de uno u otro grupo, que a sus ojos apare-
cen como verdaderos ejercitos profeslonales que ofrecen una alternativa
de subsistencia. Las posldones po!iticas e ideol6gicas cuentan cada vez
menos: de heche, los paramilitares pagan sue Ida a sus integrantes. Y las
guerrillas hace tiempo que dejaron de tncorporar combatientes que tu-
vieran previos procesos de formaci6n politica. Se entiende por tanto la
fadlldad can la que se pasa de un banda a otro, sobre todo. de la guerrilla
al paramilitarisrno.v La reproducci6n y el crecimiento de los grupos han
implicado cam bios en la forma de relacionarse con la poblacion: el apo-
yo, mas que a traves de la persuasion, 10conquistan a traves de la coac-
cion. Los pobladores se yen obligados a aceptar al grupa armada, a
colaborar con el, so pena de ser tratadoscomo objetivo militar. Es una re-
leeton perversa, porque con la movilidad relativameute alta de las hege-
manias locales ejercidas por estos grupos, los pobladores tienen que
ingeniarselas para colaborar con todos y desarrollan un comportamien-
to oportunista que no tiene nada que ver can proyectos politicos, perc sf
con un aspecto vital: conservar la vida. Poco a poco se les han arrebatado
1alibertad y la palabra. En media del fuego cruzado, elsilencio y la sumi-
sian son la posibilidad de sobrevivir ... al menos mientras otto grupo no
desplace al que hoy ejerce la hegemonia.

42. Son muchos los casas conocidos de guerrilleros que desertan y que se pasan al
bando contra rio. Ellllas Euerte fue el de un £rente del EPL que se entreg6 colecti-
vamente y se en!isl6 en las mas de las ACCU.
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EIescenario de la guerra es rural, pem ya no es marginal. Se ha acercado a
las ciudades y en no poeas de elIas ope ran milicias. Desde hace anos las gue-
rrillas les pasan la cuenta de cobro a las multinadonales y a las elites, me-
diante el 'boleteo' y el secuestro. En los ultimos anos, ampliaron su base
tributaria' y hoy boletean y secuestran a sectores de clases medias, en la riu-
dad y en el campo. Las llamadas 'pescas mllagrosas'< 'democratizaron' la
prectica del secuestro: cualquiera puede ser objeto de el. Por su parte, los pa~
ramilitares golpean con sus crtrnenes selectivos en las dudades a lfderes sin-
dicales, dirigentes politicos y sociales, defensores de los derechos humanos,
luchadores por la paz, academicos. Y asesinan colectivamente a centenares
de pobladores civiles de las zonas rurales. A miles, los obligan a abandonar
sus tierras y a los mas, los someten con el terror. Los paramilitares tambten
boletean y secuestran a los pobladores, en particular, a equellos que se han
visto obhgados a 'rontribuir ' financieramente can la guerrilla. La sensacion
de inseguridad y la incapacidad del Estado para controlar la situacion ali-
menta una peligrosa tendencia a la polarizadon de la poblaci6n y ha esti-
rnulado las posiciones de quienes se inclinan par una salida militar.

Formas de resistencia civil

En media de la guerra y en parte como respuesta a su expansion y de-
gradacion, se han producido diversas form as de resistencia de la po-
blacion civil. Han surgido centenares de orgaruzeclones de desplaza-
dos. que tratan de afrontar el desarraigo y la perdlda de sus referentes
de manera colectiva. Decenas de comunidades han recurrido a la ac-
cion colectiva, para demandar a tad as los grupos en armas el respeto a
sus tierras y a sus poblados y el derecho a no comprometerse can nin-
guno de los band os. Las Ilamadas Comunidades de paz reivindican la
territorialidad, para sustraerla a los efectos de la confrontacion arma-
da. Otras incluso se han enfrentado con 'armas' rudtmentarias a sus
agresores, para evitar la ocupacion de sus aldeas. Los indigenes se re-
sisten a aceptar los 6rdenes que en aras de la guerra pretenden impo-
nerles. Es alta la cuota de sacrificio en vidas humanas que han tenido
que pagar para defender los principios de multietnicidad y multicul-
turalidad, hoy vueltos mandato constitutional. Es una lucha desi-
gual, que frecuentemente termina en tragedies colectivas, perc es una

43. Las Fare EP uwentaron las' peseas milagrosas -, pero hoy las practkan todos los
gru pas insurgentes. Mediante retenes en las carreteras 0 en las ciudades, secues-
tran indiscriminadamente y luego cobran rescate en fundon de los ingresos de
los secue~trildos. Esfa pr,ktica ha generado un fen6meno de 'autosecuestro co-
lectivo' en algunas dudades, ante el temar de los habitantes de salir de ellas por
via terrestre.
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lucha que no cesa y que se expande tam bien, aunque a un ritmo inferior
al de la guerra. Son expresiones de 'toma de palabra', de toma de pose-
sian de nuevos espacios de la polltica, que se convierten en escenarios de
confrontacion, ante la dtalectica de la guerra, que busca destruir 10que
no logra dominar.

La expansi6n de la guerra y la progresiva afectaclon de la poblacion ci-
vil han sido decisivos para la emergencia de un movimiento ciudadano
que propugna par la soludon negociada. el cese al fuego y el respeto
del derecho internadonal humanitario. En el convergen las iglesias y
organizaciones empresariales, sindicales, academicas y sod ales de di-
verso tipo. Mas alia de estos puntos de convergencia, eJ movimiento
ciudadano por la paz esta atravesada por una serie de confllctos, que se
sintetizan en el tipo de paz que se quiere alcanzar, Para unos. se trata
del silenciamiento de los fusiles, de la entrega de arrnas y de la desmo-
vilizaci6n de los guerrilleros, que pasartan a ectuar en la legalidad poli-
tica; para otros, la paz es mucho mas que eso: es la transformaci6n de
las estructuras sociales, economicas y politicas, de manera que eso per-
mita poner fin a una historia de exclusi6n e inequidad, unlca forma de
sen tar las bases de una paz sostenible. Asaciado can estos aspectos, esta
el del papel de 1aHamada sociedad civil, en la negociaci6n. Para unos,la
sociedad no tiene cabida en esa negociacion. que debe estar en manos
del gobierno y de los alzados en armas. en acuerdo can la concepci6n
de que la paz es simple mente la ausencta de guerra; para otTOS,la socie-
dad debe participar proponiendo y decldlendo sabre el contenido de
las reformas que se deben adoptar. Este nuevo campo de expresion po-
Htica. ofrece 1aventaja de haber propiciado el acercamientoentre secto-
res que hasta hace poco no se encontraban compartiendo espacios y
objetlvos. En ese sentido, ha sido una escuela de democracia en media
de la guerra y una manera de responder can la movilizaci6n masiva al
terror y a la intimidaci6n, propias de toda guerra. Son tomas de palabra
que testimonian 1aresistencia de una sociedad que no se resigna a de-
jarse derrotar por la fuerza de las armas; es tambien el soporte de una
empresa transformadora de la sociedad, a partir de la necesidad de su-
perar 1a guerra civil.

Conslruir la salida allaberinto nadonal

La coyuntura de oportunidad debe ser el momenta para avanzar, simul~
taneamente, en la superaci6n de la guerra y en unas transformaciones
polfticas, econ6micas y sodales que permitan la construcci6n de una de-
mocracia modema, fundada en la justicia social y la equidad. La expe-



212 CUADERNOS DE ECONOMIA 34

riencia intemacional evidencia que la paz duradera y sostenible solo se
logra mediante Ia profundizaci6n de la democracia."

La profundizaci6n de la democracta no se agota en loscambios relativos al
regimen politico y al Estado, sino que cornprende tambien aspectos eco-
nomtcos, sociales yculturales, favorablesa un reordenamiento de 1asocie-
dad y del Estado, orientado a garantizar a todos el acceso a los beneficios
del desarrollo y de la ciudadania. En ese sentido,la agenda de paz debe ser
el resultado de un acuerdo nacional. que comprometa a 1asodedad en su
conjunto: partidos y movimientos politicos, organizaciones sociales de di-
versa indole -juveniles. gremios empresariales, sindicatos, grupos de mu-
jeres, etnicos, ambientalistas, etcetera-.-, gobierno y grupos guerrilleros.
La viabilidad de un acuerdo de paz de esta naturaleza depende de la soli-
dez del compromiso de todos estes sectores con su contenido. 10que pre-
supone su active participaci6n en la definicion del mismo.

Los aspectos relativos a la superacion de la guerra, en 10que concierne a1 cese
temporal y/o definitivo de la confrontaci6n armada, los mecanismos para la
integradon de una sola fuerza armada, los medios y garantfas para la acdon
politica de los insurgentes y la determination de los instrumentos para apli-
caei6n y verificacion del cumpllmiento de los acuerdos forman parte de la
agenda de la mesa de negodadon entre el gobierno y las guerrillas.

La formaci6n de los consensos basicos

Se ha avanzado en 1a delimitaci6n de los primeros consensos basicos.
Entiendo par estes consensos, los puntos de convergencia, aun en su
enunciado general, entre diversos sectores de la sodedad, el gobierno y
las guerrillas sobre las reformas asociadas a la posibilidad de la cons-
trucci6n de una paz sostenible y sobre los procedimientos que se deben
seguir para poner fin a la guerra y para su regulaci6n, mientras acaba.
Estes consensos se han construido en tres escenarios diferentes:

1. Mesa de negociaciones entre el gobternc y las Parc-Ell en la que se
acord6, en mayo de 1999, la Agenda com lin parel cambia bacia una Nueva
Cotombio:"

44. Abundan los anallsts en los que 51.'reconoce que Ia tarea de fondo para este tran-
site del siglo diecinueve al slglo veintiuuo esta asooada a la democretizacion de
la sodedad. Son diferentes las perspectivas teoncas que posibilitan esta aproxi-
macion: desde los que invocan las 'causes estructumles de Ia violencia', en la
perspectiva de Galtung, hasla quienes desconocen cualquier relation de causa-
lidad entre pobreza y violencia, por ejemplo.

45. LaAgenda CD/nUn porel cambio lIada IIna Nueva Colombia se estructura en dace pun-
tas: soludon politica negodada; proleccion de los derechos humanos como res-
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2. Encuentros entre sectores de la Hamada sociedad civil y el ELN, en
los que se defi.ni6 la Agenda de fa COllvencioll Naciona! par fa Paz,~6que
fue postertormente avalada par la administradon Pastrana.

3. Eventos de diversa indole -foros, seminartos, congresos, encuentros,
etcetera-c-, convocados en los ultimos enos par diferentes sectores de la
sociedad y par las organizaoones e inicfattvas ciudadanas de paz.

Los consensos basicos giran en torno a la soluci6n politica negociada de
la guerra, a [a urgencia de llegar a acuerdos en materia de derechos hu-
manns y del DerechoInternacional Humanitario, a la uecestdad de cons-
truir 1apaz, sabre la base de reformas orientadas a superar la pobreza. la
inequidad y a profundizar la democrecia:" en torno tambien a la impor-

ponsabilidad del Estado: polltica agrnria integral; exptotadon yconservacion de
los recursos naturales; estructura econonuca y social; reformas ala [usticia, Iucha
contra Ia corrupci6n y 1"1narcotrefico, refonna polftica para la ampliacion de la
democracta: reformas del Estado: ncuerdos sobre Derecho lnternacional Huma-
nitario; fuerzas militares, reladoncs intemaclouates: formalizaci6n de los acuer-
dos. Estes puntos retoman prupuesras de las Farr-El" que apilrecen en la
Plataforma pam un gobierno de recol151mcciolly recanciliacicnnacional, de la agenda
acordada en las fallidas negoctecrones de Tlnxcalny de las tormuladas en diver-
50SIoros de sectores politicos y soctales. Con excepcion del primero y e1 (utimo
punta, los restantesse orientilll a una recomposid6n de la sodedad y del Estado.

46. EI ELN propuso la COllvenci6n Nacional por Ja Paz, para ser desarrollada COil
seclores de la sociedad civil, COilel objeto de avallzar en la definicion de consen-
sos en torno a las reformas de 1,1 sociedad y del Estado. Esta iniciiltiva fue acugida
ell el Acuerdo de Pllerta del Cielo, en M'lgllncia, en junio de 1998. La agenda de
la Convenci6nseagrup6 encineo bloques tematicos: 1. Derechos humanos, jus-
tida, impllllidad, DeredlO In lerna donal Humanitario, conflicto e insurgencia.
2. Recursos naturales y politica energetica. 3. Democrada, Estado, Fllerzas Ar-
madas y corrupci6n. 4. Econumia y problemas sociales. 5. Cultura e idcntidad,
nad6n-regi6n, ordenamiento lerritorial, problema agrario y lll"HcotrMico.Esta
agenda se ratifieDen el Encuenlro par un Consenso Nacional por la Paz de Co-
lombia, celebrado en Ginebra, Suiza, en julio de 2000.

47. Seria interminable e1 enunciado de even los collvocados por h'Tel11iosempresil-
riales, sindimtos, organizaciones sociales, iglesias, universidades y demas, en
los que se han disculido los problelllils a IJataren los procesos de pilZy las pro-
puestas de reformas. Pero llily que destacar, en relaci6n can esas iniciativas y
can las organizaciones ciudildanas de paz, 1"1documento pionero de la Confe-
rencia Episcopal y la Comisi6n de Conciliilci611Nacional, que, previas consultas
abiertas, defini6 como eje de paz la jUSticiilsocial; Ins iniciativas de participilci6n
desarrolladas por la Red de lnidativas por la Paz y contra la Violencia, Redepaz;
bs declaraciones de las dos Plenarias Nacionales de la Asamblea Permanenle de
la Sudedad Civil pnr la Paz; el MandatoCiudadano porIa Paz la Vida yla Liber-
tad y los resultados del trabajo de his Mesas Ciudadnnas; las condusiones de los
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tancia de la participaci6n de la Hamada sociedad civil en la definicion de
los contenidos de las reformas y a la conveniencia de la cooperacion in-
temaclonal en la construcdon de 1apaz.

EI desbloqueo de la democracia extge un contrato social y el estableci-
miento de un modelo de desarrollo fundadoen 1aexpansi6nde las capa-
cidades de Ia gente, que haga posible para todos. en condiciones de
equldad, el acceso a los beneficios del crecimiento y de la ciudadanta." AI
respecto, enuncio en seguida algunos de los campos problematicos que
contribuyen a la reproducci6n de las condiciones de inequidad. Su
enunciado no implica una jerarquizaci6n, ni agota el espectro de las re-
formas posibles y necesarias. Pretende simplemente ilustrar los espacios
que se han abterto, en medic de la compleja situacion que afrontamos,
para buscar caminos que permitan hacer de la busqueda de la paz una
empresa de construccion de una sociedad cornun y compartida [Carre-
dor 1999, 431.

Fonalecer el Estado Social de Derecho

Las guerrillas invocarcn el caracter excluyente del regimen politico
como uno de los argumentos para legitimar su recurso a las armas. en
mementos en los que se pasaba de la dictadura mllltar de Rojas Pinilla
(1953-1957) y se retornaba ala democracia frentenacionalista, que for-
maliz6 la hegemonia bipartidista y la exclusion de las minorfas y de Ia
oposicion. Entre los avances mas notables de la Constitucion del 91 se
encuentran la consagraci6n del Estedo Social de Derecho, de la demo-
cracia participative y del multlpartidismo. Entonces se dio par zanjado
definitivamente el problema planteado par las guerrillas en los anos se-
senta. Sin embargo, es mas [0 consignado en el texto, que 10convertido
en practice social. Resulta indispensable establecer los instrumentos ne-
cesarlos para hacer efectivo el predominio de 10social y la igualdad de
oportunldades. Pero este es un campo de debate y confrontaci6n entre
los partidarios del Estado Social de Derecho y los tributaries del llamado
'pensarniento unico", que rinden culto a la potencialidad reguladora del
mercado. La complejo en nuestro caso es que a la insuficiencia de los de-
sarrollos institucionales se suman la debil tradici6n de cultura politica
dernocratica -sin la cual es diffcil consolidar la democracia-y la debili~
dad de los particlos y de la sociedad civil.49

dos Congresos Nacionales de la Red de Universidades por la Paz y la Conviven-
cia; las condusiones del Encuentro Internacional sobre Paz, Derechos Humanos
y Derecho lntemadonal Humanitario, celebrado en Costa Rica, en octubre de
2000, convoc~do por la convergencia Paz Colombia.

48. Para e1desarrollo de esta concepd6n se puede consul tar Corredor [19991.
49. Wase al respecto Lipset [1996].
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La precariedad de la parttdpacion. a pesar de los indiscutibles avances
de la ultima decada, tiene que ver can la escasa tradici6n de participa-
cion politica yean la debilidad de la sociedad civil. Pero tambien can las
trabas institucionales, por 10que en este campo es imperiosa una labor
de "ingenlerta institucional' que propicie la participaoon y par esta via
coadyuve al fortalecimiento de la sociedad civil.

Unajusncia democranca

La construcd6n de la paz requiere de la existencia del Estado Social de
Derecho. PHares de este tipo de Estado son el acatamiento de las reglas
del juego democraticamente establectdas en el contrato social, el mono-
polio estatal de la violencia, el respeto de la ley, can 10que se logra que la
coaccion estatal sea limitada por el reconocimiento y respeto de los dere-
chos de los ciudadanos, y, por ultimo, que la accion estatal se oriente a
garantizar condiciones de equidad y [usticia social. EI funoonamiento
de un Estado de esta naturaleza requiere de la existencia de un sistema
de [usticia lndependiente y democratico. En la experiencia historica de Ia
construccionde los Estados europeos, la pazfue un requisite para la con-
solidadon de un sistema de justicia de ese tipo. En el caso de Colombia,
no hay monopolio estataJ de la violencla y no existe un sistema de justicia
democratico, sin que se desconozcan los avances que en esta materia se
han dadoa partir de 1991. Reforma yfortaJecimiento de la justicia son in-
dispensables para la construccion de la paz y afrontamos el rete de asu-
mir, simultaneamente, las tareas de pacificaci6n de la sociedad, garantizar
los derechos ciudadanos, la participadon democratica y la [usticia social,
can conciencia de que en un contexto de guerra, las extgendas de Ia paz
pueden entrar en conflicto can los imperativos del derecho a de la acdon
militar.50 En particular, se requiere superar los elementos autoritarios y
de excepcionalidad, presentes en el sistema judicial y limitar el fuero
castrense.

50. En Europa, esta construccion se produjo a 10largo de varios siglos y en etilpas cli-
ferenles: la pacificaci6n interllil fue tareil del Estado Absolutista; a partir de ella
se aVilnz6 en el reconocimiento y la garantia de los derechos ciudadanos, el Esta-
do de Derecho, que sirvi6 de fundamento a las luchas por el sufragio universal y
la participaci6n democratica; el Estado DemocrMico y finalmente, en d siglo
veinte, al Estado Social de Derecho se propuso ellogro de la equidad social. Para
un amllisis de estos procesos se puede consultar Orozco y G6mez [1997Jy Garcia
y Uprimny [1999.]



, .,

216 CUADERNOS DE ECONOMlA 34

Reformar el sistema de parndas y electoral,
rodeor de garantias fa oposicion y las minorias

Colombia no lagro superar 1a hegemonfa bipartidista de mas de siglo y
media, a pesar del cambia institucional de 1991. La experiencia hist6rica
muestra que [as procesos de translcion a la democracia son reverslbles 0,

en todo case, lentos. Las normas y las practices polfticas no cambian de un
dfa para otro." En nuestro caso, inciden los rasgos de la cultura politica, la
tradici6n de sectarismo e intolerancia, las reguladones del sistema de par-
tidos y de los procesos electorales, las Hrnttaciones y falencias de los secto-
res que se autodefinen como alternativas a1 bipartidismo y la guerra
interna. En este campo, 1a'ingenieria institucional' ttene aun mucho por
hacer, para establecer normas que favorezcan el fortalecimiento de los
partidos politicos, rodee de garanttas el ejercicio de la oposicion y cree
condiciones de sostenibtlidad de los partidos y movimientos rninoritarios,
a los que, segun Meta Spencer, es necesario proteger de los ataques de las
mayorfas. Hay que cerrarle las puertas a mecarusmos como la 'operacion
avtspe', que desconoce la circunscnpcion nacional y militancia multiple,
que induce Ia fragmentacion partidista; es necesario establecer temporal-
mente sistemas de favorabilidad, ba]o condiciones especfficas, para la ac-
don polittca de las minorfas. Esto ultimo, a mas de ser un instrumento de
fortalecimiento de 105partidos politicos, es opcicn ante el recurso a las ar-
mas que utiliza la oposidon de izqulerda armada.

Las problemas del sector rural

Los problemas del sector rural tienen que ver can la incapacidad del mo-
dele de desarrollo para resolver las inequidades y la injusticia social.
Perc edemas, can el heche de que en el reclente proceso de modemiza-
cion de la economia y de la sociedad se le haya dado al sector un trata-
miento residual y se haya desconocido su potencial estrategico para
alcanzar objetivos de crecimiento economico, equidad, justicia social y
sostenibilidad.S2 No es azaroso que, a pesar de ser la nuestra una socie-
dad predominantemente urbana, sea el campo el escenario dominante
de la guerra: en else sintetizan una tradici6n de !uchas armadas, la des-
composici6n de las economfas campesinas par la via de la expropiaci6n
violenta, unas politicas de colonizacion mas orientadas a ocuJtar los pro-
blemas sociales que a resolverlos, nivelesde pobreza e inequidad e injus-
ticia social extremos, al lado de un importante desarrollo multisectorial;
el desarrollo de 1aeconomia ilfcita del narcotrafico, la ausencia de Estado

51. Wilse Lipse [1996J.
52. Vease al respecto Echeverri [1998].



~?
SOLUo6N POLtrrCA NEGOOADA ,t.(;:~"~ 217

\0 ......OY

~,"11"~*',,'•
en la regulaci6n de confllctos sociales 0 provision de bienes y servicios
publlcos, 0 su presencia fundamentalmente represiva.

Estos problemas son solubles en forma duradera a partir de cambios en
el modelo de desarrollo que, como hemos dicho, se orienten a una redls-
tribudon del poder y de la riqueza. de rnanera que todos los habitantes
tengan acceso a bienes y servicios y se permtta el desarrollo de sus capa-
cidades. La situacion remite a una serie de problemas que afectan, algu-
nos de elias, al conjunto de los pobladores rurales y de las ectlvtdedes
economicas que en el se desarrollan: la seguridad. la preservacion del
media ambiente y el desarrol.lo de la productividad. La cuestion de las
tierras -reforma agraria- y la relocalizacion de la pobladon estan mas
circunscritas a determinados sectores de poblacion, pero tienen una re-
levancta politica alta en la resolucion de la guerra.

Reforma agroria

Las guerrillas, especial mente las Pare-Eli invocan la cuestion de las tie-
rras como uno de los factores que justifican su recurso a las armas. Du-
rante anos se hablo de que esta tozuda tesis era un anacronismo. Pero la
expansion de la guerra, el paramilitarismo, la narcoeconornla y la des-
truccton de las economfas campesinas, por la equivocada politica anti-
narcoticos, modiflco sustanctalmente los referentes del sector rural y de
10 que tradicionalmente se identifico como problema agrario. Hoy se
acepta, como punto de partida, la necesidad de resolver un problema
histortco de tierras, pospuesto por las i1usiones de una colonizacion sin
perspectivas de integracion eflciente al rnercado, y en consecuencia, la
necesidad de relocalizacion de stgnlficativos contingentes de poblaci6n.
En ese sentldo, mantiene vtgenda la tesis de la urgencia de una reforma
agraria. EI desarrollo multisectorial de la economia rural y el menor peso
relativodel sectoragropecuario en la economia national y en la estructu-
ra de poder han contribuido a que la insistencia en la reforma no des-
pierte las resistencias del pasado. Al fin y al cabo, piensan algunos, para
eso estan las Herras de los narcotraficantes.

Articulados a [a reforma agraria se encuentran los problemas de produc-
tividad y competitividad del sector. No se trata de entregar tierras para
que en el mediano plazo contribuyan a agudizar la concentraci6n de la
propiedad, sino de ofrecer tierras con capacidad productiva, integradas
almercado, y e[ adecuado soporte en creditos y asistencia tecniea.

Cul/il'os de usa itici/o

Si el narcotrafico ha estado en el centro de las preocupaciones de la pre-
sencia estadounidense en la guerra colombian a, no ha ocurrido igual
con la poblaci6n obligada por los determinantes de un modelo de desa-
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rrollo a cultivar los unicos productos que tienen un mercado asegurado
y precios adecuados. Centenares de miles de campesinos son criminali-
zados por esta activldad. cuya resolucion pasa por los centros de poder
internacional, pew tambien por la redistnbucion de poder, de tierras y
de ingresos.v

El fortalecirniento de la equivocada politica antinarcoticos a traves del
Plan Colombia, que ataca excJusivamente la oferta por la via de las fumi-
gaciones. se convierte hoy en la mayor amenaza para 1aintensificacion y
extension de la guerra. Ante esta evidencia, aunque sigue siendo objeto
de controversia, Sf' abre paso la posici6n que sostiene la necesldad de
una revision global de 1apolitics y 1adefinicion de un nuevo papel de la
comunidad internecional, sabre la base de la aplicaci6n del principio de
corresponsabilidad y del reconocirnlento de que la cuesti6n de los culti-
vas de usa illcito es un problema fundamentalmente social."

Recursos naturales

En materia de recursos naturales, punta especialmente sensible para las
conversaciones con el ELN, en 10relativo a la explotaci6n de hldrocarbu-
ros, se requiere definir una politica que contemple aspectos ecologicos,
econ6micos y politicos. En 10ecologico. es indispensable orientarse con
criterios de sostenibilidad, que implican una graduaci6n de las explota-
clones, para evitar un agotamiento prematuro de los recursos; mantener
una reserva estrategica, destinada a suplir las necesidades naclonales y
preyer los reemplazos de los recursos energeticos no renovables, par re-
novables. En 10economico, no se pueden olvidar los determlnantes de la
mundlalizacion de la economfa, 10que demand a, en relacion con 13pro-
ducci6n de petr61eo y otras fuentesenergeticas,negociardeacuerdo con
las condiciones del mercado mundial y establecer los mecanismos que Ie
permitan al Estado apropiarse del excedente de los beneficios del nego-
cio." Pocos campos como este para afrontar la cuesti6n de la articulacion
adecuada de los intereses nacionales en la economla mundializada.

Reordenamiento territorial

Al referirme a los rasgos de la guerra, advertt sabre su caracter region ali-
zado. Uno de los sustratos del conflicto es el choque inmanente entre las
regiones y las artificiales divisiones administrativas impuestas por los

53. Un annlisis de los detenninill1les de los cultivos de usa ilicita se ellcuentm en Pu-
yana [200U). _

54. Pilra consultar un tratallliento de soluciones posibles, vease Vargas [1999].
55. Unil fonnulaci6n amplia de estos puntos se encuentra en Alvarez [2000].
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proyectos nacionales oficiales. Desde esta perspectiva, es indispensable
darle curso al pospuesto proyecto de reordenamfento territorial, previa-
to en la Constituci6n de 1991, de tal manera que sea posible un nuevo
mapa en el que se agrupen las unidades territoriales, segun afinidades
culturales, econ6micas, historices y geograficas.v Punta algido. en el que
se concentran los conflictos, por las hegemontas politicas departamenra-
les y los mecanlsmos de ejercicio clientelista de la politica. Pero elemento
indispensable para avanzar en la construcci6n de una s6lida Ideutidad
nacional, a partir del reconocimiento de las identidades territonales, de
su unidad y de 1aautonomia territorial.v

Estos son, brevemente enunciados, algunos de los campos problematicos
que el acuerdo de paz debera resolver, C01110 10 he senalado, mediante la
participadon y el compromiso activo de diversos sectores soclales. La re-
solucion de la guerra es un problema politico, de distribuci6n de poderes.
Se trata de aprovecharla para que esa distribuci6n de poderes se oriente a
la profundizaci6n de la democracia. Taren diftcil, para cuya realizaci6n
sera necesario vencer resistencias. Muchas de elias aun no se han manifes-
tado, perc seguramente emergeran, una vez se acerquen las posibilidades
de una negociaci6n hada la construcci6n de una paz positiva.

ENTRE LA NEGOCIACl6N Y LA GUERRA,
PERSPECTIVAS DE LOS PROCESOS DE PAZ

EI presidente Pastrana abri6, en 1998 una nueva etapa en el ya largo reco-
rrido de las negociaciones de paz", al establecer Ia zona de drstenslon en
el suroriente del pais, para adelantar las negociaciones con las Pare-Eli
Dos anos despues. los resultados son inquietantes. EI escepticismo clu-
dadano en torno al proceso es grande, asi como las criticas a1comporta-
miento de las Parc-El-en la zona de distension y a1gobierno, par 1aforma
como ha conducido su politica de paz. Las perspectivas de 1a negocia-
cion can el ELN son inciertas. Tan solo a fines del 2000, con la colabcra-

56. vecse Fals Borda [1996].
57. vease Borja [2OO0J.
58. EIprimer proceso de paz se dio durante Ia administraci6n Betancur (1982-1986)

ysu resultado fue una precaria tregua annada con lils Filrc-EP,el M19 y el EPL.
El presidente Barco (1986-1990) retom6 eJ camino de las negociaciones con el
M19, en 1998 y 10lJev6 hasta Jac1eslllovilizaci6n de esta agntpaci6n. En 1991, se
deSlllovilizaron el EPL,MAQL Yel PRTYen 19941aCorriente de Renovaci6n 50-
cialista CRS durante la administraci6n de Cesar Gaviria. Desde entonces, no
habian' vllelt~ a clarse negociaciones de paz. Un am)lisis de estos procesos se en-
cuenlra en Zuluaga [1996J.
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cion de la Comisi6n Facilitadora Civil y el Grupo de Patses Amigos.w fue
posible llegar a un preacuerdo entre el gobierno y el ELN, para estable-
cer una zona de encuentro, en 1a que se desarrollarien la Convenci6n
Nacional por 1a Paz y la mesa de negociaci6n con el gobierno. Pero la
oposicion de sectores de 1a poblaci6n de los muntcfptos comprendidos
en esa zona, oposicton alentada y respaldada por los paramllitares, ha
impedfdo su concrecion.

lCuales son las perspectivas del proceso de paz? La respuesta no es fadl
y no depende sola mente de actores y de variables nacionales.

LInternacionalizaci6n de la guerra 0 de la paz?

Estados Unidos ha estado siempre presente en la guerra interne. Perc la
situacion ha cambiado con 1a aprobaci6n del Plan Colombia, que com-
promete mil trescientos millones de dolares, cuyo destino en su mayor
parte es para organizar batallones rrulltares antinarcoticos. Por ese cami-
no se ligan la lucha contra la droga y la lueha contrainsurgente y se asig-
nan recursos a un Ejercito que sigue euestionado por sus vinculoscon los
pararrullteres.w Este Plan ha provocado el reehazo de las guerrillas y de
los sectores vinculados a los movimientos de paz, que 10consideran W1

instrumento para el escalamiento de la guerra."

Ultirnarnente, la guerra interne es percfbida por los Estados Unidos
como una amenaza para la estabtlided de los palses de la region, algunos
de los cuales afrontan graves crisis de gobernabilidad. Esta percepcion y
la profundidad de la crisis humanltarla," que llev6 a las Naciones Uni-

59. La Comisi6n Facilitadora fue micintiva de sectores civiles y politicos; la de Parses
Amigos se acordc entre el gobierno y el ELN yla integran Francia, Suiza, Suecia,
Espana y Cuba.

60. EIanuguo subsecretanode Esradc para los Derechos Humanos, Harold Koh, ha
insistido en la necesidnd de que las Fuerzas Armadas respeten los Derechos Hu-
manos y que eJEjereito rolllpa los vineulos can los p"rilmililares. La Dfieina de la
Alta COlllisionada de Las Naciolles Unidas piJra los Derechos Humanos hil sefliJ-
lado reiteradamente la respo11SilbilidadestiJLalpar acci6n u omisi6n en la crisis
hUlllanitaria.

61. La oposici6n al Plan contribuy6 iJgestar Paz Colombia, convergenda de las orga-
nizaciones paz y de organizadones sociales y polHicasque respaldan la salud6n
politiea negodada. PilZ ColombiJ considera al Plan Colombia como un plan de
guerra, ineficaz para la lucha contra el narcotrfifico, que puede imprimirle una
nueva dinfimica de escalamiento a la guerra intema. Propane la concertaci6n de
un nuevo Plan que enfatice en soluciones sodales al problema econ6mieo y social
de los cui thms de usa ilicitoy que se disei'le en coneertaci6n con las comunidades.

62. Colombia es uno de los diez pil[ses del mundo que tienen peorsituadon en de-
rechos humanos.
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das a abrir una Oficina de Derechos Humanos en Colombia hace ya cua-
tro anos, el desbordamiento de las violendes,» el fortaleclrniento de la
economfa de la droga y la incapacidad del Estado para controlar esta si-
tuacion, que se asemeja cada vez mas a la de algunas naciones africanas
que se desangran en un canflicta sin sentido y sin fin, hacen que el rtesgo
de una 'intervenci6n humanitaria' en el mediano plaza no se descarte.
Sin dude, Colombia esta en el ojo del huracan de la comunidad tnterna-
donal. En todas los puntos prioritanos de su agenda ocupa un sitio des-
tacado: narcotrafico, derechas humanos, medic ambtente, corrupci6n,
etcetera.

Se esta perfilando otra dimension de la internadonalizaci6n de la sttua-
ci6n columbiana. La Uni6n Europea se distancio del Plan Colombia y
propuso alternativas de cooperadon para el fortalecimiento de la demo-
cracia y el desarrollo social e invoco el principia de corresponsabilidad,
para enfrentar el problema de la economfa de la droga, con una politica
diferente a la estadounidense. En el proceso can el ELN, por primera vez
en Ia historia de los procesos de paz, una Comlston de raises Amigos
cum ple funciones de acompanamiento y facilitacicn. Hayen marcha
una Internacionalizacicn positiva de la busqueda de la paz, que se inspi-
ra en la conviccion de que 10que neceslta Colombia es respaldo politico,
mas que cooperaci6n militar. Balance necesario frente a la inevitable pre-
sencia de Estados Unidos en el proceso de paz.

Soluci6n negociada: la altemativa menos costosa para la sociedad

Como en todas las guerras de final del siglo veinte. la mayor parte de las
victimas son civiles" y el canllicto se degrade cad a vez maS65• Este heche
ha provocado una polanzacion creciente entre los defensores de la solu-
d6n negociada yquienes propugnan poruna solucion militar. La solucion
negociada es aun incierta en este clima de polarizacion y de escalamtento
de la guerra. Se puede optar por ella 0 por el escalarruento de la guerra, en

63. En el a1'lo2000, hubo 28.000homicidios, mas de 500 tnilsilcres, 350.000desplaza-
dos, 14 muertes diarias par Ia violencia sociopolilim, \llaS de 3.000 secuestros,
ademas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Centenares de dirigen-
les politicos, defensores de derechos humanos, academicos, luchadores par la
paz fueroll asesinados u obJigados a abandonar el pais.

64. Seglin Charles-Philippe David, es cilracteristlco de las guerras civiles que el ma-
yor numero de victimas se produzcan entre la poblaci6n civil. El"90% de las vic-
timas de las guerras de los ailos 90 han sido civiles" [2000,137].

65. Sostiene Waldmann que "10 que hoy en dia predomina es la tendencia a la des-
composici6n y a la destrucci6n sin limites, el principia de anything goes, como
metodo de guerra" [Waldmann y Reinares 1999, 39].
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procura de una rapida definicion militar. Los costos de esta ultima op~
cion, en una guerra como la colornbiana, tan profundamente degradada
y atravesada por multiples actores y farmas de vtolencia, sedan muy al-
tos en terminos humanos, soctales y politicos. Y muy segura mente exigi-
rfa el recUISO a farmas autoriterias.

En esta situadon, 1asolucicn poHtica negociada es la menos costosa para
la sociedad. Las guerrillas parecen entender que un proyecto socialista
en el mundo globalizadode hoy es inviable, pero eso no significa que ha-
yan renunciado a su aspiradon de llegar al poder. Estan dtspuestas a ne-
gociar, slempre que esa negociaci6n les allane el camino para compartir
el poders- y que se aprueben reformas economlcas, sociales y politicas.
Lo importante es que, por primera vez. aceptan incluir estas reformas en
un hortzonte democratico." El llegar a acuerdos en esta materia deman-
da que dellade del testablectmtento' exista tambien la disposici6n para
entrar en una negociacion de esa naturaleza. Es el camino de un pulse
prolongado, complejo yposible, perc que, como he sostenido, nose pue-
de limitar a las cupulas gubernamental y guerrillera. El gran reto y a la
vez la mejor garantfa para avanzar por el camino de la solucton negocia-
da es la partidpacion active de la sodedad, con su diversidad de intere-
ses y de proyectos.

Si queremos dar el salta del siglo dlecinueve al veintiuno, la agenda que
se debe trabajar es la de la profundizacion de la democracia, a traves de
mecanismos de dlalogo. definicion de acuerdos y validaci6n de los rrus-
mos. La construcci6n de una paz positiva, duradera y sostenible pasa
Inevttablemente por estos espados, que se constituyen en sf mismos en
un ejercicio civilista y democratico. Y para el desarrollo de este ejercicio
habra que acordar 1aforma de reducir la intensidad de la guerra y de es-
tablecer una tregua que posibilite la amplia participaci6n ciudadana en
el proceso. La democracia no es compatible con Ia guerra. En esa tarea,
Colombia necesita el apoyo de la comunidad internacional, sin la cual
sera dincil un alto al fuego, que permita crear las condiciones requeridas
para adelantar los debates y alcanzar acuerdos que permitan diseiiar la

66. Para hacer viable una negociaci6n de paz, se requiere que los implicados perci-
ban que con la negociaci6n ganan algo a que at menos no pierdenj se requiere
tambien contar con los actores relevantes y respetar sus intereses fundamenta-
les. Es esta 10que se ha ida configurando en los ultimos ailOs en Colombia. A
proposito de las condiciones para la negociaci6n de guerras civiles, vease
Krumwiede 11999].

67. Al igual ql}e en atras guerras civiles contemporaneas, en las que la solucion
politica Ita pasado par el camino de la democratizaci6n de las sodedades [vease
Krumwiede 1999J.
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sociedad que queremos, que muy segura mente sera una democracia
moderna, fund ada en un desarrollo conslstente en Ia expansion de las li-
bertades reales de los individuos [Sen 2000, 13], la equidad y la [usticia
social.
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