
 

 

Construcción de identidad social en excombatientes de las FARC - EP: el desafío de los 

psicólogos en Colombia. 

Construction of social identity in ex-combatants of the FARC - EP: the challenge of 

psychologists in Colombia. 

Resumen 

Este estudio se enfoca en analizar la producción de conocimiento sobre la identidad social de 

los excombatientes en Colombia, centrándose en aquellos que formaron parte de las FARC-EP 

y han pasado por procesos de Justicia Transicional, y de esta manera, identificar los aspectos 

relevantes abordados en investigaciones previas sobre este tema, para así poder relacionar las 

características más esenciales de la Identidad Social con los elementos propios de la Justicia 

Transicional. 

El conflicto armado interno en Colombia ha involucrado a diversos actores y ha dejado un 

impacto significativo en la sociedad, con millones de personas reconocidas como víctimas. En 

el tránsito del camino hacia la paz, se han llevado a cabo procesos de desarme, desmovilización 

y reincorporación, utilizando la Justicia Transicional como herramienta para abordar las 

violaciones a los derechos humanos y buscar la reconciliación. Sin embargo, la reincorporación 

de los excombatientes a la sociedad civil presenta desafíos, ya que deben adaptarse a nuevas 

normas y relaciones sociales, pues la forma en la que se identifican a sí mismos en este nuevo 

contexto es un factor que influye en la construcción de su identidad social. Por lo tanto, se 

vuelve fundamental comprender este proceso para garantizar una reincorporación exitosa. 

Palabras Claves: Identidad social, percepción, FARC-EP, Conflicto Armado, conducta y 

estigmatización. 

Abstract 

This study aims to analyze the production of knowledge regarding the social identity of ex-

combatants in Colombia, with a specific focus on those who were part of the FARC-EP and 

have undergone Transitional Justice processes. The goal is to identify the relevant aspects 

addressed in prior research on this subject in order to establish connections between the key 

characteristics of Social Identity and the unique elements of Transitional Justice. 



 

 

The internal armed conflict in Colombia has involved various actors and has had a significant 

impact on society, with millions of individuals recognized as victims. In the transition towards 

peace, processes of disarmament, demobilization, and reintegration have been carried out, 

utilizing Transitional Justice as a tool to address human rights violations and promote 

reconciliation. However, the reintegration of ex-combatants into civil society presents 

challenges as they must adapt to new norms and social relationships. How they identify 

themselves in this new context is a crucial factor that influences the construction of their social 

identity. Therefore, understanding this process is essential to ensure a successful reintegration. 

Key Words: Social identity, perception, FARC-EP, Armed conflict, behavior and 

stigmatization 

Introducción 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización1 es una de las entidades 

gubernamentales que se encarga de liderar, coordinar y evaluar los procesos de 

reincorporación de los ex combatientes en los diversos territorios del país desde hace más de 

una década. Según la ARN (2022), entre los años 2001 y 2021, se tenía una cifra de 76.756 

excombatientes que habrían salido de grupos armados al margen de la ley en todo el país; 

para el corte de julio de 2022, 27.026 de ellos habrían cumplido con los requisitos necesarios 

para culminar satisfactoriamente el proceso de reincorporación a la sociedad civil 

colombiana, sumándose estos a la inmensa mayoría que año tras año realizan grandes 

esfuerzo por integrarse y desarrollar actividades que propendan por la superación de la 

vulnerabilidad y por el ejercicio autónomo de la ciudadanía en el marco de la legalidad. 

A la luz de la situación actual, es indispensable comprender cómo los excombatientes 

han construido su identidad social y cómo ésta afecta su reincorporación en la sociedad, en el 

marco del gobierno de Gustavo Petro en el 2023. Después de décadas de conflicto armado, el 

país se encuentra en un proceso de transición hacia la paz, en el cual es fundamental abordar 

la reincorporación de los excombatientes a la sociedad. En este sentido, comprender cómo se 

construye su identidad social es crucial para promover su inclusión y contribuir a la 

reconciliación nacional, puesto que como lo expresa Herrera et al. (2018) “(...) la carga 

emocional de la guerra en Colombia y sus implicaciones psicosociales pueden establecer y 

                                                
1 En adelante nos referiremos a ella como ARN. 



 

 

reforzar núcleos de significado que inciden en la percepción favorable o desfavorable sobre 

las personas excombatientes” (p.9). 

Las investigaciones previas sobre la construcción de la identidad social en 

excombatientes han revelado que este proceso está influenciado por diversos factores, como 

la edad, el género y las tareas realizadas dentro del grupo armado (Garcia & Monsalve, 

2005). Además, se ha evidenciado que la estigmatización y la exclusión social a las que se 

enfrentan al regresar a la vida civil afectan en gran medida su emocionalidad, es decir, el 

desarrollo de sus pensamientos, comportamientos y proyectos de vida. 

A pesar de los avances en el proceso de reincorporación de los excombatientes en 

Colombia, aún persisten desafíos significativos en la construcción de su identidad social, 

donde la estigmatización y la falta de oportunidades laborales y educativas son obstáculos 

que dificultan su plena inclusión en la sociedad. Por lo tanto, es necesario profundizar en el 

estudio de este problema para identificar estrategias efectivas que promuevan la construcción 

de la identidad social de los excombatientes. 

Es así que, el objetivo general de esta investigación es estudiar la producción de 

conocimiento en torno a la construcción de la identidad social de los excombatientes en 

Colombia, centrándose en aquellos que han firmado el Acuerdo de Paz y han participado en 

procesos de Justicia Transicional. Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Identificar los aspectos relevantes abordados en investigaciones previas sobre la 

identidad social de los excombatientes en Colombia. 

2. Analizar las investigaciones relacionadas con la identidad social de los 

excombatientes que han pasado por procesos de Justicia Transicional. 

3. Relacionar los aspectos más relevantes de las investigaciones sobre la identidad social 

con los elementos propios de la Justicia Transicional. 

Metodología 

 Como metodología se escoge el Estado del Arte debido a que si bien en el proceso de 

investigación no se logró encontrar la población de interés, los estudios y producción de 

conocimientos ya existentes permiten que desde este método se posicione la investigación, en 

tanto se concibe Estado del Arte como “(...) aquella metodología que pretende recuperar 



 

 

reflexivamente la producción, permitiendo cuestionar, criticar y construir, dando sentido a la 

información obtenida, la cual posee diversas finalidades y niveles, pasando por el rastreo, 

registro, sistematización e interpretación” (Gómez et al., 2015, p.428).          

Puesto que el interés de esta investigación no es solamente la recolección de 

información, el enfoque que más se ajusta es el hermenéutico interpretativo ya que: 

La hermenéutica como proceso permite revelar los significados de las cosas que se 

encuentran en la conciencia de las personas por medio de las palabras. Postula que 

todo texto escrito, actitudes, acciones y todo tipo de expresión del hombre nos llevan 

a describir e interpretar los significados en el contexto real donde ocurre el fenómeno. 

(Franco y Solórzano, 2020, p.14) 

La intención es comprender e interpretar la producción de conocimiento en el país 

sobre el desarrollo de la Identidad Social en excombatientes de las FARC-EP que han 

participado en procesos de Justicia Transicional. Adicionalmente, se pretende el ensamble de 

un marco conceptual que establezca la construcción histórica de los aspectos más relevantes 

encontrados para intentar ajustar conceptos que nos acerquen a la Identidad Social de los 

excombatientes que se ajusten y adapten a sus nuevas formas de vida, describiendo la imagen 

consciente que tienen de sí mismos en función de sus creencias, conductas e historias. 

Instrumentos 

Matriz bibliográfica 

Instrumento diseñado en Excel donde se inventariaron todos los textos que 

conformaron el estudio actual y sobre el cual se aplicaron los filtros de selección. 

Matriz analítica 

Se creó una herramienta en Excel que permitió vincular los textos de la muestra en 

posición vertical con las categorías de análisis dispuestas horizontalmente. Se seleccionaron 

de cada texto los párrafos o frases que abordaban temas relacionados con las categorías y se 

colocaron en la intersección correspondiente. Además, se incluyó de manera estructurada la 

bibliografía y las observaciones de cada texto. 

Marco conceptual 



 

 

Los marcos conceptuales en una investigación se definen como un conjunto de 

conceptos, teorías, ideas y relaciones interconectadas que proporcionan un marco teórico y 

conceptual para abordar y comprender el problema de investigación en cuestión. Estos 

marcos conceptuales ayudan a situar el estudio dentro de un contexto más amplio y a 

proporcionar una base teórica sólida para la investigación. (Reidl-Martínez, 2012) 

Resultados 

En esta investigación se tienen como eje tres categorías centrales que son2: 

● Identidad social 

● Etiqueta 

● Justicia Transicional 

A continuación, ilustraremos cada una de las categorías instauradas con sus códigos 

del material investigado: 

  

                                                
2 La razón de que estas tres categorías estén como eje central de la investigación se debe a que en la 

documentación y bibliografía consultada, dichas categorías son transversales. 



 

 

Figura 1 

Identidad social en excombatientes de las FARC-EP 

 



 

 

Figura 2 

Identidad social en excombatientes de las FARC-EP 

 

  



 

 

Figura 3 

Identidad social en excombatientes de las FARC-EP  



 

 

Figura 4 

Justicia Transicional en excombatientes de las FARC-EP  



 

 

Figura 5 

Justicia Transicional en excombatientes de las FARC-EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discusión 

Se invita al lector que se piense las FARC-EP como un grupo armado que a lo largo de 

los años de conflicto poco a poco se constituye como una sociedad que se cimenta con 

dinámicas propias como: el uso de uniforme, horarios específicos para acciones concretas 

(comer, dormir, entrenar), orden jerárquico, trabajos, entre otros. Así pues, se entiende que hay 

unas dinámicas que son normales desde el Endogrupo3 y desde la sociedad civil como 

Exogrupo4, y que esta normalidad va a contracorriente no solo debido a los diversos aspectos 

legales, morales y éticos que transgrede las FARC-EP, sino también con los ideales y realidades 

que le son impuestas dentro del grupo, que impactan fuertemente en la construcción de su 

identidad. Ahora bien, dentro de los procesos de reincorporación los excombatientes se sitúan 

en la posición de ingresar a un Exogrupo olvidado, y su normalidad se encuentra en un proceso 

de (re)construcción. 

Identidad, género, cuerpo y vestuario: una transición política y militar  

En los documentos analizados se encuentra que la producción de conocimiento sobre 

la Identidad social en excombatientes se transversaliza por las 3 categorías abordadas en el 

marco conceptual. Partiendo desde allí, de los 16 documentos analizados, 4 de estos se 

concentran principalmente en un enfoque de género y un análisis del cuerpo como portador 

político y de vestuario, el resto de documentos brinda la posibilidad de manera indirecta de 

analizar, que, en el proceso de reincorporación se pasa por un proceso de transición política y 

militar, donde ahora en sus vidas hay una línea visible que separa lo público y lo privado, 

siendo estas situaciones desconocidas dentro del grupo armado o en su defecto, no eran posibles 

de ejercer o incluso dialogar. 

En la investigación de Cano et al. (2020) se vislumbra el impacto de la vestimenta en 

los excombatientes, pues la vestimenta es un símbolo que separa quienes están dentro y fuera 

del grupo, dando significado y poder al cuerpo 

Se comprende entonces que el uniforme, vestimenta que identifica al grupo armado, le 

da un significado, unas acciones concretas, un objetivo particular a quien lo porta. Es posible 

encontrar también la Identidad social bajo el análisis que hace Cañaveral et al. (2023) de los 

siguientes fragmentos: 

                                                
3 Aquí nos referimos al Endogrupo como un nosotros, al cual se pertenece 
4 Aquí nos referimos al Exogrupo como un ellos, los otros 



 

 

Extracto 1: me metí así a un monte, así a una piedra grande entonces yo llegué y abrí 

un hueco […] enterré dos granadas, y dos proveedores que tenía y ya, quedé limpio, ya 

quedé como si no fuera de ningún, de ninguna parte (hombre de 18 años, entrevista). 

Extracto 2: Pues yo me siento, o sea, prácticamente me siento diferente, porque 

en la otra persona yo me sentía amarrado, porque yo cargaba que un chaleco, o sea 

prácticamente pesado, un fusil que […] no me lo podía bajar de encima […] y estar a 

la expectativa de que me fuera a pasar algo, estar todo el tiempo embotado [...] entonces, 

al llegar yo a ser libre, o sea, ya yo no tengo que estar en el monte (hombre de 30 años, 

entrevista). (pp.12-13) 

Ambos extractos tienen un aspecto en común y es la sensación y sentimientos que 

conlleva la desmilitarización en el ámbito de la vestimenta y armamento utilizado. En el primer 

extracto, el entrevistado habla de no pertenecer a ninguna parte, así pues, es la renuncia a un 

Endogrupo al que ya no siente pertenencia al dejar “enterrado” aquello que lo hacía identificar 

con este grupo, y ahora como no se ha construido una pertenencia a un nuevo grupo para 

identificarse ¿Sería entonces normal sentirse que no es de ninguna parte? Tomando a Tajfel 

(1981) como base, hipotéticamente la respuesta es sí, debido a que no hay un significado 

emocional y valorativo que puedan asociarse a un grupo. 

El segundo extracto expresa una pertenencia al grupo armado como algo impuesto, 

puesto que la expresión “libre” refiere a que su identificación social no se debe a su elección.  

Otro aspecto relevante es cuando se refiere a sí mismo como un “otro” y que cuando consigue 

esa “libertad” deja de ser aquello con lo que no se identifica no solo en el aspecto de la 

vestimenta sino también del contexto del “monte”. Esto nos sugiere que la vestimenta 

constituye unos significados implícitos, los cuales a su vez definen una rutina o un quehacer 

diario5. 

Es así que la vestimenta tiene un impacto en el cuerpo, donde este se ve transformado 

por el desuso del uniforme y todo lo que este implicaba. En relación a esto encontramos a 

Sigifredo, un excombatiente que habla sobre los cuerpos donde éste manifiesta que se mantenía 

                                                
5 Pensemos, por ejemplo, en los uniformes de un trabajador de una empresa específica, donde estos desarrollan 

unas funciones con un tiempo establecido y que a su vez los identifica con un cargo, y que cuando no se tiene 

puesto, todo lo que implica el uniforme pasa a un segundo plano o en el caso de los excombatientes, pasaría a un 

plano histórico. 



 

 

una estabilidad sobre el cuerpo y que ahora debido al cambio de actividades se hay un cambio 

en el cual se crean nuevas formas de verse y sentirse Cano et al., (2020, p.521). 

El cambio de rutina que se da, si bien cambia la corporalidad de los sujetos, abre a su 

vez un aspecto necesario, casi que imprescindible para la identificación social y la 

reincorporación, ya que ahora hay una capacidad o posibilidad de que estos tengan la 

posibilidad de elegir el cómo es percibido por el otro, en tanto el cambio de rutina implica una 

decisión que se toma acordé a las necesidades específicas que tiene el sujeto. Tal es el caso de 

la vestimenta, que implica unas nuevas funciones, un nuevo quehacer que es elegido por el 

sujeto, y por ende la finalidad de esa construcción es diferente. Continuando con Sigifredo este 

considera que el cuerpo ahora muestra una nueva historia puesto que ahora ya no tienen que 

prepararse para la guerra ahora la misión es otra. “Nuestra misión ahora es otra, es ganar en la 

política, cambiar Colombia, mejorarla” (Cano et al., 2020, p.521). 

Vemos entonces que, en el segundo fragmento se encuentra un concepto importante y 

es el de tejido social, en el cual “(...) es el agente patrimonial que le da valor al espacio 

construido y que, en su continua relación, en un proceso de suma constante de valor, lo induce 

al cambio y a la continuidad” (Dáguer, 2011, p.24). 

Esta reconstrucción del tejido social se enmarca en la construcción de la Identidad 

social, ya que se da gracias a la apropiación del contexto y el endogrupo que el sujeto habita, 

transformación posible a través de sentir que pertenece a un grupo que lo incluye y comparte 

la importancia de la construcción y reconstrucción del espacio que habitan. 

Otro aspecto relevante es el concepto de género, en el que varias investigaciones se 

concentran en cómo se da la reincorporación en el género femenino, recalcando la 

militarización femenina donde los cuerpos se ciñen a unas rutinas, quehaceres y uniformes que 

predominantemente eran masculinos. Cano y Pérez (2020) expresan que la militarización del 

cuerpo no se limitaba a una perspectiva de género femenina, sino que se basaba en valores 

masculinos, donde la igualdad era un medio para fortalecer el control del cuerpo a través del 

poder corporal. 

Es una diferencia significativa entre géneros, que en el proceso de reincorporación la 

normalidad del rol femenino en sociedad entra en discordia con el rol femenino dentro del 

grupo armado, puesto que en el discurso manejado por el grupo armado y las tareas asignadas 



 

 

no hay una distinción de género, cuestión que en la sociedad sí se ve marcada, donde se 

acepta de manera generalizada la diferencia biológica, como expresa Acevedo et al. (2021): 

Al exponerse a discursos y órdenes sociales diferentes al insurgente, se configuran 

esfuerzos por deconstruir y cuestionar las jerarquías que controlaron los cuerpos y que 

a pesar de promulgar formalmente la igualdad, terminan negando aquellos cuerpos 

que no dan cuenta de la misma rudeza, tenacidad y resistencia. (p.479) 

Dentro de esta misma dinámica, se encuentra que hay una tensión por el rol que se 

debe asumir cuando se encuentran dentro de la sociedad debido a los discursos enmarcados 

dentro del pensamiento tradicional de la concepción moral que se tiene sobre el género 

femenino. Si bien dentro del grupo armado no hay una distinción de género, cuando las 

mujeres llegan a la sociedad se encuentran con una tensión debido a una generalizada 

“normalidad” que deja entrever Acevedo et al. (2021), al decir que 

En este caso, las mujeres se incorporan a una lógica centrada en reproducir y 

mantener la vida, en garantizar el sustento económico de sus familias y en participar 

de las dinámicas políticas del partido. Sus cuerpos se adaptan pero a la vez se resisten 

a una cultura que les impone un modelo de ser mujer y al mismo tiempo las 

estigmatiza por su participación en la guerra. (p.489) 

Es así que los aspectos desarrollados hasta el momento sugieren que cuando se 

abandona el grupo armado se genera un conflicto a la hora de construir una identidad social, 

ya que tal y como afirman Cañaveral et al. (2023) “(...) salir de la guerra en el campo 

significa una crisis identitaria con quien se fue y se pretende ser personas diferentes, volver a 

la normalidad, o quedar liviano” (p.16). 

En medio de todo el proceso de construcción se puede mencionar que hay una 

identificación y desidentificación que prevalece en el excombatiente, donde una parte de ellos 

no logran encajar en la normalidad del endogrupo (FARC-EP) y que ahora tienen un sentir 

más cómodo volviendo a la sociedad, pero que, por otra parte, un grupo significativo sostiene 

una comodidad respecto a la normalidad que tenían dentro del grupo armado. Como 

menciona Orejuela (2018) 

Es muy importante tener presente que las desmovilizaciones individuales son 

diferentes de las colectivas; pues en las colectivas las personas han dejado las armas 

por órdenes de sus jefes y no son decisiones personales lo que puede ocasionar el 



 

 

reingreso a las armas; mientras que las individuales son por decisión propia y se 

piensan el reingreso por temor a problemas de retaliación de parte del grupo armado. 

(p.42) 

La resolución individual del ex combatiente es clave para una óptima reincorporación, 

hecho que permite la libertad de elegir aquello con lo que se identifica, donde “(...) es posible 

pensar que para los participantes se presenta la idea de la paz como un espacio de 

contradicciones, si se quiere, como una especie de limbo identitario” (Cañaveral et al.,2023, 

p.16). Y que en medio de este espacio de identificación muchas de las vivencias y 

aprendizajes del excombatiente aún predominan en su normalidad, ya que 

Se pudo, incluso, evidenciar que los nuevos espacios tomaban forma de 

confinamiento, ya que algunos no habitaban los espacios designados en las zonas 

veredales por el gobierno (como casas y habitaciones), y continúan viviendo en 

“caletas”, donde sentían un mayor reconocimiento identitario. (Cano y Pérez, 2020, 

p.525) 

Además, no solo en este aspecto se encuentra la perpetuación de esa normalidad, pues 

Cano y Pérez (2020) evidencian que 

No es extraño encontrarse con mujeres que aún tienen arraigo por la estética militar y 

les cuesta no solo aceptar que sus pares estén modificando sus cuerpos, especialmente 

porque las actividades de la milicia les demandaba prácticas deportivas y de 

entrenamiento que les obligaba a tener un cuerpo apto para la milicia, mientras que las 

actividades de ocio extremo, las de educación y las labores agrarias limitadas, han 

derivado en el aumento de peso y el uso de prendas muy poco o nada ligadas a la 

estética militar. (p.523) 

Finalmente, Cañaveral et al. (2023) permite evidenciar que este repertorio revela la 

importancia de la pertenencia al grupo para el excombatiente y cómo su sentido de 

normalidad choca con lo que se considera anormal en la sociedad civil. Durante el proceso de 

reintegración, se enfrenta a desafíos como la gestión de documentos, relaciones 

interpersonales, toma de decisiones, participación en la vida social y familiar, comunicación 

efectiva y la adaptación a nuevas formas de vida sin recurrir a la fuerza ni la imposición. 

(p.20) 

 



 

 

Sentido de vida y propósito de vida  

Uno de los pilares fundamentales para la construcción de la sociedad es la educación, 

que en el contexto de los excombatientes en proceso de reincorporación se evidencia que 

quienes tuvieron algún grado de educación tienen un mayor sentido de vida, pues según 

Martínez et al. (2020) los participantes que tuvieron acceso a la educación antes de unirse al 

grupo obtuvieron una puntuación de sentido de vida significativamente mayor en 

comparación con aquellos que no lo hicieron, representando el 64% (16 participantes) frente 

al 36% que no tuvo acceso.  

Este sentido de vida permite simultáneamente la búsqueda de un propósito el cual 

exige hablar de la adquisición de una fuente de ingresos, en tanto la normalidad del 

excombatiente distaba de la normalidad de la sociedad, estos desarrollan capacidades y 

habilidades propias del contexto que atravesaban pero que son adaptativas al contexto 

laboral, que según Melo et al. (2020) 

Dentro de organizaciones no formales e ilegales como lo es las FARC-EP se 

potencian habilidades y aptitudes que fácilmente pueden ser aplicables al contexto de 

la vida profesional y a la constitución de un proyecto de vida en el marco de la 

legalidad. (p.34) 

En este mismo estudio, en un caso particular de un excombatiente se identifica que 

El significado del trabajo en este sujeto ha sufrido transformaciones permeadas por el 

hacer laboral. Esto ha permitido que el excombatiente desarrolle una adaptación 

significativa frente a las exigencias del empleo donde se encuentre, tanto en el ámbito 

informal como formal. (p.34) 

 El concepto de adaptación apoya la idea de que se promueva y se abra la posibilidad 

de que el excombatiente encuentre un lugar al que hace parte y pertenece, sin necesidad de 

olvidar el aprendizaje que tuvo cuando pertenecía al grupo armado, y sin negar tampoco que 

el haber pertenecido y el cambio que está atravesando influye en su propósito de vida como 

lo expresan Martinez et al. (2020): 

Los excombatientes, al abandonar su entorno de guerra, su propósito de vida se ve 

altamente modificado, se mantienen los mismos valores y enseñanzas que tuvieron en 



 

 

la infancia, pero al transcurrir de entornos, su propósito de vida se altera por los 

intereses y percepciones que tienen sobre el nuevo contexto. (p.3) 

Etiquetas 

El concepto analizado desde la teoría que tienen algunos autores sobre las etiquetas en 

el desarrollo de este trabajo, permite evidenciar que este tipo de formas de identificar a ciertas 

personas o grupos siempre ha existido, ya que en la sociedad siempre se ha hecho uso de las 

etiquetas para designar al otro según sus características, logrando de este modo resaltar 

ciertas conductas, realidades y personas. Las etiquetas hacen parte del proceso en el que la 

sociedad crea parámetros descriptivos para lograr identificar a las personas que van contrarias 

a lo establecido (González, 2021). 

En ese mismo sentido, Giromini y Vilata (2022) hacen referencia a las etiquetas 

diciendo que “(...) los “nombres” no funcionan solo como etiquetas, sino que son parte del 

entramado social en la medida en que forman parte de un gran mundo de prácticas, 

instituciones, autoridades, connotaciones e historias” (p.51), es decir, las etiquetas no son 

solo conceptos que se utilizan desde la lingüística, sino que son realidades que abarcan otras 

dimensiones, pensar en una etiqueta implica pensar en un grupo o personas específicas que 

pueden verse afectados, tanto en su nombre como en su integridad. 

En el caso de los excombatientes de las FARC-EP, suelen utilizarse etiquetas mucho 

más amplias y delicadas, que si bien se podría entender por su trayectoria, no es conveniente 

para el proceso que este grupo lleva en la actualidad, puesto que toda vez que buscan 

reincorporarse a la sociedad, tener etiquetas que los estigmatice complica mucho más el 

proceso, perpetuando una valoración en función del pasado y no de su realidad actual, es por 

eso que desde cada espacio social se debe trabajar en que las etiquetas no sean las que 

determinen estos procesos. 

Como ya lo planteó Vargas et al. (2020) y Restrepo et al. (2017) estas prácticas de 

etiquetar a los excombatientes solo deshumanizan a los protagonistas de este proceso, 

llegando incluso a afectar el autoconcepto de ellos mismos en relación con lo que viven, 

sintiéndose desmotivados y dudando del proceso que llevan a cabo, lo que en muchas 

ocasiones los lleva a aceptar o sucumbir a propuestas ilegales de adherirse a otros grupos 

armados, perpetuando el conflicto personal y social.  



 

 

En todo el proceso que tienen los excombatientes en relación con la reincorporación a 

la sociedad, Cabrera (2016) afirma que un componente que estigmatice puede ser 

determinante en cualquier proceso de reintegración, donde a pesar de la estigmatización que 

tienen estos excombatientes en los lugares dónde viven, también se sienten de cierta forma 

acogidos en el lugar que residen, hecho que puede resultar incongruente, puesto que puede 

percibirse que siguen siendo vistos con la etiqueta de excombatientes, pero la comunidad 

intenta eliminar estos estigmas y realizar un acercamiento, siendo conscientes de la dificultad 

que supone tanto para ellos como para la sociedad en la que viven. 

Es por ello que no se niega que el proceso de reincorporación a la vida civil en un 

conflicto como el colombiano es quizás un trabajo escalado, tanto para quienes fueron actores 

del conflicto como para quienes sufrieron las consecuencias de este; al seguir teniendo 

prácticas deshumanizantes con los excombatientes, su proceso de adaptación social se ve 

complejizado debido a la imagen que se tiene de ellos como “Blanco de guerra” (Hernández 

et al., 2019, Vargas et al., 2020, y Restrepo et al., 2017). Esto quiere decir, que la 

estigmatización se hace constante y consistente en las comunidades que habitan, es posible 

que estas personas no encuentren otro camino, sino el de regresar a su estado anterior, debido 

a que la reincorporación no pueda darse de manera efectiva. 

De ese modo, como se presentan en el desarrollo del concepto de etiqueta de la 

investigación, se afirma que quienes son estigmatizados por haber pertenecido a un grupo 

armado, terminan siendo personas que se autoperciben y son percibidos de manera desviada, 

ya que no se reconocen como sujetos en proceso de reincorporación, sino en razón de sus 

actuaciones anteriores, esto no contribuye al deseo de ser parte de una sociedad, es por eso 

que para quienes fueron personajes activos dentro del conflicto, se hace necesario que exista 

un acompañamiento en el entorno, por el esfuerzo psicológico que deben hacer en torno a la 

percepción de los demás y la propia. 

Todo esto en función del trato que reciben y la forma en la que la sociedad los ha 

nombrado, lo que hace que se sientan “anormales”, “sucios”, “repugnantes”, “manchados” 

y/o “avergonzados” (García, 2022), y que los lleva a sentirse relacionados con identidades 

sociales que sólo aluden al desprecio por parte de quienes lo rodean, ya que, en la dinámica 

del conflicto, estos han desvirtuado su percepción biológica para hacer parte de 

construcciones políticas y sociales que usan conceptos negativos, los cuales debido a estas 

definiciones se encuentran siempre vistos a la luz de su papel dentro del conflicto. 



 

 

Justicia Transicional 

Con el fin de poder hacer tránsito hacia la paz en Colombia, logrando además que 

perdure en el tiempo, la Justicia Transicional es un eje clave para cumplir la triada entre la 

Justicia, el Esclarecimiento de la Verdad y la Reparación, que sólo a partir de la expedición de 

la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, Colombia comenzó a trazar un 

incipiente camino hacia la Justicia Transicional (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, 

p.242), trayecto que ha permitido revelar la antigua identidad de los excombatientes, 

campesinos forjados en las montañas, preocupados por su futuro y con dos ideas claras: la 

necesidad de resolver la distribución de las tierras para la producción con garantías justas del 

Estado y la participación activa en la política sin importar ideologías. 

Por lo tanto, es valioso encontrar autores estadounidenses como Kim y Sikkink (2010) 

quienes explican: “el efecto disuasorio de los procesamientos de derechos humanos para los 

países en transición, al mencionar que la Justicia Transicional  se  activa  en  el  contexto  de  

una  sociedad  que se está moviendo de una situación de caos y conflicto armado hacia una fase 

de estabilidad y paz” (p.946). Lo cual establece sincronía con Luis Fernando Suárez (2015) 

Magíster. John Jay College Criminal Justice in New York City que describe la Justicia 

Transicional como:  

Un mecanismo judicial que involucra varios conceptos que trabajan sistemáticamente 

y que requieren de una visión holística e incluyente; actúa como una fuerza centrípeta 

que atrae conceptos tales como los de memoria histórica, reparación,  verdad,  

reconciliación,  perdón,  juicio, amnistía, derechos de las víctimas, reformas 

institucionales, tolerancia, democracia e igualdad de oportunidades. (p. 115) 

En este sentido, el reconocimiento de las víctimas aporta significativamente a la 

identificación social de cada uno de los excombatientes y la memoria colectiva contendrá ideas 

e historias que sirvan al sentido de pertenencia de la nación, siempre que estén presentes en el 

recuerdo de todos o casi todos, para la construcción de narrativas comunes. Incluso en los 

momentos de zozobra de posconflicto en los que la Justicia Transicional abre y establece 

espacios de oportunidades, que sin duda alguna están en medio de dificultades para encontrar 

empleo y se destacan los proyectos productivos de autoabastecimiento que han surgido como 

formas de agencia productiva. 

Asimismo, en el marco del autoconcepto durante el posconflicto es importante destacar:  



 

 

(...) las víctimas deben tener una perspectiva diferente de la forma como se interpretan 

a sí mismas. Se debe pasar de un estilo de vida querelloso y autocompasivo, de una 

sensación de pérdida irreparable, a una condición humana diferente que les permitan 

realizarse como personas trascendentes y forjadoras de nuevos mundos posibles, con el 

fin de dejar atrás la huella de las lamentaciones áridas, ansiosas de un paternalismo 

estatal que todo lo provee. (Prada, 2022, p.4) 

Sin embargo, las diversas visiones a favor o en contra de la Justicia Transicional tienen 

una apertura durante el estudio de producción, debido a la innegable incidencia de ejecución 

ante la reintegración de los excombatientes, es necesario poder constatar la construcción de 

confianza y reconciliación en los proyectos comunitarios entre los excombatientes y las 

víctimas. En tal sentido, es esencial citar a Prada (2022), que argumenta lo siguiente: 

El modelo transicional colombiano ha tenido como prioridad garantizar condiciones 

para la desmovilización de los victimarios y no para la reparación de las víctimas (...) 

desde esa visión, se observan irregularidades en el modelo, ya que la justicia 

restaurativa como tal no ha tenido lugar en su aplicación y se ha convertido quizás en 

un instrumento retórico del Estado que no ha generado transformaciones reales en los 

territorios donde las víctimas esperan a ser reparadas. (p.4) 

 

Conclusiones 

Durante la recolección de la producción de conocimiento que se ha hecho alrededor de 

la identidad social de los excombatientes que han pasado por procesos de Justicia Transicional, 

no se encontró alguna investigación que hiciera referencia directa a la identidad social en los 

excombatientes. Si bien las investigaciones que se utilizaron para este Estado del Arte, no hace 

directamente referencia a la identidad social, se encuentran elementos que hacen parte 

fundamental de esta como concepto. 

En el primer objetivo se encuentra que los aspectos más relevantes con referencia a la 

identidad social es la relación e importancia que tiene esta categoría con el género, el cuerpo y 

el uniforme de los excombatientes. En este aspecto se le ha dado importancia y un enfoque de 

género en las investigaciones encontradas. Otro de los aspectos relevantes es la identificación 

social construida a partir de la identificación con un otro, aunque de este aspecto se encontró 

poca información, se requiere mayor profundización, puesto que permite un proceso más 



 

 

íntegro de desidentificación del antiguo grupo armado y una nueva identificación con el 

contexto al cual se reincorporan los excombatientes. 

Adicionalmente, como se puede apreciar en el desarrollo de este trabajo, el conflicto 

armado en la historia de Colombia ha sido constante debido a la diversidad de actores 

involucrados. El último proceso de paz entre el gobierno y las FARC-EP ofrece la oportunidad 

de reconstruir el tejido social afectado por años de enfrentamientos y violencia. 

Una de las formas de estigmatizar a quienes han decidido dejar la violencia, son las 

etiquetas, las mismas que se usan contra esta población y lo que impide que estos logren 

sentirse seguros y adaptados a los espacios en que viven actualmente. Si bien podría decirse 

que esto es consecuencia de su actuar, debe tenerse claro que esto profundiza más la distancia 

entre los excombatientes y la población civil, además de impedir que en ellos exista un proceso 

emocional y psicológico adecuado, el escuchar discursos o expresiones repetitivas como 

“guerrillero” o “alias” que no contribuye a que se identifiquen como sujetos en sociedad. 

Es preciso entonces que en todo el proceso de reincorporación de los excombatientes 

existan expertos en diferentes disciplinas que logren hacer un trabajo en conjunto con la 

comunidad, para que este proceso se haga de manera más pacífica y óptima para todos, 

especialmente en lo que tiene que ver en el reconocimiento individual, donde reconozcan que 

no son los apelativos que se les daban en su etapa de vida anterior, sino ciudadanos y sujetos 

en proceso de ser parte de una comunidad. 

El quehacer psicológico se vuelve entonces un quehacer fundamental para la adecuada 

reincorporación que tienen los excombatientes en la sociedad, los procesos cognitivos, 

emocionales y comportamentales que se experimenta en esta transición son factores de riesgo 

que podrían predisponer al sujeto a no adecuarse a los contextos a los que llegan, a no poder 

desarrollar su proyecto de vida, a recaer de nuevo en grupos al margen de la ley, entre otros. 

Así pues, es comprender que quienes habitan en Colombia son sujetos que han experimentado 

de manera indirecta o directa el conflicto armado interno que atravesó con las FARC-EP y que 

aún atraviesa con otros grupos armados, y que esta misma comprensión permite que los 

procesos de Justicia Transicional no solo sean un acto punitivo, sino procesos encaminados a 

la conciencia ciudadana, donde se aprenda y se comprenda todo lo sucedido en el conflicto 

armado para una no repetición y una garantía para la paz.  



 

 

Lo anterior plantea una cuestión profundamente humana: ¿Cómo impactan las futuras 

intervenciones psicosociales en la reconstrucción de la identidad de los excombatientes que, al 

someterse a disculpas públicas y actos simbólicos durante su proceso de reincorporación, se 

exponen de manera abierta y vulnerable acerca de sus acciones pasadas? Estos individuos 

afrontan diariamente el temor al estigma social, lo que dificulta la búsqueda de una imagen 

genuina y significativa de sí mismos, tanto a nivel personal como colectivo. 

Desde una perspectiva psicológica, es fundamental considerar que la autopercepción 

de estos individuos se encuentra en un estado de constante transformación. Aquí, la terapia 

psicológica puede desempeñar un papel crucial al ofrecer un espacio seguro para la 

exploración y el autodescubrimiento. La terapia centrada en la identidad y la autoaceptación 

podría ser una sugerencia valiosa en este contexto, permitiéndoles abordar sus dificultades de 

autopercepción desde una perspectiva individual y colectiva, ayudándoles a reconciliarse con 

su pasado y a construir una identidad más sólida y auténtica en el presente que les permita 

afrontar los mayores retos de la reincorporación ya que la sociedad colombiana en su 

conjunto puede no estar completamente preparada para aceptar a los excombatientes de 

manera plena, lo que dificulta su integración. Adicionalmente, la política colombiana está 

altamente polarizada, y la reincorporación de excombatientes puede ser un tema 

políticamente delicado. 
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