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"Los BOMBARDEAREMOS HASTA devolverlos a la Edad de Piedra".
Asi, el general de las Iuerzas de aire de los Estados Unidos explico la Ieroz
ofens iva que realizaron sus aviones militares en Vietnam, territorio sobre el
que lanzaron cerca de ocho millones de bombas, cuatro veces el total de las
utilizadas en la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los dramas humanos sucedidos en tiempos de guerra no
cesan con la Iinalizacion de las hostilidades, y las sociedades inmersas en
procesos y transiciones tipo posconflicto enfrentan grandes retos y de-
saffos que deben ser sorteados exitosamente, 0 de 10 contrario es probable
que nuevamente se activen los confhctos armados de manera mucho mas
violenta. En ese sentido, es muy diciente el testimonio anonimo de un
solclado que regresa a su aldea despues de la guerra: "Volvi a Japan de
las regiones surefias el 20 de mayo. Encontre mi casa quemada, mi mujer
y mis hijos desaparecidos. Mi poco dinero se rue rapidarnente can los
altos precios y me convertf en una figura miserable. Nadie me hablo con
compasion. Al contrario, me miraron can odio. Atormentado y sin trabajo,
un demonio se apodero de mi'".

dCm'il es el papel de lo(a)s politologoia)« en una sociedad que presenta
tasas anuales entre 3.500 y 4-000 homicidios vinculados a violencia
polftica, un conliicto armado que supera los 40 afios y con dramaticos
niveles de desigualdad y exclusion social? dCual debe ser su papel en una
sociedad con la crisis humanitaria mas aguda del continente y la segunda
mas grave en el mundo?

En este interesante libro, Springer aborda, no la complicada construe-
cion y negociacion de los acuerdos de paz, sino el importante papel de
las polfticas de Desarme, Desmovilizacion y Heinsercion (DDR) en los
acuerdos de paz, pOl'que una polftica exitosa de DDR, en el marco de
adecuados acuerdos de paz, garantiza en el corto y mediano plazo que el
conflicto armado no se reactive.

Springer se propone mostrar los enormes desaffos que supone
la resolucion de conflictos armados, plantear la necesaria y urgente
redefinicion de los conceptos, los mecanismos y los procesos tradicionales
que componen el DDR, y presentar alternativas que enfrenten exitosa-
mente las rafces de los conflictos armadas.

Aunque el texto se limita al analisis del desarrollo y las implicaciones
del DDR, Springer insiste reiteradamente en que el DDR debe enmarcarse
en una polftica amplia de paz que promueva la transforrnacion social y
erradique definitivamente las causas originales del couflicto armada.
En ese contexto, el DDR requiere la definicion clara de los objetivos (de

r , Springer, Natalia, Dcsactioar fa guerra. Altcrnatioas audaces para consolul ar fa paz,

Bogota, Aguilar, 2005, nota nurnero 105 al Rnal del texto, p. 364.
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las operaciones), teniendo en cuenta la coyuntura politica especifica y la
dimension temporal del DDR; debe contener disposiciones coordinadas
en materia politica, militar, social, cultural, econornica, humanitaria,
sanitaria y jurfdica, debe establecer el alcance y los limites de la par-
ticipacion de las instituciones estatales, movimientos y organizaciones
sociales, comunidad internacional y otros, debe Iormular adecuadamente
los marcos legales formales y de excepcion, los procedimientos a seguir,
los planes de contingencia, los mecanismos de control, entre otros. Asi
mismo, el DDR debe estar estrechamente Iigado a reform as en los sectores
de la seguridad, el sistema de administracion de justicia y el mejorarniento
de los Indices de la seguridad humana".

Para Springer, el DDR se define como un "proceso de doble
naturaleza" por cuanto constituye, por un lado, el fundamento de la
negociaciou, y de otro, el factor central para la resolucion de un con8icto
armado. Una polftica completa de DDH supone el desmonte tanto de los
cuerpos armados como de sus estructuras de patrocinio, Iinanciacion y
apoyo.

La experiencia indica que, de la polftica de DDH, los dos primeros
componentes cuentan favorablemente con el entusiasmo inicial del
proceso; sin embargo, con el ultimo componente no ocurre igual: la
reinsercion tam bien requiere altos niveles de financiacion, y es una etapa
de largo plazo, que por 10 general se desarrolla en el preciso momenta en
que se hacen fuertes crfticas sobre el proceso en su conjunto.

Ademas, la autora sostiene que:
Este libro hace un importante enfasis en la reestructuracion de

las redes sociales a traves del fomento de proyectos de autogestion
comunitaria que permitan fortalecer estos tejidos y prepararlos desde el
principio del proceso. La violencia, la atrocidad y la guerra solo pueden
ser superadas por una sociedad que aprende en conjunto a autogestionarse
ya encontrar canales legftimos para la resolucion de sus problemas, bajo
una vision consensuada de paz.

La sociedad en asamblea es la que debe entender claramente todo
aquello a 10 que tendn1 que renunciar en nombre de una paz que no
sera instantanea, ni rapida, ni surgira de una formula preestablecida.
Se trata de un proceso de transformacion y concientizacion que nunca
podra consolidarse mientras las vfctimas sean tratadas con negligencia 0

continuen viviendo en condiciones de opresion y miseria. Es fundamental

2. Una deflnicion bastante amplia del concepto de seguhdod 11.1/"1110110 fue recienlemente

adoptada pOl' las Naciones Unidas. Ver al respecto UN Commission on Human Securitv,

Hl/."IIwn Secl/.ri,ty-NolV. Fi:nol HClmr/; of thc CO'In'll/.ission 0'/1 Nt/:n/on Secl/.ri/lj, Nueva York,

mayo de 2003.
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gue el DDH no sea percibido como un proceso concentrado en unos pocos
y del gue se benef1cian exclusivamente aguellos gue tomaron las arrnas".

Sobre la metodologia propuesta por Springer
En el campo de la literatura sobre la resoluci6n de conAictos armados

predomina fa fuerte tradici6n de los analisis empfricos (estudios de caso,
analisis comparativo de dos 0 mas experiencias, y la sisternatizaci6n de
determinaclas variables aplicadas a una gran cantidad c1ecasos).

En la primera parte dellibro Springer expone una miracla panoramica
de las guerras, c1esde la Grecia antigua hasta Vietnam, y observa especial-
mente las form as de DDR. Posteriormente, opta por estudiar en detalle
ocho conflictos en varias regiones del mundo (uno en Europa oriental, uno
en America central, uno en America del sur, dos en Asia y tres en Africa),
y, cuando la ocasi6n 10 amerita y el tema 10 requiere, se refiere a otros con-
Hictos arm ados haciendo gala de una c1aridad expositiva verdaderamente
notable. Esta forma de abordar el tema, orientada a la crftica de diversos
procesos de resoluci6n de conllictos armadas, can enfasis en cuestiones
especificas, ofrece una metodologfa mas flexible que la tradicional, quizas
menos con creta, pero con toda seguriclacl mucho mas enriquecedora.

Vision panoramica de las confrontaciones armadas
En la Grecia antigua, la desmovilizaci6n de los ejercitos no constitufa

mayor problema, pues los combatientes eran ciudaclanos comunes y,
despues c1e las hostilidades, sencillamente regresaban a sus hogares y a sus
oficios corrientes. A partir c1elas guerras del Peloponeso (431 a 411 a. C.),
en las que Atenas y Esparta, las principales ciuclacles-estaclo, disputaban
Ia hegemonfa griega, se efectuan con mayor frecuencia los ataques a la
poblaci6n civil, el estimulo a las rebeliones internas en el pals enemigo,
y surge una arnplia varieclacl c1egrupos asociados at oficio de las arrnas:
mercenarios, paramilitares y soldadosprofesionales.

En Roma, los militares constituyen una cIase social privilegiada,
propietarios de grandes exteusiones de tierra. Pero la expansion del
territorio, en los tiempos del imperio, obliga a aceptar el ingreso de las
clases populares a los cuerpos armados. Los veteranos c1eguerra eran
desmovilizados dandoles tierras, las cuales se consegulan con la expansi6n
del imperio.

Durante la Eclacl Media, los ejercitos se profesionalizaron (aunque
buena parte de ellos estaba conform ada por mercenarios) y eran relativa-
mente pequefios, pues no superaban los 200.000 hombres.

3 Springer, Natalia, 6p. cit., p. 68.
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En la Edad Moderna, como consecuencia de la Hevoluci6n Industrial
y la creciente importancia del nacionalismo como factor determinante en
los conflictos, la guerra deja ser tarea de especialistas y se convierte en
un fen6meno de masas, como 10demostr6 la organizaci6n y composici6n
del ejercito frances bajo el mando de Napole6n Bonaparte, con el que
emprendi6 la defensa y la expansion de la Revoluci6n Francesa- contra las
monarqufas absolutistas del resto de Europa.

Las guerras del siglo xx se caracterizan por las aterradoras cantidades
de perdidas en vidas humanas y la enorme destrucci6n material, debido
a los medios rnasivos de ataque posibles por la producci6n industrial. Los
ejercitos de entonces alcanzaron proporciones nunca antes registradas en
la historia y, al rnisrno tiempo, se vuelven mas complejas sus funciones;
tambien se incrementaron los ataques a la poblaci6n civil, y los territorios
arrasados, y a las nurnerosas vfctimas se sumaron los mutilados y las
enfermedades de salud mental, especial mente los casos de trastornos por
estres postraumatico. De esta manera, las dos guerras rnundiales y las que
les siguieron dernostraron que, pese a los altos desarrollos tecnol6gicos,
la guerra es una empresa, y quizas sea la unica empresa, que no cesa su
demancla de carne humana,

Las caracterfsticas belicas de las "nuevas guerras"
Hecordando a Clausewitz, la aut ora sostiene que la conducci6n de

la guerra esta determinada poria naturaJeza y las condiciones de cada
sociedad, segllll la epoca. En ese sentido, 10 que cambia son las [ormas
de organizaci6n de la violencia, es decir, la forma como se organizan los
grupos armados.

A partir de los estudios de Mary Kaldor, se observan al menos tres
innovaciones en las form as de organizaci6n de la violencia respecto a las
dos guerras mundiales: 1. grupos arm ados descentralizados (cuentan con
mayor autonomia): 2. la movilidad yel control del territorio estan aso-
ciados al control ejercido sobre la poblaci6n y los recursos que perrniten

4. Del rnantenimiento de las tropas francesas en otras latitudes bajo las ordenes de

Napoleon, podernos deducir dos form as perversas de evitar los costos de implernentar

polfticas de DOH. La primera, pmlongn.r innecesn.ri.n.m.ente In.guetTn.!J el mantenimieruo

de los werpos armadas: pese a la evidencia de victoria 0 derrota militar, se insiste en la

permanencia de los cuerpos armados hasta que la violencia tfpica del periodo posconBicto,

o la violencia en c1escenso, los elimine 0 reduzca a niveles mlnimos 0 tolerables. La

segunda, para reducir las demandas)' las expectativas de DOH, elirn.in.ar a altos ma.ne/os

!Jlidere , de manera qu los sold ados restantes se desorganicen )' disuelvan. Es necesario

aclarar que ambas formas pueden ser alta mente contraproducentes.
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financiar las operaciones belicas, y 3. 101 creciente participaci6n de civiles
en las estructuras de soparte de los grupos armados.

Si se aceptan las premisas de Kaldor segun las cuales las form as
de organizaci6n de 101 violencia han venido cambiando, y ese es uno de
los importantes aportes de Springer, tambien deben implementarse los
cambios necesarios en las politicas el DDR con el prop6sito de desactivar
la guerra. En otras palabras, Ia forma de concebir el DDR tam bien debe
responder a la situaci6n ya los cam bios en las farmas de organizaci6n de
la violencia.

Sin embargo, la tercera innovaci6n sefialada par Kaldor, la creciente
participaci6n de civiles en las estructuras de los grupos armados, asi solo
sea como soparte, debe someterse a un analisis mucho mas cuidadoso. La
argumentaci6n de esta idea radica en la evidencia aportada par las experi-
encias de las "Rondas Campesinas" en Peru, las "Patrullas de Autodefensa
Campesina" en Guatemala y las "Unidades de Autodefensa" en Surahica,
todos ell os cuerpos armados con importante participaci6n de civiles.
No obstante, ideas como estas abren la puerta a graves consecuencias,
pOl'que los grupos armados encuentran alli una justificaci6n para convertir
autornaticamente a la inenne poblaci6n civil en objetivo militar. Aqui
habrfa que afiadir que iguaI1l1ente se han incrementado las iniciativas
ciudadanas orientadas en direcci6n contraria, es decir, la existencia de
una arnplia gama de movirnientos y organizaciones sociales y acadernicas
en contra de 101 guerra, que promueven e impulsan valientemente diversos
esfuerzos por alcanzar 101 paz en medic del fuego cruzado, 101 guerra
sucia y los perrnanentes escalamientos en las confrontaciones armadas,
en las cuales, estigmatizados injustificadamente par los distintos grupos
arrnados, tambien ponen su cuota de sangre.

En todo caso, si se aceptara la tercera premisa de Kaldor, esta se
explicarfa al menos por dos circunstancias: 1. la vioJencia es un fen6meno
de talmagnitud que no encuentra mayares obstaculos que Ie impidan
expandirse, y 2. debido a 10 anterior, los actuales instrumentos de
pi otecci6n a la poblaci6n civi I en tiempos de guerra, como el Derecho
Internacional Humanitario, resultan insuficientes y, en consecuencia,
deberia proponerse su urgente fortalecimiento.

Mas adelante, casi al final del texto, Springer sostiene que el fen6meno
de las "nuevas guerras" responde a la conocida idea de la crisis del Estado-
naci6n:

EI surgirniento de 10 que aqui hernos llamado las 'nuevas guerras'
esta fntimalllente asociado con Ia crisis del proyecto de Estaclo. En otras
palabras, estas 'nuevas guerras' no son 'nuevas' poria ferocidad de los me-
todos de cOlllbate, ni por la procedencia, i1egal 0 no, de los recursos que
las Rnancian. Son nuevas pOl'que son el resultado y el reAejo de la crisis
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sufrida por este modelo de organizacion social. Son el reflejo de la gran
crisis de los proyectos de Estado-nacion en estos contextos especificos-.

No obstante, tal explicaci6n no deja de ser polemics debido a que en
algunas regiones del mundo el modelo europeo del Estado-naci6n (cuya
aparici6n data del siglo xv, de la mana de Maquiavelo), aunque se logr6
imponer con ciertas adaptaciones, siempre enfrent6 grandes dificultades
para el desarrollo institucional, mientras que en otras regiones nunca
pudo consolidarse plenamente.

Implementacidn de las politicas de DDR
En cuanto a la implementaci6n de la politica de DDR, esta enfrenta

directamente la desconfianza existente entre las partes antag6nicas. Para
superar tal obstaculo, suele Ilamarse a un tercer actor (generallllente
uno 0 varios Estados, u organizaciones internacionales) reconocido por
las partes enfrentadas y con la capacidad suficiente para disuadir 0 dar
Iirmeza a los acuerdos, segun 10 requieran las circunstancias. EI tercero
debe exigir, para su participaci6n, unas condiciones minimas: transparen-
cia, y bases jurfdicas y acuerdos s6lidos. Adernas debe definir c1aramente
las metas y comprometerse a Iondo con el proceso.

Springer agrupa las operaciones de DDR en cuatro conjuntos (aunque
es posible que la gama de operaciones se amplie en beneficio de las
especificidades, contextos y necesidades de las respectivas sociedades):
operaciones locales de DDR sin asistencia internacional, operaciones lo-
cales de DDR con acuerdos bilaterales que permiten la asistencia interna-
cional, operaciones regionales de DDR con base en acuerdo multilateral, y
operaci6n multinacianal de paz Iiderada par Naciones Unidas.

Es cormin encontrar que la participacion a la intervenci6n de la
asistencia internacional en la resoluci6n de conflictos armadas depend a
de, 0 sea precedida par, el vista buena de las partes en conAicta. Pero
tarnbien cada vez hay mas evidencias de intervenciones de organismos
internacianales (regionales 0 multinacionales) en conflicros armadas
con profundas crisis humanitarias 0 can la amenaza de genocidia. Estas
intervenciones estan respaldadas par acuerdos multilaterales que no
necesariamente incluyen a las partes en conAicto.

AI respecto, Springer alirma:
Segun las disposiciones actuates, solo el Consejo de Seguridad de

la ONU, actuando bajo el Capitulo VII de la Carta, puede autorizar una
intervencion sin el consentimiento de un Estado soberano, si se considera
que una situaci6n determinada constituye una amenaza para la paz y la

5. Springer, 6p. cit., p. 334·
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seguridad internacional. No obstante, la experiencia ha mostrado que
hay muchos factores politicos y econornicos, e inAuencias de todo tipo,
que pueden disuadir 0 convencer a las Naciones Unidas de autorizar una
operacion de esta naturaleza".

En todo caso, pese a los multiples factores que entran en juego, en
tiempos recientes, el envio de cascos azules a zonas de conflicto es una
practica cada vez mas frecuente. Otra practica de Naciones Unidas cuyo
uso crece es la de autorizar 0 respaldar la intervencion de misiones de paz
lideradas por organizaciones internacionales de Indole regional.

A partir del Informe Brahimi, presentado en el afio 2000, se sugiere
que "Naciones Unidas no deben ni pueden comprometerse en operaciones
donde los requisitos esenciales para el exito no esten dad os (una fuerza
robusta, un mandate claro, crefble y viable, y un liderazgo capaz)'".

Pese a los fracasos que ha presenciado el Sistema de Naciones Unidas,
sus misiones en general han tenido impactos positivos y desemperios
aceptables. En eI interior de Naciones Unidas contiruian los intensos
debates: los paises que aportan ell la composicion de los cuerpos de
paz aspiran, contra todo pron6stico, a misiones de corta duracion, las
complejas discusiones sobre la naturaleza y viabilidad de las operaciones
de paz", las inmensas dificultades que se presentan en importantes temas
como la reconstruccion 0 la administracion de paises en posconRicto; los
numerosos conllictos de intereses entre las propias agencias del sistema;
y la acuciante falta de coordinacion en el desarrollo de las misiones.
Todos estos problemas se agigantan por la creciente complejizacion de los
conRictos armados.

Springer nos recuerda que la presion internacional orientada a
forzar acuerdos de paz puede ser una contribucion destacable, pero no
constituye una garantfa suficiente. Ademas, los procesos de paz forzados
estan condenados al fracaso. En este campo, Ia teorfa sobre resolucion
de conflictos armados sostiene que la participacion de la comunidad
internacional, especial mente la de los paises hegemonicos (a nivel regional
o mundial), es decisiva, aunque tal idea no resuelve mucho par cuanto
la polftica es esencialmente dinamica, y las hegemonfas se construyen y
destruyen permanentemente. Asf, por ejemplo, en America Latina even-

6. Idem, P: g6.

7 idem, p. gS.
8. A grandes rasgos, el debate consiste en la decision Yviabilidad de intervenir, sin

el consentimiento de las partes enfrentadas, para evitar masacres, genocidios, crisis

humanitarias, entre otros, sometiendo a los cascos azules al fuego cruzado, 0 intervenir

solarnente cuando se avizoren posibilidades solid as de paz.
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tualmente estarfamos transitando hacia dos tipos de hegemonfas opuestas
polfticamente: una consolidada, 1£1de EE.UU, y la segunda en construe-
cion, la de Venezuela. Cabe entonces preguntarse: c:Cwiles podrfan ser
las consecuencias para el conllicto armada colombiano de la probable
consolidaci6n de Venezuela como polo hegem6nico regional?

En este aspecto, sobresale 1£1 ausencia, no comentada por Springer, de
un organismo regional de similares caracterfsticas en America Latina, cuyo
eventual desarrollo podrfa generar impactos positivos en 1£1 resolucion del
conllicto en Colombia. En el caso de Bosnia, en Europa oriental, luego de
much as vacilaciones, 1£1 OTAN intervino militarmente. Pero 1£1 OTAN es
una organizacion militar creada en el contexto de 1£1 guerra fna y, adem as,
1£1 influencia de EE.UU es definitiva. Tambien por esta razon se explica
por que posteriormente 1£1 01'AN delego en 1£1 Union Europea (Eufor) 1£1
pacificacion de un conflicto generado en el propio territorio em-opeo. Por
otro lado, 1£1 Organizacion de 1£1 Union Africana (OUA) ha desernpefiado
importantes papeles en 1£1 resolucion de algunos conflictos armados de su
region. EI caso contrario es el ocurrido en America central y el que sucede
actual mente en Colombia, en cuyas experiencias el papel de la OEA ha sido
bastante limitado. Esto conclucirfa a estucliar cuatro posibilidades. primera,
plantear serias reformas en 1£1 OEA, para disminuir 1£1 fuerte influencia de
EE.UU y fortalecer los intereses del conjunto de los paises de 1£1 region;
seguncla, crear una organizacion regional cuyas decisiones respondan
a los intereses de America Latina y reduzca £11 minimo Ia in Auencia de
EE.UU; tercera, proponer que los organismos regionales que trabajan en ]£1
integracion economica (por ejemplo, Mercosur) arnplfen su campo de acci6n
hacia los intereses politicos de] conjunto de 1£1 regi6n; y cuarta, fortaIecer
los organismos regionales en donde se discuten temas polfticos de interes
regional (Parlamento Andino, el olvidado Crupo Contadora, entre otros).

Los conceptos y criterios claslcns de las polfticas de DDR
En esta materia, Springer propone revisal' y redeRnir las concepciones

tradicionales y todavfa no superadas de Desarme, Desmovilizaci6n y
Reinserci6n.

Sobre el primer componente, la autora aHrma:
(1'1) definici6n ch'\sicasupone que eJ desarme es reductible a los

Ifmites de un procedillliento estrictamente tecnico militar, que el volulllen
111<'\S importante de armamento esb'\ en manos de los grupos armados, que
Ia entrtga de armas pOl' parte de estos combatientes es el indicador mas
crit:ico para evaluar la situaci6n de seguridad y que el acantonamiento y
la concentraci6n de los cOll1batientes en zonas especiales es un requisito
ineludible. De igualll1anera, supone que si 1£1poblaci6n civil porta armas
de forma semiorganizada, esto no constituye un objetivo prioritario
dentro de las operaciones de DDR. ( ... ) La paciHcaci6n sen'\ breve si se
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basa exclusivamente en la recoleccion de las armas de los combatientes,

que son reemplazables facilmente, mientras no se desarrollen serios

esfuerzos por desactivar las estructuras militares y las cadenas de mando,

las estructuras civiles que los apoyaron, y otros facto res que alimentan las

dmamicas de la violenciav.

EI diseno de una polftica amplia y renovada de desarme contiene

aspectos como la identificacion del mimero de actores en el conflicto,
el numero de combatientes, los tipos de armamento, las bases de apoyo
civiles, estrategias de combate utilizadas pOl' cada grupo, la logfstica del
trafico de recursos (arrnas, transporte y financiacion), destrucd6n rapida y
publica del armamento recogido, asf como debe tener en cuenta la partici-
pacion de agendas y organismos especializados interesados en cooperar y
proyectar la expectativa y las metas de exito,

No realizar el desarme abre las posibilidades para que los antiguos
combatientes se transformen en delincuencia cormin, 0 continuen su
fortalecimiento atribuyendose funciones de seguridad y justicia (funciones
que Ie competen exclusivamente al Estado) por medio de la coercion y la

intimidaci6n.
En cuanto ala Desmovilizaci6n, Springer comenta:

Como procedimiento, la desmovilizaci6n ha estado fntimamente

asociada con el acantonamiento y la concentraci6n de los grupos anna-

dos/rnilicias en areas seguras. EI acantonamiento es entendido como un

mecanisme para la recolecci6n y el control del equipo. Usado de manera

arnplia, 'incluye el ensamblaje y campamento en areas donde el control

es voluntario', Generalmente, se entiende que 'Ia finalidad es, en muchas

ocasiones, la reestructuracion de estas fuerzas de acuerdo con las provisio-

nes hegociadas en los acuerdos de paz'.

Estas definiciones, aunque no son fonnales, entienden el acanto-

namiento como un paso ineludible en el proceso de desmovilizacion,

supuesto que, a su vez, se fundamenta en la creencia de que los grupos

armados 0 las milicias funcionan como unidades monolfticas, similares

a las fuerzas armadas tradicionales, dentro de estructuras piramidales

rfgidas y, pOl' 10 tanto, que los desmovilizados son fieles y seguinin los

dictados de los comandantes sin mayores cuestionamientos.

Los acercamientos m,1s cOlllunes al tema de la desmovilizacion

tambien hacen caso omiso de los asuntos relacionados con las familias

)' los dependientes (usual mente un incentivo muy poderoso para dejar

las armas) )' eluden, dentro de 10 que se entiende como la 'orientaci6n

vocacional', la evaluaci6n superficial de toda suerte de riesgos, siendo los

mas notables aquellos asociados con eI estatus jurfdico y las condiciones

g. Springer, 6p. cit., pp. 117 Y 118.
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psicologicas y sanitarias de los individuos desmovilizados, y eli mpacto
que su condici6n puede tener en fases posteriores a la reintegraci6n "'.

As! mismo, en una politica completa de DDR, se requiere la Iormu-
laci6n de programas de desmovilizaci6n con enfoque de discriminaci6n
posit iva para los sectores de la poblaci6n desmovilizada m{IS vulnerables
o especiales, con atenci6n medica y psicologica tanto a vfctimas y
victimarios (en estos ultimos son numerosos los casos de trastornos de
est res postraumatico) como a sus familiares y dependientes. AI respecto
Springer agrega que:

Para el diseno de la estrategia general es indispensable hacer una

identificaci6n precisa de los grupos de riesgo que merecen tratamiento

especial debido a sus necesidades particulares. En muchos casos, sin

embargo, la politica de reinserci6n no considera grupos como los heridos y
las mujeres combatientes, las viudas 0 los dependientes, incluso los nifios

soldados, una priori dad que determina la creacion de lineas de atencion

especiales. La vision sigue siendo la de los ejercitos jerarquicarnente

organizados, preponderantemente compuesta pOl' hombres adultos. Para

Ilevar a cabo la correcta identificacion de todos estos grupos es necesaria

la creaci6n de una base de datos que especifique los detalles de los

perfiles de cada candidate".

Y sobre el ultimo componente del DDR, Springer plantea que no

se trata de "rescatar" para la civilidad a los combatientes (reinsercion),
sino de reintegrar e[ conjunto de la sociedacl que ha visto tejiclos sociales

clescompuestos y economfas clestrozaclas.

En ese senticlo, la aurora afirrna:
POl' 10 general, la reintegracion se define como 'el proceso mediante

el cuallos ex cornbatientes adquieren un estatus civil y acceden a fonnas

civiles de empleo e ingresos'. Tambien se habla de la reintegraci6n

como 'el regreso a la vida civil 0 la afiliacion a las fuerzas de seguridad

(re)formadas; un proceso por medio del cual el ex combatiente y sus

familiares son reintegrados a la vida normal y pacffica'.

(...) Aunque estas definiciones aciertan al senalar diversos aspectos

del proceso, hacen caso omiso de buena parte de las razones que hacen

de esta la fase mas delicada y riesgosa de toda la operaci6n de DOH. Se
supone, por ejemplo, que la reintegraci6n cuenta con el ll1iSlllOapoyo
financiero y logistico de las fases de desarme y deslllovilizaci6n; que

10. idem, pp 153 Y154·

11. idem, p. 165.
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la integracion social del combatiente individual es el indicador mas

importante de exito 0 de riesgo (mas 0 menos uniforme) )' que un paquete
atractivo de incent ivos es un argumento suficiente para desvincularlo de
la violencia armada.

EI combatiente -yen el mejor de los escenarios sus dependientes )'
familiares-, representa elmarco de referencia de la reinsercion, pero se
olvida que en el ejercicio de la violencia tarnbien han participado comuni-
dades, redes de civiles armados, milicias, redes de delincuentes, etc. Las
forl1lulas tradicionales de reiusercion no se ocupan de analizar el papel de
estos grupos 0 su impacto en el proceso.

( ...) Cuando termina el proceso de desarme (generalmente con
resultados l1luy pobres) y de desmovilizacion, 10 unico que puede decirse

es que tenemos UII cese al fuego en una sociedad mucho mas fragmentada

)' dividida que la existente al inicio de la guerra.

Si hablarnos de reintegracion posconflicto, debemos aceptar que

estamos tratando con una sociedad desintegrada. Ahora, en el caso de un

conllicto armado interne, vale la pen a preguntarse: ~Cu<lles son las causas

de esa desintegracion? ~Por que tantos individuos se desintegraron de sus

tejidos sociales originarios y se desvincularon del pacta de convivencia

mediante un acto tan radical como el de Ia tom a de las arm as ?
(.. ) Si suponemos que no fue eI individuo el que se desintegro, sino la

sociedadla que se descompuso y que la paz es un convenio en el que esta

sociedad decide ponerse de acuerdo para reconstituirse como colectivo en

condicion de iguales en derechos y responsabilidades, entonces debemos

aceptar que la reinsercion no es mas que una dimension dentro de un

proceso mas amplio de rehabilitacion, readaptacion, transforrnacion y
rest~uracion social y que, dentro de los Ifmites de sus competencias, debe

contribuir en la atencion a las causas de la violencia estructural tanto

como a sus consecuenciasl2

Y aquf viene un punto polemico sobre Ja magnitud de los recursos

necesarios para la implementaci6n de una polftica completa de DDH.

Springer sostiene que:

Las estructuras locales cuentan con Ia enorme ventaja de tener niveles

de comprollliso personal y estar preparadas para acolllpaiiar eI proc so a

largo plazo durante la extensa fase de reintegracion. Independientemente
de 10 que hasta ahora se argumenta, este doculllento parte de Ia cOlI\lic-

cion de que no es necesario involucrar el desembolso de sumas de dinero
exorbitantes para obtener resultados satisf~lctorios 13.

12. fdem, pp. 245-247-

13· idem, p. 253·
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No se duda de la primera parte del planteamiento, en donde resalta
la necesidad de participacion de las comunidades. Pero en cuanto a la
segunda parte, es extrafio que Springer 10 afirrne, pues a 10 largo de todo
el texto insiste en que uno de los mas graves problemas que enfrentan
las operaciones de DDR es la falta de recursos disponibles (donantes que
ofrecen cantidades de recursos que en la practica no disponen, entre
otros). La experiencia muestra algunos cas os en los que se invirtieron
grandes cantidades de dinero en medio de la desorganizacion, de 10 cual
la autora deduce que no se requiere mucho dinero, y sf mas organizacion.
Sin embargo, ]0 que queda claro es que el DDR es una apuesta por la paz
del conjunto de la sociedad y, sobre todo, que la paz cuesta y ese cos to
es elevado. Para una polirica completa de DDH. son indispensables tanto
cuantiosos recursos como mucha organizacion.

Por supuesto que una organizacion adecuada y la participacion activa
de las comunidades contribuyen a ahorrar gastos, pero, como afirma
Springer, en materia de DDH. no hay formulas magicas que garanticen
el exito, y muchos programas requieren ajustes progresivos, ajustes que
general mente ocasionan gastos adicionales.

Lecci6n final
Ellibro, que no deja de ser polemico, constituye un valioso esfuerzo

y, sin duda, contribuye inmensamente a la socializacion y a la discusion
publica de las lecciones que las experiencias internacionales sobre
resoluci6n de conllictos armados ofrecen a la sociedad y a los gobernantes
colombianos. Y, con toda Ia raz6n, Springer recomienda tener en cuenta la
creciente experiencia internacional en resoluci6n de conllictos armados.
Optar por la direcci6n contraria, es decir, si la sociedad y los gobernantes
colombianos siguen siendo ciegos, sordos y parroquiales, puede ocasionar
que inrentemos equivocadamente resolver nuestro conflicto armado con
los criterios y las politicas de DDR tipicos de mediados del siglo pasado
(Segunda Guerra Mundial), desconociendo los grandes avances en est a

materia.
Desconocer la experiencia internacional puede conducir a que la

confrontaci6n belica no se des active, sino todo 10 contrario, solamente se
interrumpa pOl' un lapse de tiempo impredecible .

•
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