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RESUMEN 

 

 
El posconflicto con las FARC, marca para Colombia, un nuevo punto de partida que 

influencia el desarrollo para los años venideros, especialmente en las zonas rurales de Colombia, 

es por eso que se hace pertinente, un acercamiento conceptual y referencial hacia los diferentes 

factores que permiten analizar, los aprendizajes y retos de los procesos de reintegración de cara al 

posconflicto con las FARC; enmarcado principalmente en aspectos como el conflicto armado y 

su influencia en las zonas rurales. El impacto del conflicto armado, se relaciona con factores 

como la pobreza, la desigualdad, la educación y el acceso a condiciones de desarrollo para las 

comunidades, por tal motivo la zona rural de Colombia ha sido históricamente la más vulnerable 

e impactada por la violencia; por lo tanto es importante reconocer, cuales son los retos que 

enfrenta el país en este aspecto. 

PALABRAS CLAVE: 

Posconflicto, zona rural, pobreza, población, reintegración, violencia 

 
ABSTRACT 

Postconflict with FARC, marks for Colombia a new starting point that influences development for 

the upcoming years, especially in country side in Colombia. In that case is relevant a conceptual and 

referential approach to the different factors that allow to analyze the learning and challenges in 

reinstatement process towards postconflict with FARC, framed mainly by aspects such as armed 

conflict and its influence to the country side. The impact of armed conflict is related to factors as 

poverty, inequality, education and access to development conditions for the improvement of 

communities. It is because of that, country side in Colombia has been one of the most affected and 

vulnerable place for violence; therefore in important to recognize which are the risks that our 

country faces in this aspect.  

 

KEY WORDS:  

Postconflict , country side, poberty- poppulation , reinstatement process, violence. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El documento, pretende realizar un primer acercamiento conceptual y referencial hacia los 

diferentes factores que permiten analizar, los aprendizajes y retos de los procesos de 
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reintegración de cara al posconflicto con las FARC en zonas rurales de Colombia, enmarcado 

principalmente en los aportes de autores que contextualizan las variables del surgimiento del 

conflicto y los avances y oportunidades del posconflicto en Colombia. 

En primera medida, se consolida un aparte que comprende el planteamiento del problema, 

agrupando algunos antecedentes importantes que ponen en contexto el objetivo del presente 

documento; de igual manera se identifica la naturaleza del problema el origen y las causas, que  

ha tenido el conflicto armado, y cuáles serían los retos y la dinámica del posconflicto en las  

zonas rurales del país. 

Así mismo, mediante el marco referencial, se realiza la consolidación de un ensayo 

argumentativo, que evidencia los avances teóricos y conceptuales alrededor de los retos que 

enfrentará Colombia en el posconflicto con las FARC, partiendo de los aportes que algunos 

autores han realizado a partir de la revisión histórica del conflicto armado, los factores de la 

vulnerabilidad social, política, ambiental y económica de la ruralidad y cuáles serían los 

principales aprendizajes que se pretende alcanzar con el desarrollo rural integral como uno de los 

acuerdos firmados en la Habana en el 2016, y a partir de los cuales Colombia se abre a una 

posibilidad de crear un nuevo contexto para su población rural, que acorte la brecha social y 

dinamice la economía local, beneficiando a las comunidades rurales y aumentando la equidad y 

justica como base del desarrollo. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se hace necesario analizar las principales características que han enmarcado el conflicto 

armado en la zona rural en Colombia, en ese sentido, Ropero (2014) en su artículo “Desarrollo 

Rural en Colombia: Entre la realidad y la oportunidad en el posconflicto”, plantea que Colombia 

es un país con al menos una cuarta parte de su población rural, siendo el área rural el principal 

escenario en la dinámica del conflicto armado interno. 

El impacto del conflicto armado en zonas rurales, está relacionado entre otros aspectos, con 

situaciones de pobreza y desigualdad, ya que es esta población quien históricamente ha tenido 

limitado el acceso a condiciones favorables de salud, empleo, educación y vivienda, Ropero 

(2014) expone que el DANE (2014) reporta que para el año 2013 la pobreza rural asociada a las 

variables monetarias y la desigualdad muestra que el 42,8% de la población rural se localiza en la 

línea de pobreza y el 19,1 de los habitantes rurales se incluye en la categoría de pobreza extrema 

o indigencia, mientras que el coeficiente de Gini para medir el grado de desigualdad registró un 
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valor de 0,446. Cifras que evidencian la problemática que padecen los moradores rurales y que se 

expresa en las dificultades que estos tienen para acceder a bienes públicos sociales -salud, 

vivienda, educación, seguridad, paz, entre otros- e infraestructura productiva –vías, 

electrificación y riego. 

Por lo tanto la población rural, históricamente ha presentado mayores condiciones de 

vulnerabilidad social, facilitando que el conflicto armado penetre y se extienda precisamente en 

los lugares donde el estado ha estado ausente en mayor proporción. Y es en la población rural 

donde mayores han sido los impactos del conflicto, debido a la dinámica social que se manifiesta 

frente al manejo del poder por medio de las armas, Molano (2016) plantea que el conflicto 

armado se desarrolló dentro del modelo neoliberal y a la par de la crisis social y económica que 

afecta a gran parte de la población colombiana, especialmente a las víctimas del conflicto 

Es por tal motivo, que la población rural en Colombia, y la recuperación social, económica, 

política y ambiental de dicha población se convierte en uno de los principales retos del gobierno 

por medio de la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en la Habana 

Cuba en el 2016. Específicamente la reforma rural integral la cual sienta las bases para la reforma 

estructural del campo, buscando beneficiar a las zonas más afectadas por el conflicto armado, 

buscando promover el uso adecuado de la tierra, la redistribución y el acceso a la propiedad a las 

personas más vulnerables. 

Gómez, Barbosa, Rojas (2015) en su artículo Política agraria y posconflicto en Colombia, 

mediante una metodología de tipo cualitativo analítico- descriptivo, reviso datos avalados por 

Colciencias y diferentes documentos, plantean que el posconflicto como una posibilidad para 

cerrar la brecha existente entre lo rural y lo urbano, para que la política agraria y el discurso 

económico estén alineados con mejores prácticas sustentables de justicia y de paz, uno de los 

principales retos del posconflicto en Colombia. 

a. Descripción del área problemática 

La población rural ha permanecido en medio de la realidad del conflicto interno armado, el 

cual ha sido factor conexo a la pobreza rural, desplazamiento, despojo de activos productivos, 

violencia y, en general, conflictos asociados al uso y tenencia de la tierra Ropero (2014), esta 

realizad ha permitido que se aumente la inequidad, la pobreza, el desplazamiento, la falta de 

relevo generacional en el campo, la desigualdad de género, entre otros impactos que la violencia 

ha dejado en la ruralidad Colombiana a lo largo de la historia del conflicto armado con las FARC. 

En ese sentido se hace necesario analizar cuál ha sido históricamente el comportamiento del 
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conflicto, como se han llevado a cabo otros procesos de posconflicto, lo cual da luces sobre 

cuáles serían los principales retos que enfrenta el gobierno en la implementación de la reforma 

rural integral. 

Los procesos del conflicto armado en Colombia, tienen el objetivo de ejercer control  

sobre el territorio y adquirir poder. Los diferentes autores del conflicto evidencian un uso 

diferente del poder, “cuya confrontación tiene como fin ejercer control militar, político y 

económico en determinadas áreas rurales, obstaculizando los procesos de desarrollo social y 

productivo para los pobladores en dichas zonas” (Ropero, 2014) 

Algunos de los antecedentes del conflicto son la violencia partidista, el inconformismo social, 

la lucha armada, el narcotráfico, las debilidades de la política social y económica, la corrupción 

en algunos estamentos gubernamentales y la ausencia de voluntad política para restablecer los 

derechos de las víctimas y sus familias”(Molano, 2016) 

El año 1960 fue decisivo para la historia colombiana debido a que se empezó a configurar el 

conflicto armado. Esto a raíz de la reafirmación de las guerrillas de corte popular como las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC - EP), que tenían una marcada ideología 

comunista; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que compartía el pensamiento castrista, y 

el Ejército Popular de Liberación (EPL), con una tendencia maoísta. Tales grupos se fortalecieron 

durante las siguientes décadas (p. 52) lo cual inicialmente era la ideología por la libertad, la 

igualdad y la descentralización del poder, lo que movilizaba la lucha armada revolucionaria en 

Colombia. 

Una vez entra el narcotráfico a financiar los grupos armados, en busca de seguridad para su 

actividad ilícita, se agudiza y fortalece la violencia y la lucha armada en el país, seguido de 

acontecimientos que han impactado la historia de Colombia. 

La problemática de los cultivos ilícitos se agudizó durante las décadas de 1980 y 1990. En 

este periodo no solo se fortalecerían los carteles de la droga, sino que se incrementaría la 

violencia generada por los enfrentamientos entre los grupos dedicados a este negocio ilegal y el 

Estado (Molano, 2016) 

La hipótesis asume que el conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos crean entornos 

persistentes y sistemáticos de incertidumbre social, política y económica en las regiones 

cafeteras, lo cual genera ambientes de fragilidad que, sumados a las diferentes crisis de mercado, 

configuran un escenario desfavorable en el que el pequeño campesino se ve obligado a cambiar 

sus decisiones de producción Muñoz (2010) 
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Así las cosas, las comunidades rurales, se impactaron precisamente por el terror ejercido 

en la manifestación forzada del poder por parte de los grupos armados, el reclutamiento, el 

desplazamiento y la falta de seguridad y presencia del estado en el territorio, agudizaron los 

impactos de la violencia en zonas rurales de Colombia 

Por lo anterior, existe cierta reciprocidad entre el conflicto armado y la pobreza, por un 

lado, ya que la situación de pobreza se acrecienta en la medida en que la inversión del gasto 

público prioriza la solución por vía militar de la problemática de violencia, reduciendo así las 

posibilidades de inversión social (Ropero, 2014) 

Teniendo en cuenta que el Estado se dedicó a realizar control militar a la violencia, 

descuidando así el desarrollo rural, y la inversión social necesaria para el surgimiento del campo 

en el país, por lo tanto, evidentemente la zona rural de Colombia ha tenido un retraso en el 

desarrollo, especialmente las zonas impactadas directamente, por la violencia. 

Lo cual reafirma la importancia tanto del empoderamiento del Estado en estos lugares 

como de la propiedad de las tierras usurpadas, como contribución a una paz duradera en el 

posconflicto. Por otro lado, existen otras particularidades del posconflicto como la 

desmovilización de los insurgentes y la posibilidad de que algunos de ellos retomen sus tierras 

cuando regresen a sus lugares de origen Gómez, Barbosa y Rojas (2015) 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 
a. Marco teórico 

Históricamente, la violencia sociopolítica influyó en la manera en la que se configuró el 

conflicto armado colombiano que, a pesar de ser reconocido formalmente en el año 2010, es 

considerado como uno de los más largos del mundo. Este ha dejado millones de víctimas 

producto de diferentes hechos protagonizados por actores armados, tales como los grupos 

guerrilleros, los grupos para- militares e incluso agentes del Estado. Como resultado del proceso 

de paz, se avecina el paso del conflicto al posconflicto (Molano, 2016). El efecto de la violencia 

se desagrega entre los impactos directos (choques violentos) e indirectos (presencia de grupos 

armados) Arias e Ibáñez (2012) y que de igual manera han influenciado socialmente el desarrollo 

del campo. 



8 
 

Molano, 2016 afirma que: 

 
La transición del conflicto al posconflicto es un proceso progresivo que implica asumir 

riesgos para lograr resarcir los daños de una sociedad herida por la violencia, que cuenta 

con cerca de ocho millones de víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas (p. 51) 

Por lo anterior se hace necesario que antes de la implementación plena de la reforma rural 

integral, se identifiquen las condiciones específicas en las que se desarrolló el conflicto armado 

Colombiano en cada región independientemente, así mismo, su marco de referencia sociopolítico, 

la relación del conflicto y el neoliberalismo, sus causas, sus consecuencias y los discursos que 

fueron permeando el escenario del estado social y democrático de derecho, con la excusa de la 

guerra o de la paz” (Molano, 2016) 

El control y la presencia de los grupos armados en las regiones rurales generan cambios en las 

decisiones productivas de los hogares que están enfocados a minimizar el riesgo de ser víctimas 

de ataques o para adaptarse al sistema de gobernanza imperante en la región (Arias et al, 2012) 

El concepto posconflicto se puede definir como el periodo que sigue cuando se avanza o se 

supera, en determinados momentos o totalmente, el cese de los conflictos armados en un Estado 

(Gómez, Barbosa y Rojas, 2015) 

b. Marco Contextual 

“Gran parte de la población en Colombia se localiza en áreas rurales, el 31% de la población 

total en este país corresponde a habitantes rurales, sin embargo, si se incluyeran los pobladores 

que habita cabeceras municipales con menos de 10 mil habitantes, la cifra alcanzaría el 38% del 

total demográfico” (Ropero, 2014) por lo tanto, el reto es cada vez mayor, si se suma a esta 

población, las personas reinsertadas provenientes de zonas rurales, y que un día abandonaron el 

campo para unirse al conflicto armado, lo que hace que la cifra de población objetivo del 

posconflicto en la zona rural aumente. 

Por otra parte, aunque el conflicto con las FARC, ha sido mucho más impactante a lo largo de 

la historia; Colombia experimentó un primer periodo de posconflicto que inició con la firma del 

acuerdo de paz por parte del M-19 y el Estado en el mes de marzo de 1990. Allí se pactaron 

compromisos orientados a la democratización de la vida política, al establecimiento de una 

política para la paz y se hicieron algunas recomendaciones en materia de derechos humanos. El 
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posconflicto fue asumido como un espacio para la renovación política y el desarme de los 

insurgentes (Molano, 2016) 

Por lo tanto, en el 2014, en la Mesa de Negociación con Las FARC, se exponía la  

importancia del Desarrollo Rural, en ese sentido, Ropero (2014), planteaba que “Resolver el 

conflicto armado creará las condiciones favorables para promover el desarrollo rural en 

Colombia”, en la actualidad de cara al posconflicto con las FARC, a partir de la implementación 

de los acuerdos de Paz, se busca la reforma rural integral, que pretende reversar los efectos del 

conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el 

territorio “El desarrollo Rural Integral es determinante para impulsar la integración de las 

regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país” (Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016) 

“Colombia es un país cuya dinámica demográfica en las áreas rurales ha estado influenciada 

por el desarrollo de actividades productivas y extractivas con énfasis en el aprovechamiento de 

recursos naturales renovables y no renovables, de la misma manera que por factores asociados al 

conflicto armado cuyo principal escenario han sido las zonas rurales” (Ropero, 2014) 

El Estado tiene como responsabilidad garantizar la participación de las víctimas y propiciar 

un contexto de reconciliación efectivo que incluya la justicia, la reparación, la restitución 

(Molano, 2016) por lo tanto surge la necesidad de estudiar los mecanismos para reducir las 

inequidades de género en el campo, para combatir la pobreza, reducir la brecha en seguridad 

alimentaria entre el campo y la ciudad, proteger los recursos naturales y fortalecer el tejido social 

en tiempos de posconflicto Cediel (2017) 

Es por eso que la reforma rural integral, también se ha planteado con un enfoque basado en la 

equidad de género, que permite evidenciar el impacto que también ha tenido la mujer rural en el 

conflicto armado colombiano, La resiliencia de la mujer campesina colombiana, en tiempos de 

posconflicto, generará mejores oportunidades y emprendimientos para otras mujeres que buscan 

mejorar su calidad de vida y la de su familia, por medio de proyectos e iniciativas de negocio, de 

participación y movilización ciudadana (Cediel et al 2017) 
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