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PALABRAS CLAVE

Memoria, verdad y justicia, producción de conocimientos en derechos humanos

PROBLEMÁTICA ABORDADA. BREVE DESCRIPCIÓN

Las palabras de la guerra en Colombia han sido estudiadas desde múltiples perspectivas. 
En los últimos quince años la noción falsos positivos ha tomado relevancia en campos del 
orden político-militar, periodístico, de los DDHH y académico, desde donde se han asig-
nado significados y contenidos de representaciones limitadas. Desde una perspectiva más 
amplia, la noción falsos positivos pertenece a la gramática y a la dramática de la guerra 
moderna colombiana, pues emerge en un contexto de conflicto armado interno, debido al 
afán de mostrar resultados de combate ante las FFAA (moral y valor de las tropas), ante 
la opinión nacional (una dosis diaria de muerte) e internacional (eficacia, eficiencia de 
los recursos bélicos por cooperación, control soberano local y regional), para demostrar 
que se estaba ganando la lucha antiterrorista y así brindar a la población (principalmente 
urbana) cierta sensación de seguridad y partes de victoria. Como todas las palabras de la 
guerra esta noción encubre los sucesos hasta trivializarlos; surge al espacio público desde 
la publicación número 34 de la revista Noche y Niebla del CINEP (2006) y desde 2008 ad-
quiere resonancia en los medios de comunicación del país, por presiones continuas rea-
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lizadas por el movimiento de DDHH, especialmente por las  Madres de Falsos Positivos 
de Bogotá y Soacha -MAFAPO y sus luchas emprendidas por la memoria de sus familiares 
desaparecidos, torturados, asesinados y presentados ante la opinión pública por las FFAA 
como miembros de alguna OAML dados de baja en combate.

PROYECCIONES, DESAFÍOS, OBSTÁCULOS

En la gramática de la guerra moderna colombiana (bajo las reglas del decir de la Política 
de Seguridad Democrática), la noción falsos positivos desempeña un juego discursivo de 
igualación (que comprueba lo señalado por Nietzsche, 1873, 6: “Todo concepto se forma 
igualando lo no-igual”), para referirse a los más de 6.402 casos de personas desapareci-
das, torturadas, asesinadas y presentadas por las fuerzas armadas como miembros de una 
OAML positivo de combate. En conjunto con otras y dentro de este juego, esta noción cum-
ple funciones (i) despolitizadoras de la inconformidad social producida por la realidad de 
la guerra, (ii) neutralizadoras del dolor y sus impactos más sangrientos y a su vez, (iii) 
distorsionadoras de la magnitud de los hechos.

El discurso político de la guerra legitima prácticas violatorias a DDHH y al DIH, al hacerlas 
pasar por casos aislados, manzanas podridas, errores, omisiones del deber, engaños de la sol-
dadezca, vicios de las FFAA, narcotráfico. De fondo, su fundamento es la impunidad: el costo 
en vidas no es importante, solo importa el negocio de la guerra, los intereses del sistema 
bélico, en los términos de Richani (1997), en el que se conforma una política económica 
bélica, con reglas aplicables de oferta y demanda (de armas, logística, capacitación huma-
na, contratación y mercenarización) y una dosis diaria de terror que fomenta la cotidiani-
zación y naturalización de la violencia, y que a su vez provoca la “unidad por el crímen”, 
el “pacto de sangre” (Bauman, 1999, 23-24). De aquí la opción por una paz militarizada 
“para disuadir”, entrevista CEV, 5:04:07), de amnistías a soldados, paramilitares y gue-
rrilleros (entrevista CEV, 5:01:24 y 5:02:27). El escenario de posguerra, por tanto, es de 
olvido, “borrón y cuenta nueva” (entrevista, ib.), amnesia, amnistía. Lo importante siguen 
siendo los recursos económicos de la Nación o los capturados por cooperación, destinados 
a la guerra, a su prosecución así se esté en tiempos de paz. Así, la paz en Colombia sigue su 
tránsito en medio de la guerra, a pesar de la guerra, por la guerra; al igual que su memoria 
se construye en la belicosidad de las acciones de todas partes y en la confusión, en el olvi-
do: narcoparamilitarismo, narcoguerrillas, crímen común, ejército, policía, etc.
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