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Introducción
El conflicto tiene su máxima expresión en la guerra (Gutiérrez, 2020), 
concepto que Álvarez define como “un estado de conflicto colectivo y 
organizado, que puede desarrollarse mediante hostilidades violentas y no 
violentas” (Álvarez, 2017, p. 152), conflicto que al estar influenciado por 
elementos como la aplicación de nuevas tecnologías, la modificación en 
los procedimientos y los cambios generacionales (Fernández, 2015), deriva 
en un cambio en la forma de hacer la guerra, desde las formas antiguas y 
primarias, hasta las actuales y sofisticadas. Es así como Álvarez (2017) las 
clasifica en guerras de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, 
caracterizando las dos últimas como guerras asimétricas por estar asociadas 
a elementos como el terrorismo y el narcotráfico, elementos que, como se 
verá más adelante, son comunes en la estrategia de guerra adoptada por los 
grupos armados ilegales en el conflicto armado interno colombiano a partir 
de la década de 1990 (Lesmes & Rodríguez, 2015).

Colombia ha soportado por más de siete décadas un prolongado conflicto 
armado interno (Calderón, 2016) que ha cobrado numerosas vidas de mili-
tares y civiles (Ochoa, 2013), atentando contra la sostenibilidad ambiental y 
desestabilizando la democracia, evolucionando desde la conformación de 
grupos armados fuera de la ley (guerrillas y paramilitares) hasta los denomi-
nados grupos armados organizados (GAO), caracterizados por la generación 
de violencia social, justificada en el lucro económico fruto de actividades 
ilegales. Esta evolución del conflicto armado interno y la consecuente evolu-
ción de sus actores ha llevado a que el Ejército Nacional de Colombia (EJC) 
se haya propuesto un proceso de transformación en estructura, estrategia y 
doctrina, buscando hacerse un ejército dinámico y preparado para enfrentar 
las nuevas formas del conflicto (Ciro & Correa, 2014). Transformación que no 
se planteaba desde las reformas desarrolladas en 1907, luego de la pérdida 
de Panamá, en 1932, luego del conflicto colombo-peruano, y en 1954, luego 
de la participación en la guerra de Corea, y que para el periodo 1998-2010, 
a partir del recrudecimiento del conflicto armado interno y de las consecuen-
cias sufridas a raíz de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), significó toda 
una reestructuración institucional (Cardona, 2015).
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Por lo anterior, el presente capítulo aborda la pregunta: ¿cómo ha 
influido la evolución del conflicto armado interno en la transformación del 
Ejercito Nacional de Colombia en el periodo 1998-2010? Para ello, se aplicó 
el enfoque de investigación cualitativa, apoyados en el método de revisión 
y análisis documental que, en tanto que metodología sistemática, permitió 
la búsqueda, análisis y tratamiento de fuentes de información, en aras de 
alcanzar una síntesis crítica sobre el tema; es decir, permite la interpretación 
de una realidad, fenómeno o hecho, mediante el acceso a documentos y 
otras fuentes de información.

Como referentes teóricos se tienen los conceptos de ciencia militar, en 
relación con la historia militar (Ortega, 2010) y el concepto de guerra y su 
evolución por generaciones (Álvarez, 2017); además del desarrollo histórico 
del conflicto armado interno en relación con las guerras de cuarta y quinta 
generación y el marco de transformación del EJC.

El presente capítulo se desarrolla en tres apartados con los que se 
pretende: 1) trazar la evolución del conflicto armado interno, 1998-2010; 
2) reseñar la transformación del EJC, 1998- 2010, y 3) identificar los planes 
de campaña y operaciones del EJC desarrollados en el marco de dicha trans-
formación.

Evolución del conflicto armado interno (1998-2010)
En Colombia, se habla de un conflicto armado interno que abarca más de 
seis décadas (Gutiérrez, 2020) en las cuales se han conjugado múltiples 
formas y expresiones de violencia que amenazan la estabilidad del Estado y 
que van desde el surgimiento de movimientos campesinos, con clara conno-
tación comunista, hasta la conformación de guerrillas, paramilitares y GAO 
que han encontrado en el narcotráfico y la ilegalidad la justificación de su 
actuación. Conflicto interno catalogado como el más antiguo y prolongado 
de la historia (Moreno, 2016), cobrando vidas de militares y civiles (Ochoa, 
2013), atentando contra la sostenibilidad ambiental y desestabilizando la 
figura del Estado.

Para Melamed (2017), la connotación del conflicto armado interno se 
arraiga en las condiciones de abandono estatal en las zonas periféricas, lo 
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que ha motivado a grupos armados ilegales querer el control de estos terri-
torios por la vía armada, en tanto representan corredores estratégicos para 
el narcotráfico, dejando en medio del fuego cruzado a la población civil. 
Situación marcada por la ausencia de gobernabilidad democrática (Dávila, 
2011), la misma que tiene su razón de ser en la necesidad de protección 
colectiva de los ciudadanos, de modo que las actividades sociales cotidianas 
puedan ser desarrolladas de una forma segura y eficiente. Finalidad para lo 
cual se crean organizaciones a las que se les otorgan poderes para el control 
social, entre ellas, la conformación de un Gobierno estatal con la función de 
defender los bienes y la vida de los ciudadanos, el fomento de la seguridad 
y la preservación del orden público (Álvarez & Cañón, 2019).

Gutiérrez (2020) afirma que el surgimiento de movimientos revolucio-
narios, en este caso de las FARC-EP, se produce en un momento histórico en 
que nacen algunas organizaciones políticas alternas a los partidos tradicio-
nales y que entran a apoyar los movimientos campesinos que luchan por la 
reivindicación de sus derechos a participar en la política (Zuluaga, 2013), a 
la igualdad social, una reforma agraria (Valencia & Daza, 2010) y protegerse 
de la violencia desatada en los campos por los enfrentamientos entre libe-
rales y conservadores (Melamed, 2017), movimientos que para la década 
de 1960 se transforman en movimientos guerrilleros, entre ellos el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 
Movimiento 19 de abril (M-19) y las FARC (Gutiérrez, 2020).

Las FARC nacen como un movimiento de autodefensas campesinas 
(Tawse, 2008) apoyadas por el Partido Comunista Colombiano (PCC) (Zuluaga, 
2013), que se asentaron principalmente en la región de Marquetalia, El Pato 
y Guayabero, donde establecieron las llamadas repúblicas independientes 
(Gutiérrez, 2020); desde entonces, han tenido unas etapas de desarrollo y 
consolidación (Melamed, 2017) y que Zuluaga (2014) identifica en cinco 
momentos: 1) su formación como respuesta al problema agrario del país; 2) 
su transformación expansiva en la década de 1980; 3) su supremacía militar 
en la década de 1990; 4) el fracaso de un acuerdo de paz con el Gobierno, 
y 5) una etapa de debilitamiento y repliegue ante la política del presidente 
Álvaro Uribe Vélez y los acuerdos de paz con el presidente Juan Manuel 
Santos.
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Luego de la VII Conferencia, las FARC deciden incluir en su nombre 
las siglas EP (Ejército del Pueblo) y se define la estrategia para la toma del 
poder (Rico, 2018), consolidar una estructura militar fuerte y desarrollar su 
plan de expansión por todo el territorio colombiano (Martínez, 2018); para 
lo cual, definen un cambio en sus fuentes de financiación por su vincula-
ción con el creciente negocio del narcotráfico (Tawse, 2008) mediante el 
cobro del gramaje a los cultivadores y productores de coca en los territorios 
donde hacen presencia (Melamed, 2017). Con estos propósitos, las FARC-EP 
inician todo su accionar en aras de tomarse el poder mediante una insurrec-
ción de carácter popular (Gutiérrez, 2020), pasando de la estrategia de la 
guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, cuyo principal objetivo se 
centró en fuertes ataques contra el EJC y la Policía (Melamed, 2017) entre los 
cuales se destacan: la toma a la base militar de Las Delicias (1996), el ataque 
a la Base militar de Patascoy (1997), el ataque a la Base de Miraflores (1998) 
y a la Base militar de La Uribe (1998) y la toma de Mitú (1998) (Lesmes & 
Rodríguez, 2015).

Transformación para enfrentar el conflicto armado 
interno
En 1998, previo a la apertura de los diálogos de paz con el Gobierno de 
Andrés Pastrana Arango, el 1.o de noviembre, las FARC-EP se toman Mitú, 
Vaupés, en una acción en que se aprovechan de las situaciones que ponían 
al EJC en condiciones de desventaja. Siendo Mitú una capital, solo tenía 
una forma de acceso por vía aérea; su distancia respecto de Bogotá es muy 
amplia y las FF. MM. no contaban con aeronaves con la suficiente autonomía 
de vuelo para ir y volver sin abastecerse de combustible, estaba custodiada 
solo por la Policía, conformada en su mayoría por auxiliares bachilleres 
(Rodríguez, 2020). Debilidades que, sumadas a unas tropas sin formación 
adecuada, mal dotadas y con una baja moral combativa, así como la falta 
de una política de Gobierno clara (Rodríguez, 2020), fueron aprovechadas 
por más de 1500 guerrilleros que, en la madrugada, atacaron la estación de 
Policía, especialmente con cilindros bomba, que luego de 72 horas, dejó 37 
policías muertos y 61 secuestrados (Rodríguez, 2020).
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Es la puesta en marcha de la Operación Vuelo del Ángel la que va a 
marcar un hito en la transformación del Ejército Nacional de Colombia, en 
tanto puso a prueba sus capacidades tácticas, técnicas y estratégicas (Ciro 
& Correa, 2014) para retomar Mitú (Flórez, 2012); es así como, gracias al 
apoyo del Gobierno de la República Federativa de Brasil, al permitir usar 
una base militar cercana a Mitú, varios helicópteros transportaron tropas 
que, una vez en tierra, avanzaron desde Apiay hasta Mitú, apoyados desde el 
aire por helicópteros artillados y el avión fantasma, desarrollando acciones 
en la noche, apoyados por instrumentos de visión nocturna y por Comandos 
Jungla de la Policía. Fruto de esta exitosa operación, el 3 de noviembre de 
1998, se recupera Mitú y se da de baja a más de 800 guerrilleros, marcando 
el salto en la evolución del EJC, que debió replantear su estructura, estrategia 
y doctrina (Casilimas, 2015).

Desde el punto de vista estratégico, el EJC incorporó nuevas tecnolo-
gías que le permitieron tener apoyo aéreo, ejecutar operaciones nocturnas 
guiados por señaladores láser (Rico, 2018) y mejorar su capacidad de inteli-
gencia (Casilimas, 2015) gracias al apoyo recibido del Gobierno de EE. UU. 
a través del Plan Colombia (Rico, 2018). Desde su estructura, se dio paso a 
la profesionalización del EJC, lo que implicó cambiar los soldados volun-
tarios y bachilleres por soldados profesionales (Rico, 2018), la expedición 
del Estatuto del Soldado Profesional y la creación de la Escuela de Soldados 
Profesionales (ESPRO) (Casilimas, 2015). Todo esto ligado a un cambio en 
el esquema de mando, la estructura jerárquica, la instrucción y el entrena-
miento de las tropas y la modernización en las comunicaciones (Rico, 2018).

Se adopta la Doctrina Conjunta (Flórez, 2012) que exigió al EJC operar 
en apoyo con la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional (Rico, 
2018) permitiendo el desarrollo de operaciones conjuntas, la creación de 
comandos conjuntos y Fuerzas de Tarea Conjunta, estrategia que ya era 
exitosa en el Ejército de EE. UU. (Valencia & Insuasty, 2011), iniciando con 
la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), que incluía una 
brigada móvil, una de fuerzas especiales y la Brigada de Aviación Ejército, 
este último, un factor relevante en los procesos de modernización, en tanto 
le otorgaba poder de combate con la capacidad de fuego aéreo, movilidad 
de las tropas y asegurar la cadena de abastecimiento (Casilimas, 2015).
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Desde esta perspectiva, la nueva doctrina adoptada por el EJC continúa 
su giro hacia el combate ofensivo, para lo cual se fortalece con la creación 
de seis comandos conjuntos, que además de las tres Fuerzas, integraba en 
las operaciones a la Fiscalía General de la Nación, todos bajo el mando de 
un oficial de comando conjunto que depende directamente del comandante 
del EJC y este, a su vez, del poder civil, logrando la articulación entre el esta-
mento civil y militar, con la adopción de una política clara frente a los asuntos 
de seguridad nacional y el direccionamiento de los asuntos militares (Flórez, 
2012). Para el desarrollo de esta nueva política de seguridad democrática, 
el presidente Álvaro Uribe Vélez pasa del Plan Colombia al Plan Patriota, 
bajo el cual se desarrollaron las más contundentes operaciones militares que 
terminan diezmando y debilitando las FARC-EP (Zuluaga, 2013).

Planes de campaña y operaciones para contrarrestar 
el conflicto, 1998-2010
Con la implementación de la doctrina conjunta (Flórez, 2012), el EJC logra 
una trascendental transformación que le permite enfrentar el nuevo escenario 
del conflicto armado interno, llevando a las FARC-EP a un debilitamiento en 
su estructura y la posibilidad de terminar con el conflicto. Es así como, en 
el marco de la transformación del EJC y del desarrollo del Plan Patriota, la 
estructura militar se organiza en dos zonas estratégicas para el país, una en 
el norte y otra en el sur, cada una con su propio comandante y sus recursos, 
fruto de lo cual se activa en 2003 la Fuerza de Tarea Conjunta Omega al sur 
y el Comando Conjunto 1, Caribe (Flórez, 2012), respondiendo a la nece-
sidad de tener unidades operativas conjuntas con flexibilidad en la cadena 
de mando, toma rápida de decisiones y logro de resultados en operaciones 
ofensivas (Flórez, 2012).

Desde su entrada en operación en 2004, la Fuerza de Tarea Conjunta 
Omega ha apoyado varios planes de guerra como el Plan Patriota, el Plan 
Consolidación, la Campaña Salto Estratégico, el Plan Bicentenario y el Plan 
Espada de Honor, para lo cual ha contado con el apoyo de la política de 
Gobierno y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos 
de mantener el control de los territorios que conforman la retaguardia de las 
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FARC-EP en Caquetá, Meta y Guaviare, bloquear sus corredores de movi-
lidad y comunicaciones, ejecutar operaciones ofensivas constantes, en el 
marco de la estrategia de la guerra irregular, con el apoyo de las tres Fuerzas 
y con un recurso humano altamente calificado (Flórez, 2012). Misión que 
se complementa con la estrategia de acercamiento del estamento militar 
con la población civil mediante la Doctrina de la Acción Integral, la misma 
implementada a partir del segundo mandato del presidente Álvaro Uribe 
Vélez, como uno de los objetivos de su política de Gobierno, denominada 
Consolidación de la Seguridad Democrática (Rico, 2018).

Esta estructura operacional se vio progresivamente reforzada con la 
creación de nuevas Fuerzas de Tareas Conjuntas que tomaron posiciones 
estratégicas (Casilimas, 2014), permitiendo al EJC el desarrollo de sucesivos 
planes de guerra, acompañados de diferentes operaciones exitosas, con las 
cuales se logró dar una serie de golpes a las FARC-EP, representados en la 
desmovilización de más de 1000 guerrilleros, más de 1300 capturados y 
alrededor de 1500 bajas de sus integrantes, entre ellos, cerca de 35 de sus 
más importantes cabecillas, desmantelamiento de campamentos e incauta-
ción de material de guerra.

Finalmente, se reseñan la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta 
Nudo de Paramillo, la Fuerza de Tarea Conjunta Zeus, cuyo objetivo prin-
cipal se concentró en la neutralización de alias Alfonso Cano, las Fuerzas 
de Tareas Conjuntas Vulcano, Quirón, Pegaso y Apolo, todas ellas apoyadas 
desde el aire gracias a la creación, el 28 de mayo de 2010, de la División de 
Aviación y Asalto Aéreo.

Conclusiones
El conflicto armado interno tiene sus raíces en factores entre los cuales están: 
a) el abandono estatal en las zonas periféricas; b) las desavenencias entre los 
partidos tradicionales y su negativa a permitir nuevas formas de participación 
política y c) factores sociales, como los diferentes movimientos de reivindica-
ción de derechos de las minorías. El nacimiento de los grupos guerrilleros está 
vinculado a situaciones particulares para cada caso; las FARC-EP nacen de 
los grupos de defensas campesinas y en reacción a la violencia bipartidista.
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Entre 1996 y 1998, las FARC-EP desatan una serie de atentados terro-
ristas contra la Policía y el EJC, consistentes en la toma de varias de sus 
bases militares, dejando al descubierto las falencias y las debilidades del EJC 
para enfrentar la nueva forma de conflicto, la falta de una política clara de 
Gobierno para apoyar las FF. MM. y darle solución política al conflicto, y un 
EJC desmoralizado y debilitado.

Para finalizar, es importante mencionar que la retoma de Mitú, en 1998, 
se convierte en el hito histórico con el cual el EJC demuestra su capacidad 
y voluntad para iniciar todo un proceso de transformación en su estruc-
tura, estrategia y doctrina, que le permitió enfrentar las nuevas exigencias 
del conflicto, especialmente a las FARC-EP, desde la nueva estrategia de la 
guerra de movimientos. Este proceso de transformación estructural, estra-
tégico y doctrinal conllevó un proceso de fortalecimiento del EJC, el cual, 
mediante el desarrollo del Plan Patriota y el Plan Consolidación y la ejecu-
ción de operaciones estratégicas, debilitó significativamente la estructura 
de las FARC-EP, obligándolas a replegarse a su retaguardia al sur del país 
(Pizarro, 2018), volver a su estrategia de guerra de guerrillas y aceptar la 
propuesta de paz del Gobierno, en 2016.
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