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En primera instancia es importante analizar el conflicto armado que según Ríos (2017):

Tiene su formalización en los años sesenta, pero su génesis y los embriones de las tensiones 
se encuentran en la década de 1940 con grandes acontecimientos que sirvieron de plataforma 
y base para una evolución que desencadenaría en la aparición de la FARC y el ELN. Presenta 
unas olas del periodo de la violencia en Colombia que proyectan el futuro conflictivo más 
inmediato concatenando los escenarios de la tenencia de la tierra con el olvido estatal.

Cada uno de los grupos y organizaciones, con componentes políticos, civiles y militares que 
heredan de alguna manera del contexto de la guerra fría y de la lectura de las revoluciones en 
Asia y propiamente de las rebeliones de América Latina, configuran asimetrías conceptuales, 
tensiones geopolíticas entre ellas, modelos de arquitectura política divergentes y grandes 
contradicciones con el modelo de Estado imperante. Es decir, el país no cuenta con un 
conflicto armado interno, presenta conflictos armados internos con naturalezas distintas y 
protagonistas diferentes. (p.328)

Ahora bien, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2018):

En la actualidad, en Colombia coexisten conflictos armados regidos por el derecho interna-
cional humanitario (DIH) y otras situaciones de violencia gobernadas por el derecho interno 
y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Actualmente el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) considera que hay al menos cinco conflictos armados no 
internacionales (CANIs) en Colombia, cuatro entre el Gobierno del país y el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no 
se acogieron al proceso de paz. Existe también un quinto CANI entre el ELN y el EPL, cuyo 
epicentro es la región del Catatumbo. (p. 8)

Esta definición abordada en la investigación parte además del reconocimiento del conflicto 
armado en Colombia, a pesar de que, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, fue 
negada la existencia de conflicto interno.

Según la Defensoría del Pueblo Colombia (2017): 

Los perfiles de las víctimas son solamente categorías conceptuales, puesto que no pueden 
reflejar la diversidad de situaciones que pueden ocurrir en cada caso particular. Al mismo 
tiempo, al interior de cada perfil, es necesario tener en cuenta las necesidades particulares 
de cada individuo. Por ejemplo, los miembros de grupos indígenas asentados en zonas fron-
terizas requieren un enfoque diferencial que refleje su cosmovisión y relación especial con el 
territorio. De la misma forma, las mujeres tienen una protección reforzada frente a la violencia 
sexual o basada en género, y los niños, niñas y adolescentes migrantes deben recibir atención 
que asegure su interés superior. Estas mismas medidas diferenciales deben ser aplicadas a 
las personas en otras situaciones particulares, como las personas en situación de discapacidad 
y los adultos mayores. (p.33).

Así mismo, para esta población es necesario fortalecer el acompañamiento que busque crear 
proyectos de sostenimiento, en razón de la falta de oportunidades económicas estables. Hay una 
ausencia importante de mecanismos para el perdón, la verdad y la reconciliación entre victimarios 
y víctimas. Además de todo lo anterior, se requiere fortalecer las rutas de atención institucional y su 
enfoque étnico para estas poblaciones y los mecanismos de coordinación territorial.

Lo anterior es importante ya que una persona capaz de revelar oportunidades y poseedor 
de las habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio se 
convierte en un emprendedor (Valdelamar et al., 2015). Los emprendedores son: “individuos 
dispuestos a tomar riesgo y asumir sus propias ganancias y pérdidas, también alguien que 
organiza, controla y asume riesgos en un negocio ante su deseo de enfrentar desafíos, la opor-
tunidad de alcanzar logros y el impulso por cumplir necesidades personales, emocionales y 
psicológicas” (Alcaráz, 2011, p.2).
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A través de su historia, especialmente en las dos últimas décadas, Colombia se ha carac-
terizado por sus conflictos internos, que generalmente han desembocado en luchas armadas 
que han producido únicamente víctimas, pobreza y desórdenes sociales. En consecuencia, se 
ha generado un nuevo tipo de migración interna motivada por causas relacionadas con situa-
ciones en las cuales la violencia, manifestado en hechos o en amenazas, atentando contra los 
derechos, la integridad, la libertad y la seguridad personal, obliga a las familias a partir de su 
lugar de origen hacia una región donde se puedan refugiar. Esta migración se diferencia de las 
migraciones económicas motivada por la búsqueda voluntaria de mejores condiciones de vida, 
por su carácter involuntario, ya que responde a actos violentos, brutales y terroristas que afectan 
los derechos humanos de la población civil y la obliga a dejar su domicilio y a residenciarse en 
lugares diferentes.

El gobierno nacional ha puesto en marcha políticas con el propósito de encontrar una solución, 
entre estas, la Presidencia de la República a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional -Acción Social- tiene dentro de sus objetivos ejecutar programas 
de la política de inversión social diseñados a partir de un enfoque poblacional y territorial de la 
gestión social, por cuanto de conformidad con su misión y sus funciones, la entidad se orienta a 
mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana y 
a fortalecer sus capacidades productivas y organizadas en relación al emprendimiento.

Los gobiernos han acudido a la comunidad internacional en la búsqueda de apoyo eco-
nómico para el proceso de paz, el tema de desplazamiento y proyectos productivos, con el fin 
de generar procesos de emprendimiento para refugiados y víctimas del post-conflicto tanto en 
Colombia como Ecuador, para esto se han realizado procesos de sensibilización y capacitación 
con el objetivo que esta población inicie y desarrolle procesos productivos como medio para 
generación de ingresos y sostenibilidad de sus familias. Aunque muchos de estos proyectos 
desaparecen con el tiempo y solo los más persistentes continúan su proceso de desarrollo y 
crecimiento, logrando rentabilidad.

El emprendimiento se constituye en una alternativa de generación de empleo para las 
víctimas de desplazamiento por el conflicto armado que han retornado, en el contexto nacional, 
según Cortez (2018) en su investigación titulada: “Efectividad, de los programas de empren-
dimiento y generación de ingresos para la población víctima del desplazamiento forzado en 
el municipio de Arauca”, donde el objetivo es presentar algunos resultados del impacto que 
ha generado los programas de emprendimiento y generación de ingresos dispuestos por el 
Gobierno Nacional para el apoyo a la población víctima del desplazamiento forzado, particular-
mente en el municipio de Arauca. En los resultados obtenidos se afirma que los programas de 
emprendimiento que se implementan en las instituciones que desarrollan capacitaciones para 
que inicie el despertar al emprendimiento-empresarismo, no están orientados a las necesidades 
vocacionales de la región sino que obedece a lo que las personas víctimas del desplazamiento 
forzado desean, partiendo más de un interés particular que colectivo, lo que genera una diná-
mica empresarial informal, no siendo sano para la ciudad por falta de una buena sensibilización 
a dicha población.

En las conclusiones se afirma que los programas de emprendimiento que se han implementa-
do por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, son cátedras que ayudan a abrir horizontes 
mentales pero la duración son solo 20 horas, estos programas deben estar articulados con 
aquellas instituciones que tienen recursos para ofrecer a la población víctima del desplaza-
miento forzado, para que de allí se conozcan las ventajas de invertir, y sobre todo tener claridad 
de los programas que requiere la región para su crecimiento y escalabilidad empresarial.

Los programas de generación de ingresos deben tener seguimiento mínimo de 5 años, 
clasificando a los beneficiarios, el nivel de ingresos recibido, el nivel educativo para que a 
medida que crece el negocio también pueda ir generando aportes como la legalización 
de las actividades o negocios que generan algún tipo de negocios.

De las familias que han participado de los programas de emprendimiento y generación de 
ingresos, son muy escasos los recursos que se han ofertado para el desarrollo de los programas 
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en el Municipio tanto en personal de planta para apoyar todas las necesidades de la pobla-
ción e implementar unidades productivas, negocios formales, empleos formales, que cada 
vez son más. (p.43).

Otros autores como Hoyos y Cabezas (2014) en su investigación titulada: “Análisis de 
la política de empleo y emprendimiento juvenil en un escenario de posconflicto”, en las reco-
mendaciones a fin de la generación de una política pública que permita la inserción laboral 
de la población colombiana en un contexto de posconflicto, expresan que: “Promover el em-
prendimiento juvenil a través de créditos mayores beneficios a los nuevos emprendedores que 
buscan crear su propia empresa e incursionar en el mercado laboral, facilitándoles financiación 
para nuevos proyectos y generándoles beneficios en pagos de parafiscales e impuestos” (p.13).

Según Ruano (2013) en las reflexiones finales de su investigación titulada: “Inserción laboral 
de la población desplazada por el conflicto armado en la frontera Colombo Ecuatoriana”, 
menciona que dentro del grupo investigado se destaca el liderazgo tanto de mujeres como 
de hombres, lo cual les ha permitido organizarse y desde allí gestionar ayudas y proyectos pro-
ductivos promocionados por organizaciones como el SENA, Acción Social, Fundación Arco Iris 
y Pastoral Social. Por otro lado, las redes familiares y sociales de la población desplazada con 
habitantes de la ciudad de Ipiales, son medios y estrategias que facilitan la inserción laboral y 
social de esta población. Este tipo de relaciones se convierten en referencias laborales y cartas 
de presentación ante posibles empleadores. Sin embargo, también se encuentran casos donde 
estas relaciones implican para la población desplazada compromisos dentro de grupos que 
limitan y cierran posibilidades laborales.

Así mismo, la investigación titulada: “Identificación de las ideas de negocio para la creación de 
empresa en la población desplazada de Florencia, Colombia” de Garrido y Valderrama (2016), 
donde el propósito es identificar las ideas de negocio en la población desplazada en la ciudad 
de Florencia, Colombia, como insumo fundamental para la generación de emprendimientos 
viables. Se trabajó con 56 personas del conjunto residencial la Bocana de Florencia - Caquetá. 
Se aplicó una encuesta que permitió conocer las ideas de negocio, así como las acciones que 
han realizado para ponerlas en marcha. Los resultados permiten evidenciar que el 75% de los 
encuestados han pensado en crear una idea de negocio. Las ideas de negocio más relevantes 
son: modistería, tienda y artesanías, las cuales están en concordancia con la conformación de 
los hogares, ya que estos son monoparentales encabezados por mujeres. Igualmente, las ideas 
de negocio se relacionan con la dinámica mercantil del municipio, donde el comercio consti-
tuye una parte fundamental de su economía, seguida por la pequeña industria que trabaja la 
guadua, madera y artesanías indígenas. En este sentido, es pertinente utilizar el plan de nego-
cios como herramienta que permita la generación de empresas viables, como alternativa para 
mejorar la situación económica en una población tan vulnerable como los desplazados.

Es por esto que el emprendimiento se constituye en una alternativa de inserción laboral de 
las víctimas del desplazamiento forzado, pero hay necesidad de que el Estado fortalezca y 
potencialice las iniciativas emprendedoras.
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