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Introducción
El proceso de construcción de la memoria de una 
sociedad supone realizar ejercicios investigativos 
incluyentes y democráticos, en los que distintos 
sectores sociales tengan la posibilidad de aportar 
a este propósito colectivo. En ese sentido, 
autores como Jelin (2001) y Halbwachs (1992) 
explican que la memoria es la oportunidad de 
tejer espacios de diálogo entre los distintos 
sectores de la sociedad, y así permitir que 
la historia sea un lugar de encuentro y de 
fortalecimiento del tejido social.

Esa responsabilidad histórica y política que se le 
asigna a la memoria está incluida en la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 
2011), cuando se enuncia la necesidad de incluir 
a las víctimas en la construcción de las narrativas 
sobre el conflicto, y al proponer, como un 
deber, la participación de los distintos actores 
públicos del Estado que hayan tenido algún tipo 
de relación con el conflicto mismo.

El propósito final de la Ley y de quienes defienden 
la idea de una memoria plural está en defender 
el derecho que tienen las víctimas y la sociedad 
en general para esclarecer los acontecimientos 
que se dieron en el marco del conflicto armado, 
y las máximas responsabilidades que los distintos 
actores implicados pudiesen tener. Este acceso 
a la verdad en el marco de los postulados 
epistemológicos de la justicia transicional, 
entendiendo que esta permitirá avanzar en 
las garantías de no repetición que supone la 
transición hacia una estabilización de la paz y de 
la democracia (Rettberg, 2005; ICTJ, 2013).

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo principal 
explorar la importancia estratégica de adelantar 
ejercicios de memoria y de contexto por parte 
de las instituciones que hacen parte de las 
Fuerzas Militares, en el marco del denominado 
“Deber de Memoria”, consagrado en la Ley 1448 
de 2011, el cual exhorta a todas las instituciones 
del Estado a aportar para la construcción de una 
memoria común, plural e incluyente.

Para este artículo en particular, se tomaron 
en consideración los últimos trabajos de 
investigación adelantados por el grupo Análisis 
en Contexto, adscrito a la Jefatura Jurídica y 
de Derechos Humanos de la Fuerza Aérea 
Colombiana, los cuales fueron publicados en 
el libro Victorias desde el aire. La Fuerza Aérea 
y el cese del conflicto armado, a partir de los 
cuales se enunciarán unas reflexiones políticas 
y académicas sobre las incidencias que logra la 
Institución a través de esos proyectos.

Palabras clave: Memoria, Fuerza Aérea 
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Abstract
The following article has as main objective to 
explore the strategic importance to develop 
exercises of memory and context by the the 
institutions, which are part of the Armed Forces, 
within the framework of the dominated “Duty of 
Memory”, enshrined in Law 1448 of 2011, which 
calls upon all State institutions to contribute 
to the construction of a common, plural and 
inclusive memory.

For this article, it take in consideration the last 
investigation’s works advanced by the group 
“Analisis en Contexto” attached in the Legal and 
Human Rights Headquarters of the Colombian 
Air Force, which were published in the book 
“Victories from the Air, Air Force and the 
cessation of armed conflict.” From these works 
of research, political and academic reflections 
on the incidences achieved by the Institution 
through these projects will be enunciated.

Key words: Memory, Colombian Air Force, 
Context.

“…las Fuerzas Militares entendieron 
la importancia de adelantar ejercicios 
investigativos de memoria y contexto, que le 
permitieran participar cualificadamente en 
el proceso común y académico de construir 
memoria”.
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Por lo anterior, las Fuerzas Militares entendieron 
la importancia de adelantar ejercicios 
investigativos de memoria y contexto, que 
le permitieran participar cualificadamente en 
el proceso común y académico de construir 
memoria. A través de estas investigaciones, 
esas instituciones podrían aportar al propósito 
de esclarecer la participación que tuvieron 
durante el conflicto armado, y que la sociedad 
tuviera claridad sobre los marcos operacionales, 
legales y éticos con los que actuaron, y su papel 
fundamental en configurar un ambiente de 
seguridad y político idóneo para el desarrollo de 
un proceso de paz con una organización armada 
como las FARC (CICMHM, 2015).

Para poder visibilizar este impacto de manera 
concreta, se tomó el caso de la Fuerza Aérea 
Colombiana por dos motivos puntuales: 
primero, porque es la institución militar que 
más ha avanzado en el camino de construir 
documentos de memoria y contexto con el 
rigor necesario para participar en el debate, y 
en segundo lugar, por la reciente publicación de 
su libro La Fuerza Aérea Colombiana y el término 
del conflicto armado (Marín et al., 2017 ). Las 
reflexiones contenidas en este artículo están 
directamente relacionadas con esta Fuerza, y 
con los productos investigativos y publicaciones 
que ha producido, en especial con la última 
publicación, la cual compendia investigaciones 
sociojurídicas, de contexto, historiográficas 

y de memoria, adelantadas por el grupo de 
investigación:

El lector encontrará reflexiones 
historiográficas sobre las transformaciones 
y modernizaciones de la Fuerza Aérea 
Colombiana; investigaciones de contexto 
en las que se ponen de presente los 
desafíos territoriales y específicos que 
la Institución tuvo que enfrentar en cada 
región del país; miradas prospectivas 
sobre los nuevos retos de seguridad que 
las próximas generaciones de Oficiales 
y Suboficiales tendrán que afrontar; 
finalmente, reflexiones analíticas sobre el 
proceso que lleva hacia la paz, y el papel 
que tiene la Institución en este camino 
(Marín et al., 2017, p. 9).

Los propósitos de la memoria
El primer argumento que se desarrollará para 
demostrar la importancia que tiene el adelanto 
de estas investigaciones por parte de las Fuerzas 
Militares, tiene que ver con la forma misma en la 
que estas han definido la memoria, y el sentido 
y propósito que le han asignado. En el caso 
particular de la Fuerza Aérea Colombiana, hay 
distintos escenarios en los que se esclarece esta 
intencionalidad (Girón & Vidales, 2010).

En el capítulo escrito por Esquivel (Marín et 
al., 2017, pp. 24-25) se señala la necesidad de 
contextualizar históricamente a las instituciones 
militares, ya que no se puede juzgar el actuar 
de estas en un momento de la historia, a partir 
de la normatividad o tecnología presentes. 
Señala este autor que uno de los retos que 
tiene la Fuerza Aérea Colombiana es el de 
construir una historiografía que permita que 
las futuras generaciones comprendan, en una 
dimensión histórico-espacial, las motivaciones 
y racionalidades instrumentales que guiaron su 
actuar durante los distintos acontecimientos que 
tuvo que enfrentar.

En un sentido similar podrían tomarse los 
ejercicios de contexto que presenta esta 
publicación (Región Antioqueña, Zona de 
Distensión, Región Caribe y Mitú), en donde 
se complejiza esta necesidad de contextualizar 

“…uno de los retos que tiene la Fuerza 
Aérea Colombiana es el de construir 
una historiografía que permita que las 
futuras generaciones comprendan, 
en una dimensión histórico-espacial, 
las motivaciones y racionalidades 
instrumentales que guiaron su actuar 
durante los distintos acontecimientos que 
tuvo que enfrentar”.
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el actuar de la Institución, señalando que son 
los factores sociales, económicos y políticos los 
que determinan la naturaleza e intensidad del 
conflicto, y la necesidad de desarrollar acciones 
militares por parte del Estado.

Los investigadores que adelantaron estos 
contextos presentan dos estrategias 
metodológicas para avanzar en su construcción: 
en primer lugar, el enfoque territorial, el cual 
supone que se debe estudiar el conflicto en 
función de las relaciones sociales (incluyendo lo 
económico y lo político) que se dan entre los 
actores armados, públicos y societales dentro de 
los territorios particulares; este enfoque explica 
que aunque hay unos factores comunes entre 
todas las regiones que padecieron el conflicto 
armado, también existen unas diferencias 
significativas, que hacen que la intensidad y 
cualidades del conflicto difieran entre cada una 
de las regiones que se estudien (Vásquez, 2008; 
Dávila, Salazar & González, 2016).

La segunda postura metodológica que tomó 
el grupo de investigación tiene que ver con 
las diferencias históricas que tuvo el conflicto 
a lo largo de las distintas décadas; en el caso 
particular de las investigaciones señaladas se 

toma como período de estudio la década de 
los noventa, ya que durante esta se producen 
las mayores transformaciones tecnológicas y 
administrativas dentro de la Institución militar, 
y al mismo tiempo es la década en la que se 
tienen los indicadores más degradadores del 
conflicto (CNMH, 2011).

Estas dos posiciones metodológicas están 
puestas de presente dentro de la publicación, 
pero también fueron presentadas de forma 
explícita durante los eventos académicos que 
programó la Fuerza Aérea Colombiana para 
el lanzamiento de su publicación en la anterior 
Feria Internacional del Libro, celebrada en la 
ciudad de Bogotá.

Propiciar vínculos entre el ámbito 
militar y la sociedad
Otro de los propósitos que tiene esta 
publicación, y que se inscribe como una finalidad 
de adelantar investigaciones de memoria, está 
en generar puentes y vasos comunicantes entre 
el mundo militar y el resto de la sociedad. Por 
medio de esto se logra que la población civil 
humanice el actuar de los militares, y comprenda 

Foto: TC Adriana Lucía Marín, Dra. María Alejandra Santos, Dr. Camilo Castiblanco, Dr. Daniel Garzón. “Grupo de Investigación Análisis en Contexto”. Archivo institucional (2017).
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Foto:  General Carlos Eduardo Bueno Vargas, Comandante Fuerza Aérea Colombiana. 
Archivo institucional (2017).

los enormes sacrificios y retos que tuvieron que 
enfrentar a lo largo de un conflicto degradado 
e irregular como el colombiano. Así lo señala el 
Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana en 
el prólogo del libro, y en las palabras formales 
de lanzamiento en la FILBO 2017, en las que 
el General Carlos Eduardo Bueno Vargas señala 
el apego irrestricto de la Institución al DIH y 
la búsqueda constante por la modernización y 
racionalización de su actuar:

Todo esto se desarrolla con dos líneas 
conceptuales de fondo, transversales a 
toda la publicación: en primer lugar, el 
compromiso y respeto irrestricto que la 
Institución ha tenido con los Derechos 
Humanos y con el Derecho Internacional 
Humanitario, pilares fundamentales de toda 
operación aérea desarrollada por la Fuerza 
Aérea Colombiana. El segundo referente 
tiene que ver con la vocación institucional 
por la modernización, la transformación y 
la innovación en todos los componentes: 
operacional, humano y tecnológico; la 
reflexión histórica de esta institución militar 
evidencia que hay un afán permanente por 
desarrollar las capacidades y por potenciar 
las competencias y funciones que esta 
puede dar (Marín et al., 2017, p. 8).

 Uno de los capítulos del libro en los que se 
pone más de presente este argumento es el 
escrito por el Mayor General Luis Ignacio Barón 
Casas, en el que muestra desde una perspectiva 
narrativa (Czarniawska, 2004) y contextual el 
actuar de la Institución durante la denominada 
Operación Colombia. En el libro el autor 
muestra, desde una perspectiva vivencial, el 
proceso de planear y desarrollar una operación 
militar, teniendo que asumir los retos y riesgos 
que esta puede traer. Así mismo, visibiliza los 
dolores propios del soldado, quien tiene que 
perder a conocidos y amigos, y además sacrifica 
sus relaciones familiares en aras de garantizar 
la democracia y la seguridad. Documentos de 
este tipo son fundamentales, en la medida que 
permiten que se construyan empatías y cercanías 
afectivas entre la sociedad y sus Fuerzas Militares, 
entendiendo los rasgos de heroísmo que les 
caracterizan, pero también la dimensión humana 
y sensible de sus miembros.

Conclusiones
La primera gran reflexión que emerge de esta 
revisión y de los debates que se originaron 
con ocasión del lanzamiento del libro Victorias 
desde el aire, tiene que ver con la naturaleza 
política del concepto de la memoria histórica y, 
por ende, con las luchas de poder y legitimidad 
que este implica. Cuando se entiende que 

“Otro de los propósitos de la publicación, y que 
se inscribe como una finalidad de adelantar 
investigaciones de memoria, está en generar 
puentes y vasos comunicantes entre el mundo 
militar y el resto de la sociedad. Por medio de 
esto se logra que la población civil humanice 
el actuar de los militares, y comprenda los 
enormes sacrificios y retos que tuvieron que 
enfrentar a lo largo de un conflicto degradado 
e irregular como el colombiano”.
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detrás de los ejercicios académicos de construir 
memoria hay una apuesta por definir el pasado, 
y la legitimidad de los actores que estuvieron 
presentes en ese momento histórico, se 
entiende el papel protagónico de participar en 
forma cualificada en la discusión para poder 
aportar propositivamente al debate, y para no 
permitir que otros cuenten la historia de las 
Fuerzas Militares, desde posiciones políticas 
e ideológicas que no siempre son adeptas o 
cercanas a las de estas instituciones.

El texto que origina este artículo tiene implícita 
esta idea en todas sus páginas: la Fuerza 
Aérea Colombiana sitúa la importancia de la 
participación académica afrontando de manera 
activa el aporte al debate colectivo de la 
memoria, porque entiende el valor de que futuras 
generaciones recuerden la importancia de su 
actuar en los puntos de inflexión del conflicto; 
también es cierto que es un espacio incluyente, 
que propende y garantiza que la sociedad sea 
consciente del apago irrestricto a los marcos 
jurídicos, nacionales e internacionales, con los 
que actuó, tal y como lo señala el General Carlos 
Eduardo Bueno Vargas en el prólogo.

En segundo lugar, vale la pena señalar la 
propuesta institucional del trabajo investigativo 
interdisciplinar, y con alta calidad académica, 
como el único camino legítimo para lograr el 
propósito esbozado en la primera parte de 
estas conclusiones. La conformación del grupo 
de investigación Análisis en Contexto, por 
investigadores y académicos con experiencia 
en temas de conflicto, y la realización de 
investigaciones rigurosas, fuertemente 
sustentadas en términos conceptuales, 
históricos y metodológicos, es una prenda 
de garantía para señalar que estos productos 
tendrán incidencia en el debate público de la 
memoria, y que en ningún momento podrán ser 
tipificados de “oficiales” o de verdades amañadas 
institucionalmente.

Cualquier trabajo de memoria que se adelante 
dentro de las Fuerzas Militares debe guardar 
estas calidades y rigurosidades; finalmente, la 
experiencia de la publicación, y de los eventos 
académicos que se han desarrollado a partir 
de la misma, da cuenta de la receptividad de 

muchos sectores sociales y académicos a este 
tipo de ejercicios investigativos. Estos denotan 
la transparencia institucional con la que se actuó 
históricamente, y la naturaleza abierta, dialógica 
y democrática de instituciones como la Fuerza 
Aérea Colombiana.

Foto: Mayor General Luis Ignacio Barón Casas, Segundo Comandante Fuerza Aérea Colombiana. 
Archivo institucional (2017).

“En el libro se muestra, desde una 
perspectiva vivencial, el proceso de 
planear y desarrollar una operación militar, 
teniendo que asumir los retos y riesgos que 
esta puede traer. Así mismo, se visibilizan 
los dolores propios del soldado, quien 
tiene que perder a conocidos y amigos, y 
además sacrifica sus relaciones familiares 
en aras de garantizar la democracia y la 
seguridad”.
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Así, vale le pena recordar que en los eventos 
formales de lanzamiento del libro, y en las 
jornadas de validación de las investigaciones que 
componen la obra, se contó con la presencia 
de medios de comunicación, académicos con 
reconocida trayectoria y sectores sociales que 
querían conocer el punto de vista de la Fuerza 
Aérea Colombiana acerca del conflicto armado 
interno, y sobre los retos que tendrá el país 
después de firmados los diálogos de paz.
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