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Resumen  

Este estudio compara la dinámica del reclutamiento ilícito por parte las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) en las subregiones del Urabá y Bajo Cauca antioqueño. Entendiendo el 

reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como parte del orden social de la guerra, este estudio 

analiza 199 casos que tuvieron lugar entre 1994 y 2005 en las subregiones. En particular, se 

establece el perfil demográfico y las condiciones socioeconómicas de estos jóvenes al momento 

del alistamiento, así como la forma en la que se vincularon a los grupos armados ilegales. Entre 

otros hallazgos se estableció que en las dos subregiones la motivación que más repercutió fue la 

económica, no obstante, en Urabá pesaron más aquellas razones relacionadas con el contexto de 

guerra que en Bajo Cauca. Contrario a lo que se esperaba, el reclutamiento no fue propiamente 

forzado (es decir, a través del uso de violencia o amenaza), sino principalmente por medio de 

persuasión o engaño.  

Palabras clave 

Reclutamiento ilícito, Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Autodefensas Unidas de Colombia. 

 

Abstract 

This study compares the dynamics of child recruitment by the Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) in the Urabá and Bajo Cauca subregions in Antioquia. Understanding the recruitment of 

children and teenagers as part of the social order of war, this study analyzes 199 cases that took 

place between 1994 and 2005 in the aforementioned subregions. Specifically, it establishes the 

demographic profile and socioeconomic conditions of these youth when being enlisted, as well as 

the how they engage with illegal armed groups. Among other findings, it was possible to establish 

that in the two subregions, the motivation with the greatest impact was the economic one. 

Nevertheless, in Urabá, the reasons related to the war context weighed more than those in Bajo 

Cauca. Contrary to what was expected, recruitment was not actually coerced (in other words, 

through the use of violence or threat), but mainly through persuasion or deception. 

Key Words 

Child recruitment, Urabá and Bajo Cauca antioqueño, Autodefensas Unidas de Colombia. 
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Introducción 

 

Yo vivía con mi mamá, entré al bloque a los 15 años. Vivíamos del trabajo de mi mamá y yo en la 

agricultura, no tenía muchas oportunidades de ser alguien en la vida, de estudiar y entonces pensé en 

entrar al bloque porque allá de pronto le daban a uno oportunidades (Niño reclutado por el Bloque 

Elmer Cárdenas) 

Ingresé a los 17 años, en ese tiempo vivía con mi madre que vendía mercancía. Yo no estaba estudiando y 

tenía una niña […] ingresé al grupo porque me sentía muy aburrida y quería saber qué se sentía 

pertenecer a ese grupo (Niña reclutada por el Bloque Elmer Cárdenas) 

 

 

En el marco del conflicto armado colombiano, el departamento de Antioquia ha sido 

altamente impactado por el reclutamiento ilícito1.  Distintos informes coinciden en afirmar que el 

mayor número de alistamientos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en filas de grupos armados 

ilegales tuvo lugar en este departamento (OIM, ICBF, UNICEF y Defensoría del pueblo, 2004; 

Lugo, 2018; CNMH, 2012; Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015). Con dos 

particularidades: la mayoría de NNA ingresaron de manera “voluntaria” y por razones económicas 

(Iranzo, Hurtado y Escobar, sin publicar)2.  

Teniendo en cuenta que por dinámica se entiende la interacción de los NNA con diferentes 

factores propios de su contexto de guerra: actores legales e ilegales, situaciones socioeconómicas, 

entre otros3, este estudio se pregunta ¿Cuáles fueron los contextos de guerra, las condiciones 

socioeconómicas y familiares bajo las cuales vivieron estos NNA al momento del alistamiento? 

La presente investigación analiza la dinámica del reclutamiento ilícito enfocándose en la entrada 

 
1 Se ha reportado que municipios como Apartadó, Arboletes, Necoclí, entre otros, son considerados de alto 

riesgo de reclutamiento para Niños, Niñas y Adolescentes (CNMH, 2012). 

 

2 Se considera “voluntario” en la medida que los NNA toman decisiones, pero no propiamente libres dadas 

las condiciones a las que están sometidos. Por lo general, en estos casos media la persuasión y el engaño, 

en lugar del uso de la fuerza o amenaza.  

3 Para ver más sobre dinámica consultar Wessells, 2002; Programa Presidencial DDHH, OIM & USAID, 

2014. 
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de los niños y jóvenes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las subregiones del 

Urabá y Bajo Cauca antioqueño. 

Distintas publicaciones en Colombia han resaltado las características regionales del 

alistamiento de NNA soldados. Por ejemplo, el informe de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (2015), caracterizó 

municipios y departamentos según su condición de corredor geográfico. Es el caso del denominado 

Corredor Septentrional, que incluye al departamento de Antioquia junto con Cesar, Norte de 

Santander, Magdalena, Santander, Bolívar, Córdoba y Sucre, el cual agrupa a 206 municipios.  En 

este corredor se aumenta la prevalencia de reclutamiento ilícito, no solo por el asentamiento de 

grupos armados, sino porque se encuentra, por un lado, el sub-corredor del Urabá antioqueño que 

facilita el tráfico de armas y drogas; y por otro, los sistemas montañosos del Nudo de Paramillo y 

la Serranía de San Lucas, donde grupos armados ilegales como la guerrilla de las FARC y el ELN, 

se escondieron y controlaron la producción de cultivos ilícitos. Por su parte, la publicación de la 

Fundación Ideas Para la Paz (FIP), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), & Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2014) analiza las dinámicas 

de la guerra y su impacto humanitario en el Bajo Cauca Antioqueño, así como en Tumaco, el Nudo 

de Paramillo y Arauca.  

Las sentencias de Justicia y Paz referentes a Antioquia han descrito el contexto local de la 

guerra, las condiciones de vida bajo las cuales vivían los NNA e incluso las motivaciones que los 

llevaron a vincularse a las AUC. Entre ellas se encuentra la de alias “Cuco Vanoy”, alias “El 

Alemán”, el Bloque Elmer Cárdenas y alias “H.H” (Tribunal Superior de Medellín, 2017 y 2018; 

Tribunal Superior de Bogotá, 2011 y 2013). El presente estudio recoge estos aportes y busca dar 

una mirada comparada de la dinámica del reclutamiento ilícito en Antioquia. 

Se seleccionaron el Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, dado que ambas subregiones 

tuvieron el mayor número de casos de reclutamiento ilícito en el registro de la Fiscalía de Justicia 

y Paz4. Con base en 199 testimonios de NNA reclutados se analizan los contextos de guerra, las 

 
4 Agradecemos a las investigadoras M. Hurtado, A. Iranzo y L. Escobar por permitirnos conocer y analizar 
los casos de reclutamiento ilícito en Antioquia que llegaron a la Fiscalía de Justicia y Paz entre 2006 y 

2016. 
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condiciones socioeconómicas bajo las cuales vivían al momento del alistamiento y la forma como 

finalmente se vincularon al grupo armado ilegal5.  

Se espera de esta forma contribuir, en algún sentido, a la comprensión de las dinámicas 

regionales del reclutamiento ilícito a propósito del proceso de construcción de paz que vive 

Colombia, después de la firma de los acuerdos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 

y la ex guerrilla de las FARC-EP.  

El texto a continuación se divide en cuatro partes. La primera sección, plantea el marco 

teórico y expone los debates académicos en torno a la agencia y las motivaciones que llevaron a 

los NNA a alistarse en un grupo armado ilegal. La segunda sección, describe el contexto de guerra 

y socioeconómico del Urabá y Bajo Cauca Antioqueño. La tercera sección, presenta y analiza los 

hallazgos de investigación que arrojó el estudio de los 199 casos de la base de datos de la Fiscalía 

de Justicia y Paz. Finalmente, se formulan algunas conclusiones y reflexiones.  

Agencia y motivaciones en el alistamiento de los niños, niñas y adolescentes soldado 

 

Este estudio se enmarca en la literatura del conflicto armado. Por un lado, parte de la base 

que las guerras internas suelen ser asimétricas: los grupos irregulares no tienen mayores 

posibilidades de derrotar a su enemigo (las Fuerzas Armadas de un Estado) dados los recursos y 

poder con los que cuenta. En ese sentido, el reclutamiento de infantes y adolescentes soldado se 

convierte en una estrategia lograr sus objetivos6. Más allá de la percepción de caos y violencia que 

genera la guerra, los grupos armados ilegales crean órdenes sociales en los territorios que 

controlan, sobre todo cuando son conflictos prolongados (como en el caso colombiano); de hecho, 

se convierten en “autoridad” y proveen distintos servicios de manera informal como seguridad, 

justicia y empleo7 (Kalyvas y Balcells, 2010; Arjona, 2014). 

Desde esta perspectiva, uno de los debates centrales en torno al reclutamiento ilícito se ha 

concentrado en la agencia que tienen los NNA para vincularse a un grupo armado ilegal, -agencia 

 
5 Si bien este estudio utiliza estadística descriptiva, el énfasis metodológico es cualitativo y testimonial. 

6 Sobre otras tácticas y estrategias de los grupos insurgentes véase Kalyvas, 2006; Gutiérrez, 2008; O´ Neill, 

1990. 

7 Incluso para los NNA que viven situaciones complejas, el grupo se convierte en una oportunidad para 

mejorar su calidad de vida (Brett y Specht, 2004). 
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entendida como: “la capacidad de acción y de actuar” (Giddens, citado en Honwana, 2000, p. 73). 

Desde el enfoque legal y de derechos humanos es inaceptable reconocer que el NNA toma la 

decisión de alistarse en un grupo armado, no obstante, desde las ciencias sociales, sus decisiones 

son relevantes.  

Algunos autores ven a los NNA como sujetos vulnerables que requieren de una protección 

especial. Según su criterio los grupos armados aprovechan la situación de fragilidad que viven para 

alistarlos en la guerra (CNMH, 2012; Jiménez, 2016). Este punto de vista considera que los niños 

y jóvenes no tienen la capacidad de tomar una decisión consciente, que mida las consecuencias de 

reclutarse en un grupo armado ilegal. De hecho, de no existir conflicto armado ellos no hubiesen 

elegido esa forma de vida (CNMH, 2012). Para COALICO (2009) aceptar que se unieron 

“voluntariamente” al conflicto, le quita en cierto modo la responsabilidad a los grupos armados.  

Por el contrario, otros académicos sostienen que esta visión “infantilizada” de los NNA, 

impide entender las complejidades del reclutamiento, se invisibilizan sus experiencias y se niega 

su capacidad de tomar decisiones sobre su futuro (Drumbl, 2012; Drumbl & Barret, 2019; 

Honwana, 2000). Uno de los riesgos de ignorar la agencia, es el diseño y formulación de programas 

de desmovilización y reintegración para esta población (Drumbl, 2012; Drumbl & Barret, 2019). 

Incluso, Honwana (2000) plantea que estos ejercen una “agencia táctica”, a través de la cual toman 

decisiones en medio de las circunstancias creadas por su entorno violento y condiciones de 

vulnerabilidad.  

A pesar de la falta de consenso en torno a la agencia del NNA a la hora de vincularse a un 

grupo armado ilegal, distintos autores y organizaciones concuerdan con los factores que los llevan 

a alistarse; entre otros se destacan: las condiciones socioeconómicas, el contexto de guerra y la 

situación familiar (CNMH, 2012; CNMH 2017; HRW, 2004; Programa Presidencial DDHH, OIM 

& USAID, 2014; Drumbl & Barret, 2019; Jiménez, 2016; COALICO, 2009; Asamblea General de 

Naciones Unidas, 1996).  

En relación con aspectos socioeconómicos, resalta la pobreza y la falta de oportunidades 

educativas y laborales bajo las cuales viven los NNA (Brett & Specht, 2004, Vargas & Restrepo, 
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2016; ICTJ, 2014)8. Es así, como el grupo armado ilegal se convierte en una oportunidad de 

conseguir ingresos y ayudar económicamente a sus familiares e incluso de mejorar sus condiciones 

de vida (Bjørkhaug, 2010). Existe evidencia que, en municipios con altos índices de pobreza y 

presencia de cultivos ilícitos, aumenta la prevalencia del reclutamiento ilícito (Vargas & Restrepo, 

2016; Maio, Hurtado, Hesketh y Wadhwa, 2020).  

Otros factores tienen que ver con el contexto de guerra y familiar. El primero hace 

referencia a las situaciones que surgen por vivir en medio del conflicto armado; esto es, búsqueda 

de protección, deseo de venganza, “gusto” por las armas (Iranzo, Hurtado y Gómez, 2018; ICTJ, 

2014; Wessells, 2002). En relación con los aspectos familiares se considera, por un lado, que la 

guerra permea la cotidianidad y las relaciones de la vida familiar de los NNA (Lugo, 2018; CNMH, 

2017); es el caso de los infantes y adolescentes que nacen y crecen en comunidades que llevan 

años conviviendo en medio del conflicto armado, directa o indirectamente9 (Lugo, 2018). Por otro 

lado, hay diferentes circunstancias de la vida familiar que influyen en sus decisiones, entre otras 

se destacan situaciones de abandono, violencia intrafamiliar o maltrato infantil (CNMH, 2017; 

ICTJ, 2014).  

En el presente trabajo se reconoce al NNA como un agente capaz de tomar decisiones, pero 

en condiciones adversas de conflicto armado. A la luz de las características demográficas y 

socioeconómicas se analizará la información empírica recogida por la Fiscalía de Justicia y Paz 

entre 2006 y 2016. Pero antes de entrar en el análisis de la información, se describirá el contexto 

de las subregiones en cuestión, tanto sus particularidades socioeconómicas y geográficas, como 

del conflicto armado. 

 
8 Respecto a la escolaridad se observan dos situaciones concurrentes que dan paso a que los NNA 

encuentren pocas opciones en sus entornos más allá del alistamiento. La primera es el alto nivel de 

deserción, en donde abandonan el sistema escolar para ingresar a las filas de los grupos armados, con el 

propósito de conseguir mayores ingresos (Lugo, 2018). En el segundo factor, se encuentra que el conflicto 

armado produce: 1. Afectaciones económicas a la infraestructura (escuelas y carreteras), 2. Reducción de 

la esperanza de vida de los NNA, 3. Prevención de los padres al enviar a la escuela a sus hijos, 4. Amplia 

ausencia de maestros (Rodríguez y Sánchez, 2009). Incluso Brett & Specht (2004) mencionan que también 

las escuelas pueden convertirse en zonas donde los grupos armados los reclutan. 

9 La vida en la guerra y la opción de integrarse a las filas resulta una opción normal e incluso natural (Brett 

& Specht, 2004; Wessells, 2002). 
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Caracterización subregional del Bajo Cauca y Urabá 

 

             Bajo Cauca                                                                   Urabá     

                                                                       

Fuente: “Localización de la subregión del Bajo Cauca, 

Antioquia, Colombia” por Milenioscuro Licencia bajo CC 

BY SA 4.0 

  Fuente: “Localización de la subregión de Urabá, Antioquia, 

Colombia” por Milenioscuro Licencia bajo CC BY SA 4.0

 

Para 2005, el Bajo Cauca tenía una población de 225.269 personas, y está conformado por 

seis municipios: Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza (PNUD, 2011; DANE, 

2010). La subregión, se caracteriza por tener actividades productivas como la minería, la 

producción piscícola, la agricultura y la ganadería; también cuenta con ríos y troncales de 

transporte que facilitan la actividad comercial (Instituto de Ciencia Política & Corporación Andina 

de Fomento, 2018; Instituto Popular de Capacitación, s.f)10.  

De acuerdo con la FIP (2014), este territorio fue permeado por el asentamiento de 

paramilitares y guerrilla, debido a las ventajas que Bajo Cauca ofrece: primero, resulta siendo un 

 
10 Los ríos principales de la subregión son el Cauca y el Nechí, que resultan siendo un medio para el 

transporte. Poseen tres troncales principales: 1. La Troncal Occidente, que consolida el núcleo comercial 

más importante y comunica a los municipios de Caucasia, Tarazá y Cáceres. 2. La Troncal de la Paz, conecta 

a los municipios de Caucasia y Zaragoza y además los municipios de Cáceres con Zaragoza, los cuales 

configuran un anillo vial con Tarazá. 3. La Troncal del Norte, ayuda a actividades económicas y a la 

comunicación entre municipios (Tribunal Superior de Medellín, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Cauca#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Bajo_Cauca.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Cauca#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Bajo_Cauca.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_discusi%C3%B3n:Milenioscuro
https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://es.wikipedia.org/wiki/Urab%C3%A1#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Urab%C3%A1.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Urab%C3%A1#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Urab%C3%A1.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_discusi%C3%B3n:Milenioscuro
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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corredor para la producción y distribución de coca; segundo, tiene una cercanía al Nudo de 

Paramillo que facilita las actividades insurgentes de los grupos armados ilegales; tercero, brinda 

acceso a otros corredores como Montes de María y Sur de Bolívar.  

Por su parte, el Urabá antioqueño contaba en 2005 con una población aproximada de 

507.346 habitantes y lo integran once municipios divididos en tres zonas: la zona Norte que 

comprende los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá; la 

zona Centro (también conocida como eje bananero), conformada por los municipios de Apartadó, 

Turbo, Mutatá, Carepa y Chigorodó; y la zona Sur o Atrato Medio, compuesta por los municipios 

de Vigía del Fuerte y Murindó (Espinosa, 2011; Instituto Popular de Capacitación, s.f; DANE, 

2010). Urabá es la única zona costera del departamento que ofrece una salida al mar Caribe a través 

del Golfo de Urabá, además de limitar con Panamá (Instituto Popular de Capacitación, s.f).   

Urabá tiene una gran riqueza natural que se encuentra en los parques del Paramillo y de 

Katíos, así como la Serranía de Abibe (Aramburo, 2003). La zona Norte, tiene ganadería extensiva; 

la zona Centro, por su parte, posee mayor riqueza y aglomeración de servicios; la zona Sur se 

caracteriza por tener el 43 % del territorio integrado por pantanos y el 50 % por bosques.  

No obstante, estas riquezas naturales de las dos subregiones han sido objeto de intervención 

y control por diferentes grupos al margen de la ley, que utilizan el territorio para transportar drogas 

y armas, además de asentarse y realizar actividades ilícitas (Espinosa, 2011). 

En relación con el conflicto armado ambas subregiones fueron escenario de confrontación 

armada: en el Bajo Cauca, el oro y la coca fueron la fuente de disputa entre guerrillas y entre 

guerrillas y paramilitares. Los reiterados ataques al sector privado y a las empresas mineras en 

particular, facilitó la creación de grupos paramilitares por parte de élites locales, regionales y 

grupos narcotraficantes (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2017).  De esta manera, 

entre 1997 y 2001 estos grupos se expandieron y uno de sus propósitos consistía en crear un 

corredor de comunicación entre Bajo Cauca con Urabá, Catatumbo y sur de Bolívar. Se destaca el 

Bloque Mineros de las AUC, comandado y creado por alias “Cuco Vanoy”11.  

 
11 Algunos de los frentes creados por el Bloque Mineros fueron, el Frente Barro Blanco, el Frente Anorí y 

el Frente Briceño (Tribunal Superior de Medellín, 2017). 
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Uno de los proyectos más grandes de “Cuco Vanoy”, fue controlar el Nudo de Paramillo12, 

con este objetivo en mente, se propuso tomar Ituango con ayuda de Salvatore Mancuso y los 

hermanos Castaño Gil, lo que trajo como resultado una gran violencia política, entre otras, las 

Masacres de “La Granja (1996)”, “El Aro (1997)” y “El peque (2001)” (Tribunal Superior de 

Medellín, 2017). 

 

Fuente: Durango, H. (2016). Accionar paramilitar en Antioquia, Chocó y Córdoba amenaza el proceso de paz con las 

FARC. Recuperado de: https://redaccionbogota.wordpress.com/2016/09/10/accionar-paramilitar-en-antioquia-choco-

y-cordoba-amenaza-el-proceso-de-paz-con-las-farc/ 

 

Con respecto a Urabá, la guerrilla se asentó en los años 70 e intentó infiltrar los sindicatos 

y el movimiento social (García, 1996). La presencia de los grupos paramilitares por su parte 

empezó a sentirse a mediados de los años 80 y toda la década de los 90 a través del uso de violencia 

política y terror (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, 2006) 13.   

 
12 El Nudo de Paramillo, es el principal corredor del noroccidente del país que permite actividades de 

narcotráfico, ya que sus condiciones geográficas son propicias para los cultivos de coca y para los 

laboratorios que la procesan. 

13Asesinaban a todos quienes consideraban colaboradores de la guerrilla, es decir, trabajadores bananeros, 

afiliados a Unión Patriótica (UP) y funcionarios que investigaban estos crímenes (Nasi & Lozano, 2018). 
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El Bloque Bananero y el Bloque Élmer Cárdenas dominaron la zona14. Este último, según 

los tribunales de Justicia y Paz reclutó a más de 307 NNA y se caracterizó por su táctica militar de 

“liberar zonas” mediante homicidios selectivos, desplazamiento forzado o amenazas15 (Tribunal 

Superior de Bogotá, 2011 y 2013).   

En medio de este escenario de conflicto y disputa territorial tuvo lugar el reclutamiento de 

NNA. A continuación, se describen las características demográficas y socioeconómicas de esta 

población.   

Reclutamiento ilícito en Antioquia: perfiles, motivaciones y contextos de los niños, niñas y 

adolescentes soldado 

 

La base de datos de la Fiscalía de Justicia y paz registró 199 casos de reclutamiento ilícito 

en el Bajo Cauca y Urabá Antioqueño que tuvieron lugar entre 1994 y 2005; de esta muestra 177 

eran niños y 22 niñas16. Es importante señalar que en Urabá hubo mayor reclutamiento que en Bajo 

Cauca (131 y 68 NNA respectivamente). 

 

Tabla 1: Número de casos por subregión y sexo 

 Niños Niñas Total 

Bajo Cauca 61 7 68 

Urabá 116 15 131 

Total 177 22 199 

Fuente: autoras del presente estudio 

 

 
14 Para 1997 se da inicio a la expansión del Bloque Élmer Cárdenas en los municipios de Necoclí, Carepa, 

Turbo y Chigorodó (Tribunal Superior de Bogotá, 2011). Asimismo, para esta época se dio una serie de 

masacres: El Aracatazo (1995), Los Kunas (1995) y Bajo del Oso (1995) (Verdad Abierta, 2015). 

15 La violencia presenciada en Urabá no se ha podido calcular, sin embargo, aproximadamente entre 1995 

y 1997 hubo 2.950 homicidios y más de 32.000 desplazamientos solo en los municipios del eje bananero 

(Verdad Abierta, 2015). 

16 En esta base de datos existen missing values con respecto a los municipios de Murindó, San Juan de 

Urabá, Vigía del Fuerte y Zaragoza.  
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Perfil demográfico y condiciones socioeconómicas 

En ambas subregiones el reclutamiento fue mayoritariamente de niños, alrededor del 10 % 

fueron niñas. Con respecto a esto, es probable que fuera una política de los paramilitares el reclutar 

más niños que niñas por su rol en la guerra. Por otra parte, la edad de ingreso osciló entre los 14 y 

17 años, es decir, el 92.6 % del Bajo Cauca y el 87.7 % del Urabá se encontraba en ese rango.  

 

Gráfica 1: Edad al momento de reclutamiento 

       

 

En relación con el nivel educativo de los NNA reclutados, se identifica un acceso limitado 

y un rezago escolar en ambas subregiones. En Urabá, se estableció que 68 NNA estaban cursando 

primaria en el momento de alistamiento, mientras que 32 cursaban secundaria. Cerca del 17 % no 

llegó a tener ninguna formación educativa17. Un indicador adicional: el 57 % de los NNA 

reclutados estaban en primaria, aunque tenían 17 años. En algunos de los testimonios se evidenció 

que el factor económico pesó más que la continuación de sus estudios: 

Yo estaba estudiando en grado octavo, iba a cumplir 17 años, era un buen estudiante, mis padres 

en medio de su pobreza me daban las cosas, mas no lo suficiente, pero yo quería colaborar, entonces 

empecé a buscar empleo y le comenté la situación económica a un amigo, él me dijo que me iba a 

colaborar (…)  

 
17 El 68 % de los casos de Bajo Cauca no contaba con información, de modo que no se pueden sacar 

conclusiones. 
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Gráfica 2: Nivel educativo al momento del alistamiento 

 

 

Se identificó que los NNA antes de ser reclutados podían estudiar, trabajar o no realizar 

ninguna actividad.  En el caso del Bajo Cauca, el 78 % no tenía actividad alguna (no estudiaban ni 

trabajaban), 15 % trabajaba, y solo el 7 % asistía a clases. En Urabá la situación fue diferente: el 

50 % de los NNA trabajaba, el 23 % asistía al colegio y el 18 % no tenía ninguna actividad antes 

de alistarse.  

Al parecer en el Bajo Cauca el reclutamiento se presentó como una alternativa de mejorar 

su calidad de vida para los que no desempeñaban ninguna actividad, puesto que no estudiaban ni 

trabajaban, en Urabá en cambio el alistamiento competía con las otras actividades que los NNA 

realizaban, a pesar de que la mayoría trabajaba o estudiaba, sus condiciones eran precarias, es 

decir, los sueldos no eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas: 

Vivía en Necoclí con mi mamá y cuatro hermanas; yo trabajaba en una platanera y mi mamá en 

una choza en la escuela. Yo embarcaba plátano en la finca y de eso vivíamos. Entré a las AUC 

cuando cumplí 16 años; me fui porque yo quise, por la falta de trabajo y las necesidades que había 

en la casa (...) 
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Gráfica 3: Actividad previa al reclutamiento 

 

 

Agencia y motivaciones de los niños, niñas y adolescentes soldado: 

Con respecto a la agencia, los resultados establecen que en ambas subregiones el ingreso a 

las AUC fue mayoritariamente “voluntario”, en Bajo Cauca con el 91 % y en Urabá con el 88 %. 

Sin embargo, esta “voluntariedad” es una forma de engaño/persuasión en los dos casos18;  

El engaño se manifestó a través de propuestas de trabajo mejor pagas sin que se les 

mencionara que iban a pertenecer a las AUC: 

Vivía con mi mamá y cinco hermanos, la única que se encargaba de nosotros económicamente era 

mi madre, la situación económica de nosotros era muy tenaz (...) yo trabajaba en una parcela, un 

día nos preguntaron cuanto nos ganábamos, nosotros les respondimos $10.000 por día, ellos nos 

ofrecieron $ 150.000 quincenales fijos para trabajar en fincas (...) los mayores de edad sabían de 

qué se trataba, nosotros no sabíamos, nos fuimos confiados con ellos hasta el carro (…) en ese lugar 

nos llevaron a un campamento en el que nos recibió un comandante que se llamaba El Chispas (...) 

La víctima vivía con su madre y 5 hermanos, estudiaba segundo de primaria y tenía 15 años, un día 

unos amigos le dijeron que en una finca ubicada en El Tomate había trabajo y como la situación 

estaba tan dura, se fue con los amigos y cuando llegó vio un grupo de paramilitares (…) 

 
18 En el 91 % de los casos para Bajo Cauca y en el 66 % para Urabá. 
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En cuanto a la persuasión se pudo evidenciar que se les prometía mejorar su calidad de vida 

a través del alistamiento al grupo armado, se utilizaban mecanismos como las convocatorias en la 

radio o en las plazas, incluso los miembros de las AUC los buscaban en sus lugares de estudio o 

trabajo:  

La joven expresó que trabajaba en el corregimiento La Caucana en el restaurante El Encanto, un 

integrante de las autodefensas visitaba el lugar y empezó hablarle del grupo, le decía que se fuera 

a trabajar con ellos que ganaría un buen sueldo.  

El joven mencionó que trabajaba en un taller de mecánica de Tarazá cuando un día cualquiera 

llegaron unos señores con unos carros para arreglarlos, al ver que era buen mecánico le ofrecieron 

pagarle un sueldo, él aceptó (…) expresó que le pagaban $1200000 mensuales y desde ese momento 

ingresó al Bloque Mineros y fue el mecánico de confianza del grupo donde estaba Cuco Vanoy. 

 

Gráfica 4: Forma de entrada al grupo armado 

 

 

Se resalta como primera motivación de los NNA para vincularse al grupo armado ilegal, la 

económica:  el 91 % en Bajo Cauca y 60 % en Urabá. En el Bajo Cauca esta razón pudo ser mayor, 

dadas las pocas opciones con las que contaban, que en buena parte ni estudiaban, ni trabajaban y 

vivían en condiciones de pobreza: 
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Mi abuelo era el que sostenía la casa, él tenía una finquita, cultivaba maíz, plátano y arroz, mi padre 

no nos ayudaba económicamente, yo estaba estudiando en la escuela y varios amigos decidimos 

irnos a trabajar con los paramilitares, la situación económica estaba muy mala, hablamos con un 

muchacho que trabajaba en el corregimiento y era de los paramilitares (...) 

La segunda motivación más importante tuvo que ver con el contexto mismo de la guerra 

(búsqueda de protección, venganza o interés en las armas): en Bajo Cauca se identificaron 6 casos 

y en Urabá 39. La convivencia constante con los paramilitares y otras estructuras generó una 

“naturalización” del ingreso a la guerra (el 21 % de los niños y jóvenes se alistaron por convicción 

en Urabá19), al estar expuestos a masacres, desplazamientos, amenazas, entre otros, los habitantes 

participaban pasiva o activamente en estas.  

Yo me recluté a los 16 años vivía con mi mamá, mi padrastro y 7 hermanos, para esa época trabajaba 

en una finca, me sentía grandecito y quería presentar servicio militar, pero por la edad no me 

recibían, desde chamaco me gustaban los paramilitares, aunque nunca los vi por la televisión se 

escuchaba que ellos combatían con la guerrilla, yo me fui con mi hermano para las autodefensas 

(…) 

Las razones familiares no tuvieron mucho impacto, en Urabá sumaron un 5% y en Bajo 

Cauca de los pocos casos con información ningún NNA expresó que se hubiese unido a las AUC 

por esta motivación20. Como se mencionó en la primera sección, el papel de la familia puede ser 

fundamental bien sea porque protege o propicia el reclutamiento, en algunos hogares se presentan 

situaciones de maltrato físico, sexual o verbal en contra de los niños y jóvenes esto da lugar a que 

quieran escapar de sus casas, y que en algunas ocasiones, los grupos armados terminen siendo una 

salvación, pero también muchos padres se desplazan para evitar que sus hijos se alisten en estos 

grupos. Desafortunadamente, la base de datos de la Fiscalía registró poca información al 

respecto21.  

 
19 Convicción hace referencia a que los NNA creen en la ideología del grupo armado. 

20 En Bajo Cauca en el 75 % de los casos no se registraban datos. 

21 En cuanto al núcleo en el cual el NNA convivía antes de ser reclutado, se encuentra que tanto en Urabá 

con el 39 %, como en Bajo Cauca con el 15 %, el NNA convivía en un núcleo monomarental. De igual 

modo, el núcleo biparental en Urabá representa el 31 % y en Bajo Cauca el 10 %. A pesar de la falta de 

información sobre esta motivación, queda la pregunta de si habitar en un núcleo monomarental puede 

generar una vulnerabilidad adicional. 
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Aunque se estudiaron las motivaciones por aparte, al leer los testimonios se puede observar 

que estas confluyen, los NNA se alistan al grupo armado por razones económicas, pero también 

por maltrato intrafamiliar, así lo confirma la declaración del fiscal sobre un niño reclutado en Bajo 

Cauca: 

El niño menciona que, tras sufrir una situación económica en su familia muy grave, se vio en la 

necesidad de buscar trabajo, porque su padrastro no lo quería (…) 

Incluso se observa que convergen las difíciles situaciones económicas, más el maltrato 

intrafamiliar: 

Yo vivía por los lados de San Pedro con unos tíos, trabajábamos en la agricultura, mis papas vivían 

por los lados de Arboletes, pero ellos me dejaron desde pequeño donde los abuelos, pero allá no 

me trataban bien y yo me iba a donde me daban la comida, por esos días estaba con los tíos 

trabajando en una finca, cuando empecé en las autodefensas tenía 16 años, ellos me mantenían en 

una finca en la que yo trabajaba y empecé a conocerlos y me empezó a gustar y vi que era un mejor 

trabajo que el que yo tenía (…)  

 

Gráfica 5: Motivación de los NNA para ingresar a las AUC 
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Conclusiones 

 

Este estudio comparó las dinámicas de reclutamiento ilícito por parte de las AUC en las 

subregiones del Bajo Cauca y el Urabá antioqueño. Aunque se trató de un mismo grupo ilegal, en 

un mismo departamento, se identificaron no solo similitudes sino también particularidades 

subregionales en torno al perfil sociodemográfico, las condiciones socioeconómicas, de guerra y 

familiares. Entre otras conclusiones destacamos: 

Primero, en cuanto al perfil sociodemográfico se evidencia que hubo mayor reclutamiento 

en Urabá que en el Bajo Cauca; en las dos subregiones el alistamiento de niños prevalece sobre el 

de niñas y la edad de ingreso coincide entre los 14 y los 17 años. Sin embargo, una particularidad 

subregional se identificó en la actividad previa, en donde gran parte de los NNA de Bajo Cauca no 

realizaban ninguna actividad (no estudiaban/no trabajaban), mientras que en Urabá la mayoría 

trabajaba o estudiaba. Estas condiciones socioeconómicas precarias, además del bajo acceso y 

rezago escolar pudieron motivar a algunos NNA a vincularse a los paramilitares.  

Segundo, en relación con el factor de guerra se presentó una singularidad subregional: en 

Urabá este factor tuvo mayor incidencia que en Bajo Cauca. La naturaleza misma del conflicto 

armado (masacres, amenazas y desplazamientos), creó un entorno en el cual se “normalizó” el 

reclutamiento, incluso pudo generar un gusto hacia las armas o influir en la búsqueda de protección 

por parte del grupo armado ilegal. 

Tercero, se constató que el NNA ejerció agencia frente a la decisión de alistarse en las filas 

de las AUC, sin embargo, tuvo lugar a través de la persuasión/engaño y estuvo influida por los 

factores familiares, de guerra y socioeconómicos. De esta manera, se determina que el 

reclutamiento a causa de estas condiciones previas resulta ser una opción “menos mala” entre las 

demás (estudiar, trabajar o no hacer nada). 

Finalmente, quedan dos reflexiones para tener en cuenta: por un lado, la presencia 

institucional a través de la educación, de oportunidades laborales y de garantías de no repetición 

es fundamental para evitar los ciclos de violencia y de reclutamiento ilícito. Por otro lado, es 

importante empezar a reconocer a los NNA como sujetos que toman decisiones en un escenario de 

conflicto. Si las condiciones y el contexto no cambian, estos seguirán vinculándose a grupos 
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armados ilegales, independiente de la ideología o actividad ilícita que realicen. Si el Estado y la 

sociedad no les brindan alternativas mejores de vida, esta población podrá reincidir.   
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