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Hay conceptos que permiten analizar el accionar del ELN, sus razones 
para ubicarse en determinados territorios, extenderse hasta ciertos lugares 
nacionales y transnacionales y obtener beneficios en ámbitos tanto econó-
micos como sociales. De allí que este capítulo expone diversos conceptos 
de geopolítica y geoestrategia, con el fin de observar cómo se ha dado un 
control y disputa del territorio por parte de este grupo criminal. Para ello 
se abordará, inicialmente, una conceptualización que permite diferenciar 
geopolítica de geoestrategia y cómo esta es aplicada por el ELN. Seguido 
de ello, se hace un análisis de este grupo y la geopolítica regional, sumado 
a la importancia de ver el territorio en términos geopolíticos. También se 
expone la disputa de poder que hay por parte del GAO y el Estado colom-
biano por el territorio y sus recursos y, en última instancia, se habla de 
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cómo se ha dado la expansión territorial por parte de ellos, contemplando 
nuevos actores geopolíticos y la relación que se da con el territorio. 

Para entender la relación del ELN con la geografía de Colombia es 
necesario determinar el significado de geopolítica y otras variables teóricas 
del mismo, como territorio y geoestrategia. Se entiende, según Friedrich 
Ratzel, citado por Gustavo Rosales (2005)which afforded final products in 
good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic derivatives were 
determined showing that hydrogen-bonding interactions of B(OH, que la 
geopolítica no es algo nuevo, aun cuando antes no se denominaba de este 
modo, puesto que esta ha existido durante la historia de las civilizaciones y 
se ha dado una influencia de lo geográfico sobre lo político. Asimismo, exis-
ten dos elementos permanentes en el tiempo que permiten esta influencia: 
el hombre y el suelo; los cuales dieron espacio para estudiar la relación de 
la humanidad con el territorio, llegando a la forma organizacional del Esta-
do. Así las cosas, el Estado tiende a crecer y querer adquirir más territorio 
anexando otros Estados, en especial si son poderosos; lo cual se relaciona 
con la teoría de Rudolf Kjellen, citado por Rosales (2005)which afforded 
final products in good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic 
derivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions 
of B(OH, que comprende al Estado como una forma viva; por ende, existe 
un ciclo de vida en el que el Estado nace, crece, se desarrolla y muere o 
se transforma. De igual manera, el Estado siempre está afectado por dos 
cosas: su población y el medio geográfico en que se dio. Para mantenerse 
y desarrollarse, Karl Haushofer, citado por Rosales (2005)which afforded 
final products in good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic 
derivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions 
of B(OH, plantea que el Estado tiene derecho a extender su poder a otros 
territorios con su influencia física, cultural y económica, lo que aplica tam-
bién a otros actores geopolíticos que puedan surgir, como las organizacio-
nes internacionales, los grupos terroristas o las grandes empresas.  

Para abordar el tema del ELN y su interés por desarrollar control te-
rritorial en zonas de vital importancia para la consolidación territorial, 
es fundamental comprender las definiciones de geopolítica de diferentes 
autores. Para ello, el coronel Gustavo Rosales (2005)which afforded final 
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products in good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic de-
rivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions of 
B(OH expone en su libro Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder la 
definición que se interpretó26 de tres precursores geopolíticos: 

Karl Ritter (1779-1859): la Geopolítica es la ciencia que, considerando a la 

Geografía como la ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales 

y materiales del mundo, con miras a prever y orientar el desarrollo de las 

naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos.

Friedrich Ratzel (1844-1904): la Geopolítica es la ciencia que establece que 

las características y condiciones geográficas y, muy especialmente, los gran-

des espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados, y que 

el individuo y la sociedad humana dependen del suelo en que viven, estan-

do su destino determinado por las leyes de la Geografía, proporcionando al 

conductor político el sentido geográfico necesario para gobernar.

Sir Halford J. Mackinder (1861-1947): la Geopolítica estudia los hechos 

políticos considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tie-

nen repercusión según la importancia de los Estados. En este sentido, los 

factores geográficos - principalmente, la situación, extensión, población, 

recursos y comunicaciones de los Estados -, si bien no son determinantes, 

tienen gran importancia, y deben ser tenidos en cuenta para orientar la 

política exterior. (Rosales, 2005)

Por su parte, el Instituto de Estudios Geopolíticos (IEG), de la Univer-
sidad Militar Nueva Granada, lo define de la siguiente manera:

26 Rosales Ariza which afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions of B(O-
H“enuncia tres definiciones, correspondientes a tres de los precursores geopolíticos, con la salve-
dad de que las mismas no han sido expresadas así por ellos, sino que han sido elaboradas por el 
tratadista argentino Jorge Atencio. Ante la ausencia de definiciones formales por parte de dichos 
autores, debe señalarse que, a efectos de poder concretarlas, el autor citado ha partido de un 
análisis de las ideas sostenidas por ellos, sintetizando luego con sumo rigor la médula conceptual 
de sus ideas” (2005).
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La ciencia que estudia la realidad geográfica desde el punto de vista po-

lítico para establecer las influencias mutuas y deducir la mejor forma de 

armonizarlas en beneficio del poder nacional. Su objetivo científico es 

la interacción TIERRA- PODER. Su materia de aplicación, las relacio-

nes entre el espacio geográfico y el poder político. (Rosales, 2005)which 

afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 

diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 

interactions of B(OH

Acorde con la anterior definición, es importante entender el poder 
en la geopolítica como “la capacidad de un Estado tanto para ejercer in-
fluencia sobre otros Estados como para resistir los intentos de influencia” 
(Rosales, 2005)which afforded final products in good yields. X-ray crystal 
structures of selected diboronic derivatives were determined showing that 
hydrogen-bonding interactions of B(OH; lo que se relaciona con la posi-
ción geográfica, la organización política, la competencia por liderazgo in-
terna y externa, la capacidad material y el territorio. Rosales (2005)which 
afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 
interactions of B(OH también determina que hay diversos referentes geo-
gráficos relevantes para el poder del Estado, los cuales son: el poder marí-
timo, pues este permite el crecimiento de poder en el intercambio de mate-
rias primas y su expansión, según su fuerza naval; la población, puesto que 
es la que determina y ejecuta los fines del Estado; la posición geográfica, 
debido a que influye en su movilidad, en cómo trabaja y se asienta la pobla-
ción, en su estrategia militar y en su economía. De tal manera que, con el 
correr de los años, el grupo armado organizado identificó el valor de estos 
y con ello orientó sus esfuerzos criminales a la ubicación de sus estructuras 
en áreas geográficas de vital importancia. 

El poder está estrechamente relacionado con el factor determinante de 
la geopolítica: el territorio; el cual consta no solo de sumas espaciales, sino 
que también trata de lo natural, social, histórico y la articulación entre es-
tos (Salas, 2010). La relación entre poder y territorio se da en la medida en 
que todo poder político posee su propio territorio, una extensión delimi-
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tada donde ejerce su autoridad y su soberanía, y en la cual es responsable 
del orden público y la defensa. Además, las acciones de distintos actores 
como personas, grupos sociales, organizaciones o compañías, para influir, 
afectar o controlar un territorio, se llama territorialidad (Salas, 2010). Las 
acciones que realizan estos actores hacen parte de lo que se conoce como 
geoestrategia. Esta analiza y estudia la manera en que la geografía influ-
ye en el control y posicionamiento de los espacios a quien tiene venta-
jas geopolíticas desde una perspectiva estratégica (Rosales, 2005)which 
afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 
interactions of B(OH. De esta manera, la geoestrategia es la gestión es-
tratégica de los intereses geopolíticos de un actor o Estado. La geopolítica 
pasa a geoestrategia cuando salta del marco de poder local de un Estado 
a un escenario más amplio, regional, continental o global; o cuando en-
tremezcla intereses económicos, sociales, políticos y militares; e incluso, 
cuando un Estado aplica su política de poder para reclamar su espacio vital 
(Rosales, 2005)which afforded final products in good yields. X-ray crystal 
structures of selected diboronic derivatives were determined showing that 
hydrogen-bonding interactions of B(OH. Esto es importante en la medida 
en que el GAO es un actor que aprovecha estratégicamente las ventajas de 
las áreas geográficas, acorde con sus intereses geopolíticos; lo que explica 
su ubicación y expansión en determinadas áreas del territorio.

Geopolítica regional y territorial 

Para comenzar, se debe hacer una diferencia entre los factores estables 
y los factores variables. Para ello, Aragón (2010) expresa que en los facto-
res estables se tiene el espacio en la medida en que el hombre lo habita y 
lo utiliza, esto es, la configuración y la estructura física del territorio, por 
ejemplo, la posición de una isla. Mientras que los factores variables son las 
estructuras políticas y sociales humanas, como los recursos naturales, la 
energía o la población. En este sentido, Salas (2010) plantea una definición 
de territorio que va más allá del espacio natural y conecta con lo social; 
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para el autor “el territorio no es solo la suma y combinación de formas 
espaciales y procesos sociales, no es la naturaleza ni la sociedad ni su arti-
culación, sino naturaleza, sociedad y articulaciones juntas” (Salas, 2010). 
Es decir, el territorio es la forma como la sociedad explota los recursos que 
posee una región geográfica, y cómo esta región incide en los procesos so-
ciales y políticos que se llevan a cabo en la comunidad. Con esto se deben 
definir de manera clara las caracterizaciones de una población, con el fin 
de demostrar la importancia de las regiones geográficas y las dinámicas 
sociales que se llevan a cabo en un territorio para adquirir control y poder 
desde lo social. 

La geografía de Colombia, según  Francia Elena Aragón (2010), ha 
provocado que se dé una cultura y política propia en cada región del país. 
Esto sucede debido a tres sujetos geográficos que provocan aislamiento 
entre regiones: la cordillera, el llano y la selva. Así pues, Colombia es un 
país en el que se dificulta implementar políticas nacionales en lo local y 
regional. Aragón (2010) explica que el fenómeno de diversidad regional 
también se da porque las condiciones geográficas hacen que la distribu-
ción poblacional no sea uniforme, la parte occidental contiene las princi-
pales ciudades y la mayor cantidad de personas, mientras la parte oriental 
tiene escasa población. A causa de esta distribución existe desestabilidad 
institucional y socioeconómica en los municipios no aledaños a grandes 
ciudades, y de esto se han aprovechado los diferentes grupos armados para 
asentarse. La geografía ha separado al Estado en vez de integrarlo, ya que 
la poca movilidad en el transporte centro-periferia hace complicado el 
control total en el territorio. Este último punto se ejemplifica en la poca 
implementación que tiene una política nacional en regiones específicas del 
país; lo que le ha permitido al ELN sacar adelante su proyecto geopolítico 
criminal en estas regiones apartadas.

Alejandra Vélez (2001) plantea que los factores sociales, económicos 
y políticos son determinantes en la expansión del ELN con el correr de los 
años. En este caso, los conflictos sociales han sido el insumo preferencial 
a la hora de realizar el trasbordo ideológico, inadvertido en las regiones 
apartadas que históricamente han tenido baja cobertura de las necesidades 
básicas insatisfechas de esas las regiones. Sin embargo, existen otras deter-
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minantes en la manera en que el GAO se expande por el territorio, espe-
cíficamente por los factores económicos; lo cual se muestra con la llegada 
del grupo criminal a municipios mineros y petroleros, o zonas de cultivos 
ilícitos. Lo anterior ha dado paso a corredores de movilidad estratégicos 
que se han convertido en nodos centralizadores del narcotráfico, minería 
ilegal, tráfico de armas municiones y explosivos y control ilegal en zonas 
fronterizas y municipios cercanos a importantes áreas urbanas. 

Para alcanzar un mayor potencial estratégico, el ELN contempló en 
los documentos rectores de su II Congreso la necesidad estratégica para 
acercarse a áreas urbanas (Da Silva, 2015). En el V Congreso se da especial 
connotación al componente urbano y contemplaron establecerse en diez 
ciudades para iniciar una “lucha urbana”. Esta lucha se trata de la capaci-
dad de influencia en las ciudades para tener una “retaguardia estratégica 
del enemigo” a través de actividad clandestina de militantes y hombres 
en centros urbanos; además, de un componente político y organizativo en 
las zonas urbanas para llegar a la legitimidad de la revolución como foco 
de sostenimiento insurreccional en el poder local. En la página web In-
surgencia, el ELN (2017) expone que las ciudades son la retaguardia del 
poder hegemónico, son el lugar donde se preserva el poder, la plataforma 
desdobla el capital y, por ende, son víctimas del neoliberalismo. Debido a 
los movimientos de la población el campo y la ciudad se acercan social y 
culturalmente cada vez más, creando necesidades comunes y la unión del 
pueblo; lo que hace importante la presencia del ELN en la ciudad, todo ello 
acorde con el texto Ganar la calle, tomar la ciudad ( 2017).

Por su parte, Da Silva (2015) manifiesta que la geografía montaño-
sa de Colombia le ha brindado una especie de refugio y retaguardia a los 
grupos criminales, por lo que las Fuerzas Militares también han tenido 
que adentrarse a esos mismos campos para impedir el desarrollo de las 
estructuras criminales. Las vías navegables también tienen un papel re-
levante, ya que sirven para la movilidad operativa, táctica y logística. De 
esta forma los grupos criminales no solo evitan una ofensiva por parte del 
Ejército, sino que permiten expandir su control territorial. Sin embargo, 
Salas (2010) plantea que los grupos armados no han logrado una territo-
rialidad total, lo que en otras palabras significaría, el control solo se tiene 



I     82     I

en algunos espacios del territorio en donde se presentan pugnas constantes 
por esta territorialidad. 

Es en este punto cuando diferentes autores hablan de periferialización 
como fenómeno de control territorial; este se debe vincular de manera di-
recta al espacio geográfico. Para Ríos (2016) la periferialización no es un 
fenómeno meramente geográfico, también es social y económico, ya que 
los grupos armados criminales se suelen asentar donde se encuentra me-
nos desarrollo económico y social en la población. Asimismo, es el resul-
tado de la política de mano dura, como la seguridad democrática27, ya que 
los grupos guerrilleros se alejan de los centros urbanos del país y quedan 
relegados a la periferia, siendo la selva o las zonas de frontera espacios 
donde el poder estatal no suele llegar. En este sentido, la periferialización 
se da cuando los grupos armados forman enclaves periféricos, teniendo en 
cuenta las condiciones geográficas adversas. También se dice que este fenó-
meno toma términos de ruralidad debido al surgimiento de una economía 
a la sombra por cultivos de coca o marihuana. Por tanto, lejos de debilitar-
se, los grupos armados ilegales buscan sobrevivir mutando de escenario y 
tratando de mantener el mismo poder. 

Según Ríos (2016) en Caquetá, Putumayo, la región amazónica, Nari-
ño, Cauca, las cordilleras centro-oriental y occidental, Catatumbo, la ruta 
del Pacífico y los puertos de Buenaventura, Tumaco, Nariño, en dirección 
al Ecuador, son sumamente importantes para las estructuras criminales del 
ELN. Los departamentos ubicados en los corredores suroccidentales y noro-
rientales han tenido fuerte presencia de grupos criminales. Es por esto que 
el debilitamiento de los grupos se ve reflejado en la menor proporción de las 
acciones guerrilleras y en la presencia en municipios, como ha pasado desde 
inicios del siglo XXI hasta la actualidad, pues el ELN pasó de tener presencia 
en catorce municipios y ser protagonista de cuarenta y seis acciones armadas  
en 2002, a una década después, mantenerse en once municipios donde des-

27 La Política de Seguridad Democrática (PSD) fue el instrumento que, por antonomasia, buscaba 
disputar el poder a las guerrillas mediante la confrontación armada directa, permitiendo con 
esto eliminar cualquier atisbo de centralidad y llevando a las guerrillas, tanto de las FARC como 
del ELN, nuevamente, hacia la guerra de guerrillas y hacia enclaves alejados de los centros polí-
ticos y financieros del país (Ríos, 2016).
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pliega cuarenta acciones armadas (Ríos, 2016). Sin embargo, el autor hace 
una salvedad, y es que si bien disminuyen las dinámicas espaciales el pro-
ceso de periferialización se conecta con los enclaves de cultivos de coca y 
narcotráfico, pues en los enclaves cocaleros se observa una mayor cercanía 
de grupos criminales con el narcotráfico y los cultivos ilícitos (Ríos, 2016).

Con base en lo anterior, Cadena (2009) y Salas (2010) apoyan el argu-
mento de Ríos Sierra al decir que la conexión está centrada en los cultivos 
ilícitos, los cuales tienen unión con la población. De hecho, Vélez (2001) dice 
que los cultivos ilícitos, más allá de proporcionarle a las estructuras crimi-
nales una ganancia económica, les genera un apoyo de la población, ya que 
le suministran garantías a una actividad que es perseguida por el Estado. Es 
por esto que, a partir de la década de los ochenta, los grupos armados ilega-
les buscan la toma del poder local y no nacional, pues no solo les permite te-
ner mayor control, sino expansión sobre el territorio. Por lo tanto, los grupos 
al margen de la ley buscan asentarse en zonas con un potencial económico 
ilegal que permita financiar su causa o que tengan confrontaciones sociales. 
Vélez (2001) lo explica de la siguiente manera, y es que “en aquellas zonas 
donde las personas están inconformes con las dinámicas que producen las 
explotaciones de oro, carbón o petróleo y las zonas agroindustriales, se fa-
vorece el apoyo de la población y su expansión”; posteriormente dice que “el 
plan estratégico para el siglo XXI es que el ELN fortalezca las milicias urba-
nas para penetrar en los pueblos y en ciudades” (Vélez, 2001). 

De esta manera se resaltan dos cosas; la primera es que hay mayor pre-
sencia de actores armados ilegales en zonas rurales, especialmente territo-
rios con cultivos ilícitos o minería, la segunda, es que el plan estratégico del 
GAO es irrumpir tanto en el campo como en las ciudades principales para 
fortalecer sus milicias y su poder local. El ELN tiene un interés especial 
para llevar a cabo sus estrategias urbanas, ya sea por medio de la apro-
piación y solución de problemáticas comunes28, el apoyo a organizaciones  

28 Instrumentalización de las causas comunes, por ejemplo, en la apropiación de las reivindi-
caciones que buscan grupos como las negritudes, los indígenas, la comunidad LGBTIQ o las 
feministas. 
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sociales en el ámbito barrial y cultural29 o la capacitación desde las cárce-
les30. A partir de aquí se crea una fuerza política de masas que al final pue-
de conllevar a la crisis institucional y con ello de legalidad y de legitimidad 
en las fuerzas del Estado31. 

De hecho, la conclusión a la que llega Ríos (2016) al analizar las diná-
micas espaciales de la violencia y la conexión con el proceso de periferia-
lización es que hay un doble estancamiento. Por un lado, la guerrilla sabe 
que no puede tomar el poder del Estado por el lado de las armas porque 
posee un ínfimo poder militar y territorial. Sin embargo, el Estado también 
sabe que no ha ganado la lucha, ya que sigue existiendo influencia guerri-
llera en las ciudades y presencia guerrillera en territorios circundantes. 

Con respecto a la presencia guerrillera en territorios periféricos, au-
tores como Ortiz-Riomalo y Rettberg (2018) exponen que la ubicación del 
grupo armado y su estructura interna pueden hacer más fructífera la cap-
tación y explotación de minas, como en el caso del ELN al estar descentra-
lizado. De igual manera, autores como Bargent James (2013) argumentan 
que a partir del cobro de maquinaria y explotación minera en regiones 
como Bolívar, el ELN recoge la mitad de sus ganancias32. Así pues, la explo-
tación minera no ha sido ajena al conflicto colombiano, todo lo contrario, 
toma fuerza como fuente de financiación de los grupos armados, ya que 
hay regiones con este tipo de recursos que determinan objetivos geopolí-
ticos. Por lo anterior, Ortiz-Riomalo y Rettberg (2018) exponen que los 
grupos armados están dejando de lado el narcotráfico para centrarse en la 
minería de oro, expandiéndose por el territorio minero, volviéndolo más 
violento. De hecho, Martínez y Muñoz (2013) analizan dos situaciones:  

29 Como guardias comunitarias, juntas de acción comunal y movilizaciones sociales que llevan 
consigo expresiones culturales (por ejemplo: teatro, cantos, arte, músicos famosos). 

30 A partir de estrategias comunicacionales como la señalada en (Ciudad rebelde) Crisis carcelaria 
en Colombia (Frente de guerra urbano nacional, 2018). Se hacen denuncias abogando los Dere-
chos Humanos y se planean, dirigen y ejecutan operaciones desde las cárceles. 

31 La crisis de gobernabilidad, es decir la incapacidad que tiene un Estado para administrar un 
gobierno (Rodríguez, 2011), se manifiesta en tres pilares la legalidad, la legitimidad y la institu-
cionalidad. Si cualquiera de ellos es atacado, el objetivo es erosionar las bases del Estado. 

32 Asimismo, el ELN tiene influencia en el departamento de Arauca, debido a su riqueza petrolera 
(Rincón, 2019). 
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i) el aumento de desplazamiento interno debido al enfrentamiento de los 
distintos grupos armados, y ii) la paradójica situación en la que la explota-
ción de metales, en vez de llevar progreso a la región, lleva mayores tasas 
de crímenes, como homicidio y extorsión, sobre todo en los departamen-
tos de Antioquia y Chocó. En resumen, la periferialización trae un recru-
decimiento y un enquistamiento de la violencia en las regiones con mayor 
concentración de recursos que se encuentran apartadas de la geografía co-
lombiana, muchas veces en zonas limítrofes del país. 

Es por esto que una posición estratégica es la zona de frontera, se-
gún Da Silva (2015), esta zona permite prolongar la existencia del grupo al 
brindar refugio y acceso a nuevas rutas de comercio, lo cual añade un im-
portante valor financiero, permite recibir apoyo, ampliar su fuerza y prepa-
rarse para atacar. En este sentido, las zonas de frontera permiten proliferar 
problemas como el narcotráfico y el contrabando a otros territorios y per-
mite a los grupos al margen de la ley evitar acciones ofensivas de la fuerza 
pública. Además, Da Silva (2015) afirma que se puede dividir la estrategia 
del grupo armado ELN en tres aspectos: i) participación política y social, 
ii) captación de recursos y refugio, y iii) captación de territorio, debido a 
su valor estratégico. El primer punto lo explica Vélez (2001) al destacar el 
papel de las FARC en la configuración del ELN, tanto en las ciudades como 
en el campo, ya que lograron una mayor influencia en estos dos secto-
res de la sociedad colombiana. Por lo anterior, Ariza Rosales (2005)which 
afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 
interactions of B(OH proporciona mayores medios para entender el fe-
nómeno otorgándole a los medios de comunicación más predominio en 
la forma de entender las dinámicas de los conflictos políticos y militares33. 

El segundo punto, captación de recursos y refugio, lo explica Vé-
lez (2001) al decir que el ELN consolidó su poder y expansión en zonas 

33 Un ejemplo de ello es la estrategia comunicacional que utiliza el ELN, un objetivo en la lucha 
política, social e ideológica que fue declarada en el V Congreso. Básicamente se visibiliza y se le 
da mayor difusión a la lucha política y armada del ELN a través de distintos medios, masivos, 
alternativos y propios en redes de comunicación para ganar legitimidad y reconocimiento nacio-
nal e internacional. 
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rurales y urbanas al dificultar el acceso de las fuerzas estatales en zonas 
montañosas. El autor también hace énfasis en que a partir de la década de 
los 80 el grupo criminal dejó de utilizar los municipios como mecanismo 
de protección para comenzar a usarlos como forma de financiación. De 
esta forma, Martínez y Muñoz (2013) explican que el impacto que tienen 
los grupos criminales en la zona suroccidental del país es reflejo del po-
sicionamiento estratégico que tiene como fin la explotación ilegal de re-
cursos y la consolidación de la red criminal. Incluso, los autores señalan 
al lavado de dinero como una causa de incidencia de los grupos ilegales 
en el territorio que incrementa la violencia haciéndola indetenible. 

El tercer punto, captación del territorio debido a su valor estratégico, 
lo explica Mahan (2014) cuando dice que la posición geográfica de un 
país no solamente favorece la concentración de sus fuerzas sino que le 
agrega una ventaja comparativa frente a sus enemigos. Se podría inducir 
que las ventajas comparativas que tiene el ELN al tener asentamientos en 
una parte del territorio nacional le otorgan ciertos beneficios que influ-
yen en el territorio marítimo y territorial. Por un lado, lo explica Mahan 
(2014), afirma que cuanto más fácil sea atravesar una frontera mayor será 
la tendencia a la comunicación con el resto del mundo. En este sentido, 
la geografía colombiana que muchas veces incomunica a varias zonas del 
país le otorga ventajas a aquellos grupos que buscan refugio o una ruta 
comercial por zonas inaccesibles. Por otro lado, lo explica Mahan (2014), 
concluye que “los ríos que una vez comunican y proveen de comercio 
interno al país en tiempos de paz, en tiempos de guerra son origen de 
debilidad, ya que proveen acceso a los enemigos”. Colombia es un Es-
tado que tiene como pilar el desarrollo de la economía marítima, esto 
es, el control territorial de sus costas y el comercio que en ellas hay. Sin 
embargo, grupos criminales como el ELN utilizan estas mismas rutas 
para la exportación de mercancías ilegales, utilizando el mar y el Pacífico 
colombiano como medio34. 

34 Según el portal de investigación Insight Crime, la lucha entre el ELN y los Urabeños por el pací-
fico colombiano se intensificó en el año 2019 (Villalba, 2019).
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Disputa por el poder 

En el territorio colombiano se han presentado históricamente varias 
disputas por el poder entre los grupos armados y los gobiernos de turno. 
El ELN ha desarrollado estrategias para realizar lo que se ha determinado 
como cogobierno y control ilegal del territorio. De acuerdo con Aragón 
(2010), la disputa de poder geopolítico entre el Estado y las guerrillas se 
da por la misma naturaleza del Estado colombiano, pues, como se men-
cionó con anterioridad, es un Estado regionalizado y no integrado en su 
totalidad. Esta división ha facilitado la disputa por la territorialidad en 
las regiones y se agrava por cuatro factores: i) el espacio y sus divisiones, 
debido a la manera en que la población se ha asentado, por ejemplo, en 
las nuevas zonas de colonización que facilitan el desarrollo del control 
ilegal del territorio por parte del ELN; ii) el control del Estado sobre la 
extensión territorial y sus recursos, sobre todo en zonas mineras, petro-
leras o de narcotráfico que afectan el desarrollo de la disputa de poder 
entre el Estado y el grupo armado; iii) la posición, pues los países veci-
nos también influencian en el poder interno y, por otro lado, la posición 
marítima afecta los movimientos del narcotráfico y el contrabando que 
financian al GAO; y iv) la conectividad en el territorio, pues en Colombia 
esta es un problema histórico que se presenta especialmente en zonas ais-
ladas con problemas socioeconómicos, donde se da una territorialidad 
del ELN (Aragón, 2010).

Las zonas que tienen esos cuatro factores son consideradas sin un 
control efectivo del territorio y se denominan zonas de periferialización 
(Ríos, 2016). El ELN identifica estas áreas como áreas con poder geopolíti-
co, por lo que, al tomar el control de estas, se les facilita el acceso a cultivos 
ilícitos y logran una relación positiva con la población, ganando así poder 
económico y social. Jerónimo Ríos (2016) plantea que esta periferializa-
ción y los movimientos de guerrillas suponen un mayor grado de violencia 
en los territorios alejados del centro y occidente del país. Este autor tam-
bién expone que al tratarse de zonas que han tenido presencia histórica de 
grupos criminales, estos pueden dificultar la puesta en marcha de políticas 
públicas que se generan desde el Gobierno nacional, y que aún si pudiera 
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darse territorialidad estatal en estos territorios, es probable que los grupos 
armados recuperen su control territorial sin que se dé una disputa por par-
te de la población (Ríos, 2016). 

Los municipios periferializados han tenido presencia del ELN desde 
los años 60, cuando inició la guerrilla. Esto se dio por la falta de presencia 
estatal en esas zonas, lo que les permitió ser un refugio para el grupo crimi-
nal y que también se convirtieran en las primeras zonas con territorialidad 
del ELN (Guevara y Echandía, 2015; Vélez, 2001). Esto cambió en la déca-
da de los 80 y 90, pues el ELN, aunque mantenía su presencia en las zonas 
de periferialización, tuvo un cambio en su dinámica de expansión, espe-
cíficamente en sus objetivos sociales y financieros, lo que les permitió su 
crecimiento y consolidación de zonas más centrales con recurso mineros 
y petroleros, además de la posición estratégica que obtuvieron al ubicarse 
en territorios fronterizos. En los 90 la disputa del poder cambia y ya no 
solo se da con el Estado. En este caso los grupos paramilitares diezmaron 
el alcance geoestratégico del ELN en diferentes zonas del país, como se 
afirma a continuación: 

El grupo guerrillero comienza a perder hegemonía en una franja del te-

rritorio que abarca desde el nororiente antioqueño hasta el departamento 

de Norte de Santander, así como en Barrancabermeja, Cúcuta y Medellín. 

A lo anterior se debe agregar la desarticulación de las estructuras urbanas 

de la Costa y el Valle del Cauca, así como de los frentes Héroes de las Ba-

naneras y Astolfo González, con presencia en Magdalena y Urabá respec-

tivamente, como consecuencia de la desmovilización de una disidencia 

en 1994, la Corriente de Renovación Socialista (CRS). (Echandía, 2015)

Para el siglo XXI el ELN define como propósito la toma de los centros 
urbanos, ubicándose en los municipios aledaños y en las entradas de las 
ciudades, pero esta toma de poder no ha sido efectiva y su territorialidad 
sigue concentrada en zonas rurales (Guevara y Echandía, 2015; Echandía 
y Cabrera, 2017).
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Expansión territorial

En esta disputa por el control ilegal del territorio en Colombia, el ELN 
ha tenido distintas razones para expandirse por el territorio, y estas se han 
desarrollado con el pasar de las décadas. Existen diferentes tipos de expan-
sión y obtención de territorios, esto puede darse a través de negociaciones 
diplomáticas, obtención de territorios por compra y por guerra victoriosa 
(Cadena, 2009). La expansión elena puede definirse por la obtención de 
territorios bajo una geoestrategia de movimiento basada en diferentes fac-
tores geopolíticos, como el territorio estratégico, las materias primas y los 
recursos; lo que históricamente le han permitido a esta estructura criminal 
dar oxígeno en los diferentes territorios.

Al momento de expandirse, el ELN fija su mirada e interés en aque-
llos que tienen determinadas características que lo hacen vital para lograr 
la obtención de regiones que por sus características son retaguardias es-
tratégicas criminales. En las características geopolíticas se examinan aten-
tamente las dimensiones del territorio, su distancia de otros territorios 
relevantes para el conflicto y la situación de la población basada en sus 
características sociales y políticas, pues estas determinan si un territorio 
es estratégico (Lacost, 2009). Acorde con Salas (2010), el GAO ha buscado 
expandirse por corredores estratégicos35 que le brinden una mayor movi-
lidad por las regiones y acceso a las zonas urbanas del país, lo que les per-
mite comunicarse al interior del país y tener salida a países vecinos; a ello 
se debe que se ubicaran en las fronteras de, por ejemplo, los departamentos 
de Boyacá y Casanare: 

En 1989 ya se encontraban definidos cinco frentes de guerra, con sus res-

pectivos frentes. El frente central toma forma con la creación del frente 

35 Un corredor estratégico hace referencia a un sitio geográfico, que puede ser un sitio muy especí-
fico o incluso una región entera, que sirve a ciertos actores para lograr sus objetivos. En el caso 
del conflicto en Colombia, el término está muy utilizado para definir esos lugares que tienen 
una importancia para los actores armados, típicamente resultando en una densidad de acciones 
bélicas y otras iniciativas por parte de distintos actores para asegurar su dominancia en la zona 
(Salas, 2010).
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Los Libertadores, que comenzó a actuar en el suroccidente de Casanare 

y oriente de Boyacá. El frente norte se amplió a través de los frentes José 

Manuel Martínez Quiroz, en la serranía del Perijá, Jaime Bateman Ca-

yón, en límites entre el norte de Bolívar y Cesar, y Astolfo González, en 

el departamento de Córdoba. Dichos frentes de guerra contaban con las 

denominadas regionales, que tenían presencia en los centros urbanos, en 

el nororiente. (Echandía y Cabrera, 2017)

Es por ello que Haushofer (2013), plantea que la política exterior debe 
ser vista como un propósito de interés nacional por buscar aliados, es 
decir, cooperación entre más actores ya sea por parte de Estados u ONG 
que mantengan sus objetivos y fines nacionales. Esto se relaciona con la 
geopolítica en la medida en que la geopolítica es la conducción del poder 
en el plano internacional y en el territorio en el que se ejerce (Rosales, 
2005)which afforded final products in good yields. X-ray crystal structu-
res of selected diboronic derivatives were determined showing that hydro-
gen-bonding interactions of B(OH. En este sentido, se dice que las zonas 
de frontera son zonas con gran valor estratégico que determinan ventajas 
comparativas entre la explotación de recursos, la financiación y control del 
poder cultural de masas, todo ello al ser también corredores estratégicos 
para el grupo criminal.

Con respecto al interés en las materias primas que se encuentran en 
los territorios, la expansión del ELN responde también a una geoestra-
tegia económica ilícita que está relacionada con las materias primas que 
benefician la ejecución de crímenes. En América Latina las relaciones 
geopolíticas están marcadas por la relación entre dominio territorial y la 
consecución de materias primas de los mismos (Cadena, 2009). Las ne-
cesidades financieras del GAO los llevaron a establecerse en municipios 
con materias primas y recursos, sobre todo de tipo mineral y petrolero. 
Así, la geoestrategia del ELN al final del siglo XX respondía a un fortale-
cimiento de sus fuentes de financiamiento criminal (Salas, 2010), bajos 
los conceptos de lucha por adquirir poder económico desde las regiones 
para las estructuras territoriales, como lo han denominado en sus docu-
mentos rectores. 
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El cómo llegar a estos territorios y obtener el control de estos en su 
proceso de expansión está estipulado en el V Congreso del ELN. En este se 
definen como objetivos la expansión territorial por frentes de guerra y la 
preservación de áreas con dichos frentes. La necesidad financiera se esti-
pula como razón de expansión en este congreso, lo que refleja una caracte-
rística fundamental de la geopolítica, buscando financiamiento insurgente 
en el territorio para la consecución de la criminalidad; todo ello a través de 
planes alternativos de vida en el territorio, como las zonas agroalimenta-
rias36 y la seguridad alimentaria.

Nuevos actores en la geopolítica

Se debe hacer la claridad que cuando hablamos de geopolítica no so-
lamente se abarcan condiciones geográficas que juegan un papel decisivo 
en la vida de los Estados, sino que este tema también está relacionado con 
los actores que confluyen en la conducción del gobierno. En este senti-
do, autores como José Cadena (2009) exponen que la geopolítica actual es 
compleja, en vista de que coexisten nuevos actores en territorios remotos 
o con limitado acceso que compiten con el poder territorial del Estado y 
buscan su expansión. Así las cosas, el autor resalta a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) por su carácter político, social y alcance. Las 
ONG, al ser entidades generalmente de carácter político, con cara social, 
ecológica o económica y que pertenecen a una red internacional que posee 
gran financiamiento, trabajan en problemas al interior de los Estados sin 
tener una responsabilidad directa en la generación de políticas públicas. 
En este sentido se vulnera la libertad de los Estados, ya que estos se topan 
con imposiciones y presiones del sistema internacional (Cadena, 2009).  
El autor también señala que “el papel del Mercosur y otras asociaciones de 
integración requieren una mención especial como contribuyentes a la esta-

36 Es un territorio concebido (pensado), habitado y organizado por la familias, comunidades y 
organizaciones campesinas, orientado por un Plan de Vida digna Campesino, resultado de 
procesos organizativos, sociales, políticos, económicos y culturales (Coordinador Nacional 
Agrario, 2015).
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bilidad continental. Estas instituciones funcionales se rotulan geopolíticas 
porque proveen un acceso libre a recursos y mercados” (Cadena, 2009), es 
decir, las ONG permiten conectar a grupos y regiones. 

Sin embargo, como se expuso al comienzo de este capítulo, nuevos 
actores compiten por el poder territorial, entre ellos están “los narcotrafi-
cantes colombianos, los señores de la guerra somalíes, las tribus urbanas 
o las mafias rusas, que aparecen como nuevos agentes sociales creadores 
de nuevas regiones, con unos límites imprecisos y cambiantes, difíciles de 
percibir y aún más de cartografiar” (Cadena, 2009). Por lo anterior, han 
surgido nuevos actores que rivalizan por el poder en América Latina, 
como lo son los grupos al margen de la ley o grupos criminales que, por 
cuenta de la globalización, pueden entrar en escena sin seguir las mismas 
reglas de antaño. Es decir, con la presencia del internet no solamente se 
tiene un control efectivo en forma material sino, al contrario, se pueden 
ganar los corazones de las personas a partir de la influencia o el desarrollo 
del trabajo político, organizativo y social que daría mayor legitimidad a los 
actores geopolíticos.37 Esto también se materializa con las guerras híbridas, 
de las cuales el ELN ha desarrollado unas características fundamentales a 
la hora de generar desestabilización social y beneficiarse.  

Relación con el territorio

Recapitulando el subtítulo anterior, la geopolítica se encarga de un ob-
jetivo particular: la forma en que un Estado sobrevive de acuerdo con los 
recursos de los que dispone en un territorio particular. Ahora, la geoestra-
tegia es el modo de conseguir esos objetivos geopolíticos, en otras palabras, 
es la forma en que un Estado tiende a apropiarse de los recursos, ya sea de 
otro Estado o de una región, para llevar a cabo un fin. Dicho sea de paso, 
Gustavo Rosaleswhich afforded final products in good yields. X-ray crystal 
structures of selected diboronic derivatives were determined showing that 

37 Como ya es conocido, la capacidad de influencia, también llamada la “retaguardia estratégica 
del enemigo”, se aprecia a través de procesos alternativos o políticos en torno a problemáticas 
comunes que dan mayor legitimidad a los actores e influencia en las mentes de las personas.
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hydrogen-bonding interactions of B(OH añade que “La estrategia enton-
ces estudia la influencia de la geografía desde el punto de vista estratégico, 
de tal manera que permita el control y/o posicionamiento físico de los es-
pacios que den, a quien los posea, ventajas geopolíticas” (Rosales, 2005). 
Por ello, teniendo en cuenta que Colombia tiene una frontera compleja 
con Venezuela, el ELN ha consolidado su retaguardia estratégica en esta-
dos del país vecino, específicamente en Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, 
con el fin de consolidarse en las regiones fronterizas y obtener esta ventaja 
geoestratégica.  

Como se explicó anteriormente, el nuevo siglo le abre las puertas a 
nuevos actores y disputas diplomáticas. Según Cadena (2009) los cam-
bios en los paradigmas y en la política latinoamericana han establecido un 
nuevo escenario en el cual, prácticamente, se deja en el olvido la política 
tradicional y se genera la entrada a nuevos actores que no participaban en 
procesos políticos. Bajo este contexto muchas visiones se enfrentan, pues 
unos grupos cuentan con un arraigo social, otros surgen a partir de los 
movimientos sociales y otros ganan poder a partir del uso de la violencia. 
En resumen, el contexto latinoamericano ha permitido el surgimiento de 
grupos de izquierda, los cuales tienen una constante lucha por el recono-
cimiento por parte de la población, algo así como una lucha diplomática. 
Tal lucha se da mediante la participación en eventos en sectores de izquier-
da a través de organizaciones y movimientos sociales. De hecho, Camilo 
Echandía e Irene Cabrera (2017) hacen énfasis en la forma como el ELN 
logró influenciar a la población campesina:

El trabajo de Peñate (1999) atribuye el crecimiento militar del ELN a la 

confluencia de varios factores, entre los que se destacan, por una parte, 

la larga tradición de relación del ELN con movimientos sociales, grupos 

de colonos y los procesos de reivindicación agraria y, de otro lado, el flu-

jo importante de recursos provenientes del petróleo, lo que también se 

convirtió en fuente de recursos para la población, y generó una cierta 

simbiosis entre esta y el grupo a partir de la economía predominante. Así 

mismo, la apropiación temporal de recursos de los gobiernos locales le 

permitió al ELN el desarrollo del clientelismo armado. Por tanto, además 
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de los apoyos históricos surgidos por la colonización y las luchas agrarias, 

la organización guerrillera se fortaleció por el potencial empleador de los 

contratistas petroleros y los recursos de las administraciones locales in-

crementados por el boom petrolero, por lo cual el poder local se convirtió 

en el eje central de la expansión guerrillera, lo que le permitió captar re-

cursos, población y avanzar en su propósito de control territorial. (Echan-

día y Cabrera, 2017)

Los anteriores autores también explican que para el crecimiento mili-
tar del ELN es determinante la estrecha relación con la población civil, la 
lucha agraria y la expansión por territorios petroleros (Echandía y Cabre-
ra, 2017); de manera que la población es un común denominador en el sos-
tenimiento dentro de las regiones, la lucha agraria es un elemento funda-
mental para generar descontento social y la explotación minero-energética 
es base para el financiamiento armado. Además, los diferentes frentes del 
ELN guardan cuatro características relevantes: i) se consolidan en regiones 
aparatadas de los centros urbanos, ii) son rurales, iii) la estrategia se centra 
en que no necesitan un esfuerzo militar sostenido, pues basan su poder en 
el apoyo social y no militar, y iv) las actividades económicas predominan-
tes son agrícolas y mineras, generando con esto una dependencia total de 
los recursos sin promover por ninguna vía el desarrollo de una comunidad 
o región. 

Aunado a ello, Lacost (2009) explica que tanto la extensión territorial 
como la distancia son de gran importancia en el estudio geopolítico, pues 
los territorios pueden ser estratégicos, ya sea por los recursos que poseen o 
la distancia con otros territorios estratégicos. Posteriormente, Cairo, Brin-
gel y Ríos (2019) hacen hincapié en la afirmación de Lacost, ya que expo-
nen la importancia de los recursos en relación con el control territorial, 
siendo muchas veces los recursos, el combustible generador de conflictos 
sociales y armados. En este sentido, se destacan tres cosas, la primera es la 
presencia de recursos; la segunda, la facilidad con la que un grupo puede 
expandirse en la zona; y la tercera, la tensión que se genera por la búsque-
da de recursos, el control ilegal del territorio y las acciones terroristas que 
puedan generar alto impacto de opinión, esto única y exclusivamente con 
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el fin de crear lo que se ha llamado el Goodwill Criminal. Se puede con-
cluir que un grupo armado organizado se convierte en amenaza cuando 
tiene capacidad de expansión, así como de coartar un determinado tejido 
social con el fin de llevar a cabo el proyecto que se quiera adelantar de 
manera criminal en los territorios y tiene control sobre los recursos que 
poseen los territorios. Esa relación también se extrapola a los territorios de 
los países fronterizos, por lo que se considera que las relaciones con otros 
países se vuelven importantes, ya que los vecinos pueden hacer una especie 
de cerco para evitar la incidencia de actores armados en su territorio o, por 
el contrario, podrían llegar a patrocinar su presencia.

Finalmente, se puede decir que con el correr de los años el ELN ha 
desarrollado estrategias enfocadas en identificar los valores geopolíticos 
de las regiones donde se han acentuado, por lo que no es coincidencia que 
esta estructura criminal haya desarrollado sus frentes más beligerantes en 
zonas con características geopolíticas y sociales complejas. Este capítulo 
arroja una conclusión fundamental que describe de manera metodológica 
la forma como le geopolítica regional se amalgama con los intereses insur-
gentes de un proyecto que ha atacado de manera directa no solamente la 
economía de las diferentes regiones, sino que, con los ataques a la explota-
ción minero-energética, se ha generado un ecocidio sistemático que atenta 
contra la fauna y la flora de regiones importantes de la geografía Colombia; 
del mismo modo ha atacado de manera directa el tejido social de los te-
rritorios, con el fin de convertirlo en una herramienta de desestabilización 
social.    
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