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1. Introducción 
 

Los fenómenos de seguridad en la actualidad han demostrado que la 

comprensión analítica de los temas de seguridad tienen que estar relacionados 

indiscutiblemente con una serie de nuevos elementos y actores dentro del 

entorno internacional. 

 

Bien se podría decir que la evolución del concepto de seguridad ha logrado 

transformarse y comprender los fenómenos más allá de la visión estatal, a una 

visión más holística y compleja, en la cual interactúan los Estados, las ONG, 

la sociedad y diversas organizaciones legales e ilegales, frente a un panorama 

en donde las amenazas también se han diversificado y adquirido dinámicas que 

sobrepasan la capacidad del Estado. 

 

En la actualidad, el mundo se encuentra en un contexto en el cual las 

amenazas a la seguridad89 no radicarían exclusivamente en la conflictividad 

88. Este Capítulo del Libro hace parte del Proyecto de Investigación de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales, titulada 

“Desafíos y Nuevos Escenarios de la Seguridad Multidimensional en el Contexto Nacional, Regional y Hemisférico en el 

Decenio 2015-2025”, el cual hace parte del Grupo de Investigación Centro de Gravedad de la Escuela Superior de Guerra 

“General Rafael Reyes Prieto”, reconocido y categorizado en (A) por COLCIENCIAS, con el código COL0104976. 

89. La seguridad puede entenderse como una situación en donde un sujeto considera que no está amenazado por ningún peligro 

o que está en la capacidad de hacerle frente si se hace realidad (DAVID, D. 2000 citada por (DAVID, 2008, pág. 65). 

Por otra parte y muy en sintonía con lo anterior, CHARLES- PHILLIPS DAVID (2008) entenderá o definirá la seguridad 

como “la ausencia de amenazas militares y no militares que pueden cuestionar los valores centrales que quiere promover o 

preservar una persona o una comunidad y que conllevan un riesgo de utilización de la fuerza” (David, 2008). Por otra parte el 

término seguridad en contexto colombiano, entendido desde la concepción de las Fuerzas Militares (en adelante FF.MM.) se 
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entre Estados, sino que por el contrario, superan en muchos sentidos la 

visión estatal y se enfocarían en una visión regional, hemisférica o incluso 

global. Amenazas como el cambio climático, la pobreza, terrorismo, crimen/ 

delincuencia transnacional organizada (y todas sus ramificaciones), entre 

otras, son elementos que generan una presión sobre la sociedad y Estados 

de manera directa. Ello implica entonces que la respuesta ante dichas 

amenazas dependerá en principio de los Estados, pero también en un trabajo 

mancomunado entre Estados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y 

la sociedad. De esta forma y siguiendo las definiciones planteadas, la seguridad 

se entenderá dentro de este documento como el escenario en el cual el Estado 

y sus intereses se encuentren salvaguardados de amenazas, perturbaciones o 

interferencias de carácter militar o no militar90. 

 
Con base en lo anterior, la evolución del concepto de seguridad terminaría 

evidenciando, en primera medida, que el Estado ya no es el único actor o el 

central de la seguridad, sino que por el contrario incorpora nuevos actores 

para su comprensión. En esa evolución, la seguridad es definida desde 

muchos ámbitos; sin embargo, para efectos de este escrito se partirá del 

concepto establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA), de 

la Seguridad Multidimensional.91 

 

 

 

 
 

entiende como aquella situación en la cual los intereses del Estado se encuentran libres de perturbaciones y de interferencias 

(COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, 1996, pág. 20). 

90. Definición elaborada teniendo en cuenta los elementos centrales propuestos por CHARLES-PHILLIPE DAVID y la definición 

contenida en el Manual de Seguridad y Defensa de las FF.MM de Colombia. 

91. La Seguridad Multidimensional es un concepto elaborado por la OEA y contemplado en la Declaración de la Conferencia 

Especial sobre Seguridad desarrollada en la Ciudad de México en 2003. En dicha declaración se resalta las nuevas dimensiones 

y amenazas a la seguridad dentro de la cuales se contemplan el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, el 

problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de armas y la relación entre ellos, la pobreza 

y exclusión social, los desastres naturales y de origen humano, la trata de personas, ataques a la seguridad cibernética, la 

posibilidad de un accidente durante el transporte marítimo de materiales peligrosos y el acceso, posesión y uso de armas de 

destrucción masiva (Organización de los Estados Americanos 2003). 
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Si bien es cierto que la concepción de la Seguridad Multidimensional 

surge desde el Hemisferio Americano, lo cierto es que a través de este concepto 

se pueden analizar una diversidad de factores que atentan contra el entorno 

seguro y adicionalmente tiene un rango mayor de aplicabilidad en el contexto 

internacional. 

 
De esta forma la Seguridad Multidimensional se establecería como un 

concepto a través del cual se pueda contribuir al análisis de como diversos 

factores pueden llegar a ser relevantes en la comprensión de la seguridad en 

pleno siglo XXI. El hecho que se hable de terrorismo, delincuencia transnacional 

organizada y otros actos dentro de la declaración de Ciudad México de 2003, 

es un insumo que busca establecer no solo la relevancia de estos factores por 

sí solos, sino de cómo las diferentes relaciones que existen entre ellos, podrían 

convertirse en una real amenaza para los Estados y el conjunto del sistema 

internacional. 

 
Frente a esta interacción de elementos criminales se podría afirmar que 

hoy en día la situación de la seguridad está directamente relacionada con 

un fenómeno de convergencia. La convergencia entonces se define como la 

situación en la cual organizaciones criminales y delictivas se entrelazan en una 

compleja red de relaciones que usarán como elemento central para el desarrollo 

de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos92. 

 
De esta forma grupos terroristas, delincuencia transnacional organizada y 

otros actores se valdrían de diferentes redes para lograr sus objetivos y apoyarse 

unas a otras, contribuyendo a elevar y complejizar las amenazas que se ciernen 

sobre los Estados. 

 

92. Definición propia desarrollada a partir de los elementos esbozados por MICHAEL MIKLAUCIC Y JAQUELINE BREWER 

(2013) cuando se refieren al entorno complejo de la seguridad y la estrecha vinculación entre terrorismo y delincuencia 

transnacional organizada. 
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El fenómeno de convergencia tiene como base el proceso de globalización, 

en la medida en que con el acelerado crecimiento y uso de medios de 

comunicación, la deslocalización de la producción, nuevas formas de producción 

y una interacción fluida de diversos actores estatales y no estatales, también 

se han proliferado redes y actores criminales que buscan usar medios legales 

para el logro de sus objetivos, sean estos de carácter político o económico. A 

este fenómeno del uso criminal o con fines delictivos de los medios legales 

establecidos a partir de la globalización se le ha denominado “globalización 

desviada”. Esta desviación de la globalización se define con mayor claridad de 

la siguiente forma: 

 
[..] describe las redes trasfronterizas que producen, mueven y 

consumen cosas tan variadas como narcóticos y animales exóticos, 

antigüedades y bienes falsificados, dinero sucio y desechos tóxicos, 

así como seres humanos en búsqueda de trabajo sin documentos o 

actividades sexuales […] describe la forma como empresarios usan 

la infraestructura técnica de la globalización para explotar brechas y 

diferencias en regulaciones y el cumplimiento de la ley de mercados 

de bienes y servicios repugnantes (Gilman, Goldhammer, & Weber, 

2013). 

 
Luego de conceptualizar las variables anteriores, es hace necesario 

enfatizar que dentro de los fenómenos de terrorismo y narcotráfico existe una 

dinámica en la cual dichos fenómenos se entremezclan y sacan provecho de sus 

estructuras, redes y procesos de articulación, para generar una dinámica mayor 

de carácter convergente. Esta situación se convierte entonces en una situación 

que genera una presión sobre los Estados en términos de seguridad, no solo 

desde la perspectiva clásica, sino desde una visión más ampliada. 
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Dentro de esa dinámica de carácter convergente, surge entonces una 

diversidad de actores a nivel nacional e internacional que bien valdría la 

pena estudiar y revisar. Para efectos de este capítulo se tendrán como actores 

centrales de análisis a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) en Colombia, haciendo la salvedad de que se toma a este grupo antes 

del inicio de las conversaciones de Paz en La Habana en 2014, en razón a 

que la dinámica frente a este grupo podría llegar a tener unas características 

diferentes en la actualidad. Ahora bien, como elemento comparativo frente a las 

FARC, se toma como referente a Al Qaeda, un grupo terrorista y con un fuerte 

arraigo en Afganistán, en donde también actúan redes de tráfico de narcóticos, 

especialmente aquellos derivados del opio. 

 

De esta forma, el propósito de este capítulo estaría dirigido a identificar los 

elementos que permitan hacer un comparativo del fenómeno de convergencia 

entre Narcotráfico y Terrorismo, con base en dos actores señalados por desarrollar 

dichas actividades: las FARC y Al Qaeda. En el desarrollo del capítulo se buscará 

hacer una caracterización de cada una de las organizaciones mencionadas, 

con el objetivo de identificar en dicho proceso, elementos que permitan hacer 

un paralelo entre ambos para lograr detallar elementos de similitud frente al 

fenómeno convergente. Se iniciará desde el contexto nacional, analizando el 

desarrollo histórico de las FARC y el proceso a través del cual dicho grupo, 

pasaría de ser una organización armada de carácter revolucionario, a convertirse 

en una organización delictiva involucrada directamente en el negocio del 

narcotráfico y las actividades terroristas. Posteriormente, se realizará una 

descripción y contextualización de Al Qaeda como actor internacional, en la 

cual se tendrá en cuenta el desarrollo y formación de la organización como un 

grupo yihadista anti occidental, bajo el liderazgo de Osama Bin Laden, y como 

grupo que financia buena parte de sus actividades terroristas, a partir del cultivo 

y comercialización de opio desde Afganistán. Los dos apartados mencionados 
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serán el insumo necesario para realizar el paralelo entre ambas organizaciones, 

y así identificar elementos similares y divergentes que permitan extraer algunas 

conclusiones sobre el fenómeno estudiado. 

 
2. El escenario Colombiano 

 
En la comprensión del caso colombiano se hace necesario iniciar con breve 

recuento histórico sobre la particular situación que le ha tocado enfrentar al 

gobierno colombiano contra el grupo armado FARC. Si bien es cierto que 

con la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el gobierno de Juan Manual Santos 

ha buscado el camino hacia un estado de paz y de cese de hostilidades con 

este grupo, no debe dejarse de estudiar elementos y hechos importantes que 

generaron que este grupo armado ilegal lograse tener un poder amplio en varias 

regiones del país. 

 
Ahora bien, hacer un breve recuento histórico es una herramienta útil 

y necesaria que permitirá identificar a grandes rasgos la evolución de las 

FARC desde sus inicios como grupo insurgente, hasta su accionar como 

grupo involucrado con el negocio ilícito de drogas y como grupo terrorista. 

En este orden de ideas, se busca resaltar los elementos que han generado las 

transformaciones de este grupo armado, sin llegar a exaltar en ningún momento 

su ideario político, sino por el contrario, enfatizar que los elementos criminales 

desplegados por dicha organización, han logrado hacer de este infame grupo un 

actor relevante en la historia del país. 

 
2.1 Los Inicios de las FARC 

 
Las FARC iniciarían sus actividades en el país siguiendo las directrices 

de la internacional comunista, en 1966. Para la época, la intencionalidad de la 

internacional socialista buscaba convertir en revolucionarios a estos bandoleros, 
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adoctrinándolos bajo la tutela del ideólogo Jacobo Arenas. Con la dirección de 

Arenas, las FARC fueron incrementando el reclutamiento en las zonas donde 

concentraban sus actividades, logrando crecer progresivamente en varias zonas 

del país. Su crecimiento y lucha sostenida lograron evidenciar una tendencia de 

esta organización, basada en la búsqueda de negociaciones de paz con muchos 

de los gobiernos de la última mitad del siglo XX y principio del Siglo XXI, que 

terminaron por convertirse en escenarios de ventaja para dicha organización 

armada. (Pataquiva, 2009). 

 

De manera más detallada, se podría indicar que en el proceso de creación 

y consolidación de las FARC, se evidenciarían por lo menos tres fases claras y 

determinantes, según lo indica el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013): 

 
La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales 

de los años setenta. La segunda, a principios de los años ochenta, 

cuando se propusieron acumular fuerzas combinando todas las 

formas de lucha con miras a una insurrección y la toma del poder. 

La tercera tuvo lugar en los siguientes veinte años. Las guerrillas 

abandonaron los espacios políticos y buscaron el colapso del Estado 

y de las élites económicas y políticas regionales y nacionales 

a través de las armas, es decir, por vía exclusivamente violenta. 

(p.39). 

 
Si bien en cierto que las FARC tienen sus orígenes como una organización 

de carácter popular y bajo la consigna de la reivindicación social del campo, 

lo cierto es que con el tiempo esta organización en aras de mantener su 

estructura armada de lucha contra el Estado colombiano, se vio cada vez más 

involucrada con el narcotráfico en sus diferentes eslabones. El narcotráfico 

ocuparía un lugar importante en la evolución de las FARC, ya que generaría 
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un salto cualitativo y cuantitativo gigantesco, generando unos recursos 

económicos formidables de los cuales gozarían hasta fechas recientes; de 

acuerdo a Pataquiva (2009), “según un informe reciente enviado por la Policía 

Nacional de Colombia a INTERPOL, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) manejan cada año un presupuesto de 2.000 millones 

de dólares, provenientes de actividades ilícitas, especialmente del tráfico de 

droga y secuestros” (p.2). 

 
Con respecto a la práctica del secuestro, este delito en particular les generó 

un fuerte rechazo por parte de la población colombiana debido a los vejámenes 

y al trato inhumano con el que sometían a sus víctimas. El caso particular del 

ciudadano japonés Chikao Maramatzu, secuestrado en Bogotá en el año 2001 

y asesinado en el departamento del Meta en 2003, develó a nivel internacional 

esta criminal práctica por parte de las guerrillas, dejando sin fundamento el 

argumento de que sus actividades obedecían a la defensa de los ciudadanos 

ante un Estado opresor. Adicionalmente al secuestro mencionado, se pueden 

contar innumerables casos en los cuales empresarios tanto nacionales como 

internacionales (vinculados principalmente a empresas multinacionales), 

fueron víctimas de este flagelo. Según datos recopilados por Montero (2012), 

luego del anuncio de las FARC de renunciar al secuestro extorsivo como medio 

para financiar su estructura y lucha armada, esta organización al margen de 

la ley recaudaba por temas relacionados con el secuestro unos mil millones 

de dólares893, lo cual hacía de esta práctica una de sus principales fuentes de 

financiación, pero a la vez uno de los elementos que más les generó críticas y 

rechazo a nivel nacional e internacional. 

 

Pese a lo anterior, tanto el narcotráfico como el secuestro no fueron las 

únicas formas de financiación de las FARC, las cuales también incurrieron 

93.  Los datos referenciados hacen parte del Informe presentado por Paul Collier en 2003 cuando se desempeñaba como jefe del 

Grupo de Investigaciones del Banco Mundial y que fue citado por DORA MONTERO (2012). 
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en acciones criminales como extorsiones a empresarios colombianos, 

campesinos, empresas multinacionales; así como también lograron incurrir 

en temas como la minería criminal, la cual se convierte hacia 2012 en una de 

las fuentes principales para financiar su actividad hostil en contra del estado 

(Montero, 2012). Todo lo anterior termina por definir a las FARC como una 

verdadera organización criminal de grandes proporciones, organizada en 

diferentes frentes y con una diversidad de actividades criminales/delictivas 

combinadas con actividades legales manejadas por terceros. 

 
2.2 Las FARC y El Narcotráfico 

 
La relación de las FARC con el negocio del narcotráfico nunca fue 

accidental. Se podría decir que el interés de las FARC en el narcotráfico tendría 

una estrecha correspondencia con el crecimiento de este negocio ilícito en el 

país durante los años 80. En sus inicios, el interés radicó principalmente en 

ser la estructura armada que protegía los cultivos y los incipientes laboratorios 

que comenzaron a funcionar en el sur del país, transformándose luego en una 

fuente de recursos importantes gracias al cobro por gramaje, y luego siendo 

parte central de la cadena de siembra y producción hasta convertirse en uno de 

los principales actores que controlan el negocio en el país. 

 
Con base en lo anterior, la idea de la existencia de acuerdos entre grupos 

narcotraficantes y las FARC fue solo el inicio de lo que sería una relación 

fructífera y de mutuo beneficio para unos y otros. Parte de ese entramado de 

los acuerdos entre narcotraficantes y FARC lo clarifica Reyes (1990) al hacer 

referencia del crecimiento de los cultivos de coca en varias regiones del país y 

de cómo se relacionaron ambos actores. 

 
La expansión de los cultivos de coca entre 1980 y 1986 fue posible 

gracias a la temprana resolución del conflicto entre traficantes 
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y guerrillas, y al acuerdo de la distribución de competencias y 

funciones entre unos y otros. Los traficantes estimularon el cultivo 

y trasfirieron la tecnología del procesamiento y refinamiento de la 

coca. Las guerrillas garantizaron el orden interno y establecieron 

el gramaje. Gracias al acuerdo entre unos y otros, y a la tregua 

firmada entre las FARC y el Gobierno, en marzo de 1984, 

la expansión de la coca fue simultáneamente un proceso de 

enriquecimiento de cultivadores y traficantes, y de fortalecimiento 

y expansión territorial de las guerrillas. El crecimiento guerrillero 

fue una respuesta al incremento de actividades de vigilancia en las 

comunidades de cultivadores y fue posible gracias a los nuevos 

recursos provenientes del impuesto a la coca. Las FARC-EP 

presionaron a los cultivadores, en esta ocasión, para que la bonanza 

fuera aprovechada para desarrollar otros cultivos y para capitalizar 

las fincas (Reyes, 1990, pp.136-137). 

 
En su cada vez más estrecha relación con el narcotráfico, las FARC 

comprenderían que este negocio podía llegar a representarles una importante 

fuente de ingresos para sostener el esfuerzo armado contra el Estado. De esta 

forma, terminarían por aceptar el “impuesto de gramaje” luego de la VIII 

Conferencia Guerrillera; este gramaje se justificaba como un cobro al cultivo 

de coca, con el propósito de proteger a los agricultores frente a la llegada de 

grupos paramilitares, evitando con ello, el despojo de tierras (Arcila, 1998). 

Adicionalmente, el impuesto al gramaje servía no solo como un elemento a 

través del cual ejercían control sobre lo producido, sino que también funcionaba 

como herramienta de control poblacional a través del cual buscaban crear 

estructuras de apoyo en el marco de su lucha ideológica en contra del Estado. 

 

Dentro de los primeros elementos que relacionan a las FARC con el 

narcotráfico y con otros grupos delincuenciales ligados a este delito, se encuentra 
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la construcción de uno de los más grandes complejos de producción de cocaína 

en el país, y que recibió el nombre de “Tranquilandia”. Para autores como 

Bagley (1989), la relación era evidente en el sentido que las FARC participaron 

en este contexto como el componente de seguridad del complejo ubicado en 

las riberas del Río Yarí en el Caquetá, y a la cual destinaron unos 100 hombres 

(Reyes, 1990). Esta relación demuestra que las FARC y otras organizaciones 

dedicas al narcotráfico prefirieron llegar a acuerdos y distribuir funciones dentro 

del negocio, en una relación de mutuo beneficio que terminó representando 

para esta guerrilla su fortalecimiento y expansión en el territorio nacional en la 

década de 1980 (Reyes, 1990). 

 
Ahora bien, la situación durante la década de 1990 para las FARC, fue 

un escenario de cambios derivados de la desarticulación de las estructuras del 

narcotráfico encabezadas por el Cartel de Medellín y por el Cartel de Cali. Ante 

esta desarticulación, el espacio vacío que quedaría dentro de la estructura del 

negocio del narcotráfico, sería paulatinamente controlado por esta guerrilla. 

De esta forma, la construcción de redes por parte de estructuras guerrilleras 

y pequeños grupos narcotraficantes, permitirían la participación de las FARC 

dentro del negocio ilícito de drogas, no sólo como proveedores de seguridad 

y fiscalizadores del gramaje, sino también como agentes en la distribución 

(Mackenzie, 2010). 

 
La década mencionada anteriormente traería consigo varios elementos a 

considerar: 1. La expansión de la producción de hoja de coca en el país; 2. 

El crecimiento de la base social ligada a las zonas cocaleras del país; 3. El 

incremento en la capacidad de ataque de las FARC sobre las Fuerzas Militares y 

de Policía en varias regiones del país. En el primero de los casos, el incremento 

en las zonas de cultivo de hoja de coca fue importante, resultando en una 

mayor producción de pasta básica de cocaína, tal y como lo muestran los datos 
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de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (En adelante 

UNODC), en su informe anual del año 2004. 

Cuadro 1: Cifras del Cultivo Ilícito de Coca y Producción de 

Hoja de Coca y Cocaína, 1990-2003 

 

Fuente: Oficina contra la Droga y el Delito, Naciones Unidas, 2004, pág. 249 

 
 

En el segundo de los casos, el crecimiento de la base social tiene una 

estrecha relación con el crecimiento de las zonas cultivadas. De esta forma, 

las FARC afianzaron sus intereses de hacer parte del negocio de la cocaína a 

partir de la VII Conferencia, en donde adicionalmente al cobro del impuesto 

del gramaje, se establecieron los mecanismos para ejercer un control sobre la 

población y para buscar generar acciones sociales y marchas en contra de la 

acción estatal representada en las fumigaciones, erradicaciones manuales y la 

acción directa sobre este grupo (Observatorio de la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos, 2014). 

 
En el tercero de los escenarios comentados, el crecimiento de las FARC 

tuvo también un efecto importante en el crecimiento de su estructura militar, 

logrando con ello impactar de manera directa a las Fuerzas Militares y de 

Policía, y acometiendo acciones de gran importancia en diferentes ciudades de 

la geografía colombiana. Gracias a los recursos provenientes del negocio del 

narcotráfico y otros delitos, las FARC lograron crecer en su estructura militar, 
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permitiendo por ejemplo, la creación de la Columna Móvil Teófilo Forero, 

célebre por sus diferentes acciones en los departamentos del Huila y del Caquetá 

(Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2014). 

 
Dentro del negocio del narcotráfico, las FARC evolucionarían de prestar 

servicios de seguridad, a participar activamente dentro de los diferentes eslabones 

de producción y distribución de cocaína; para tales efectos, las estructuras de 

esta organización se valieron de la conformación de redes especializadas en las 

cuales participaban grupos de delincuencia, así como otros grupos armados, en 

una relación de negocios de mutuo beneficio para cada una de las partes. De esta 

forma, las FARC participarían en todo el proceso del narcotráfico, apoyadas 

en redes que facilitaban el ingreso de precursores químicos y de armas, y la 

exportación de la cocaína producida (Mackenzie, 2010). 

 
2.3 Las FARC: De narcoguerilla a grupo narcoterrorista 

 
Como se ha mencionado en líneas anteriores, el incremento en la 

participación de las FARC en el negocio ilícito de la cocaína, es el principal 

elemento que permite señalar a este grupo como una “narcoguerrilla”. Por ende, 

el negocio de la droga le otorgó entre otras cuestiones, una capacidad militar 

de gran importancia, la cual se vio reflejada en el incremento de hombres y el 

surgimiento de nuevos frentes de guerra. 

 
Este interés de las FARC en incrementar su accionar armado en contra del 

Estado, obedeció principalmente al interés de controlar diferentes zonas del país, 

especialmente el sur y sur oriente del territorio colombiano. Bajo esta premisa, 

el control del sur estaba relacionado con las zonas de cultivo de cocaína y con 

la consolidación de rutas hacia el andén del pacífico (especialmente Tumaco), 

pero también bajo la estrategia de hacer frente al Estado y buscar la toma del 

poder por las armas. 
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El narcotráfico fue también un elemento crucial a través del cual esta 

organización armada logró adquirir material de combate de gran importancia, 

dentro del cual se encontraban fusiles, granadas, lanzagranadas, ametralladoras, 

misiles entre otros, muchos de los cuales fueron incautados por autoridades 

colombianas (Mackenzie, 2010). Dicho material bélico fue determinante para 

que esta guerrilla realizara ataques indiscriminados contra la población civil, 

bases militares, infraestructura petrolera, y tomara la iniciativa militar en contra 

del Estado. Los años 90, década en la cual las FARC se involucrarían cada vez 

más en el negocio de la cocaína, se convertirían también en uno de los periodos 

más violentos del conflicto con actos que comenzaron a denominarse como 

“terroristas”. 

 
En efecto, acciones armadas como la toma del Billar (1998), Mitú (1998), 

el asesinato de Consuelo Araujo (2001), la masacre de Bojayá, Chocó (2002), 

el atentado en la Casa de Nariño (2002), el atentado al Club el Nogal en Bogotá 

(2003), el asesinato de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri (2003), el 

asesinato de 11 Diputados del Valle del Cauca (1999), entre otras acciones como 

los secuestros masivos, lograron convertir a las FARC en un grupo de índole 

terrorista. En consecuencia, y luego del rompimiento de los diálogos de Paz 

desarrollados en El Caguán durante la administración de Andrés Pastrana (1998- 

2002), las FARC serían oficialmente catalogadas como un grupo terrorista, 

cuestión que se enfatiza luego de los atentados en Nueva York y Washington el 

11 de Septiembre de 2001. 

 

La transición de las FARC hacia la consideración de grupo terrorista 

responde al fenómeno de convergencia de elementos terroristas y de crimen 

organizado, en donde las redes construidas por uno terminan siendo de beneficio 

para el otro en la consecución de sus objetivos. En el caso de las FARC, la 

convergencia entre estos dos elementos se convierte en una herramienta para 
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conseguir los objetivos políticos y económicos de la organización, a través de 

la cual lograron crear redes con grupos en México, el IRA en Irlanda del Norte 

y ETA en España (de Souza Pinheiro, 2006). Este tipo de redes no sólo fue útil 

para el comercio ilegal de armas y municiones, sino que también fue ventajoso 

para el entrenamiento de hombres en armas en técnicas de terrorismo urbano, 

que se hicieron evidentes en muchos de los actos terroristas cometidos por esa 

organización, como el del Club El Nogal en Bogotá. 

 
Por otra parte, el nexo entre narcotráfico y terrorismo también tendría una 

visión explicativa a través de la cual las FARC se aprovecharía de la crisis 

institucional por la que atravesaba Colombia a finales del siglo XX, representada 

por la crisis del Gobierno de Ernesto Samper (1994–1998), luego del episodio 

de la financiación de la campaña presidencial por parte del Cartel de Cali. A 

esto se le suma el crecimiento acelerado en el uso de redes de comunicación, 

la posibilidad de establecer conexiones y vigilancia gracias al proceso de 

globalización, entre otros factores (Sanderson, 2004). 

 
Sumado a lo anterior y retomando los atentados del 11S en Estados Unidos, 

las FARC logran se catalogadas por el Departamento de Estado de Estados 

Unidos de América (U.S. Department of State) y por la Unión Europea (The 

Council of the European Union, 2013) como un grupo terrorista. Esto sería un 

hito de gran importancia, en la medida que dentro de la lucha global contra el 

terrorismo encabezada por Estados Unidos, recursos que fueron inicialmente 

destinados para el combate al narcotráfico en Colombia, pudieron ser usados 

para el combate de las FARC entre otras organizaciones (Rocha, 2011). Dicho 

cambio se considera central en cuanto a que los recursos del Plan Colombia, 

junto con una renovada visión de las Fuerzas Armadas y una inversión del 

gobierno nacional, se construirían en el camino hacia un combate frontal en 

contra de esta organización armada en diferentes frentes. 
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En sumatoria, la transición de las FARC hacia una “narcoguerrilla” le 

permitió ampliar su actividad en el país en la búsqueda de la toma del poder 

por las armas. En la búsqueda de la toma del poder a través de las armas, las 

FARC recurrieron a acciones terroristas que generaron zozobra a nivel nacional 

y un rechazo generalizado, con lo cual este grupo pasa a ser denominado como 

“narcoterrorista”, en la medida en que combina ambas actividades criminales 

para la consecución de sus objetivos. 

 
3. Al Qaeda: entre la Yihad y el Tráfico de Derivados del Opio. 

 
Al Qaeda tiene sus orígenes en el contexto de la invasión a Afganistán 

por parte de la Unión Soviética (en adelante UR.SS.), en la década de 1980. 

Tomar como referente a Al Qaeda, obedece principalmente al desarrollo de las 

actividades terroristas desarrolladas por ese grupo en varias partes del mundo, 

y por su estrecha relación con los Talibanes en Afganistán y el control sobre 

la producción y distribución de derivados del opio. Esto permitirá establecer 

algunos elementos comparativos con las FARC, frente a los elementos de 

convergencia de factores criminales. Y también obedece a que dentro de 

la bibliografía revisada se señala con claridad el nexo entre terrorismo y 

narcotráfico para el caso de esta organización. 

 
Cabe señalar que Al Qaeda es una organización de relevancia internacional 

por efecto de los actos perpetrados por miembros de esta organización; en donde 

se pueden resaltar los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York 

y Washington, así como los atentados del 11 de Marzo en Madrid en 2004, el 

7 julio en Londres en 2005, el atentado contra el USS Cole en Yemen en 2003, 

entre otros. 
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3.1 Al Qaeda: Orígenes. 

 
Los inicios de Al Qaeda guardan una relación directa con los hechos 

acontecidos en Afganistán durante los años 80 tras la invasión de tropas de 

la UR.SS. en medio de la Guerra Fría. En este contexto, el inicio de esta 

organización tendría como elemento clave la relación con los Talibanes, bajo el 

interés compartido de la expulsión de las tropas rusas de territorio afgano. En 

este sentido, el inicio de la lucha estaba enfocado en una guerra de guerrillas o 

insurgente, en contra de una potencia invasora, y no como un grupo terrorista 

per se. La propósito político de Al Qaeda en medio del conflicto con la UR.SS., 

era difundir el wahabismo sunita apoyado por los saudíes, para la yihad (Brieger, 

2011). En esencia lo que se buscaba era la expulsión de tropas soviéticas de 

territorios sagrados en Afganistán y posteriormente la expulsión de occidentales 

(encabezados por Estados Unidos), y sionistas de tierras sagradas del Islam 

(Brieger, 2011). 

 
Adicionalmente, para comprender a Al Qaeda, se hace necesario reconocer 

que gran parte de su ideología tiene una fuerte influencia de la Revolución 

Iraní encabezada por el Ayatolá Jomeini en 1979, en la cual se perpetraría 

una revolución de masas, con base en el Islam como bandera política. Irán, 

de mayoría Chií, se convirtió sin embargo en un foro para todos los países 

islamistas y para sus comunidades, tanto suníes como chiíes, en la cual el 

interés de la repolitización del Islam, obedecía a la crisis de identidad que 

tenía como base la influencia de Estados Unidos y otros países de occidente. 

En muchos sentidos, esa influencia de Jomeini como líder de masas, con un 

discurso antiimperialista en el cual daba importancia a los temas culturales del 

Islam, así como al nacionalismo y las ideas políticas, lograrían hacer de Teherán 

un centro de formación revolucionaria que tendría efectos en todo el mundo 

musulmán. (Brieger, 2011). 
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Bajo la influencia iraní, surgen en el caso de Afganistán y otros países 

de la región, líderes visibles que impulsaban esa visión antiimperialista y de 

identidad musulmana, dentro de los cuales surge la imagen de Osama Bin 

Laden. Bin Laden, se convertiría en el referente más visible de Al Qaeda bajo la 

influencia de Abdullah Azzam;94 a partir de esos dos elementos, se crearía toda 

la estructura inicial de la organización hacia finales de los años 80. (Post, 2007) 

 
Los inicios de Al Qaeda pueden trazarse hasta 1984, con el grupo Maktab 

al Khimidat lil Mujahidin al–Arab, y la visión de Abdullah Azzam, quien en 

ese año proponía la actuación Al Qaeda como movimiento de vanguardia, 

inspirador de la yihad contra occidente. La visión de Azzam radicaba en 

convertir al movimiento en una punta de lanza capaz de movilizar a todo el 

mundo musulmán desde el punto de vista ideológico, armado y religioso, con 

miras a recuperar la época de esplendor del a Islam (Merlos, 2006). Sin embargo 

y a pesar de este punto de partida, Al Qaeda como organización terrorista tiene 

su hito fundacional en 1989, luego de la elaboración de su texto fundacional 

en 1988, en donde se declaraba así mismo como la vanguardia de todos los 

musulmanes en contra de occidente, partiendo del significado epistemológico 

de su nombre, el cual indica o hace referencia a infraestructura, base, 

asentamiento, moral y conducta, y que adicionalmente hace referencia a la 

primera base de entrenamiento para jóvenes contra el régimen soviético, que 

tenía por nombre Abu Ubaidach al - Benshuri o “La Base” (Brieger, 2011). 

 
Apartir de 1989, la estructura deAl Qaeda tendría una jerarquía piramidal en la 

cual existía un reparto de funciones claramente establecido y que se sostuvo hasta 

los atentados del 11S. Dicha organización estuvo encabezada por Bin Laden; su 

 

94. Ph.D. En Jurisprudencia de la Universidad de Al – Azhar, quien a su vez fue influenciado por Sayyed Qutb, que hacía parte 

de los Hermanos Musulmanes; fue quien estableció los primeros contactos entre Bin Laden y otros renombrados terroristas 

como Ayman Al - Zawahiri y al Sheik Omar Abdel Rahman, el autor de la bomba en el World Trade Center en 1993 (POST, 

2007). 
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sucesor inmediato era Ayman Al-Zawahiri, fundador de la Yihad Islámica Egipcia 

y su facción Talaal al Fateh, quienes fueron los responsables por el atentado contra 

Hosni Mubarak y la muerte del presidente Sadat. Al- Zawahiri fue el encargado 

de emitir documentos doctrinarios de la organización, así como diversos Fatwas95 

que regirían los destinos de todos los miembros del grupo terrorista. 

 
La estructura piramidal de la primera fase de Al Qaeda se sostuvo 

gracias a su organización en diversos comités bajo los cuales se aseguraba su 

funcionamiento. Los principales comités eran los siguientes, señalados por 

Merlos (2006): 

 
1. mité político/Religioso: Encargado de emitir Fatwas, dentro de 

las cuales se destacan el documento de 1996, en el cual declaraban 

la guerra contra los americanos que ocupaban tierra sagrada 

musulmana y que contenía varios principios rectores, dentro de 

los cuales se destacan la unidad de la Umma para la expulsión de 

potencias occidentales, la reafirmación de la guerra de guerrillas 

como forma de lucha que permite reducir el desequilibrio con 

las fuerzas de occidente, y que la naturaleza de la yihad debía 

ser de carácter global, ilimitada en espacio, tiempo y métodos. 

Adicionalmente, existe otro documento de fecha del 23 de febrero 

de 1998, en el cual se consolida la formación del Frente Islámico 

Mundial, firmado por Bin Laden, Ayman Al- Zawahiri, Abu Yasir 

Rafir Taha, Shaykh Mir Hamza y Fazlur Rhaman, todos ellos líderes 

de movimientos yihadistas en Egipto, Pakistán y Bangladesh. En 

dicho documento se habla nuevamente de la ocupación de Estados 

95. Hace referencia a un pronunciamiento legal, desarrollado y publicado por un experto en ley islámica o muftí, en la cual se hace 

referencia a un hecho o tema específico, con el objetivo de resolver alguna instancia sin claridad la jurisprudencia islámica 

o fiqh (Hisham Kabbani). Para el caso de Al Qaeda los Fatwas son proclamas elaboradas al interior de la organización con 

la intensión de dirigir las acciones grupales enfocadas a la defensa de tierras musulmanas de invasores occidentales (POST, 

2007). 
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Unidos (en adelante EUA), de la península arábiga, la coalición 

de cruzados y sionistas (occidente e Israel) como causantes de la 

muerte de más de un millón de iraquíes y el interés de EUA en 

saciar sus intereses económicos, servir a los intereses de Israel y 

dividir a los pueblos musulmanes (Merlos, 2006, págs. 71 - 73). 

 

2. Comité Militar: Encargado de proponer objetivos, diseño de 

planes, dar apoyo a operaciones y gestionar campamentos de 

entrenamiento en Afganistán. Adicionalmente, este comité estaba 

a cargo de la compra de material bélico y vigilar el sistema de 

reclutamiento. 

 
Uno de sus principales líderes fue Mohamed Atef, conocido como 

“Abu Hafs Al Masri”, quien jugó un rol central en Somalia en 1993 

y aprobó el ataque al USS Cole en Yemen en 2000 (Merlos, 2006, 

pág. 74). 

 
2. Comité de Finanzas: Encargado de los fondos económicos y 

asignación de presupuestos para mantenimiento de campos de 

entrenamiento, costear viajes y facilitar el desarrollo de operaciones 

(Merlos, 2006, pág. 75). 

 
3. Comité exterior: Encargado de la compra de armas, explosivos 

y equipos técnicos, coordinación con otros grupos terroristas como 

Hezbollah y estados patrocinadores como Iraq e Irán (Merlos, 2006, 

pág. 76). 

 

4. Comité de seguridad: A cargo de la seguridad, protección, 

operaciones de inteligencia y contrainteligencia para proteger el 

núcleo de la organización (Merlos, 2006, pág. 77). 
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5. Comités de información y propaganda: Encargado de la difusión 

ideológica de mensajes cargados de odio contra occidente, enfocado 

hacia la población musulmana (Merlos, 2006, págs. 77 - 78). 

 

Luego de los atentados del 11S y tras la declaración inicial de guerra 

contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y luego de otros países, con 

el apoyo adicional de Naciones Unidas, se da paso a la lucha global contra el 

terrorismo. Este hecho no solo significó un cambio en la política internacional, 

sino que también gracias a esta política internacional, se logró avanzar hacia 

un concepto de lucha contra el fenómeno, dentro del cual uno de los objetivos 

principales era precisamente Al Qaeda. Con base en lo anterior, Estados 

Unidos encuentra la razón y fundamento para generar acciones y desplegar 

fuerzas militares en Afganistán desde 2003, con la intensión de acabar con 

la estructura central de Al Qaeda. Si bien es cierto que los efectos de las 

acciones militares fueron variados en cuanto a capturar o dar muerte a varios 

de los líderes de esta organización, lo cierto es que la habilidad de Osama Bin 

Laden, sus colaboradores y su red internacional, fueron lo suficientemente 

eficientes en modificar su estructura y mantener su actividad terrorista en 

varias partes del mundo. 

 

3.2 La Red Al Qaeda. Desde lo Regional a lo Global. 

 
La importancia de Al Qaeda no radicaría solamente por la importancia 

de la figura de Osama Bin Laden y los diversos atentados perpetrados en 

diferentes partes del mundo; también residiría en la construcción de una red de 

agrupaciones en diferentes partes de mundo, a través de las cuales se lograrían 

llevar a cabo diferentes actos terroristas. La construcción de las redes por parte 

de esta agrupación tiene en gran medida una razón organizacional clara que 

permitiría generar, a través de su estructura descentralizada, mayores efectos a 

nivel local, regional y global. 
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Dicha construcción de las redes de Al Qaeda, tuvo al menos dos evoluciones: 

1. Construcción de red a partir de una estructura de tipo piramidal; 2. Luego de 

los atentados del 11S, una construcción de red de carácter horizontal, en la 

cual se reconoce el liderazgo o mando de una pequeña estructura, en la cual 

las estructuras de red asociadas tienen autonomía en el manejo de decisiones 

y sostenimiento de su actividad, obedeciendo a requerimientos de la estructura 

central de Al Qaeda. 

 
La primera fase en la construcción de las redes de Al Qaeda, partiría de 

la idea de propagar la idea de una guerra santa en contra de los invasores 

occidentales (en cabeza de Estados Unidos). De esta forma la construcción de 

la red tiene un alto componente regional, enfocado en la consolidación de la 

organización en Afganistán y Pakistán, pero adicionalmente un componente 

transnacional, en el cual se conforman células permanentes o semi-permanentes 

afiliadas a la estructura central. De esta forma, Al Qaeda lograría crear una 

red global con influencia en por lo menos 76 países alrededor del mundo, a 

la cual se le suman la participación de gobiernos y políticos islamistas. Bajo 

esta dinámica, la red de Al Qaeda pudo proyectar su influencia más allá del 

Medio Oriente, hacia países como Sudán, Yemen, Kenia, Tanzania, Somalia, 

Indonesia, Malasia, Chechenia, Tayikistán, y hacia organizaciones terroristas 

como Hezbollah, Hamas y los Tigres Tamiles de Sri Lanka (Post, 2007). 

 
Posterior a los atentados del 11S, la respuesta militar encabezada por 

Estados Unidos, a la cual se sumarian las del Reino Unido, España, Alemania, 

Francia, entre otros países, solo consiguieron la reorganización y adaptación 

de Al Qaeda, evolucionando de una estructura piramidal, a una organización 

dispersa que mantenía su eje central en Al Qaeda central, el cual continuó 

promoviendo inspiración al movimiento global salafista. La reorganización 

de Al Qaeda desde 2002, buscó entre muchos otros objetivos, establecer 
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comandos regionales cuya organización y financiación ya no dependía de la 

estructura central, sino que por el contrario, dependía de manera más o menos 

autónoma en la consecución de recursos y la planificación de operaciones 

militares. Por otra parte, la reconfiguración de Al Qaeda central en Afganistán, 

tuvo como elemento central la participación de una nueva generación de 

líderes que ocuparon rangos de líderes capturados o muertos, y los cuales 

enfocaron sus actividades al reclutamiento a gran escala, reforzando campos 

de entrenamiento, el manejo financiero, y de medios de comunicación como 

forma de propaganda en la búsqueda de nuevos adeptos. Esta nueva generación 

de líderes tendría mucho que ver con la influencia sobre segundas generaciones 

de migrantes a Europa, algunos de los cuales formarían eventualmente parte 

de la organización, y a la cual se le atribuyen atentados como los del 11M en 

España en 2004 y los del 7J en Londres en 2007. (Post, 2007). 

 
La reorganización de Al Qaeda posterior a 2002, no dejó de lado la red 

construida durante la década de 1990, sino que a partir de su reorganización 

buscó afianzar su red internacional a través del uso de medios masivos e 

internet. De esta forma, Al Qaeda logró consolidar lo que se ha denominado 

el “Frente Mundial para la Yihad contra Judíos y Cruzados”, en el cual tienen 

participación cerca de 30 grupos y organizaciones en varias partes del mundo 

(Reinares, 2008). 
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Mapa 1 La Red Global de Al Qaeda. 
 

Fuente: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/al-qaida.htm 

 

 

3.3 Al Qaeda: Narcotráfico y redes ilícitas. 

 
El análisis de la red construida desde Al Qaeda central (con origen en Pakistán 

y Afganistán), es fundamental para comprender muchos de los elementos a 

través de los cuales, esta organización y sus filiales buscan financiarse para 

poder llevar a cabo su accionar terrorista. Luego de la reorganización de Al 

Qaeda posterior a los atentados del 11S y de la intervención militar de Estados 

Unidos y otros países en Afganistán, el funcionamiento de esta organización 

pasó de ser una organización de tipo jerárquico, a una red horizontal en donde 

los nexos con otras organizaciones y grupos terroristas fue esencial para la 

supervivencia y resiliencia de la organización terrorista (Post, 2007). En este 

orden de ideas, la red de Al Qaeda se convierte en un elemento crucial no solo 

para llevar a cabo acciones terroristas, sino también en parte esencial para la 

consecución de financiación de dichas actividades, a través de la participación 

http://www.globalsecurity.org/military/world/para/al-qaida.htm
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en crímenes transnacionales que van desde narcotráfico, pasando por tráfico de 

armas, hasta extorsiones y trata de personas. 

 

Dentro de los escenarios en los cuales se desarrollan estas actividades 

ilegales se encuentran Afganistán, Argelia, Mali, Mauritania, entre otros, en 

donde Al Qaeda ha recibido financiación para el desarrollo de su actividad 

principal (del Cid Gómez, 2005). Si bien es cierto que se relacionan actividades 

criminales como el contrabando, trata de personas, entre otras, es indudable que 

una de las actividades delictivas claves en la nueva fase de Al Qaeda ha sido el 

narcotráfico, relacionado en dos aspectos: 1. Las rutas del Opio en Asia Central 

y Afganistán; 2. Rutas de Cocaína desde América Latina hacia Europa. 

 
En cuanto al narcotráfico, la relación de Al Qaeda Central con dicha 

actividad pareciera no ser del todo directa, debido a que son los demás nodos 

de la red, los que se encargan del negocio. En el caso de Afganistán, Al Qaeda 

ha desarrollado una estrecha colaboración con los Talibanes, relación que data 

desde la invasión de tropas soviéticas. Lo cierto es que en algún momento, 

Al Qaeda financió directamente la actividad de los Talibanes en la lucha por 

tomar el poder en Afganistán, situación que se vería parcialmente afectada 

por la intervención de Estados Unidos en dicho país, luego del 11S. Si bien 

Afganistán ha sido un punto central de entrenamiento para nuevos militantes, 

es también el escenario central en el cual los Talibanes cobrarían impuestos a 

diversos actores que participan en la cadena de producción de heroína, tanto 

cultivadores, laboratorios, como comercializadores. (del Cid Gómez, 2005). 

 
Es importante resaltar que Afganistán es el mayor centro de producción 

de Opio en Asia Central, y es un país desde el cual parten las diferentes rutas 

para distribuir dicho producto hacia Europa y el resto de Asia, tal y como 

lo demuestran los estudios del “Informe Mundial de Drogas de 2015” de la 

UNODC (Mapa No. 2). La producción de opio en dicho país se ha concentrado 
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hacia el sur, particularmente en la provincia de Helmand, la cual produce cerca 

de la mitad de dicho narcótico en este país; se estima que el tráfico ilegal de opio 

genera rentas para grupos como los Talibán, cercanos a los $4.000 millones 

de dólares anuales (Echeverría, 2009), que bien podría ser el resultado de la 

combinación de la influencia Talibán, no solo en Afganistán sino en algunas 

zonas de Pakistán. 

 
Mapa 2. Rutas Internacionales del Tráfico de Opiáceos. 

 

Fuente: World Drug Report 2015, UNODC. 

 

Otro de los elementos que se deben tener en cuenta en la relación de Al 

Qaeda con el narcotráfico, es que a través de su red global para promover la 

yihad contra occidente, algunos de los grupos que hacen parte de dicha red, 

están altamente vinculados con el negocio del narcotráfico; tal es el caso de 

Al Qaeda en el Magreb Islámico (en adelante AQMI), que tiene su zona de 

influencia en países como Malí, Mauritania y Argelia. En estos países se ha 
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llegado a establecer que su participación en el negocio de drogas estaría además 

relacionado con traficantes de droga de América Latina en la construcción de 

rutas para llegar al mercado europeo (del Cid Gómez, 2005). 

 
Asimismo, en la relación de AQMI con traficantes de droga en América 

Latina, se ha llegado a asociar a esta facción con el grupo narcoterrorista FARC, 

en el transporte de cocaína desde África Occidental hasta el Norte de África, en 

donde AQMI ejercía una labor de protección para los cargamentos de cocaína 

que atravesaban países como Argelia, Libia y Marruecos. A partir de este hecho, 

AQMI lograba percibir de su relación con el narcotráfico hasta 30.000 dólares, 

por el paso de una caravana. 

 
Adicionalmente, y frente a este hecho, se logró identificar por autoridades 

colombianas en 2007, que al menos un 35% de la cocaína producida en 

Colombia, y transportada a través de Venezuela, Guyana y Brasil, llegaba por 

vía marítima a costas africanas en su camino a diferentes mercados europeos 

(Mesa, 2014), cuestión que se ejemplifica y se corrobora por UNODC, en 

el mapeo de rutas de Cocaína en el “Informe Mundial de Drogas de 2015” 

(Mapa No. 3). 
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Mapa 3 Rutas de Tráfico de Cocaína en el Mundo. 

 

 
Fuente: World Drug Report 2015. UNODC. 

 
Con lo anterior, la relación de Al Qaeda y parte de su red con redes del 

narcotráfico se constituye en un complejo entramado, en el cual se combinan 

diferentes mecanismos enfocados hacia el objetivo central continuar con la 

yihad global propuesta por Bin Laden. 

 
4. Algunos puntos de análisis para tener en cuanta. 

 
Hasta este momento se ha hablado de las FARC y Al Qaeda desde los 

escenarios de acción y convergencia entre terrorismo y narcotráfico, pero vale la 

pena en esta parte profundizar un poco más en el significado de la denominación 

de “terrorista” y “narcotraficante”. Para tales efectos habría que enmarcar el 

terrorismo bajo la premisa que no existe en la actualidad una definición aceptada 

generalmente. Para efectos de este escrito el terrorismo se entendería como: 
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Método para inspirar ansiedad basada en acciones violentas 

repetidas empleadas por individuos, grupos, o actores estatales 

(semi-) clandestina, por razones idiosincráticas, criminales o 

políticas, donde – en contraste a asesinatos – los objetivos directos 

de la acción violenta no son los objetivos principales. Las víctimas 

humanas de la violencia son escogidas al azar (objetivos de 

oportunidad) o de manera selectiva (objetivos representativos o 

simbólicos) de una población objetivo y sirven como generadores 

de mensaje. Los procesos de comunicación basado en la amenaza 

y la violencia entre terroristas (organización), victimas y objetivos 

centrales son usados para manipular los objetivos centrales 

(audiencias), convirtiéndolo en un objetivo de terror, objetivo por 

demandas u objetivos por atención que dependen de intimidación, 

coerción o propaganda (Schmid & Jongman, 2005, pp.28, citado 

por European Comission, 2008, p.17). 

 
Bajo los parámetros mencionados con anterioridad, tanto Al Qaeda como 

las FARC podrían ser catalogados como terroristas, en razón a los diversos actos 

llevados a cabo, y en el cual civiles inocentes murieron como consecuencia 

directa de dichas acciones; sin duda, estas consideraciones fueron claves en la 

incorporación de estas organizaciones en las listas de grupos terroristas tanto de 

la Unión Europea y del Departamento de Estado de Estados Unidos. 

 
Ahora bien, si bien se entiende que dichas organizaciones son terroristas, 

lo cierto es que el origen de su naturaleza terrorista, dista una de la otra, tanto 

en niveles de violencia y objetivos. En el caso de las FARC, su inicio como 

movimiento insurgente basado en ideologías de izquierda (Marxista, Leninista), 

y su transformación a grupo narcoterrorista, nunca dejó de lado sus objetivos 

políticos enmarcados en la toma del poder y la transformación del Estado 
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colombiano. Por su parte, Al Qaeda puede que haya tenido sus inicios dentro 

de la lucha insurgente en Afganistán contra la invasión Soviética, pero luego 

se convirtió en un movimiento de inspiración político religiosa, cuyo objetivo 

es la expulsión de occidentales de tierras sagradas del Islam, a través de la 

consolidación de un movimiento yihadista global, que adicionalmente estaría 

enfocado en la consolidación de un territorio unido islamista. Por otra parte, 

se podría catalogar a ambos grupos dentro de dos formas de terrorismo, 

señaladas por Rapoport (1999) como Olas del terrorismo, es decir, la Ola de 

Nueva Izquierda y la Ola Religiosa (Gráfico No. 1). 

 

Gráfico 1: Olas del Terrorismo 

Fuente: Molano, 2012, pág. 48 

 

El segundo elemento a analizar es el tema de narcotráfico y su relación 

con las FARC y AL Qaeda. De esta forma, el narcotráfico se puede definir o 

comprender como los procesos de cultivo, manufacturación, distribución 

y venta de sustancias declaradas como de uso ilegal dentro de las cuales se 

encuentran cocaína, cannabis, derivados del opio (opiáceos) y drogas sintéticas; 

y que generalmente está relacionada con redes ilegales, criminalidad, tráfico 

ilegal de armas y terrorismo (OpenDemocracy, 2016). 
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Con base en lo anterior, las actividades llevadas a cabo por las FARC en 

relación con el negocio de cocaína, y las acciones desarrolladas por Al Qaeda y 

grupos asociados con el negocio del opio y sus derivados, se enmarcan dentro de 

las características de la definición de narcotráfico. Adicionalmente a esto, llama 

la atención que dichos negocios están relacionados con otros como terrorismo y 

tráfico ilegal de armas, que también son usados por los grupos en mención, y que 

corroboran la interacción de estos grupos con diferentes acciones criminales, en 

lo que se podría denominar un verdadero factor de convergencia. 

 
5. Conclusiones. 

 
Este documento estuvo enfocado en analizar los puntos de convergencia entre 

terrorismo y narcotráfico, teniendo como variables de estudio las organizaciones 

FARC y Al Qaeda, en la medida que su accionar ha estado enmarcado en las 

dos actividades mencionadas. El estudio de estas dos organizaciones es solo 

un punto de referencia que puede ser clave para comprender algunos de los 

entramados que unen las actividades ligadas al narcotráfico con el terrorismo 

y viceversa, terminando por evidenciar el estrecho vínculo que se crea entre 

ambas actividades. 

 
En cuanto a los elementos que hacen posible esta convergencia de factores, 

se hace necesario enfatizar que ésta convergencia solo se pudo y se puede llevar 

a cabo a través de lo que se denomina la “globalización desviada”, a través de la 

cual estas organizaciones son capaces de crear redes locales y transnacionales 

que les permiten sostener sus actividades y buscar lograr sus objetivos. De esta 

manera, este tipo de globalización se convierte en un elemento central para 

comprender cómo se establecen relaciones entre diferentes actores, y como 

éstas se logran mantener gracias a ideologías bien estructuradas y reforzadas 

por diferentes medios. 
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En el caso de las FARC en Colombia, los elementos desarrollados en este 

escrito buscaron demostrar que en la evolución de este grupo, se debería tener 

en cuenta los factores ideológicos, políticos y económicos que lograron ser 

relevantes en el camino de un grupo insurgente, que eventualmente llegaría 

a transformarse en una organización narcoterrorista. En esta evolución, en 

la cual el objetivo político de la toma del poder no se modificó, las FARC si 

lograrían dejar tras de sí en largo rastro de sangre de civiles y militares; así 

como el establecimiento de nexos más allá de las fronteras nacionales, con 

organizaciones con las cuales no necesariamente compartían los mismos 

objetivos, ni los mismos ideales, pero que eran necesarias para sostener la 

actividad criminal en donde no solo las drogas (especialmente cocaína), 

sino también el tráfico ilegal de armas entre otras, fueron cruciales. 

 
En el caso de Al Qaeda, a pesar de revestir orígenes y una evolución 

diferente al caso de las FARC, si comparte con la organización narcoterrorista 

colombiana, la distinción en la convergencia de factores. En este sentido, 

vale la pena resaltar que el origen de esta organización puede trazarse hasta 

la guerra insurgente en Afganistán en contra de tropas soviéticas y la Primera 

Guerra del Golfo en 1991, lo cual en la década de 1990, se convertiría en 

la lucha a partir de interpretaciones radicales en el Islam que terminaron 

por crear la yihad global contra Estados Unidos, Israel y sus aliados. Sin 

embargo, a pesar de la clara influencia de la interpretación radical del Corán 

y la Ley Islámica, Al Qaeda también recurrió a otras acciones criminales 

como el narcotráfico (especialmente de opio y sus derivados), en estrecha 

colaboración con los Talibán en Afganistán (o por lo menos parte de esta 

organización), y la red creada en el Magreb con AQMI, quien establecería 

una red con grupos narcotraficantes como las FARC en América Latina. 
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En ambos casos, la conformación de redes es un elemento central que 

permite el funcionamiento y sostenimiento de las actividades criminales de 

dichas organizaciones. La red o redes construidas por ambas organizaciones 

tenían como función principal la consecución de recursos financieros, logísticos 

y armamento; la promoción de su ideología y la conexión con otras redes para 

facilitar el tránsito de armas, drogas, personas, entre otros elementos. Si bien 

es cierto que este documento estuvo enfocado a analizar la convergencia entre 

narcotráfico y terrorismo por ser dos elementos centrales a nivel internacional, 

lo cierto es que adicionalmente a estas dos actividades criminales existe también 

una convergencia entre el tráfico de armas, explosivos, migrantes y precursores 

químicos, la trata de personas entre otras y terrorismo, lo cual hace que el rango 

de análisis sea amplio y pueda llegar dificultar las verdaderas dimensiones del 

problema. 

 
Por último, los elementos señalados son parte del problema señalado por 

la OEA en 2003 como Seguridad Multidimensional, la cual pese a tener un 

principio de aplicación a nivel hemisférico, puede ser útil para comprender 

los desafios a la seguridad de los Estados a nivel global. Como muestra de 

ello, se introdujo el tema de Al Qaeda como un elemento clave que permite 

comprender que la Seguridad Multidimensional también puede ser entendida 

en otras latitudes. 

 

 

 

Declaración de divulgación: Este capítulo contiene apartes del libro “FARC y 

Al Qaeda: Convergencia entre terrorismo y narcotráfico: Elementos de 

convergencia entre terrorismo y narcotráfico en un mundo globalizado” 

de Andrés Felipe Cardona Orozco, Carlos Andrés Camargo y Jaime Correa 

Jaramillo, en proceso de publicación por parte de Editorial Académica 

Española. 
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