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en Colombia*
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 Resumen
Este artículo presenta un acercamiento bibliográfico, no una revisión, a 
un aparte del tema de la paz, su construcción y las maneras como desde 
distintas perspectivas se proponen salidas al conflicto armado, social y 
político que ha afectado a Colombia por más de medio siglo.
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Introducción

La construcción de paz debe entenderse siempre como una construcción de 
futuro, y la mejor manera de construir el futuro no es solo ir hacia adelante a 
través de propuestas novedosas y audaces, sino que también hay que ir hacia 
el pasado, entenderlo para corregir sus desaciertos y detenerse en el pre-
sente para que sea posible actuar con inteligencia. Para esto último, hay que 
desarrollar una conciencia crítica que se caracterice por la disposición real y 
comprometida de todos los estamentos sociales en la realización de necesarios 
cambios de fondo, sean ellos coyunturales o estructurales.

Tarea nada fácil en un país como Colombia, donde el presente es tan efímero 
por el predominio de la urgencia y de la improvisación, que como consecuen-
cia negativa reproduce una copia maltrecha del pasado y, lo más grave, sin 
que exista la posibilidad cierta de experimentar lo nuevo y mucho menos lo 
planeado. Así, se padece un presente sin sentido histórico, en el que lo más 
importante es su evasión y el apresuramiento para que con gran rapidez los 
hechos se vuelvan una simple anécdota individual. 

Construir la paz en ese contexto obliga un alto en el camino y la reflexión po-
lémica de lo que se pretende. No basta con la buena voluntad de los diversos 
actores y agentes, lo indispensable es la promoción de una voluntad de cambio, 
en el entendido de clarificar quiénes tienen en el ámbito de la violencia y de la 
guerra la mayor responsabilidad para cambiar el estado de cosas que generan 
de raíz los distintos conflictos que aquejan a un país.

Así mismo, en el acercamiento al tema de la construcción de paz en Colom-
bia es preciso aclarar el uso del término posconflicto, teniendo en cuenta que 
todo acuerdo de paz negociado y firmado entre el Gobierno colombiano y 
los grupos armados ilegales, sean guerrillas o grupos paramilitares, es apenas 
el fin de uno de los conflictos: el armado. Queda de lado un reto mayor, el de 
solucionar de manera definitiva los otros conflictos: un conflicto social, evidente 
en la oprobiosa inequidad económica y la extrema pobreza de la mayoría de 
la población y, otro de igual relevancia, el conflicto político que se manifiesta 
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en la intolerancia ideológica y las limitaciones para una verdadera participación 
política con igualdad de oportunidades. 

Otro elemento por tener en cuenta es la extraña situación de simultaneidad 
entre el conflicto y el postconflicto en el país, situación recurrente durante la 
larga historia de intentos de paz colombiana. Como ejemplo de lo anterior, hay 
dos casos de cierto modo recientes: uno a principios de la década de los no-
venta, cuando se desmovilizaron varios grupos armados de izquierda (el M-19 
entre ellos) y en el que persistieron los combates entre la fuerzas militares y la 
Policía contra otras fuerzas insurgentes (FARC-EP y ELN), que no se desmo-
vilizaron en esos acuerdos de paz. El otro caso se dio veinte años más tarde, 
después de la desmovilización formal del grueso de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), oficializada a mediados de 2006. Allí la lucha contrainsur-
gente por parte de fuerzas militares, cobijadas por el Plan Colombia y el Plan 
Patriota, llegó a su máxima intensidad durante la ofensiva gubernamental-militar 
contra las FARC-EP, entre 2004 y 2012.

En el seguimiento de los estudios sobre la construcción de paz en Colombia es 
necesario reconocer la presencia de múltiples miradas. En lo ideológico está la 
visión de la derecha y extrema derecha política interesada en una paz concer-
tada, bajo el cumplimiento irrestricto de la normatividad para, según su criterio, 
impedir la no aplicación de justicia y la impunidad de los máximos jefes guerrille-
ros. Por su lado, un sector progresista liberal y la izquierda abogan por el uso de 
la justicia transicional, en la que la solución del conflicto se sobrepone a la nor-
matividad formal aplicable en tiempos de paz, pero inviable en casos de guerra.

En lo teórico, desde una perspectiva macro, con alusión a las teorías interna-
ciones que desarrollan la resolución de conflictos, aparecen con frecuencia 
citados los estudios que promueven Johan Galtung y su grupo de trabajo de 
Transcend International (1995 y 2000) o Vicenç Fisas y su Escola de Cultura de 
Pau de Barcelona (2004). Otros que también son considerados, aunque nunca 
en la proporción de los anteriores, son Günther Bächler (2001), Irene Comins 
Mingol (2008), Charles Powell (2002), Daniel Pecaut (2001) y Malcolm Deas 
(2002). En el caso colombiano la citación es muy coyuntural y varía por la 



importancia académica o mediática que por periodos tienen algunos autores o 
libros, pero no se evidencia un canon teórico vernáculo que sea determinante.

Las tendencias empíricas recogen las experiencias en curso, en micro, de sec-
tores o situaciones muy puntuales, como enfoques “realistas”, ejemplares y 
realizables de construcción de paz. Entre estas sobresalen los estudios produ-
cidos por diversas fundaciones colombianas que trabajan desde vertientes po-
líticas opuestas y los materiales divulgados por fundaciones y ONG, lo mismo 
que los observatorios de paz de distintas universidades.

En un número importante de estudios elaborados por entidades académicas o 
instituciones del Estado está presente una visión que justifica la construcción de 
paz a través de enfoques teóricos o fórmulas probadas en otros contextos, en 
particular con los casos de Centroamérica o Sudáfrica. Su importancia radica 
en que dichos trabajos no solo parten de casos reales, sino en la valoración 
de fórmulas teóricas que facilitan una comprensión comparativa y contextual de 
lo que sucede en Colombia, para superar la tradición de ensimismamiento 
y originalidad total que por mucho tiempo ha sufrido el análisis del conflicto 
colombiano. Sin embargo, esta línea de estudios se puede criticar por un for-
zamiento o trasplantación teórica, bastante acrítica, sobre realidades de distinto 
orden al de su origen. 

Es preciso anotar que entre gran parte de la bibliografía producida por funcio-
narios gubernamentales o de instituciones públicas hay una marcada tendencia 
a pensar que la paz se construye con la sola desmovilización de los grupos ar-
mados, sin ninguna otra contraprestación que integrarse al modelo de demo-
cracia existente. Al mismo tiempo, no se considera la responsabilidad política y 
práctica de otros actores del conflicto armado, como el mismo Gobierno, los 
partidos políticos, en particular los mayoritarios, y los llamados parapolíticos. 
Dentro de esa concepción se entiende que la paz solo se alcanzará cuando 
el actor subversivo o insurgente desmonte su engranaje armado y acepte las 
condiciones políticas que el sistema de gobierno les ofrece.

En otro orden, son cientos los libros y artículos elaborados desde fuera de lo 
institucional y bajo el supuesto neutral y desinteresado de las ONG nacionales 
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e internacionales, y que en su gran mayoría abordan el problema colombiano 
de manera transversal y comparativa. Su principal característica es que propo-
nen salidas, siguiendo una tendencia desideologizada, basadas en voluntades 
benévolas y casi siempre sustentadas en el plano moral, pues aspiran llegar a la 
paz per se, en el entendido de que “los malos o desadaptados” optarán por el 
buen camino de la paz, gracias a la generosidad de la llamada comunidad inter-
nacional, la que ayudará a sentar las bases para una sociedad de paz imitadora 
de sus sociedades de origen. Su mayor limitación es negar, en su gran mayoría, 
la importancia de factores políticos, sociales y económicos como generadores 
de la confrontación. Por supuesto que en los enfoques anteriores se encuen-
tran excelentes trabajos críticos e independientes, incluso de organismos públi-
cos o financiados por ellos, que alimentan el debate de manera muy positiva, 
pero insisto en que no son la mayoría.

Una tercera opción es la construcción de paz experimental, en la que se prue-
ban dinámicas in situ de modelos de construcción pacífica que tienen en cuenta 
a las comunidades involucradas directamente en los conflictos. Su mayor limi-
tación de análisis es que son experiencias en curso —con objetivos por cumplir 
a muy largo plazo— o que han concluido en etapas iniciales por la carencia de 
compromiso de algunos de los actores sociales envueltos en el procesos, sean 
ellos estatales o de la misma comunidad.

De esta manera, es evidente que en el conjunto de los estudios existe una línea 
divisoria muy clara en la construcción de paz: por un lado, está la producción 
teórica, en cierto grado ideal, y por otro, una apuesta pragmática, valorativa de 
la evidencia empírica y sus propias dinámicas. Esta última, aunque considera la 
importancia teórica, sobrevalora la evaluación constante de las variables pre-
sentes en el sitio del acontecimiento violento. En sí misma ninguna es mejor 
que la otra, pero su complementariedad sería de gran ayuda al abordar el 
contexto específico del caso colombiano.

Así, las actuales perspectivas para construir paz en Colombia aumentan en la 
percepción de la opinión pública general, pero en especial en la documentada 
por estudiosos y observadores que indican que es posible que, al breve plazo, 
se concrete un acuerdo negociado. Con ello se espera que el país se precipite a 



una nueva situación, la del posacuerdo, que genere posibilidades reales de llevar 
a buen término los planes, proyectos y expectativas que proponen las prácticas 
de construir paz en Colombia. Por esta razón, se espera una disminución gra-
dual de los estudios teóricos y un aumento gradual de estudios aplicados. 

Hay que señalar que la magnitud de los estudios relacionados de manera di-
recta o indirecta sobre el tema es abrumadora y sería imposible intentar una 
sistematización, siquiera aproximada, a su producción total. Incluso se puede 
afirmar que el tema está sobrediagnosticado y hay suficiente ilustración. A pesar 
de esa limitación, el corpus que abarca este acercamiento pretende dar una 
visión general de la construcción de paz desde el ámbito académico, pero 
también desde el orden político e institucional. 

La localización del grueso de la producción bibliográfica que se presenta aquí es 
en su totalidad abierta y de fácil acceso en los buscadores de Internet y en los 
portales web de los respectivos centros académicos, institucionales o de orga-
nizaciones no gubernamentales que los producen. Los criterios de selección 
y evaluación se refieren en este caso a variables que sirven como insumo a la 
investigación en curso, en específico las atinentes a la familia, a la perspectiva 
de género y a las experiencias rurales; pero sin descuidar algunos antecedentes 
y enfoques teóricos. También se citan algunas bases de datos y una lista con 
fundaciones colombianas dedicadas a la construcción de paz. Solo se tomaron 
en cuenta fuentes escritas, de preferencia libros y artículos producto de ex-
periencias investigativas sustentadas por entidades universitarias o centros de 
pensamiento. A sabiendas de su valor, pero por razones prácticas, la existencia 
de una amplia producción audiovisual no se tomó en cuenta en esta selección. 

Los materiales seleccionados, con excepción de los antecedentes, son produ-
cidos o publicados en el periodo 2000-2013. Sin embargo, a la espera de que 
maduren estas expectativas, no se toman en cuenta trabajos posteriores a agos-
to de 2013, si se tiene en cuenta que después de la iniciación de los diálogos 
de paz en La Habana, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y 
las guerrillas FARC-EP, a mediados de 2012, se abrió un escenario propicio para 
nuevas investigaciones y estudios para la construcción de paz en Colombia. Eso 
sí, con el condicionante de enfocarse en propuestas concretas y viables.
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En este acercamiento en estricto selectivo se presentan textos primarios, en 
particular artículos y libros, con algunos antecedentes y enfoques generales; 
además de aquellos que de manera muy amplia abordan la construcción de 
paz, así como otros que desde actores específicos buscan soluciones, por des-
gracia casi todas a corto plazo, al conflicto colombiano, desde la familia (priori-
dad en esta investigación) y de manera complementaria desde la educación, las 
mujeres, los niños y jóvenes o los mismos actores armados. También se pre-
senta una lista, siempre incompleta, de fundaciones y centros de estudios que 
trabajan en la construcción de paz para otra Colombia, más justa e igualitaria y 
con oportunidades para todos.
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 ▪ Fundación Paz y Bien
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