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Resumen

La reconciliación en Colombia después de más de 60 años de conflicto ar-
mado interno es un proceso complejo que requiere la reconstrucción del tejido
social. Las poĺıticas públicas juegan un rol fundamental para facilitarla a través
de reformas e iniciativas concretas. Esta investigación analiza cómo se ha abor-
dado la reconciliación desde las poĺıticas públicas después del acuerdo de paz
con las FARC en 2016, a través de entrevistas a actores clave. Si bien se han
dado pasos significativos como la Comisión de la Verdad, aún existen vaćıos
como la reintegración de excombatientes y la restitución de tierras. Otro des-
af́ıo es descentralizar los esfuerzos de reconciliación, pues se han concentrado
a nivel nacional. Es clave involucrar a gobiernos locales y comunidades. Tam-
bién se necesitan poĺıticas diferenciadas para grupos impactados como mujeres,
ind́ıgenas y afrodescendientes. La reconciliación requiere un compromiso poĺıti-
co y presupuestal sostenido, no solo de un gobierno. Es fundamental vincular a
organizaciones de v́ıctimas, mujeres y sector privado. En conclusión, entender
los avances y retos en reconciliación desde las poĺıticas públicas requiere la
mirada de múltiples actores para identificar problemas y oportunidades, y que
futuras poĺıticas sean más integrales e inclusivas.

Introducción

La reconciliación en el contexto colombiano ha sido abordada a través de
poĺıticas públicas diseñadas para promover la paz, la justicia transicional y la
reconstrucción del tejido social después de décadas de conflicto armado. Esta
se refiere al proceso de restablecimiento de relaciones armoniosas y paćıficas

*Doctora en educación y sociedad, Universidad de La Salle; Magister en desarrollo educativo y so-
cial, Licenciada en educación, Universidad Pedagógica Nacional; Especialista en Psicoloǵıa cĺınica, Psicólo-
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entre individuos o grupos que han estado en conflicto. Implica la superación
de resentimientos, la búsqueda de la justicia y la construcción de una paz du-
radera, por tanto, se ha constituido en un horizonte de sentido para la Justicia
Transicional. Este enfoque busca abordar los abusos contra los derechos huma-
nos cometidos durante peŕıodos de conflicto o represión. Combina elementos
de justicia, verdad, reparación y garant́ıas de no repetición para promover la
reconciliación y la consolidación democrática. En particular busca aportar a la
cohesión del tejido social, es decir, a las relaciones interpersonales, institucio-
nales y comunitarias que conforman el entramado de una sociedad. El tejido
social puede verse afectado por el conflicto, la violencia y la desconfianza, por
lo que la reconciliación busca su reconstrucción y fortalecimiento.

Aśı, se fundamenta en un enfoque de derechos humanos que reconoce la dig-
nidad y los derechos de todas las personas. Este enfoque implica la búsqueda
de la verdad, la justicia, la reparación y las garant́ıas de no repetición como sus
pilares. La reconciliación también se vincula con la teoŕıa de la transformación
de conflictos, que busca abordar las causas subyacentes del conflicto y promo-
ver una cultura de paz y diálogo. Es decir, el reconocimiento y la inclusión de
diversas perspectivas y la búsqueda de soluciones creativas y sostenibles para
resolverlos, por tanto, se requiere de la participación activa y el empoderamien-
to de las comunidades afectadas en el diseño, implementación y evaluación de
poĺıticas reconociendo su papel como agentes de cambio y construcción de paz.

Lo anterior se enmarca en abordajes a través de un enfoque multinivel
que reconoce la importancia de la coordinación y colaboración entre diferentes
niveles de gobierno, instituciones y actores sociales para dar cuenta de las
necesidades espećıficas de cada contexto y comunidad.

Las poĺıticas públicas asociadas con la reconciliación en Colombia se basan
en definiciones y aspectos teóricos que enfatizan la justicia, los derechos huma-
nos, la transformación de conflictos, la participación comunitaria y el enfoque
multinivel. Estos principios fundamentales gúıan los esfuerzos del páıs hacia la
construcción de una paz sostenible y la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto.

Las poĺıticas de justicia transicional en Colombia están diseñadas para abor-
dar los cŕımenes cometidos durante el conflicto armado, garantizar la rendición
de cuentas y promover la reconciliación. Entre las iniciativas clave se encuentra
la Ley de Justicia y Paz, que establece un marco legal para la desmovilización
y la reintegración de grupos armados ilegales, aśı como la Ley de Vı́ctimas y
Restitución de Tierras, que busca la reparación. Estas buscan ofrecer apoyo
psicosocial, asistencia médica y compensación económica a aquellos que han
sido afectados por el conflicto. Estos programas son fundamentales para res-
taurar la dignidad y el bienestar de las v́ıctimas, aśı como para promover su
participación en procesos de reconciliación y construcción de paz, también in-
cluyen programas de reintegración para excombatientes, que buscan facilitar
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su transición a la vida civil, ofreciendo oportunidades de educación, empleo y
participación poĺıtica. Estos programas son esenciales para prevenir la reinci-
dencia en la violencia y promover la inclusión social de los excombatientes en la
sociedad. La Comisión de la Verdad es una institución creada en el marco del
acuerdo de paz con las FARC, cuyo objetivo es esclarecer los hechos ocurridos
durante el conflicto armado, promover la reconciliación y contribuir a la cons-
trucción de una memoria colectiva. Esta comisión juega un papel fundamental
en el proceso de reconciliación al reconocer y visibilizar las experiencias de las
v́ıctimas y promover la responsabilidad histórica de los perpetradores.

Otra dimensión importante se relaciona con el desarrollo rural y la restitu-
ción de tierras a las comunidades afectadas. Estas poĺıticas buscan abordar las
causas estructurales del conflicto, promoviendo la inclusión económica y social
de las zonas rurales y garantizando el acceso a la tierra y los recursos naturales
para las comunidades campesinas y étnicas.

Metodoloǵıa

Se utilizó un enfoque cualitativo que permitió una comprensión de las poĺıti-
cas de reconciliación en Colombia. Se realizaron 15 entrevistas semiestructu-
radas con una muestra selecta de actores clave, incluidos funcionarios guber-
namentales, ĺıderes comunitarios, representantes de organizaciones de v́ıctimas
y expertos en el tema. La selección de participantes se basó en su experiencia
y conocimiento en el diseño, implementación y evaluación de poĺıticas de re-
conciliación en Colombia. Se buscó representar una variedad de perspectivas y
experiencias para obtener una imagen completa y equilibrada de los enfoques
de reconciliación desde diferentes ámbitos. Se utilizó un análisis temático pa-
ra identificar patrones, tendencias y áreas de acuerdo y desacuerdo entre los
participantes.

Resultados

Se destacan los siguientes hallazgos:

a. Avances significativos: La creación de la Comisión de la Verdad ha sido un
paso importante en la búsqueda de la verdad y la reconciliación en Colombia.
Esta institución tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos durante el
conflicto armado y promover la justicia transicional.

b. Desaf́ıos persistentes: Se identifica la necesidad de poĺıticas efectivas pa-
ra la reintegración de excombatientes, la restitución de tierras a las v́ıctimas
y la atención a grupos poblacionales espećıficos como mujeres, ind́ıgenas y
afrodescendientes, que han sido especialmente afectados por el conflicto.

c. Descentralización de esfuerzos: Es importante involucrar a gobiernos lo-
cales y comunidades en la implementación de poĺıticas y programas de recon-
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ciliación adaptados a sus realidades particulares.

d. Compromiso poĺıtico y presupuestal sostenido: Los entrevistados coinci-
den en la importancia de un compromiso poĺıtico y presupuestal sostenido en
el tiempo para garantizar el éxito de los esfuerzos de reconciliación, esta, no
puede ser vista como una poĺıtica de un solo gobierno, sino como un proceso
continuo que trasciende los ciclos poĺıticos.

e. Importancia de la participación de múltiples actores: Se destaca la im-
portancia de involucrar a múltiples actores en el proceso de reconciliación,
incluidas organizaciones de v́ıctimas, de mujeres y del sector privado, ya que,
es responsabilidad de toda la sociedad y requiere la colaboración de diversos
actores para ser efectiva.

Conclusiones

Si bien se han logrado avances significativos, persisten importantes desaf́ıos
que requieren atención continua y acciones concretas. Es fundamental que
el Estado colombiano y la sociedad en su conjunto continúen trabajando en
conjunto para avanzar hacia una paz sostenible y una reconciliación duradera.
Este proceso requiere un compromiso poĺıtico y presupuestal sostenido, aśı
como la participación activa de múltiples actores en todos los niveles de la
sociedad. Solo mediante un enfoque integral e inclusivo se podrá lograr una
reconciliación efectiva y duradera en Colombia.
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transformación de los conflictos sociopoĺıticos, variables asociadas e instrumen-
tos de medición. Universitas Psychologica, 16(3), 1-10. https://doi.org/10.11144
/Javeriana.upsy16-3.rset

Arias-Campos, R. L., & Roa-Mendoza, C. P. (2015). Implicaciones del su-
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