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Reparación y construcción de paces “desde abajo” 
como alternativas para la transición en Colombia

Johan Fernando Acevedo Ortega1

Resumen

El presente texto tiene como propósito reflexionar de manera crítica en torno a la posibilidad 
de las víctimas del conflicto armado de construir alternativas de reparación para la construcción de 
paz en los territorios. Para lograr este objetivo, se divide este trabajo en tres partes: en la primera 
parte, se realiza un desarrollo conceptual sobre el concepto de reparación desde una perspectiva 
crítica. En la segunda parte, se plantea la relación entre la construcción de alternativas de repara-
ción con la posibilidad de construir paz “desde abajo”. Finalmente, se plantean algunas conclusio-
nes que contribuyen a nutrir el debate sobre las paces en Colombia.

Palabras clave: Reparación, construcción de paz, justicia transicional, territorio, conflicto 
armado.

Repair and construction of peace “from below” as alternatives  
for the transition in Colombia

Abstract

The purpose of this text is to reflect critically on the possibility of the victims of the armed 
conflict to build reparation alternatives for the construction of peace in the territories. To achieve 
this objective, this work is divided into three parts. In the first part, a conceptual development is 
carried out on the concept of reparation from a critical perspective. In the second part, the rela-

1 Filósofo de la Universidad de Antioquia. Magister en Educación y Derechos Humanos, Universidad 
Autónoma Latinoamericana. Integrante del Grupo de investigación en Territorialidades para la paz 
con justicia social de la misma universidad.
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tionship between the construction of reparation alternatives with the possibility of building peace 
“from below” is considered. Finally, some conclusions are presented that contribute to nourish the 
debate on peace in Colombia.

Keywords: Reparation, Peacebuilding, Transitional Justice, Territory, Armed Conflict.
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Introducción

Desde los años 60 en el territorio colombiano se desarrolla el conflicto in-
terno más antiguo de América Latina (Luir, 2000). Después de la violencia ge-
nerada en los años 80 a manos de los carteles del narcotráfico y de la escalada 
de violencia ocasionada por grupos guerrilleros y paramilitares en los años 90, 
ha sido posible desarrollar un amplio debate acerca de las causas, la estructura, 
los actores, la persistencia y las consecuencias del conflicto armado en Colom-
bia. Dicho debate ha tomado un punto de inflexión a razón del proceso de paz, 
desarrollado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC-EP, con 
el cual, por medio de un acuerdo para superar el conflicto, se ha generado un 
sistema de justicia transicional en el que se pretende satisfacer los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición 
para consolidar una paz estable y duradera en Colombia.

A partir de lo anterior, el presente texto tiene como propósito reflexionar 
de manera crítica en torno a la posibilidad de las víctimas del conflicto armado 
de construir alternativas de reparación para la construcción de paces en los 
territorios. Para lograr este objetivo se usa una metodología de revisión docu-
mental y se divide el texto en tres partes. En la primera, se realiza un desarrollo 
conceptual sobre el concepto de reparación desde una perspectiva crítica. En 
la segunda sección, se plantea la relación entre la construcción de alternativas 
de reparación con la posibilidad de construir paz “desde abajo”. Finalmente, se 
presentan algunas conclusiones que contribuyen a alimentar el debate sobre 
sobre las paces en Colombia.

La reparación como posibilidad de trasformación y de construcción  
de paces

El derecho a la reparación es uno de los elementos fundamentales de la jus-
ticia transicional. Esta última se ha comprendido como un instrumento jurídico 
y político para ayudar a transitar de la dictadura a la democracia o de la guerra 
a la paz (Uprimny, 2006). Es por ello que, a continuación, se presenta un de-
sarrollo teórico sobre esta categoría, la cual es necesaria para comprender las 
diferentes acciones que realizan las víctimas del conflicto en torno a la garantía 
de este derecho y la posibilidad de construir paz en los territorios.

Bajo este marco, se puede decir, en primer lugar, que el concepto de reparación 
ha sido bastante abordado desde centros académicos, nacionales e internaciona-
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les. Sin embargo, se presentan, principalmente, dos enfoques epistemológicos 
preponderantes para su tratamiento. El principal enfoque es el jurídico. Desde 
esta perspectiva se pueden encontrar autores como: Mira y otros (2020), Reyes 
(2019), Morón y otros (2017), que exponen sus investigaciones desde un punto 
de vista jurídico del derecho sobre la reparación. Esta visión toma como punto de 
partida las definiciones desarrolladas desde el discurso del derecho internacional.

De otra parte, se evidencia en algunas de las investigaciones revisadas un 
enfoque crítico de esta categoría, en la cual se pone el acento en las trasforma-
ciones económicas y estructurales que condicionan la vulneración de los dere-
chos humanos. Desde esta posición, autores como Vanegas (2019), Sañudo y 
otros (2020), García (2018), Izquierdo (2016), Bolaños y Biel (2019), Uprimny 
y Guzmán (2010) plantean la necesidad de tramitar las condiciones socioeconó-
micas de las víctimas, ya que estas son un impedimento para el goce efectivo de 
los derechos.

Desde la óptica institucional y jurídica, se entiende la reparación como:

Un derecho fundamental que apunta a reconocer y establecer medidas 
frente a los daños ocasionados por la violación de derechos colectivos, la vio-
lación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros colec-
tivos o el impacto colectivo de la violación de derechos individuales de grupos, 
pueblos u organizaciones sociales y políticas. (Morón et al., 2017, p. 240)

Así pues, esta definición es construida a partir de los postulados del derecho 
internacional, principalmente el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, 
con sus respectivas instituciones. De esta manera, el Derecho Internacional 
obliga a los Estados a reparar a las víctimas de graves violaciones de los dere-
chos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
realizado sentencias en casos específicos en las que se ordena reparar a las víc-
timas, no solo económicamente, sino bajo la plataforma de distintas estrategias 
de carácter social, como la reconstrucción de escuelas y colegios, y la financia-
ción para que estas puedan funcionar con normalidad (Páez, 2013).

Pero la reparación no es solo la indemnización económica, también debe ser 
simbólica, colectiva y diferenciada según el tipo de población víctima. También 
esta categoría se fundamenta en la idea de justicia restaurativa, la cual propone 
tramitar los conflictos concentrándose en las formas en que se podría reparar 
a quienes han padecido daños producidos por acciones voluntarias o involun-
tarias, es decir, tratar de resarcir el daño cometido por parte del victimario a 
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su víctima. Este modelo surge como una alternativa para tratar los conflictos 
desarrollados en la justicia penal, la cual históricamente ha asumido una res-
puesta punitiva, generando una exclusión de la víctima y poniendo el énfasis en 
el castigo al condenado (Morón et al., 2017).

La reparación, bajo el marco de la justicia transicional, permite ir más allá 
del mero castigo, tal y como lo contempla la justicia ordinaria. Esta pretende 
restaurar los derechos de las víctimas, devolver a estas a la situación antes de la 
violación de sus derechos, en la medida en que sea posible. Es decir, la repara-
ción pretende rectificar el daño causado con ocasión del conflicto armado.

Desde esta mirada, el Estado es el principal actor encargado de efectuar una 
reparación integral a las víctimas o a sus familiares a través de diferentes me-
dios que sean proporcionales al daño ocasionado. En este sentido, en la reso-
lución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 2005, establecen que:

La reparación debe ser proporcional a la gravedad de la violación y al 
daño sufrido (principio 15), que las víctimas deben recibir una reparación 
plena y efectiva (principio 18) y otorgan una prioridad a la restitución, 
pues señalan que esta debe, cuando sea posible, restaurar a la víctima a la 
situación original antes de que ocurriera la violación grave al derecho in-
ternacional de los Derechos Humanos (principio 19). (citada en Uprimny 
& Guzmán, 2010, p. 240)

En el Derecho Internacional se encuentran establecidas las directrices que 
los Estados deben adoptar e implementar para llevar a cabo una reparación 
integral a víctimas del conflicto. Estas obligaciones han tenido un desarrollo 
histórico y una aplicabilidad en diferentes contextos de vulneración masiva de 
los derechos humanos.

Sin embargo, estos estándares internacionales, aunque son útiles y obliga-
torios, deben ser aplicados con carácter diferencial, es decir, en sociedades mar-
cadas por una alta desigualdad económica y social las medidas de reparación 
deben transitar por la justicia distributiva. Además, en contextos en los cuales 
los Estados son débiles política y económicamente es necesario plantear dife-
rentes alternativas de reparación, en las cuales sean las víctimas los principales 
actores en el diseño y la aplicación de las mismas.

Ahora bien, en Colombia esta perspectiva es limitada en su aplicabilidad 
en los territorios. Esto se debe a la debilidad del Estado y la ineficiencia del 
mismo. A razón de esto surge una perspectiva “desde abajo”, es decir, desde las 
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comunidades, las organizaciones sociales y los colectivos, donde las víctimas 
pueden construir alternativas para la reparación y de construcción de paces.

Reparación “desde abajo”: una mirada desde las víctimas

Antes de desarrollar el concepto de reparación desde una perspectiva crítica 
es necesario comprender la noción de víctima que subyace a este texto. Esta 
categoría cuenta con diferentes aproximaciones teóricas. Desde un punto de 
vista jurídico-institucional se resalta la postura de Howard (2017), esta autora 
reconstruye cómo en el orden jurídico se ha comprendido a la víctima como un 
sujeto afectado por el conflicto armado y al cual se le debe reparar desde las 
instituciones bajo un marco normativo y legal. En este sentido, la víctima es un 
sujeto pasivo frente al conflicto y las instituciones jurídicas. Luego, la autora 
presenta una postura crítica frente a cómo se ha investigado académicamente 
en las zonas en donde se ha producido un fenómeno importante de victimiza-
ción, en donde las investigaciones extraen todo el conocimiento posible de una 
comunidad y no inciden en el territorio. En este mismo sentido, la investigación 
de Morón y otros (2017) también desarrolla la noción de víctima desde una mi-
rada institucional y jurídica, en la cual se concibe al Estado y sus instituciones 
como los principales actores en el proceso de reparación.

Por otro lado, García (2018) y Marín González (2017) proponen una visión 
crítica de la categoría de víctima. Esta idea busca que las víctimas no sean en-
tendidas de manera pasiva, ya que esto implica su instrumentalización, sino, 
por el contrario, que se entiendan como sujetos activos, que participan de la 
construcción de paz, pero que también tienen una participación activa dentro 
del conflicto al usar los grupos armados para tramitar algunos de sus intereses 
y conflictos cotidianos. Este último punto lo podemos encontrar en la investiga-
ción de Marín Gonzales (2017).

Según lo anterior, se puede decir que el abordaje de la categoría de víctima se 
puede vislumbrar desde dos dimensiones. La primera es la perspectiva institu-
cional desde la cual se comprende a la víctima como un sujeto pasivo. La segun-
da dimensión es la mirada crítica, en la que se busca que la noción de víctima se 
amplíe y se conciba como un sujeto activo que participa en las diferentes formas 
de construir y consolidar sus derechos.

Ahora bien, tenido en cuenta que las víctimas pueden tener un rol activo en 
materia de reparación y de construcción de paz, a continuación, se presenta, 
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desde una perspectiva crítica del derecho, la reparación en la que se permite una 
agencialidad de las personas afectadas por el conflicto armado.

La reparación desde una perspectiva crítica surge como alternativa a la vi-
sión jurídica, ya que va mucho más allá y plantea que no es suficiente con com-
pensar a las víctimas por todo el daño sufrido, sino que es necesario un elemento 
trasformador que garantice una mejor calidad de vida. En este sentido, se plan-
tea que las condiciones socioeconómicas también son aspectos que limitan el 
goce efectivo de los derechos humanos. Por tal motivo:

Las reparaciones en contextos transicionales no deberían ser vistas 
únicamente como una forma de rectificar un problema del pasado; debe-
rían ser concebidas como un instrumento para promover una transfor-
mación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva 
para todos. La reparación de violaciones masivas de Derechos Humanos 
en sociedades desiguales no debería ser restaurar a las víctimas pobres 
a su situación previa de precariedad material y de discriminación, sino 
“transformar” esas circunstancias, que pudieron ser una de las causas del 
conflicto y que, en todo caso, son injustas. En ese sentido, las reparaciones 
en estos contextos transicionales deberían ser comprendidas no solo como 
un instrumento para saldar cuentas con una injusticia que ocurrió en el 
pasado, sino como una oportunidad de impulsar un mejor futuro. (Uprim-
ny & Guzmán, 2010, p. 253)

Así pues, es deber del Estado reparar a las víctimas y posibilitar un verda-
dero cambio social en las comunidades y territorios afectados por la violencia. 
Este aspecto toma relevancia si se tiene en cuenta que muchas de las zonas en 
donde acaecen los enfrentamientos armados también son territorios marcados 
por una profunda marginación y desigualdad económica. En este sentido, se 
apela a la justicia distributiva como eje de aplicación de este derecho en contex-
tos transicionales. Así pues, la reparación también alude “al mejoramiento de 
las condiciones económicas de la población que contribuirá a disminuir la po-
breza, con la finalidad de evitar conflictos futuros” (García, 2018, p. 21). Desde 
esta perspectiva, si las reparaciones se dirigen a atacar la violencia estructural 
(Galtung,1998), es decir, la pobreza, la desigualdad económico-social, pueden 
facilitar la reconciliación y contribuyen a la recuperación de las víctimas, en 
tanto ayudan a trasformar y mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, la reparación como posibilidad de trasformación parte de la 
comprensión de la justicia transicional como un proceso de “trasformación políti-
ca, social y cultural” (Bolaños & Biel, 2019, p. 83). De esta manera, este derecho 
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permite solventar las necesidades de las víctimas y de las comunidades que han 
sido afectadas por la violencia y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Además, se desplaza el lugar central que tiene el Estado al permitir la agen-
cia de las víctimas del conflicto en la construcción de medidas de reparación 
(McEvoy & McGregor, 2008), empoderando a las comunidades y a las organiza-
ciones sociales para que actúen y transformen su territorio.

Como se dijo anteriormente, el fundamento conceptual de la reparación como 
trasformación es la justicia transicional desde abajo. Por tal motivo, a continua-
ción, se realiza una breve conceptualización de este concepto para comprender las 
posibilidades de construir justicia transicional desde un enfoque territorial.

Justicia transicional desde abajo y reparación

La perspectiva crítica de la reparación se fundamenta en el concepto de jus-
ticia transicional desde abajo. Por consiguiente, en los párrafos que siguen se 
hace una breve exposición de esta categoría.

Este es un concepto que se viene trabajado en las ciencias sociales en Co-
lombia y que cada vez toma más fuerza. Esto a razón de que permite hacer una 
revisión crítica al modelo de justicia transicional hegemónico, el cual se intenta 
implementar en este país y que se entiende como el conjunto de medidas que 
permite transitar de la dictadura a la democracia o de la guerra a la paz (Uprim-
ny, 2006).

La perspectiva desde abajo obedece a una mirada alternativa a la perspectiva 
desde arriba, es decir, a los mecanismos de justicia transicional que se implan-
tan desde el Estado y el ámbito internacional, como la ONU, la CIDH y la CPI. 
De esta manera se cuestiona la estandarización de los mecanismos de justicia 
transicional que no dan cabida a elementos contextuales y particulares de cada 
territorio y de cada comunidad que han sufrido de una manera diferenciada los 
impactos de la guerra. Es un concepto desarrollado por McEvoy y McGregor en 
la primera década del 2000. Sus antecedentes se rastrean en la década de los 
ochenta, desde un enfoque de los estudios subalternos, desde el cual se busca 
levantar la voz de las clases excluidas y subalternas, en palabras de McEvoy y 
McGregor (2008):

Thirdly, and closely related, the themes running through this collec-
tion esonate strongly with efforts in history, political science and cultural 
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studies by the advocates of ‘subaltern studies’ from the 1980s onwards. 
Subaltern studies emerged from a weariness at the fixation within such 
disciplines upon societal elites in many traditional writings on South 
Asia, Africa, Latin America and elsewhere and a parallel desire to return 
a sense of agency to the dominated and the oppressed. (p. 4)

Kieran McEvoy es profesor de derecho y justicia transicional. Es director 
del Instituto de Criminología y Justicia Penal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Queens en Belfast. Por su parte, Lorna McGregor es asesora 
legal internacional en REDRESS, donde lleva a cabo trabajos de litigio, política, 
investigación y reforma legal destinados a mejorar el acceso a la justicia para los 
sobrevivientes de tortura. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Jurisdicción 
Extraterritorial de la Asociación Internacional de Abogados y tutora de derecho 
internacional. Para estos autores, quienes se basan en una perspectiva crítica 
del derecho, “The term ‘from below’ is increasingly used to denote a ‘resistant’ 
or ‘mobilising’ character to the actions of community, civil society and other 
non-state actors in their opposition to powerful hegemonic political, social or 
economic forces” (McEvoy & McGregor, 2008, p. 3).

La justicia transicional desde abajo es un enfoque que “se concentra, de una 
parte, en la participación de actores no estatales en el diseño político y la aplica-
ción de mecanismos de justicia transicional, y de otro, en prácticas no formales 
de resolución de conflictos en espacios locales” (Gómez, 2013, p. 152). Se reco-
noce la participación de las comunidades en la construcción de mecanismos de 
justicia transicional para materializar sus derechos y consolidar la paz en sus 
territorios.

Una participación mucho más activa de las víctimas del conflicto fortalece 
la democracia y mejora la confianza en la ciudadanía. Además, desde esta pers-
pectiva se fomenta el empoderamiento y agenciamiento de las comunidades, 
se abre la puerta a las organizaciones sociales que luchan por condiciones más 
dignas de vida. También se fomenta una ciudadanía mucho más comprometida 
con las discusiones políticas que afectan a sus territorios.

La justifica transicional desde abajo es una alternativa para las víctimas 
del conflicto armado de construir mecanismos alternativos de reparación y de 
construcción de paces. Esto es importante si se tiene en cuenta la debilidad e 
ineficiencia estatal para garantizar los derechos de las comunidades afectadas 
por la guerra en Colombia, profundizando la desigualdad, la marginación y la 
violación masiva de los derechos fundamentales.
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Construcción de paces desde una perspectiva territorial

La paz es el objetivo principal de la justicia transicional, también es una con-
dición necesaria para el goce efectivo de los derechos humanos. Por esto, desde 
la academia se hacen grandes esfuerzos por llenar de contenidos este concepto, 
para que permita brindar luces que orienten las diversas estrategias y prácticas 
para su consolidación.

Sin embargo, frente a esta categoría se vienen presentado diferentes discu-
siones sobre lo que significa. Este aspecto es importante, ya que, dependiendo 
del significado que le demos a la paz, también implican los métodos que se uti-
lizan para lograrla.

Lo que sí es claro es que, en la enunciación de “construcción de paz” sub-
yace una noción de proceso, de algo que se desarrolla, que está en constante 
movimiento. Así pues, en el presente apartado se expone esta categoría, la cual, 
para efectos de la presente investigación, es fundamental para su comprensión 
y aproximación.

Esta categoría ha sido desarrollada en diferentes investigaciones. Se han re-
visado trabajos realizados en su mayoría por autores colombianos, en los que se 
evidencia una fuerte tendencia a abordar este concepto desde la perspectiva de los 
estudios de paz, en la cual los autores más relevantes son Galtung y Lederach.

Autores como Salas Picón y otros (2019), Mesa Betancur y otros (2020) y 
Maldonado (2016) integran en sus referentes teóricos a los dos autores señala-
dos en el anterior párrafo, para fundamentar su concepción sobre la construc-
ción de paz.

Otros autores, por el contrario, solo se refieren a uno solo. Por ejemplo, en el 
caso de: Parra (2014) y Marín (2017) únicamente toman como referente teórico 
a J. Lederach. De otra parte, autores como Osorio (2017) usan como referente a 
Galtung. Cabe destacar el texto de Sandoval Forero y Capera Figueroa (2020), 
en el que se desarrolla una perspectiva decolonial de la construcción de paz, 
cuyo referente teórico más destacado es Boaventura de Sousa Santos.

Uno de los principales antecedentes de la concepción de la construcción de 
paz se puede rastrear en la década de los noventa realizado por las Naciones 
Unidas, “La primera formulación de los elementos de la construcción de paz 
para el postconflicto, la Agenda para la paz, que publicó en 1992 el entonces Se-
cretario General de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali” (Walteros, 2011, 
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p. 17). Sin embargo, desde esta perspectiva se concibe la construcción de paz 
como un proceso lineal que busca la terminación de la violencia directa o la 
violencia que se manifiesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea otra definición que se fundamenta 
en una idea diferente de la violencia y de la paz. La construcción de paz desde 
una mirada alternativa se basa en los estudios de paz planteados por el sociólogo 
noruego Johan Galtung, el cual aduce que la violencia no es solo física o directa, 
sino también estructural y cultural (Galtung, 1998), por lo cual, la construcción 
de paz debe direccionarse hacia la resolución de estas formas de violencia que en 
varios sentidos no son visibles e influyen de manera importante en el desarrollo 
de la violencia directa.

Desde la perspectiva del sociólogo estadounidense Lederach (1998), se en-
tienden por construcción de paz las iniciativas y prácticas desarrolladas por 
diferentes actores, situados en diferentes niveles de participación política y en 
diferentes momentos, que se encaminen a la resolución de conflictos armados y 
de los problemas estructurales de la sociedad. Estas iniciativas van desde una 
negociación política con un grupo armado a nivel nacional, hasta las moviliza-
ciones de las comunidades a nivel local.

Sin embargo, para efectos del presente trabajo se tiene en cuenta la cons-
trucción de paz “desde las bases” es decir, “de abajo hacia arriba” (Lederach, 
1998, p. 80). Es importante señalar que las bases sociales ejercen un papel im-
portante en la construcción de paces, ya que son, en primer lugar, la gran mayo-
ría de una sociedad y, en segundo lugar, son las más afectadas por las diferentes 
formas de violencia.

Un elemento importante a tener en cuenta es que la construcción de paz no 
solo está en manos de los actores armados y de las élites políticas, sino que inclu-
ye a diferentes sectores de la sociedad civil, es decir, diferentes organizaciones 
y liderazgos sociales, gubernamentales y no gubernamentales. Por ejemplo, se 
resalta el papel de la iglesia católica, la cual ha desarrollado un papel funda-
mental en la construcción de paz en Colombia, entre otros, de nivel intermedio, 
nivel que puede contribuir con iniciativas y prácticas para la consolidación de 
una paz en las regiones del país, garantizando la reparación y transformación 
de los territorios.

Uno de los aspectos fundamentales de la construcción de paz es el papel de 
las comunidades de base. Los procesos organizativos y sociales llevados a cabo 
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en los territorios y en las comunidades más afectadas por el conflicto y que bus-
can contribuir al logro de la paz, permitiendo un empoderamiento de la sociedad 
civil y un fortalecimiento de la democracia, al posibilitar la trasformación local 
y regional. Además, contribuye a superar el exceso de formalismo y tecnicismo 
en que pueden caer muchos procesos de paz, desarrollando una experiencia de 
la paz desde las relaciones cotidianas.

Por otro lado, se destaca en la anterior definición de construcción de paz su 
dimensión temporal. Esta se refiere a que las incisivas para aportar al logro de 
la paz no se reducen a periodos de negociación política o posconflicto. La tran-
sición a la paz no es el único marco para efectuar iniciativas de construcción de 
paz, sino que van mucho más allá.

Las iniciativas para impulsar la construcción de paz pueden darse incluso 
en medio de la confrontación armada, es decir, previamente a la negociación 
política que dé fin al conflicto armado. También se proyecta en toda la etapa de 
posconflicto, es decir, desde su inicio hasta que se haya logrado una paz efectiva. 
En otras palabras, todas las iniciativas que aporten a la construcción de paz 
son vigentes mientras persistan condiciones que posibiliten el desarrollo de la 
guerra.

Es necesario articular las iniciativas de construcción de paces con las inicia-
tivas de las comunidades en materia de garantizar el derecho a la reparación. 
Esta relación es fundamental, ya que una reparación sin una construcción de 
paz conlleva a una repetición de los hechos victimizantes. Es una revictimiza-
ción que reproduce los ciclos de violencia y precariza la dignidad de las víctimas 
y de la sociedad en general. Reparar y trasformar la situación de las personas 
afectadas por el conflicto armado es también trasformar los territorios en espa-
cios en los que se puedan dar experiencias de paces.

Pero a la construcción de paz le subyace una noción de la paz como un pro-
ceso inacabado, es decir, una paz imperfecta, que debe tener un enfoque territo-
rial. Por ello, a continuación, se mencionan algunas subcategorías y referentes 
teóricos que contribuyen a la ampliación del horizonte comprensivo del concep-
to de construcción de paz.

Paz imperfecta

La paz imperfecta es un concepto desarrollado por el autor español Francisco 
Muñoz, quien fuera investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la 
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Universidad de Granada (España). Este autor español define la paz imperfecta 
de la siguiente manera:

Podríamos agrupar bajo la denominación de paz imperfecta a todas es-
tas experiencias y estancias en la que los conflictos se han regulado pacífi-
camente, es decir en las que los individuos y/o grupos humanos han optado 
por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna 
causa ajena a sus voluntades lo haya impedido. (Muñoz, 2001, p. 38)

De esta manera, se puede comprender que la paz imperfecta se refiere a 
“aquellos espacios e instancias en las que se pueden detectar acciones que crean 
paz, a pesar de que estén en contextos en los que existen los conflictos y la vio-
lencia” (Muñoz & Molina, citado en Moreno-Parra, 2014, p. 213).

Además, esta categoría da cuenta de la paz como un proceso (Moreno-Parra, 
2014) en el que se reconoce el carácter conflictivo de las relaciones humanas. 
Por este motivo se plantea que la construcción de paces (Muñoz, 2001) es un 
trabajo constante.

Dentro de un contexto de conflicto armado, la paz imperfecta opera como 
una forma de mitigación de la intensidad de la confrontación, en la que las 
comunidades y el Estado realizan diferentes tipos de acciones para consolidar 
espacios concretos de paz y de regulación del conflicto. De otra parte, este con-
cepto también se refiere a que no hay una idea única de paz, por lo cual, es 
mejor hablar de paces imperfectas, esto a razón de que se deben reconocer los 
elementos contextuales y particulares de cada espacio y de los actores sociales 
comprometidos con realizar acciones en busca de la paz.

Desde esta posición, la construcción de paz tiene estrecha relación con la paz 
imperfecta, en tanto se entienden como un constante proceso dinámico, es decir, 
que los actores y los contextos son diferentes y se desarrollan acciones diferen-
tes, aunque el objetivo sea el mismo, es decir, lograr la paz.

En este sentido, se requiere un trabajo diario, desde diversos ámbitos y di-
mensiones, por actores y sectores sociales plurales, en diferentes espacios y con-
textos de conflicto, transición o posconflicto. La búsqueda constante de la paz 
es una tarea que no se abandona, al contrario, se deben fortalecer las vías e 
incitativas pacíficas para hacer frente al conflicto armado. Iniciativas que las 
víctimas pueden agenciar desde sus propias particularidades.

Por otra parte, la paz imperfecta surge como alternativa a la paz negativa y 
la paz positiva, en la que se hace énfasis en la crítica a la paz positiva, ya que 
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esta es idealista, en tanto presupone la eliminación total de todas las formas de 
violencia, incluidas la violencia estructural y cultural. En este sentido, Harto 
(2016) aduce que:

La paz imperfecta asume que es posible la coexistencia en una misma 
realidad de experiencias de paz con experiencias de violencia tanto di-
recta como estructural, pero siempre en la perspectiva de avanzar hacia 
la reducción progresiva, gradual e inexorable de los niveles de violencia 
directa y estructural. Así, se plantea la condición de inalcanzable de la paz 
positiva, señalando la imposibilidad de su realización en el mundo. Es por 
eso que la paz imperfecta lo que pretende es ser la operacionalización de 
la paz positiva. En definitiva, “bajar” a la realidad las propuestas utópicas 
de la paz positiva con la intención de ir haciendo posible gradualmente la 
gran apuesta de la erradicación de la violencia estructural. (p. 142)

En suma, la paz imperfecta es una concepción más realista y práctica de la 
paz. Se concibe esta como un proceso en el que se debe trabajar a diario desde 
diferentes ámbitos y dimensiones, cuyo objetivo final es alcanzar la paz de ma-
nera paulatina, en medio del conflicto armado y después de este. Proceso que 
desarrollan de manera constante las víctimas del conflicto, en el que entran en 
un estrecho diálogo con las iniciativas de reparación como trasformación.

Paz territorial

La paz territorial es un concepto que permite enfocar las incitativas de cons-
trucción de paces desde una perspectiva territorial. Esto es importante ya que 
reconoce las diferencias contextuales y culturales de cada espacio en donde 
acontece el conflicto y los intentos de superarlos.

Se destaca la poca producción académica al respecto de este concepto, que ha 
tomado fuerza en los discursos políticos subyacentes al proceso de paz de La Ha-
bana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En este sentido, se presenta un 
interesante debate sobre dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva institucio-
nal que busca el fortalecimiento de las instituciones en los territorios. Pero esta 
iniciativa es fuertemente criticada, ya que ese fortalecimiento de las instituciones 
conlleva otros intereses, principalmente económicos (Castillejo, 2019); además, la 
construcción de paz territorial no puede reducirse a instalar ciertas instituciones 
en los territorios, sino que debe tener en cuenta los problemas estructurales de 
las comunidades.

Por lo anterior, la paz territorial se comprende como:
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El proceso de transformación de los territorios en clave de justicia so-
cial, a partir del reconocimiento, las trayectorias históricas de los sujetos 
allí actuantes y las diversas características de los conflictos existentes, 
mediado por sendas apuestas de autoorganización social, económica, cul-
tural y ambiental protagonizados por las comunidades. La paz territo-
rial como proceso implica la consideración de múltiples dimensiones y 
múltiples escalas para la acción política, las cuales permitan el tránsito 
hacia otras territorialidades, otras formas de apropiar/vivir/sentir el es-
pacio que finquen el interés en el logro del bien común, el buen vivir y un 
futuro colectivo posible, aquel en el que la vida se coloque por encima de 
todo. (Bautista, 2017, p. 109)

Ahora bien, el punto de partida de esta categoría es la concepción de que el 
conflicto armado se desarrolla de manera diferenciada según el contexto especí-
fico, por consiguiente, las iniciativas de construcción de paz deben responder al 
contexto y al lugar de donde se enuncian y se llevan a cabo.

Desde este punto de vista, lo que se busca es que las iniciativas de cons-
trucción de paz tengan un impacto en el territorio, que logren su transfor-
mación y mejoren la calidad de vida de las víctimas, respetando su cultura y 
cosmovisión. De esta manera, se fomenta el sentido de pertenencia, el arraigo 
y la identidad afianzada en un espacio geográfico, el cual, ha sido no solo el 
escenario de la conflictividad armada, sino que también ha sido víctima, ha 
sido afectado y dañado por los actores violentos, por lo cual debe ser reparado.

De otra parte, el concepto de paz territorial tiene como fundamento teóri-
co el concepto de territorio, cuyo referente conceptual es el geógrafo Bernardo 
Mançano, el cual llama la atención sobre un aspecto fundamental: el territorio 
es mucho más que un espacio geográfico e implica un conjunto de relaciones 
sociales, históricas y culturales. En palabras del autor brasileño:

La esencia del concepto está en sus principales atributos: totalidad, 
soberanía, multidimensionalidad y multiescalariedad. Por tanto, es impo-
sible comprenderlo sin concebir las relaciones de poder que determinan 
la soberanía. Cuando nos referimos a territorio en su multiescalariedad, 
o sea en sus diversas escalas geográficas, como espacio de gobernanza de 
un país, departamento, provincia o municipio, el sentido político de sobe-
ranía puede ser explicado por la autonomía de los gobiernos en la toma 
de decisiones. Cuando nos referimos a él como una propiedad particular, 
individual o comunitaria, el sentido político de soberanía puede explicarse 
por la autonomía de sus propietarios en la toma de decisiones respecto del 
desarrollo de sus territorios. (Mançano, 2011, p. 27)
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Así pues, se mencionan cuatro características del concepto de territorio, es 
decir, la totalidad que condensa un cúmulo de relaciones; sujetos e institucio-
nes que ejercen soberanía, que toman decisiones, tienen control e inciden en el 
territorio de manera activa; otra característica es lo multidimensional, esto es, 
las diferentes dimensiones del territorio, como lo geográfico, lo simbólico y lo 
identitario, en que se despliegan múltiples sentidos de tipo político, sociohistóri-
co, económico, ambiental y cultural; y la multiescalaridad, que hace referencia 
a los diferentes niveles y actores que influyen en la construcción del territorio, 
como habitantes, organizaciones y entidades territoriales como los municipios, 
pero también desde una dimensión regional, nacional e internacional. Todas 
ellas se confluyen en la categoría de territorio, fundamental para la compren-
sión de la categoría de construcción de paz territorial.

Conclusiones

La complejidad del conflicto armado en Colombia, sumada con la deficiencia 
del Estado, ha limitado el goce efectivo de los derechos humanos en las pobla-
ciones más marginadas y vulnerables del país. Estas regiones se encuentran en 
un drama humanitario, ya que las acciones violentas se han recrudecido en los 
territorios más periféricos de la geografía nacional.

Es por lo anterior que, en las páginas anteriores, se ha intentado realizar 
reflexiones teóricas en torno al papel activo de la ciudadanía y especialmente de 
las víctimas y organizaciones civiles para construir alternativas de reparación y 
fortalecer la construcción de paces en los territorios. En este sentido, este texto 
contribuye a los investigadores sociales que realizan trabajo de campo en las 
comunidades para la ampliación del horizonte comprensivo de las dinámicas 
locales y territoriales de construcción y consolidación de las diferentes formas 
de paz.

De esta manera, una de las principales conclusiones que se deriva de este en-
sayo es el desplazamiento del papel del Estado. Si bien este es un actor principal 
en el conflicto y en la paz, su debilidad e ineficiencia han abierto la posibilidad a 
que las comunidades, desde su territorio, con su cosmovisión y su cultura, desa-
rrollen iniciativas que contribuyan a lograr una reparación y una construcción 
de paz más efectiva.

Las políticas estatales suelen ser homogéneas y universalistas, mientras que 
la alternativa territorial y desde abajo apuesta por aceptar y resaltar las diferen-
cias y los contextos de las regiones del país. El Acuerdo de Paz firmando por el 
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gobierno nacional y la exguerrilla de la FARC-EP cuenta con un enfoque territo-
rial e integral, es decir, propende por el respeto de las diferencias y la diversidad. 
Sin embargo, los avances en su aplicación son escasos por diferentes motivos. 
Esto ha permitido que, desde los territorios, las comunidades se empoderen y 
por medio de la gestión y la organización social puedan generar iniciativas alter-
nas a las propuestas desde el Estado.

Otra importante conclusión es la comprensión de la capacidad de las vícti-
mas del conflicto armado en agenciar y trasformar su situación, mejorando su 
calidad de vida. Tomando un rol activo y participativo contribuyen a la imple-
mentación de mecanismos de reparación y prácticas de construcción de paces 
que posibiliten un cambio en los territorios.

Esta agencialidad viene marcada por la categoría de justicia transicional 
desde abajo, la cual propende por alzar la voz de quienes han sido silenciados 
por la guerra, teniendo en cuenta las diversas iniciativas y alternativas para la 
construcción de paces estables y duraderas, en la medida en que se consolida, en 
múltiples dimensiones, la garantía del derecho a una reparación que trasforme 
las condiciones socioeconómicas de las víctimas, pero respetando la identidad 
cultural y los contextos territoriales.

No se trata de realizar una bifurcación entre las comunidades y las insti-
tuciones estatales. Al contrario, este ensayo aboga por una articulación entre 
las diferentes formas para salir de la situación y el drama humanitario que ha 
generado el conflicto armado y social colombiano. Parafraseando a un viejo y 
conocido filósofo, se trata es de combinar todas las formas de lucha y de resis-
tencias para consolidar la paz en Colombia.
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