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Resumen: 

El presente texto aborda una revisión de la literatura del siglo 
XXI encaminada a reconocer tiempos, espacios y experiencias de 
paz en Colombia, con el fin de contribuir a la consolidación de 
un estado del arte en el que se demuestre que la paz en Colombia 
no solo se aborda desde su perspectiva tradicional, como lo es el 
estudio de los procesos de paz, sino que pretenda identificar esos 
momentos que, dentro de la definición de paz imperfecta, son 
entendidos como períodos de paz debido a la reducción de las 
hostilidades, así como a las diferentes propuestas de las comu-
nidades de paz que en Colombia permiten identificar el anhelo 
de la población de consolidar la tan buscada paz. Así pues, tras 
el análisis y la revisión de catálogos de libros y bases de datos, 
se hace referencia solo a aquellas producciones que, a modo de 
libro, recopilan la información relacionada con las categorías 
explicadas previamente, llegando a identificar que, en su mayo-
ría, los textos hacen alusión a espacios de paz relacionados con el 
siglo XIX y la violencia política del siglo XX; que son diversas las 
propuestas civiles que llevan a la consolidación de territorios y 
experiencias de paz. Que, dentro de lo corrido del siglo XXI, aún 
se sigue girando en torno a la producción textual que relaciona 
los acuerdos de paz con la búsqueda de la misma.

Palabras clave: Paz en Colombia, paz imperfecta, experien-
cias de paz, territorios de paz, búsqueda de la paz.
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Introducción: 

Más allá de los acuerdos de paz: la paz imperfecta

La búsqueda de la paz es un camino pedregoso 
por el que siempre ha transitado la humanidad con 
el fin de limitar y reducir los conflictos y las agre-
siones que en palabras de Hobbes son inherentes 
a los seres humanos, es en esta búsqueda que los 
hombres buscan pactar con el fin de garantizar 
parte de sus libertades, pero a su vez también su 
seguridad, su tranquilidad, así como lo señalaría 
el profesor Francisco Muñoz la paz es un camino 
que emprenden los seres humanos buscando “la 
regulación pacífica de los conflictos”313 ese mismo es el 
camino que Colombia decidió abordar tras 52 años 
de conflicto armado con la guerrilla de las FARC 
y que tuvo como resultado la firma del acuerdo de 
paz de 2016 dando lugar a una postal que pareciese 
proveniente de la fantasía pero que no es ajena a 
la realidad del país, pues la paz como principio 
y derecho constitucional ha sido una búsqueda 
constante por parte del Estado de allí las recientes 
negociaciones entabladas con esta guerrilla.

Sin embargo, al hablar de paz es importante 
señalar que las negociaciones con esta guerrilla 
no son los únicos intentos de paz que el país ha 
abordado, pese a que si han sido centro de grandes 
producciones, también debe destacarse el análisis 
de autores sobre la existencia de momentos de 
calma, y cese de la violencia, así como propuestas 
de las comunidades y de la sociedad en cuanto a 
la búsqueda de la reducción de los conflictos y de 
la violencia que durante años ha sido inherente 
a la violencia del país, de esta forma el presente 
artículo pretende analizar esos espacios, así como 
las propuestas de paz que han acompañado la his-
toria de Colombia y que han sido reseñadas desde 

313 Francisco A. Muñoz y Mario 
López Martínez, eds., Historia de 
la paz: tiempos, espacios y actores, 
Colección monográfica «Eirene» 
12 (Granada: Instituto de la Paz 
y los Conflictos, 2000), 9.
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la bibliografía producida durante el siglo XXI 
teniendo como base el concepto de paz imperfecta 
propuesto por el profesor Francisco Muñoz que 
sirve como referente para ubicar la bibliografía 
dentro de aquellos periodos de tensa calma, de 
reducción procesual del conflicto y de las accio-
nes violentas, ligada al sentido negativo de la 
misma en el que la reducción de la violencia y de 
los enfrentamientos se encuentra dependiente de 
agentes externos.

Sumado al concepto de paz imperfecta se 
recurre a catálogos de libros y bases de metada-
tos que permitan identificar producción literaria 
en torno a propuestas de paz desarrolladas en 
Colombia realizando una revisión del estado del 
arte de la temática a partir de la propuesta rea-
lizada por Carlos George314 basada en cuatro 
momentos desde los cuales se permite la identi-
ficación de textos cuya referencia sea distinta de 
los acercamientos de paz con la guerrilla de las 
FARC o con el proceso desarrollado entre 2012 
y 2016 permitiendo así cumplir el objetivo de 
reconocer que en Colombia la búsqueda de la paz 
no es espontánea sino que ha sido una búsqueda 
desde distintos momentos históricos y sectores de 
la sociedad colombiana y no se reduce solo a los 
acuerdos de paz del siglo XX y XXI.

El estudio de la paz ha sido una temática que 
ha demandado la atención en los últimos años y 
que presenta variada producción historiográfica 
en torno a los procesos de paz o de la búsqueda de 
la paz a partir de negociaciones entre las guerrillas 
y el Estado colombiano. Sin embargo, uno de los 
puntos sobre los que poco se ha profundizado es 
en cuanto a los espacios de paz y las experiencias 
de las mismas que pueden ser reconocidas dentro 

314 Carlos Enrique George Reyes, 
“Estrategia metodológica para elaborar 

el estado del arte como un producto 
de investigación educativa”, Praxis 

Educativa 23, n° 3 (2019): 1–14.
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de la historia de la paz, en especial esa que se 
comienza a construir a partir del nuevo siglo tras 
la desmovilización de las AUC y de la búsqueda 
inminente de diálogos entre las FARC y el ELN 
con el gobierno colombiano.

Sobre la paz imperfecta

La paz en un mundo globalizado e interco-
nectado puede ser pensada y analizada desde 
diferentes ámbitos y puntos de vista dando lugar 
a un buen número de definiciones conceptuales 
donde en su mayoría siempre prima la relación que 
tiene con la violencia y el conflicto así como con la 
ausencia de estos, es decir la paz como concepto e 
imaginario colectivo se ha encontrado ligado al de 
guerra, definiendo lo que no es esta última, así lo 
señalan los teóricos al expresar que “el concepto 
de paz obedece a la necesidad de frenar la guerra 
cuando esta última aparece como práctica y pro-
bablemente también como concepto”315 de igual 
forma lo menciona el sociólogo Johan Galtung a 
quien se le atribuye gran parte de la investigación 
en torno a la paz, quien plantea que la paz es “[…]la 
ausencia de violencia, es decir esta sería entendida como el 
no ser de la guerra[…]”316. 

Por otro lado, la paz desde el punto de vista 
anterior puede llevar a un problema para identifi-
car en qué momentos se habla de esta, por lo que 
autores como Virginia Arango la han definido 
“como la ausencia no sólo de conflictos armados –con-
clusión necesaria pero insuficiente– sino también como 
la ausencia de toda violencia estructural causada por la 
negación de las libertades fundamentales y por el subde-
sarrollo económico y social.”317 Dando lugar así a una 
definición que acoge otras dinámicas relacionadas 
con la ausencia de conflictos, o periodos de tran-
quilidad, involucrando las condiciones jurídicas 

315 Francisco Muñoz, La 
paz imperfecta, Eirene 15 
(Granada: 2001), 5.

316 Johan Galtung, ¡Hay alternativas!: 
cuatro caminos hacia la paz y la 
seguridad (Madrid: Tecnos, 1984).

317 Virginia Arango Durling, Paz 
social y cultura de paz, 1a ed. (Panamá: 
Ediciones Panamá Viejo, 2007), 15.
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y sociales que permiten la prolongación de la 
calma en el tiempo.

Sin embargo, el catalogar la paz bajo todas 
las condiciones realizadas por Virginia Arango, 
desconocería la labor y los intentos humanos por 
conseguirla y consolidarla, por lo que es necesario 
recurrir a definiciones que hagan referencia a esos 
“pequeños acontecimientos” que, como lo señala 
Francisco Muñoz muchas veces no son mostrados, 
sino que son sólo considerados parte de un todo, 
es decir considerar la paz desde la búsqueda de 
tranquilidad y calma, desde el escalamiento de los 
conflictos, desde los pactos humanos hasta el cese 
de la guerra, desde las declaraciones y acciones 
de un nivel micro que contribuyen a la consoli-
dación de una paz general, denominando esto 
como paz imperfecta.

Galtung de igual forma plantea el concepto de 
paz negativa318 el cual podría ser acuñado para la 
delimitación de la propuesta. Sin embargo, el con-
cepto de paz negativa hace alusión a periodos de 
la calma que dependen de otros, del cumplimiento 
de los otros, a diferencia de la paz imperfecta que 
envuelve dentro de su significado el hablar de 
reducción de las acciones violentas, del cese del 
conflicto sin haber llegado a la solución de todas 
las diversas condiciones que pudieron haber dado 
inicio al mismo.

Así pues, el presente artículo desarrollado 
bajo la propuesta de Muñoz de paz imperfecta 
presenta propuestas de paz que han sido anali-
zadas desde el siglo XXI y que pretenden mostrar 
esas experiencias de paz que pueden contribuir a 
entender que en Colombia la búsqueda de la paz 
no solo es labor del Estado, sino que también son 
experiencias y prácticas buscadas por la socie-

318 Todas estas experiencias y 
estancias en las que los conflictos se 
han regulado pacíficamente, 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.
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dad colombiana, dando lugar así a lo que podría 
denominarse como tiempos y espacios de paz en 
Colombia. 

Tiempos y espacios de paz imperfecta en Colombia

Al hablar de paz en Colombia puede pensarse 
que se recurre a ideas tomadas de la fantasía, a 
ideas utópicas e irrealizables, en especial para 
aquellos que han vivido durante años la guerra 
intestina que acompaña al país en su historia y 
en la de sus ciudadanos, pero también para aque-
llos que han nacido bajo el arrullo de las noticias 
provenientes del campo de batalla, de los enfren-
tamientos, del silbido feroz de los fusiles y de los 
estallidos atroces de las bombas. Son estos quie-
nes al preguntarles por la paz responden “No sé. No 
habrá paz hasta que no queramos paz. Hasta que no este-
mos dispuestos a invertirle tanta sangre, sudor, lágrimas 
y dinero como le hemos invertido a la guerra”319, convir-
tiendo esa disertación en un motivo por el cual 
no deben ahorrarse esfuerzos y se debe poner en 
manifiesto que la paz en Colombia sí es realizable 
y sí es posible, partiendo desde las experiencias y 
prácticas de paz en el país que aportan a la reduc-
ción de la violencia estructural que lo acompaña.

De esta forma, trabajos que demuestran una 
tendencia marcada de abordar la paz desde las 
negociaciones y los procesos de paz como el de 
Álvaro Villarraga320, Marc Chernick321, Virginia 
Bouvier322, Eduardo Pizarro323, Daniel Turriago324, 
Daniel Pecaut, y otros tantos escritores quedan 
fuera dentro del marco de análisis dado que 
la finalidad del mismo es presentar esas expe-
riencias propias de paz y no repetir la tendencia 
bajo la cual se analizan los procesos de paz y las 

319 Sergio Arboleda, “La paz en 
Colombia: ¿Utopía o realidad?”, 
Sergio Interactivo, 2012, https://
www.usergioarboleda.edu.co/
sergiointeractivo/uncategorized/
la-paz-utopia-o-realidad/.

320 Álvaro Villarraga Sarmiento 
et al., Biblioteca de la paz: tomo 6: 
gobierno del presidente Álvaro Uribe 
Vélez: política frente al conflicto armado 
y la paz: acuerdos de desmovilización, 
desarme y reincorporación con las 
AUC, 1a ed., Colección Biblioteca 
de la Paz, Serie El Proceso de Paz 
en Colombia 2002–2010 (Bogotá: 
Fundación Cultura Democrática, 
FUCUDE; Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM, 2013).

321 Marc Chernik, “Introducción. 
Aprender del pasado: breve historia 
de los procesos de paz en Colombia 
(1982-1996),” Colombia Internacional, 
19 de abril de 2017, https://doi.
org/10.7440/colombiaint36.1996.02.

322 Virginia Marie Bouvier, 
Colombia, la construcción de la paz 
en tiempos de guerra, 1a ed. en 
español, Colección Textos de ciencias 
humanas (Bogotá, D.C.: Editorial 
Universidad del Rosario, 2014).

323 Eduardo Pizarro, Cambiar 
el futuro: historia de los procesos 
de paz en Colombia (1981-2016) 
(Bogotá, D.C.: Debate, 2017).

324 Daniels Turriago Rojas, “Los 
procesos de paz en Colombia, 
camino ¿a la reconciliación?,” 
Actualidades Pedagógicas 1, n° 
68: (1 de enero de 2016): 159–78, 
https://doi.org/10.19052/ap.3827.

https://www.usergioarboleda.edu.co/sergiointeractivo/uncategorized/la-paz-utopia-o-realidad/.
https://www.usergioarboleda.edu.co/sergiointeractivo/uncategorized/la-paz-utopia-o-realidad/.
https://www.usergioarboleda.edu.co/sergiointeractivo/uncategorized/la-paz-utopia-o-realidad/.
https://www.usergioarboleda.edu.co/sergiointeractivo/uncategorized/la-paz-utopia-o-realidad/.
https://doi.org/10.7440/colombiaint36.1996.02
https://doi.org/10.7440/colombiaint36.1996.02
https://doi.org/10.19052/ap.3827
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negociaciones como acercamientos del país a la 
consolidación de la paz.

Hablar de tiempos y espacios de paz hace 
referencia a esas prácticas y no a esos deseos ni 
negociaciones, a esas experiencias por medio de 
las cuales llega a definirse que la paz como el cese 
y disminución de hostilidades tras un periodo de 
confrontaciones realmente ha existido y es una 
realidad más que un deseo, es de esta manera 
que lo llega a plantear Robert Karl historiador 
norteamericano remitiéndose a la postura del 
profesor Francisco Muñoz en cuanto a la “paz 
imperfecta” presenta en su trabajo denominado 
“La paz olvidada” un periodo entre 1957 y 1966 en 
el departamento del Tolima en el que se destacan 
años de esperanza y tranquilidad, un periodo de 
paz, cuyas características acompañaron la transi-
ción democrática que se da entre 1957 y 1958.325

Robert a partir del análisis de periódicos 
y archivos regionales y nacionales destaca el 
intento de paz que se vive en cabeza del gobierno 
de Alberto Lleras Camargo, donde el país letrado 
como lo denomina es clave para la construcción 
de la paz colombiana dentro de un en un periodo 
de violencia bipartidista situación que va a estar 
relacionada con la política de pacificación que 
tuvo como puntos principales, pacificar el país 
para resolver el problema de la violencia y garanti-
zar a la población unas condiciones materiales de 
vida óptimas para dicho momento, buscando así 
la construcción de lo que el mismo autor nombra-
ría “la paz criolla” siendo esta una iniciativa que 
posteriormente será olvidada, al llegar el segundo 
presidente del Frente Nacional (Guillermo León 
Valencia) quien al reemplazar la propuesta que en 
parte los letrados y los campesinos habían llevado, 

325 Robert A. Karl, La paz olvidada: 
políticos, letrados, campesinos y el 

surgimiento de las FARC en la formación 
de la Colombia contemporánea (2018).
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decidió reemplazarlas por un interés en el uso de 
las armas para pacificar, para buscar la paz por 
medio de la violencia.

El también historiador estadounidense David 
Bushnell en su libro “Colombia, una nación a pesar 
de sí misma”326 en el capítulo siete denominado 
“La nueva era de paz y café” expone que durante 
este periodo de 26 años que precede a la pérdida 
de Panamá y llega hasta la depresión económica 
del 29, el país se encontró con uno de los lapsos 
más largos de estabilidad política, de paz, de cre-
cimiento económico relacionado con el desarrollo 
de las industrias cafeteras, bananeras y petroleras.

Bushnell expone y resalta la importancia 
de los acuerdos que se realizan entre los parti-
dos políticos hegemónicos y que permitió bajo 
el gobierno de Rafael Reyes una reconciliación 
nacional, que llevó al planteamiento de políticas 
que permitieron el crecimiento del país, así como 
la organización del ejército, el cual quedaba fuera 
de cualquier interés partidista, políticas que en 
un principio lo llevaron a mantener el reconoci-
miento, pero que luego al desconocer los límites 
de su actuar lo llevaron a despertar el sentimiento 
en contra de las dictaduras que irritaba a los líde-
res de la clase política colombiana. Sin embargo, lo 
que le siguieron serían dos décadas de crecimiento 
para el país, que terminaría acabando con las polí-
ticas empleadas por los gobiernos conservadores 
que buscaban ostentar el poder.

De esta manera, Bushnell y Karl hacen refe-
rencia a periodos de calma en el cual cesan los 
procesos de violencia y las confrontaciones que 
tienen su origen en el ámbito de la política, y reco-
nociendo a su vez que fue esta violencia política 

326 Robert A. Karl, La paz olvidada: 
políticos, letrados, campesinos y el 
surgimiento de las FARC en la formación 
de la Colombia contemporánea (2018).
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la que sembró las bases para la construcción del 
actual conflicto armado en el país, misma postura 
que presentará Héctor Moreno, quien señalará 
periodos de paz imperfecta destacados por la tran-
quilidad existente en la lucha partidista, donde la 
paz estará relacionada con disminución de la vio-
lencia a partir de periodos de treguas.

Moreno plantea que el país ha presenciado 
“periodos en los cuales se destacan procesos de 
construcción de paz desde los diferentes actores 
armados y desde la propia sociedad civil”327 en 
donde se destacan pactos, armisticios, treguas, 
entre otros; y dentro de estos espacios resalta que 
dichos periodos de paz han permitido avances en 
el ámbito político, económico y social del país. 
Para el autor, el Frente Nacional y la Constituyente 
de 1990 son momentos claves que contribuyeron al 
proceso de pacificación del país librándolo de la 
violencia política que se desarrolló durante gran 
parte del siglo XX. Héctor Moreno plantea que fue 
en sí la Constituyente de 1990 la que aproxima al 
pueblo colombiano a la paz, pues fue a partir de 
esta que comienza a consolidarse el movimiento 
civil por la paz.

Russell Ramsey, historiador americano, en su 
libro “Víctima de la globalización: la historia de 
cómo el narcotráfico destruyó la paz en Colombia” 
retoma la idea de la violencia política y de la dismi-
nución de las confrontaciones, haciendo referencia 
a  una década de paz entre 1965 y 1975, en el que 
define a Colombia como un lugar “extraordinario 
durante la década que siguió al fin de la violencia. 
Fue un país en paz”328 aunque realiza la aclaración 
de que no fue exactamente pacífico, aquí el autor 
menciona un periodo de paz en el que las muertes 
disminuyeron, la sociedad se enfrentó a la moder-

327 Héctor Moreno, “La paz 
imperfecta en el marco del conflicto 

político armado en Colombia”, 
Entramado (2014): 206.

328 Henderson, James David. 
Víctima de la globalización: La historia 

de cómo el narcotráfico destruyó la 
paz en Colombia, 2012, 56,  http://

www.ebooks7-24.com/?il=9874. 

http://www.ebooks7-24.com/?il=9874.
http://www.ebooks7-24.com/?il=9874.
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nización y se hablaba del regreso de la paz política, 
que permitió aumentar la reputación de Colombia 
como una de las naciones más famosas de América 
Latina. Russell hace entonces alusión al igual que 
los autores anteriores, a un periodo de paz imper-
fecta en el que las disputas partidistas habían 
disminuido, agregando que esto permitió que las 
condiciones económicas del país mejoraran.

Siguiendo la línea de los autores mencionados 
anteriormente, el trabajo de Luis Prado y Margarita 
Garrido329 denominado Paz en la República. 
Colombia, siglo XIX, aborda periodos de paz que 
se dan durante el siglo XIX en Colombia y que pre-
ceden a las ocho guerras civiles que acontecieron 
entre 1839 y 1946, periodo en el que definen la paz 
como el resultado de diversas interacciones desde 
las que se destacan los indultos, las amnistías y las 
negociaciones que permiten consolidar periodos 
de calma destacados como periodos de paz deci-
monónicos, presentando un amplio análisis de los 
periodos de paz que rodearon la violencia política. 
En cada uno de los ensayos recopilados en el texto 
de Prado se presenta una síntesis de las formas 
de negociación adelantadas durante las guerras 
civiles y de periodos de calma impuestos por las 
fuerzas del Estado.

De esta manera, los autores presentan diver-
sas formas en que se consiguió la paz luego de la 
violencia política que llevó a las guerras civiles en 
el siglo XIX, desmontando la idea de que este fue 
un siglo de constantes guerras y señalando que la 
paz se buscó a partir de mediaciones y acuerdos 
entre los bandos, destacando periodos de hasta 
cien años de tensa calma en las que el indulto era 
una forma de buscar la paz ante la imposibilidad 
del Estado en conseguirla “El indulto es resultado 

329 Luis Prado, Margarita 
Garrido y Malcom Deas, Paz 
en la república: Colombia, siglo 
XIX, 1a ed. (Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2018).
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de la imposibilidad de ajusticiar al enemigo y de 
la necesidad de que “todo el mundo regresara a 
casa”330

De esta forma se logra reconocer que parte 
de la producción abordada a lo largo del siglo 
XXI se encuentra encaminada a referenciar la 
paz en cuanto a la violencia bipartidista, reco-
nociendo propuestas, treguas, amnistías, a 
través de las cuales se buscaba reducir el conflicto 
político producto del dualismo ideológico que 
acompañó la lucha política de este siglo y poste-
riormente se extendió hasta finales de la primera 
mitad del siglo XX.

El texto del periodista e historiador Arturo 
Alape331 construido a partir de fragmentos de 
entrevistas, a gobernantes, guerrilleros y militares 
hace referencia a una delgada línea entre el orden 
público y la violencia que evitó el desarrollo de 
guerras civiles en el periodo de 1950 a 1984, y a 
su vez señala intentos y opciones de paz y paci-
ficación que, como él declara, llegan a convertirse 
en un sentimiento nacional. Dentro de dichos 
momentos de paz, el autor comienza señalando 
las políticas del gobierno de Rojas Pinilla de paz, 
justicia y libertad que permitió durante un año 
a la Nación “volver a respirar con cierta tranquilidad y 
libertad, después de soportar durante tres años, una oscura 
dictadura civil”332 haciendo referencia una vez más a 
la reducción de la violencia política que acompa-
ñaba al país para ese momento tras la pugna entre 
liberales y conservadores.

Así como este, el autor señala otros inten-
tos por la paz, como la transición entre la Junta 
Militar y el proceso de pacificación y rehabilita-
ción dirigido por Lleras Camargo que permitió 

330 Prado, Garrido, y 
Deas. Óp. cit. 252.

331 Arturo Alape, La paz, la violencia: 
Testigos de excepción (Nueva York: 

Ediciones Abejón Mono, 2020).

332  Ibíd. 557.
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la reducción de la violencia en los campos; la bús-
queda por la paz que emprende el gobierno de 
Betancur, la amnistía promulgada durante este 
gobierno y el diálogo con los grupos armados, en 
esta última experiencia, Alape se detiene a resaltar 
que es una iniciativa de paz que se destaca porque 
involucra a los sectores sociales, planteando al 
final que uno de los problemas por el cual aún no 
se consolida la paz en Colombia es la falta de dife-
renciación por parte de los colombianos entre “la 
violencia del año 1944 y la violencia de hoy. Continuamos 
pensando que los fenómenos son idénticos. Que esta es una 
segunda parte de esa violencia”333 y por ende, la con-
cepción de paz también es distinta: 

Para conseguir la paz tenemos primero que 
ponernos de acuerdo sobre lo que ella representa 
para los distintos estratos. Para los de arriba 
la paz es la ausencia de secuestros; para los del 
medio, la consecución de empleo y para los de 
abajo, la disponibilidad de comida. Por eso la 
paz política, la que se está consiguiendo con 
las guerrillas, no es popular, no digo que sea 
impopular, no, digo que simplemente no le 
interesa, como preocupación prioritaria, a quienes 
están bastante bien ocupados haciéndole frente a 
la vida.334

De esta forma, este texto, además de referen-
ciar periodos de paz correspondientes al siglo XX, 
presenta una breve reflexión sobre las concepcio-
nes de paz que se han buscado en Colombia y sobre 
las concepciones que se tienen cuando se habla de 
un sentimiento nacional. Por ende, señala los ima-
ginarios sobre la paz que llegan a construirse en la 
búsqueda de la misma, y en los diferentes ámbitos 
de la sociedad colombiana. 

Así pues en el ámbito de la historia colom-
biana son diversos los debates sobre el amplio 

333  Ibíd. 563.

334  Ibíd. 565.
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abordaje que se ha realizado de la violencia y de 
la guerra, y se llega a cuestionar que en cuanto a la 
paz la producción historiográfica es escasa y que 
se debe profundizar en esta, puede decirse que la 
bibliografía en torno a la paz no es tan escasa si 
se suman los abordajes que se realizan en torno al 
proceso de paz, pero que si se debe profundizar 
en cuanto a los periodos de paz imperfecta que ha 
vivido el país a lo largo de su historia republicana 
y desde abordaje hacer referencia a que la paz 
no sólo se encuentra relacionada con la violencia 
política, sino que también hace referencia a la 
reducción de la violencia estructural y simbólica 
que existió, existe y existirá en el país mientras no 
se reflexione a profundidad sobre esta y sobre su 
contraparte “la paz”.

Comunidades de paz en la historia de Colombia

En Colombia las comunidades de paz son pro-
puestas de resistencia por parte de los habitantes 
de diversos territorios frente al conflicto armado 
colombiano, al hablar de estas también es común 
hacer referencia al concepto paz territorial como 
propuesta en especial que se da en zonas rurales335 
es decir son zonas de resistencia civil frente al 
conflicto y los actores armados, estas experiencias 
e iniciativas son propuestas que hasta el momento 
se destacan en los departamentos de Bolívar, 
Córdoba, Valle del Cauca, Norte de Santander, 
Antioquia, Santander, Sucre y Magdalena, dando 
lugar a más de 52 comunidades de paz en resisten-
cia que coexisten en la actualidad, dato aportado 
por Redepaz 336 

Estas comunidades de paz son otra forma a 
través de la cual se muestra el largo camino por 
el que atraviesan las poblaciones civiles y que de 

335 Ramírez Naranjo y Fanny Ligia, 
“Bienes comunes y territorios de paz en 

Colombia”, en Formación para la crítica 
y construcción de territorios de paz, ed. 

Claudia Luz Piedrahita Echandía, Pablo 
Vommaro y María Cristina Fuentes 

Zurita (CLACSO, 2017), 208, https://
doi.org/10.2307/j.ctvtxw34s.15.

336 Contexto y surgimiento de las 
Comunidades de Paz: ¿Qué son? (San 

Juan de Apartadó: Albuquerque, 2021), 
https://musol.org/hermanamientos/

Alburquerque/contexto-y-surgimiento-
de-las-comunidades-de-paz-que-son 

https://doi.org/10.2307/j.ctvtxw34s.15
https://doi.org/10.2307/j.ctvtxw34s.15
https://musol.org/hermanamientos/Alburquerque/contexto-y-surgimiento-de-las-comunidades-de-paz-que-son
https://musol.org/hermanamientos/Alburquerque/contexto-y-surgimiento-de-las-comunidades-de-paz-que-son
https://musol.org/hermanamientos/Alburquerque/contexto-y-surgimiento-de-las-comunidades-de-paz-que-son
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una u otra manera presentan resistencia al camino 
de las armas, de la guerra y del conflicto armado, 
en este aparte se presentarán los espacios de paz 
constituidos a partir de la fuerte resistencia de la 
población que buscan la tranquilidad y calma en 
el desarrollo del diario vivir, por ende, se abordan 
trabajos institucionales que a modo de libro son 
desarrollados por Indepaz, por el Cinep, por el 
Centro de Memoria Histórica y Obserpaz quienes 
han contribuido bastante para referenciar esas 
diversas propuestas de paz que desde la memoria 
han buscado recopilar dichas iniciativas territo-
riales a lo largo y ancho del país.

Además de los trabajos institucionales 
también es importante reseñar artículos de 
investigación que abordan el esfuerzo de las 
comunidades indígenas y afro en la construcción 
territorial de paz y centra su atención en la ini-
ciativa de San Juan de Apartado autodenominada 
comunidad de paz, algunos de estos trabajos son 
los de Esperanza Delgado337 quien cuenta con un 
diverso número de artículos que abordan la temá-
tica, John Benalcázar338, Christopher Courtheyn339, 
Karina Sandoval340, Catherine González341 traba-
jos que como se menciona anteriormente abordan 
las iniciativas como la de San Juan de Apartadó, 
la resistencia civil de los Indígenas del Cauca o la 
asociación de los trabajadores del Carare.

Desde distintos apartes se considera que la 
comunidad de paz de San José de Apartadó es la 
primera comunidad de paz que se instaura en el 
país, sin embargo como lo enuncia Mario Aguilera 
en su trabajo342 en El orden desarmado, libro 
publicado por el Centro de Memoria Histórica 
referencia que la asociación de los trabajadores 
del Carare puede denominarse como una de 

337 Esperanza Hernández Delgado, 
“Obligados a actuar. Iniciativas de paz 
desde la base en Colombia,” Revista 
Controversia, 2004, 24, https://doi.
org/10.54118/controver.v0i0.375.

338 John Gregory Belalcázar 
Valencia, “Las comunidades de 
paz: formas de acción colectiva 
en resistencia civil al conflicto 
armado colombiano,” Entorno 
Geográfico, n° 7-8 (2011), https://
doi.org/10.25100/eg.v0i7-8.7571.

339 Christopher Courtheyn, 
“Comunidad de paz: una paz ‘otra’ 
en San José de Apartadó-Colombia,” 
Polisemia 12, n° 22 (2016): 55–72, 
https://doi.org/10.26620/uniminuto.
polisemia.12.22.2016.55-72.

340 Karina Sandoval Zapata, 
“¿Comunidades de paz en medio 
de la guerra?,” Revista de los 
Estudiantes de Historia 4 (2006).

341 Catherine González, “Iniciativas 
de paz en Colombia”, Civilizar 
Ciencias Sociales y Humanas 10, 
n° 18 (junio de 2010): 35–54.

342 Mario Aguilera Peña y 
Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (Colombia), eds., El 
orden desarmado: la resistencia de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos 
del Carare (ATCC), 1a ed. en Colombia, 
Pensamiento (Bogotá: Taurus, 2011).

https://doi.org/10.54118/controver.v0i0.375
https://doi.org/10.54118/controver.v0i0.375
https://doi.org/10.25100/eg.v0i7-8.7571
https://doi.org/10.25100/eg.v0i7-8.7571
https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.12.22.2016.55-72
https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.12.22.2016.55-72
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las primeras comunidades de paz, El trabajo es 
recopilado en el marco de la ley de justicia y paz 
2005, y presentada por el grupo de memoria his-
tórica de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación, reconstruye la historia de un 
orden social liderado por la Asociación de traba-
jadores del Carare (ATCC) que fue creada en 1987 
en el corregimiento la India del departamento 
de Santander en el cual tres grupos armados al 
margen de la ley hacían presencia y frente a su 
accionar la ATCC genera un proceso de resistencia 
civil en una de las regiones de alta violencia, donde 
la ATCC nace como mecanismo de autoprotección 
de la población campesina.

El trabajo es construido desde la memoria de 
diferentes protagonistas, fuentes que se obtienen 
desde las entrevistas, desde la recolección de 
talleres realizados con la comunidad, artículos 
de prensa, documentos de la ATCC y expedientes 
judiciales, a partir de lo cual se reconstruyen ele-
mentos del conflicto armado en la región, así como 
la forma en la cual se influye para lograr una resis-
tencia civil, este trabajo que hace referencia a una 
de las primeras comunidades de paz, se construye 
respondiendo a intereses de victimización y del 
reconocimiento del conflicto armado en Colombia, 
especialmente en la región, y que aportó al campo 
de la reconstrucción de la memoria para la reivin-
dicación a las víctimas.

Siguiendo esta misma línea se encuentra el 
artículo denominado “Memoria y Autogestión comu-
nitaria como estrategia emancipadora como estrategia 
emancipadora contra el conflicto y la historia oficial. 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Colombia”343 
que expone la forma en que dicha comunidad 
busca reivindicar su memoria con el fin de evitar 

343 Esteban Coronel, “Memoria 
y autogestión comunitaria como 
estrategia emancipadora contra 

el conflicto y la historia oficial: 
Comunidad de Paz de San José 

de Apartadó, Colombia,” Estudios 
Latinoamericanos, 2016.
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lo que Guha denominaría 344 “memorias hegemó-
nicas” que llevan a la historia oficial, y crear otro 
tipo de memorias que enfrenten lo hostil. Este 
artículo de Esteban Coronel publicado en el 2015 
realiza un recorrido por el concepto de comu-
nidad de paz y posteriormente, como lo señala, 
aborda “la experiencia real, de una comunidad real, que 
a través del sentido propio le dieron a la memoria…”345 
para lo cual el autor utiliza diversos informes del 
CINEP y del centro de memoria histórica desde 
donde expone la forma en que la Comunidad de 
Paz nace bajo la necesidad de buscar espacios que 
garantizaran la protección de los civiles, y que a 
su vez no apoyara ninguno de los frentes arma-
dos, por lo que se desprendieron del concepto de 
neutralidad y dieron lugar al de comunidades de 
paz. Posteriormente, Esteban Coronel desarrolla 
la idea de la autogestión desde la memoria, que 
permite mantener e identificar los principios de 
la comunidad tras la posible desaparición de sus 
líderes. De esta forma, este trabajo responde a la 
demandante producción en torno a los trabajos de 
memoria que desde el ámbito de la historia se han 
escrito a partir del trabajo de las Comisiones de 
paz y en especial después de la firma del acuerdo 
final entre el gobierno colombiano y las FARC.

Otras de las propuestas del CINEP y que 
aborda las comunidades de paz es la producción 
denominada “Aprendizajes de construcción de 
paz en Montes de María”346 que comienza desta-
cando las iniciativas de paz y su surgimiento como 
decisión de las comunidades que “trabajaban con 
creatividad y valor, buscando transformar las situaciones 
de conflicto, bien fuera rechazando las manifestaciones de 
violencia en el marco del conflicto armado o promoviendo 
una cultura de paz”347 y posteriormente se centra en 
el caso de Montes de María uno de los lugares 

344 Ranahit Guja, Las voces de la 
historia: y otros estudios subalternos 
(2002), https://dialnet.unirioja.es/
servlet/libro?codigo=135840.

345 Coronel, Op. cit. 34. 

346 CINEP, Aprendizajes de 
construcción de paz en Montes de María 
(Bogotá: Impresol Ediciones, 2018).

347 Ibíd. 7.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=135840.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=135840.
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recordados por recibir de frente el impacto de la 
guerra y a su vez el olvido del Estado tras la masa-
cre allí registrada, pero a su vez es también una de 
las comunidades en la cual se centran esfuerzos de 
organizaciones sociales y colectivas.

El texto se centra en las experiencias a par-
tir del trabajo de la organización sembrando 
paz, que acompañó a las comunidades con el fin 
de reconstruir el tejido social y establecer estra-
tegias de paz territorial, destacando que entre 
1991 y 2015 las comunidades de Montes de María 
han desarrollado al menos 64 iniciativas de paz, 
dentro de las cuales se destacan marchas, actos 
conmemorativos, trabajos de memoria, produc-
ciones audiovisuales, entre otras tantas que han 
permitido la recuperación del tejido social de una 
comunidad que ha sufrido los desmanes de la gue-
rra. Este texto se centra en las experiencias de paz 
desde la resistencia campesina, la exigibilidad de 
los derechos, la reconstrucción comunitaria de la 
libertad, dando lugar a recorrer las acciones indi-
viduales de cada una de las subregiones en cuanto 
a su búsqueda territorial de la paz.

El libro “San Rafael: luchas y resistencias” del 
CNMH presenta a la comunidad de San Rafael de 
Antioquia como una comunidad de resistencia y 
paz. Comienza haciendo referencia a los hechos 
que enmarcan la violencia, la violencia impuesta 
por las luchas bipartidistas, el señalamiento con-
tinuo que se daba hacia los habitantes del pueblo 
por parte del ejército y de las guerrillas, y la pelea 
por la minería en el lugar, todo con el fin de esta-
blecer un contexto construido desde relatos orales 
que posteriormente señalarán la resistencia de los 
habitantes quienes le hacen frente a la violencia 
“Como puedes ver, resistir fue el camino que llevó a nuestros 
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padres y abuelos a encontrar las tierras, el oro, las aguas y 
las montañas que les permitieron salir adelante; a sobre-
ponerse a los múltiples impactos que nos trajeron, desde el 
llamado del progreso hasta las atrocidades que cometieron 
contra nosotros todos los armados.”348

De esta forma, el texto construido a partir 
del relato oral del trabajo del Centro de memoria 
histórica es una propuesta diferente, pero que 
contribuye al marco investigativo de la paz, pues 
se centra en esas experiencias, tiempos y espacios 
de paz que reflejan la búsqueda de esta última 
a partir de las acciones diarias de las comuni-
dades, en especial a partir de la resistencia a las 
propuestas y acciones de los grupos armados al 
margen de la ley, en el caso puntual de San Rafael, 
las Farc y las AUC.

Al igual que el texto anterior, otra de las 
propuestas del CNMH es el texto “No señor, 
guerrilleros no. ¡Somos campesinos y campesinas 
de Pichilín!”349 construido a partir de los relatos 
orales y de la memoria colectiva que narra la ola de 
violencia a la que se ven sometidos los campesinos 
por parte de las Farc, las AUC y las fuerzas del 
Estado. De esta forma, tras un recorrido histórico 
en el que reconstruye las acciones de violencia, en 
el primer capítulo menciona cómo se da inicio a 
una lucha por la paz, a partir de la recuperación 
de tierras, aunque desde el marco normativo 
Pichilín no ha sido reconocida como una comu-
nidad de paz, la experiencia presentada en el 
texto lleva a referenciar la propuesta de resilien-
cia, recuperación y no repetición en cuanto a las 
acciones violentas.

348 Centro Nacional de Memoria 
Histórica, San Rafael: Historias 
de resistencias (2022), 25.

349 Gloria Carolina Rojas Álvarez 
et al., eds., No señor, guerrilleros no: 
¡Somos campesinos y campesinas 
de Pichilín!, 1a ed., Reparaciones 
(Bogotá: Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2019).
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Conclusiones

Existe una larga trayectoria de investigacio-
nes desde las diferentes disciplinas desde la que 
se considera que abordar la historia de la paz en 
Colombia es remitirse a los procesos de paz y nego-
ciaciones como camino que señala la búsqueda de 
la misma por parte de la población colombiana, sin 
embargo, es relevante aclarar que existe un gran 
número de bibliografía que permite abordar la paz 
desde otras aristas, partiendo primero los perio-
dos de su establecimiento en diversos periodos 
de la historia colombiana, teniendo claro que se 
referencia una paz imperfecta, donde se destacan 
periodos de tranquilidad y calma y disminución 
de las acciones violentas.

De igual manera, es relevante señalar que 
para hablar de paz cobra valor referirse a las 
experiencias territoriales que las distintas comu-
nidades han desarrollado a lo largo y ancho del 
país, experiencias que deben ser suscitadas con el 
fin de obtener un aprendizaje de estas, y valorar el 
trabajo que desde la memoria y las fuentes orales 
han realizado desde un marco institucional por 
organizaciones que aportan en fuentes y estudios 
en cuanto a dichas experiencias de paz.

Es más lo que se ha hablado de violencia 
que de paz en el país; por lo tanto, a partir de 
esfuerzos conjuntos es primordial el desarrollo 
de un copilado. Así como lo tiene la historia de la 
violencia o la historia de los acuerdos de paz y de 
las negociaciones, se hace visible la necesidad de 
un trabajo que compile y haga visible todos esos 
periodos, espacios, experiencias y comunidades 
de paz que se han dado durante la historia repu-
blicana de Colombia.
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