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Juan David Villa Gómez*, Verónica 
Andrade**, Lina Marcela Quiceno***

Corría el año 2014, parecía que el país se divi-
día en dos. En la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, el candidato del partido Centro 
Democrático, Óscar Iván Zuluaga, había obteni-
do una leve ventaja sobre el candidato-presidente, 
Juan Manuel Santos. Algo que a principios de ese 
año era impensable. ¿Cuál era la razón? El líder 
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de este partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, había desatado 
una férrea oposición al proceso de negociación política del conflicto 
armado colombiano, iniciado en diciembre del año 2012, en La 
Habana, Cuba, luego de un año de conversaciones preliminares en-
tre el Gobierno de Santos y la guerrilla más antigua del mundo, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, con el 
objetivo de avanzar hacia la finalización de una guerra de baja inten-
sidad de más de cincuenta años.

El partido de oposición ‒Centro Democrático‒ y su líder, con-
sideraban que esta negociación había sido una traición de Santos al 
programa de gobierno que había recibido de su antecesor, basado en 
la política de seguridad democrática, implementada entre los años 
2002 y 2010 con el objetivo de combatir de manera contundente a 
las guerrillas hasta derrotarlas en el campo de batalla. La oposición 
a la negociación que se estaba implementando y que compelía a un 
cambio de enfoque, centrado en no dar reconocimiento político a 
las FARC y en lograr solo su desmovilización y su sometimiento a 
la justicia con un modelo similar al de la desmovilización parcial 
de las AUC, obtuvo en la opinión pública un respaldo significativo 
que se reveló en las urnas y que evidenció el poder que aún tenía el 
expresidente Uribe en el imaginario de los votantes en Colombia.

Ahora bien, ni la derrota de la insurgencia se dio en el período 
2002-2010, ni esta iba a renunciar a su estatus político para desmo-
vilizarse renunciando a las banderas que le acompañaron durante 
décadas de lucha, a pesar del uso de métodos claramente violatorios 
del derecho internacional humanitario y de la lenta lumpenización 
de algunos de sus frentes y a pesar de haber sido diezmada durante 
este período. Henry Acosta (2017) en su libro El hombre clave, cuen-
ta la manera como su mediación fue fundamental en este proceso 
y que los acercamientos habían comenzado durante el Gobierno de 
Uribe Vélez, razón por la cual, el Gobierno Santos no comprendía 
muy bien las razones para tan feroz oposición. Lo cierto es que la 
segunda vuelta presidencial en el 2014 se convirtió en una especie 
de plebiscito por la paz. Los movimientos progresistas, el partido 
verde, la izquierda y el partido liberal le dieron un apoyo decidido 
a Santos con el mandato de continuar las negociaciones y llevar a 
puerto ese proceso que sería un paso clave para el final del conflicto 
armado en Colombia.
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A la postre, Santos venció, la negociación continuó y se logró 
un acuerdo el 24 de agosto de 2016, firmado posteriormente en 
Cartagena el 26 de septiembre del mismo año y sometido a refren-
dación popular en un plebiscito, el 2 de octubre. El resultado arrojó 
mayoría del No con 6.431.376 (50,21 sobre el Sí, con 6.377.482 
(49,78 %), es decir, una diferencia de 53.894 votos. El triunfo del 
No generó marchas o concentraciones en el país en favor de la paz, 
que iniciaron el mismo día que se conocieron los resultados del ple-
biscito y se convocaron en varias ciudades, ya que diversos sectores 
sociales y políticos temían que se pudiera volver a la guerra (Sema-
na, 2016; El Tiempo, 2016). 

Es en este marco y contexto donde emerge la investigación 
Barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación, 
tal como se desarrollará a fondo en el capítulo primero de este li-
bro. Sin embargo, vale decir aquí, que en este primer momento nos 
encontramos con investigaciones y reflexiones sobre los registros 
identitarios y victimistas de la memoria colectiva e histórica, que 
servían a Gobiernos y colectivos de diversa índole para profundizar, 
legitimar y justificar diversas formas de violencia social y política, 
en algunos casos, perpetuando conflictos armados (Villa Gómez y 
Barrera, 2017).

Este trabajo previo sobre las memorias identitarias y victimis-
tas nos llevó al de conflictos intratables (Bar-Tal, 1998; 2003; 2010; 
2013; 2017; 2019), y a analizar nuestro conflicto desde esta óptica, 
puesto que podía verse que estábamos teniendo serias dificultades 
históricas y políticas para poder cerrar este conflicto armado por la 
vía de la negociación política, luego de varios intentos en diversos 
momentos de nuestra historia reciente, como también se profundiza 
en el capítulo primero. El tema del conflicto armado nos introdujo 
en el concepto de barreras sociopsicológicas para la paz, desarrollado 
por Daniel Bar-Tal y su grupo de trabajo en Israel. 

En efecto, en el contexto del conflicto palestino-israelí, se ha-
bía firmado un acuerdo de paz en el año de 1994, lo que implicó 
que Yaser Arafat (líder palestino) e Isaac Rabin (primer ministro is-
raelí) recibieran el premio Nobel de la paz de ese año. Sin embargo, 
el acuerdo no llegó a implementarse en su totalidad y, por el con-
trario, las alas extremas de ambas naciones se fueron haciendo con 
el poder en sus respectivos territorios, lo que llevó a un nuevo re-
crudecimiento de la violencia y la no implementación del acuerdo.



16

Ethos del conflicto y creencias sociales como barreras psicosociales 
para la paz y la reconciliación en Colombia

Bar-Tal y su grupo (Bar-Tal, 1998; 2003; 2010; 2013; 2017; 
2019) comenzaron a investigar estas barreras sociopsicológicas y la 
configuración de un ethos que evidenciaba que las sociedades que 
se insertaban en este tipo de conflictos intratables se iban acostum-
brando y desarrollaban una serie de dispositivos cognitivos, mnémi-
cos y afectivo-emocionales (categorías que serán abordadas y pro-
fundizadas en el segundo capítulo) que se convertían en obstáculos 
en la ciudadanía, en la gente del común (como la hemos llamado en 
esta investigación), que construían una opinión pública muy poco 
favorable a la negociación política del conflicto armado, y que po-
dría expresarse en las urnas y en el marco mismo de la democracia, 
para elegir apuestas políticas que prometieran la victoria, la no tran-
sacción con el adversario o su eliminación.

Estas reflexiones nos llevaron a hacer una revisión de ante-
cedentes, que posteriormente fueron publicados en la Revista El 
Ágora USB (Barrera y Villa Gómez, 2018) y permitió que se ela-
borara el proyecto Barreras psicosociales para la construcción de la paz 
y la reconciliación en Colombia. Una primera fase en Medellín y el 
Oriente antioqueño, y una segunda fase en otras ocho ciudades del 
país (Quibdó, Neiva, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Armenia, Pereira 
y Palmira); además de avanzar en nuevas preguntas de investigación 
que se fueron enriqueciendo desde la Universidad Pontificia Boli-
variana de Medellín (Grupo de investigación en Psicología: Sujeto, 
Sociedad y Trabajo –GIP) y la Universidad de San Buenaventura 
Medellín (Grupo de Estudios Clínicos y Sociales en Psicología y el 
grupo GIDPAD). Los textos de la primera y algunos de la segunda 
fase han sido publicados en diversas revistas científicas en el país. 
Pero este libro y otro, también en proceso de publicación, recogen 
una buena parte de los resultados del proceso desarrollado en las 
ciudades y regiones que se vincularon a la investigación, que in-
cluye a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Universidad 
Surcolombiana de Neiva, la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Bucaramanga, la Universidad de San Buenaventura, sedes Armenia 
y Cali, la Fundación Universitaria Claretiana de Quibdó y la Uni-
versidad Católica del Norte en Antioquia.

Los capítulos que configuran este libro son fruto de este traba-
jo y desarrollan las diversas preguntas y categorías de investigación 
abordadas. Se centran en un primer aspecto de las barreras psico-
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sociales para la paz1: el ethos del conflicto y las creencias sociales 
(Bar-Tal, 1998; 2010; 2013). En primer lugar, los capítulos 1 y 2 
desarrollan la fundamentación del problema, el marco contextual 
y sociohistórico que cimienta esta investigación (capítulo 1), y los 
referentes teóricos que han sustentado de forma dialógica, desde di-
versas perspectivas teóricas de la psicología social, esta investigación 
(capítulo 2). 

En el primer capítulo, Juan David Villa Gómez, Ivonne Lea-
dith Díaz-Pérez, Daniela Barrera, Yuli Natalí Velásquez y Manuela 
Avendaño, aportan a la comprensión de las dinámicas psicosociales 
que han contribuido a la prolongación de la guerra, sus similitudes 
con otros conflictos alrededor del mundo, y sus particularidades 
dejando ver el entramado social con el que contamos hoy respecto 
al tema. En el segundo capítulo, Carlos Darío Patiño y Juan David 
Villa Gómez definen con sencillez y claridad conceptos como paz, 
reconciliación, barreras psicosociales, creencias sociales y polariza-
ción política, fundamentando el marco conceptual desde el cual se 
desarrolla la presente investigación.

En el tercer capítulo, Manuela Avendaño aborda y profundiza 
el uso de la entrevista narrativa y fenomenológica, tal como se desa-
rrolló en la investigación como metodología apropiada y pertinente 
para adelantar una investigación sobre las barreras psicosociales para 
la paz desde la subjetividad de los participantes, como parte activa de 
la historia de un país. La autora muestra la manera en que la entrevista 
resulta ser un dispositivo metodológico conversacional que posibilita 
hablar de aquello que se dificulta en otros espacios, con lo cual pode-
mos acceder a los sentidos y significados profundos de los y las partici-
pantes sobre un tema que se ha hecho complejo de ser abordado en la 
cotidianidad, como se verá en otros capítulos de esta publicación. Lo 
anterior, además de su análisis profundo sobre las implicaciones mis-
mas de la comprensión de la entrevista como un género discursivo.

1 La categoría que utiliza Daniel Bar-Tal y su grupo es barreras sociopsicoló-
gicas, sin embargo, en el contexto colombiano y latinoamericano lo sociop-
sicológico ha sido abordado a través de la categoría psicosocial como una 
categoría interaccional, sistémica, compleja, inter y transdisciplinar (Villa 
Gómez, 2012). Por esta razón, en nuestra investigación hablamos de barre-
ras psicosociales para la construcción de la paz y así será trabajada a lo 
largo del libro.
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En el capítulo cuatro, Ivonne Leadith Díaz-Pérez, Tatiana 
Saavedra-Flórez, Silvia Caicedo-Muñoz y Carlos Andrés Sánchez-
Jaramillo, se centran en la construcción de un ethos por parte de la 
sociedad civil, en este caso, de la ciudad de Cali, respecto a los acto-
res involucrados en el conflicto, y que delimita un marco discursivo 
que impide comprender el conflicto armado, sus actores y actantes, 
y las orientaciones políticas, lo que evidencia la incorporación de 
diversos discursos movilizados desde diferentes instancias de poder, 
que pueden ir delimitando escenarios de oposición a la construc-
ción de paz, desde la negociación política del conflicto armado. Los 
autores también dejan ver cómo este ethos es a veces difícil de iden-
tificar y cómo ha ido cambiando en el tiempo.

En el capítulo cinco, Lina Marcela Quiceno, Joana Ospina y 
Edinson Giovanny Bernal, muestran cómo en la ciudad de Palmira, 
el ethos del conflicto se transforma en incredulidad, desesperanza y 
fatalismo, puesto que los y las participantes no reconocen que los 
procesos de negociación política en Colombia hayan logrado dismi-
nuir y afectar la violencia en la vida cotidiana, además de cambiar 
sus condiciones objetivas de vida. Con lo cual, el proceso de paz 
es mirado con escepticismo y se responsabiliza al Estado y a los 
diversos Gobiernos de la situación que vive el país. Finalmente, los 
autores esbozan líneas que pueden ser consideradas para tratar de 
abordar estas barreras psicosociales como aspectos a profundizarse 
en trabajos posteriores.

Ese fatalismo respecto a la construcción de la paz en Colombia 
parece ser un indicador histórico que acompaña a las diversas gene-
raciones desde la violencia de los años 50 en Colombia, tal como 
puede colegirse de la investigación con personas adultas mayores en 
la ciudad de Cali, realizada por María del Mar Arzayus, Stephanie 
Barrera, Vivian Yisel Loboa e Ivonne Leadith Díaz-Pérez, en el capí-
tulo seis. Para los participantes de esta investigación, la historia del 
país está atravesada por la violencia, y como parte de la generación 
que vivió la Violencia ‒con mayúscula‒ de dicha década y el Frente 
nacional, consideran que la paz en Colombia es quizás un ideal in-
alcanzable, frente a la que se hace necesaria una justicia retributiva 
para castigar a los actores de violencia, además de expresar tristeza, 
miedo e impotencia hacia la paz negociada.

Estas creencias de habituación al conflicto, de fatalismo y la 
experiencia emocional de desesperanza frente al conflicto, parecen 
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ser corroboradas por los habitantes de Quibdó, quienes no han ex-
perimentado ningún cambio en su realidad cotidiana de violencia 
con la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, 
como lo muestran Juan Fernando Oliveros, Cristian Correa y Yu-
rany Machado en el séptimo capítulo. Esto, debido a que allí la 
violencia se ha mantenido, las confrontaciones armadas entre diver-
sos bandos es el pan de cada día, y sus condiciones de vida siguen 
marcadas por la pobreza y las dificultades para la sobrevivencia coti-
diana en un contexto marcado por el olvido y la corrupción. Desde 
este lugar, también se han construido creencias que impiden la paz 
desde lo local, en una abierta desesperanza, marcada por el fatalismo 
y el saberse parte de una Colombia excluida y olvidada, a merced 
de diversos actores de poder, que no tienen ningún inconveniente 
en hacer uso de la violencia. Lo anterior lleva a que los participantes 
no se responsabilicen de la construcción de la paz, y esperen con 
anhelo, pero con fatalismo, que quien consideran el principal res-
ponsable, el Estado, se encargue de construir la paz idealizada.

En la ciudad de Bogotá, territorio que se aborda en el capítulo 
ocho, por parte de  María Paula Gastelbondo, María Camila Leal, 
Nicolás Peláez y Adira Amaya, convergen las complejidades propias 
de esta ciudad, y se puede ver la distancia social y el marco de polari-
dades que se presentaron en la vida cotidiana entre los participantes, 
entre jóvenes y adultos, según la generación, pero también entre 
jóvenes y entre adultos según su adscripción política o su posición 
en relación con el proceso de negociación, evidenciando las dificul-
tades para la tramitación de las diferencias. Se destaca que, entre 
las creencias encontradas, algunos presentan creencias mediadoras 
que matizan las posiciones y permiten la inclusión, o al menos la 
consideración, del punto de vista del otro, por lo que resulta rele-
vante generar espacios para la construcción y difusión de este tipo 
de creencias que contribuyan a la construcción de paz.

En el noveno capítulo se abordarán las barreras psicosociales 
para la reconciliación centrados en las creencias en torno a la justi-
cia retributiva y el anhelo de venganza de algunos participantes, sin 
embargo, cuando se pueden acercar al rostro humano y concreto 
del excombatiente, emergen posibilidades y facilitadores que abren 
una perspectiva para la construcción de la reconciliación en el país, 
este es el desarrollo que presentan Diana Carolina Gómez, Ledis 
Bohórquez y Juan David Villa Gómez.
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En el capítulo diez, Julio Jaime-Salas, Carmen Eliana Angulo, 
Lila María Medina y María Paula Trujillo, recogen las creencias socia-
les que configuran barreras para la paz en Neiva, donde se destaca la 
construcción de un enemigo único en la insurgencia armada, particu-
larmente la de las FARC, y la pérdida de credibilidad en este grupo, 
pero también en la negociación política del conflicto armado. De tal 
manera que, también en los participantes de esta ciudad, la paz apare-
ce como utópica e irrealizable, luego de un proceso de naturalización 
de la violencia, que sigue haciendo impensable la idea de que un país 
que ha estado tanto tiempo en medio del conflicto armado puede 
llegar a alcanzar la paz, reforzando creencias de tipo victimista, que 
sin lugar a duda ha permeado las subjetividades en esta región, pero 
según lo visto en todo el libro, en buena parte del país.

En el capítulo once, Juan David Villa Gómez, Verónica Andrade 
y Lina Marcela Quiceno, realizan una reflexión teórica que sintetiza y 
recoge algunos de los aportes fundamentales que se hacen en este li-
bro. Entre el conflicto intratable, como categoría que puede dar cuenta 
de la inagotable violencia política que se reproduce sistemáticamente 
en Colombia y que a 2021 se sigue desarrollando en el país, el olvido 
conveniente, que borra parte de la historia y de la memoria para que 
prime un relato monolítico que construye un enemigo único que se 
debe eliminar y que nos condena a más años y décadas de guerra y un 
anhelo de paz que no logra materializarse y hacerse posible, porque ese 
mismo deseo ideal termina siendo un obstáculo para una negociación 
política que, por lo menos, posibilite una paz imperfecta que cierre una 
historia de décadas de violencia política que muta siempre y no deja de 
ser referente para las relaciones sociales y políticas en este país.

En el proceso de la investigación desarrollamos también otras 
de las categorías desplegadas en el segundo capítulo, especialmente 
las orientaciones emocionales colectivas, la polarización y el tema 
de reconciliación y la reintegración de excombatientes y las barreras 
que se presentan para que este proceso pueda ser posible en Colom-
bia. Por esta razón, este libro tiene su continuidad en una segunda 
obra, Orientaciones emocionales colectivas y polarización sociopolítica 
como Barreras psicosociales para la paz, la reconcilición y la reintegra-
ción en Colombia. Texto que publicamos a continuación del pre-
sente, de tal manera que pueda darse una mirada amplia, diversa 
y compleja de esta infraestructura psicosocial que se construye en 
medio de conflictos de larga duración.
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Esperamos que este libro sea un aporte a la reflexión sobre lo 
que, como sociedad, nos pasa y hemos construido, de tal manera 
que, como se propone al final de cada capítulo, puedan emerger 
o reforzarse en nuestro país aquellos facilitadores psicosociales que 
permitan cambiar el marco de comprensión ideológica, y se pueda 
construir una sociedad civil comprometida en todas sus instancias 
con la construcción de la paz y la reconciliación, por ser esta un 
factor clave en dicho proceso.
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