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Perdón, reconciliación y reintegración:
Una aproximación a un estado  
de la cuestión

Juan David Villa Gómez, Claribel Guzmán, Jorge Mario Arango,  
Mariana Castrillón, Santiago Agudelo y Carolina Salinas
(Grupo de Investigación en Psicología: Sujeto, Sociedad y Trabajo [GIP], Universidad 
Pontificia Bolivariana)

Este texto tiene por objetivo realizar una revisión para sistematizar investi-
gaciones y reflexiones teóricas sobre las diferentes perspectivas del perdón, 
la reconciliación y la reintegración en contextos de desmovilizaciónn de 
grupos armados. Método: En el proceso de revisión se recopilaron artícu-
los del área de ciencias sociales, en las siguientes bases de datos: Scopus, Re-
dalyc, Sage, Scielo, Dialnet y EbscoHost, relacionados con reconciliación, 
reintegración de excombatientes y desvinculación de menores del conflic-
to, como estrategias fundamentales para la construcción de paz. Se utilizó 
el método hermenéutico, siguiendo un proceso de análisis categorial, que 
permitiera nombrar y ubicar los aportes fundamentales de cada texto, den-
tro de las categorías dadas según el enfoque conceptual. Resultados: Los 
hallazgos se dividieron en tres categorías: DDR, investigaciones que suelen 
centrarse en la inserción sociolaboral y el proceso legal de los excombatien-
tes; desvinculación de menores, que es un capítulo fundamental, puesto 
que implica una doble condición de víctima y victimario, y reconciliación 
en el marco de procesos de reintegración, paso necesario para la buena 
convivencia en las comunidades y en la vida cotidiana. Todas estas inves-
tigaciones apuntan a lograr la consolidación de la paz, evidenciando los 
límites y las posibilidades de estos procesos.

Introducción

El conflicto armado colombiano ha traído devastadoras consecuencias 
para el país, precisamente, por sus características, en extremo, violentas, 
en las que se ha afectado, directamente, a la población más vulnerable; 
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reconocidas, en su gran mayoría, como graves violaciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario. En su inicio, desarrollo 
y resolución se identifican diversos actores: armados (ya sea dentro o fuera 
de la ley), internacionales, el Estado, garante de derechos y protector de la 
población en el marco de la constitución, pero también actor en la con-
frontación, y las comunidades afectadas (Álvarez, Patiño y Acevedo, 2013; 
López, Andrade y Correa, 2016).

En este orden de ideas, un conflicto, conforme su génesis y desarrollo, ori-
gina diferentes afectaciones en el ámbito psíquico, social, político, econó-
mico e infraestructural que, enmarcados en un lapso, producirán mayores 
o menores rupturas del tejido social y de los marcos sociales que constitu-
yen una sociedad o una nación. Cuando los quieren quieren cerrar este tipo 
de confrontaciones, se hace necesario construir un proceso de negociación 
política que conduzca a la paz, que formule, a su vez, líneas de acción ade-
cuadas para reconstruir imaginarios y realidades sociales y políticas en la 
nación afectada, atendiendo a las particularidades de los actores, según los 
roles que jugaban dentro del conflicto y los diferentes escenarios de interac-
ción entre estos (Acevedo y Rojas, 2016; Marín, Triana, Martínez y Alzate, 
2016; Sánchez, 2007).

En congruencia con lo anterior, la presente revisión intenta acercarse a inves-
tigaciones sobre diferentes procesos, indispensables para la finalización del 
conflicto y complementarios de los acuerdos de paz: dinámicas vinculadas al 
desarme, desmovilización y reintegración (DDR), la desvinculación de me-
nores y la reconciliación, horizonte de reconstrucción del tejido social. Como 
lo afirma Galtung (1998), no basta con la negociación (resolución), es funda-
mental acompañar todo proceso de paz con acciones de reconciliación para 
afianzar el posconflicto. Además, es fundamental desarrollar el DDR para 
consolidar los acuerdos construidos, brindando garantías para la normaliza-
ción de las personas que, por años, han sido actores de la guerra (Springer, 
2005), favoreciendo, al mismo tiempo, la reconstrucción de la infraestructura 
física, económica y social (Galtung, 1998).

En primer lugar, los procesos de DDR deben desarrollarse tanto en el esce-
nario macropolítico, como en el comunitario y social, acompañando a los 
combatientes y a las colectividades afectadas, cuando se presenta una con-
vivencia de hecho en la vida cotidiana. Estos espacios requieren de apertura 



Juan David Villa Gómez, Claribel Guzmán, Jorge Mario Arango,  
Mariana Castrillón, Santiago Agudelo y Carolina Salinas

626

y ejercicios sociales que desemboquen en dinámicas de reconciliación, en 
el ámbito psicosocial y sociopolítico, dentro de un marco de justicia, ver-
dad y reparación (Carranza, 2012; Chamorro, 2014; Jiménez, 2014). Impli-
ca, además, reconstruir imaginarios y realidades sociopolíticas en la nación 
afectada, atendiendo las particularidades de los actores (López-López, An-
drade y Correa-Chica, 2016): escenarios donde los excombatientes cedan 
ante las comunidades afectadas, en concordancia con sus necesidades par-
ticulares, considerando los daños ocasionados y las secuelas, concertando 
un camino claro y expedito para la implementación adecuada de acuerdos, 
que favorezcan su reinserción y reintegración, pero también, la reconstruc-
ción de tejido social y la reconciliación (Carranza-Franco, 2012; Herrera y 
González, 2013).

Así pues, siguiendo a Fisas (2011), Schönrock (2005), Sprenkels (2014) y 
Springer (2005), el DDR, se entenderá como: 

• Desarme: dejación y recogida de cualquier tipo de armamento de los 
grupos desmovilizados. 

• Desmovilización: liberación oficial controlada de los combatientes, 
para que dejen de hacer parte de un ejército y empiecen su tránsito 
a la vida civil, la cual se da en centros temporales o en campamentos 
habilitados.

• Reinserción: implica asistencia transicional a los desmovilizados y 
busca cubrir las necesidades básicas: empleo, recursos económicos, sa-
lud, educación, entre otros.

• Reintegración: etapa crucial, en la que los combatientes adquieren la 
condición de civiles y recuperan su ciudadanía y, sobre todo, asumen la 
convivencia con sus comunidades en la cotidianidad. 

Es fundamental comprender que la fase de desarme y desmovilización es la 
condición esencial para entrar en la fase de reinserción y reintegración, en 
esta etapa, los combatientes se concentran en un lugar para hacer entrega 
de sus municiones, ser identificados y hacer entrega de un certificado de 
desmovilizado. Posteriormente, la fase de la reinserción y la reintegración 
se divide en dos momentos; primero, se deberá proporcionar a los desmovi-
lizados los medios suficientes para tener una vida digna, y para los menores 
desvinculados, la prioridad será brindarles escolaridad, exámenes médicos 
y atención básica, y en un segundo momento, en términos de reintegración, 
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se deberán tener herramientas para reincorporarse, por sí solos, a la vida 
económica y social (Fisas, 2011; Sprenkels, 2014; Springer, 2005). 

Este es el inicio de un proceso de restauración de sus relaciones familiares 
y redes sociales, y dependerá de las habilidades del individuo para hacerse 
partícipe en los sistemas de relación de su marco social, pero, necesaria-
mente, requiere apoyos para volver a su sociedad, como miembro con dere-
chos y deberes (Salamanca y Pérez, 2009; Springer, 2005; Velasco Salaman-
ca y Londoño, 2011). Finalmente, los integrantes del grupo armado deben 
asumir su propia ciudadanía, dando lugar a su subjetividad política en un 
marco de legalidad y convivencia (Ocampo, 2014; Sánchez, 2012; Ugarriza, 
2013; Urbina, 2011).

Un capítulo especial de los procesos de DDR en Colombia consiste en la 
atención y acompañamiento a los menores de edad, quienes, sin importar 
el tiempo de permanencia dentro del grupo armado, han sido, según la 
legislación colombiana, víctimas especiales por participar al mismo tiempo 
en las hostilidades, lo que los pone en una condición de preferencia en el 
acceso a la justicia, verdad y reparación (Montoya, 2008, p. 48-49), y que, 
paradójicamente, tienen un papel crucial en el esclarecimiento de la verdad 
de otras víctimas del conflicto armado (Armas, 2017). Se estima que, al 
menos, uno de cada cuatro combatientes irregulares es o fue menor de die-
ciocho años, de ellos, varios miles han sido menores de quince años (Tezón 
y Daniels, 2016, p. 433). Esta proporción representa casi la mitad de los ex-
combatientes (ARN, 2013). Según el Centro de Memoria Histórica (2017), 
aproximadamente, 17778 niños, niñas o adolescentes fueron reclutados por 
los grupos armados.

Con base en lo anterior, reconstruir el tejido social implica recuperar una 
cotidianidad perdida, confianzas y lazos comunitarios, reintegración de ex-
combatientes, desvinculación de menores, reparación a víctimas, asunción 
de la ciudadanía, construcción de relaciones que configuren estabilidad 
social, familiar, económica y política (Duque, 2014), y ejercicios colecti-
vos y comunitarios de reconciliación. De allí la importancia de atender a 
las características específicas de cada grupo poblacional (excombatientes, 
menores desvinculados y víctimas), fomentando espacios para la memo-
ria, la participación democrática (Escríbar, 2011) y la coexistencia pacífica, 
a través de procesos de reconciliación, que no deben estar encaminados, 



Juan David Villa Gómez, Claribel Guzmán, Jorge Mario Arango,  
Mariana Castrillón, Santiago Agudelo y Carolina Salinas

628

meramente, a perdonar y olvidar por parte de las víctimas, sino a facilitar 
formas de entendimiento en las diferentes comunidades afectadas, según 
sus necesidades y consideraciones propias.

En primer lugar, en lo atinente a lo psicosocial (en relación con sujetos 
individuales y colectivos) pueden desarrollarse ejercicios intra e interper-
sonales. Los primeros apuntarían a la transformación subjetiva de la per-
sona, la superación de las emociones negativas, la elaboración del duelo y 
la generación del perdón, que es personal e intransferible (Villa et al., 2007; 
Villa, 2016, 2019). El perdón es un proceso primordialmente personal y 
está atravesado por las creencias y el contexto específico en el que se en-
cuentra un sujeto, lo cual determinará la manera en la que se transforman 
sus sentimientos de odio, rencor y deseo de venganza, para, así, pasar a un 
estado de tranquilidad (Cortés et al., 2016; Reyes, 2007 a, b). 
 
En lo que respecta a lo interpersonal se hace hincapié en la disposición 
de los excombatientes a reparar, decir la verdad y no repetir las acciones 
dañinas, y en las víctimas contar con la capacidad de aceptación, evitan-
do prejuicios, estereotipos, señalamientos y estigmas hacia quienes, en al-
gún momento, hicieron daño y muestran deseos de enmendarlo (Molina, 
2016). Este proceso hace referencia al encuentro entre unos y otros, en el 
marco de un acompañamiento responsable y una preparación previa para 
la recuperación de la confianza, que debería incluir un ofrecimiento de dis-
culpas públicas por parte de los agresores (Páez, 2010). Esto implica una 
disposición del grupo armado para dar la cara a sus víctimas y ratificar su 
compromiso con la paz y las garantías de no repetición. Más allá de la mera 
mediación de un conflicto, es fundamental el equilibrio y la simetría entre 
las partes, para que todos puedan ver satisfechos algunos de sus intereses 
(Marín y Zapata, 2018; Villa, 2016, 2019).

En segundo lugar, el nivel sociopolítico (Villa, 2016, 2019) hace referencia 
a la dimensión societal y estatal para llevar a cabo una reconciliación na-
cional, en la que se desprenden, de igual forma, dos escenarios: el primero 
es de orden colectivo y social, pasa por la reconstrucción de un relato com-
partido de memoria histórica y recuperación de la confianza en el Estado, 
con la finalidad de cimentar nuevamente las bases institucionales para una 
coexistencia pacífica (De Greiff, 2009; Nieto, 2009). Para ello son funda-
mentales la generación de consensos y la inclusión de todos los actores 
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constituyendo marcos relacionales de igualdad y simetría, garantizados por 
verificadores nacionales o internacionales, que apunten al fortalecimiento y 
funcionamiento democrático de las instituciones, el sistema de justicia (De 
Greiff, 2009; Herrera y González, 2013; Melamed, 2016) y la convivencia 
ciudadana. Esto último implica la satisfacción de necesidades básicas, la 
reconstrucción de la identidad y la potenciación de recursos propios for-
taleciendo nuevos lazos en lo local (Macías et al., 2017; Rodríguez, 2014). 
Esta tarea tiende a volverse ardua y desgastante, debido a que la institucio-
nalización de los procesos y programas tiende a la burocratización; por ello 
se busca un balance centrado en la calidad de la atención y el acompaña-
miento respetuoso ante estas dinámicas de reintegración y reconciliación, 
en la vida cotidiana (Etxeberria, 2014; 2018). 

El segundo escenario constituye el nivel sociopolítico, entendido, como la 
reivindicación y satisfacción de derechos de las víctimas. En estos procesos 
se articulan la verdad, la justicia y la reparación, con procesos de amnis-
tía, reintegración, disculpas públicas y memoria, con el fin de determinar y 
asumir responsabilidades que faciliten la reconciliación, como coexistencia 
y convivencia (Bueno, 2017; Calderón, 2016; Cortés, 2017; Delgado, 2011; 
Nettel, 2017; Villa, 2016). Aquí, juegan un papel fundamental un conjunto 
de mecanismos judiciales o no judiciales (Viaene, 2013) y una variedad 
de disposiciones transitorias jurídicas (Visbal, 2017) que suelen concretar-
se en tribunales de justicia transicional (Echeverría, 2016; Latorre, 2018), 
comisiones de la verdad que investigan los hechos ocurridos, para esclare-
cerlos y adjudicar responsabilidades, mediante testimonios de víctimas y 
excombatientes, (Chavarría, 2012; Cabanillas, 2013). Es decir, espacios que 
rompan con la impunidad, permitiendo, así, que los derechos de las vícti-
mas sean reivindicados, los excombatientes asuman su responsabilidad y se 
rompan ciclos de barbarie (Barón, 2011; Echeverría, 2013; Garrido, 2008; 
Chaparro, 2016; Gómez, 2017). 

Cuando la verdad se conoce (sin importar quién sea el que la relata), surge 
la necesidad de justicia, que debe integrarse, plenamente, con la reparación 
y las garantías de no-repetición (Barreto, 2017; Echeverría, 2013; Plata, 
2012; Quesada, 2011; Tamarit, 2012), para que las violaciones de derechos, 
los crímenes de guerra y de lesa humanidad no queden en la impunidad y 
no se repitan. La participación de los excombatientes y sus testimonios, en 
estos escenarios, son claves fundamentales para poder obtener un relato lo 
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más amplio posible de los hechos, las circunstancias y, sobre todo, causas y 
responsabilidades sociales y políticas. Lo anterior implica una perspectiva 
restaurativa de la justicia restaurativa, que posibilita además de transfor-
maciones personales y sociales, en víctimas, perpetradores y comunidad, 
una contribución al cierre de heridas de pasado y la generación de nuevos 
proyectos de vida, garantizando la no repetición de la violencia y el rescate 
de la dignidad que corresponden a cada uno en tanto ciudadanos y seres 
humanos (Mazo, 2013; Ariza e Iturralde, 2016; Domínguez y Rosero, 2016; 
Valderrama y Ortiz, 2017).

Método

Se revisaron las bases de datos Scopus, Redalyc, Sage, Scielo, Dialnet y Ebs-
coHost, con el fin de recopilar artículos metodológicos del área de cien-
cias sociales, que partieran de investigaciones relacionadas con el perdón, 
la reconciliación y la reintegración de excombatientes. Esta búsqueda nos 
permitió recoger cerca de 265 artículos, los cuales posibilitaron la delimita-
ción de diferentes líneas y 10 informes institucionales, en los que entidades 
como el Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) abordan es-
tos temas. Se tuvieron en cuenta, preferiblemente, publicaciones científicas 
realizadas desde 2006 hasta la actualidad y se determinó el uso de 214 tex-
tos que se clasificaron en tres macrocategorías; la primera, profundiza en 
la reintegración para así establecer los procesos de DDR (desarme, desmo-
vilización y reinserción/reintegración); la segunda, los textos ligados con 
los menores desvinculados, y la tercera, los relacionados con la reconcilia-
ción social, principalmente, los centrados en encuentros entre víctimas y 
excombatientes. 

Para la revisión total se utilizó el método hermenéutico y se realizó un pro-
ceso de análisis categorial de los distintos artículos revisados, procediendo 
de forma sistemática, a través de procesos deductivos, que organizaron los 
textos según las macrocategorías, Este primer paso configuró un análisis de 
coherencia para nombrar y ubicar los aportes fundamentales de cada inves-
tigación, dentro de las categorías dadas, según el enfoque conceptual. Des-
pués se procedió a desarrollar interpretaciones categoriales en un análisis 
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intertextual, lo que permitió una codificación teórica de primero y segundo 
nivel que posibilitó la redacción de los resultados.

Resultados

El proceso de desarme, desmovilización 
y reinserción/reintegración (DDR) (RIESGO)
Los estudios sobre desarme, desmovilización y reintegración o reinserción 
ilustran escenarios en los que se plantea como objetivo principal la seguri-
dad y la estabilidad de los excombatientes en la vida civil, reintegrándolos 
en escenarios concretos de convivencia, que se encaminan hacia su poste-
rior reconstrucción económica y comunitaria (Carranza, 2012; Fisas, 2011; 
Jiménez, 2014; Muñoz, 2016). Se aprecian estudios que se preocupan por 
comprender esta transición a la vida civil (Lara, 2016), resaltando la con-
fianza, el reconocimiento, el respeto, la solidaridad y la formación de víncu-
los; todo lo cual facilitaría el encuentro entre sujetos, y escenarios, maneras 
de ser y de estar en el mundo (Lara y Delgado, 2010). 

Otros aspectos sustanciales que hacen parte de una reintegración comple-
ta, según las investigaciones revisadas, son: la inclusión laboral (Biderman, 
2012; Roldán, 2013), la inserción en la vida local (Carranza, 2012; Tovar 
et al., 2008), la recuperación del lazo social (Ávila y Madarrriaga, 2015), 
por medio de procesos de reconciliación (Rodríguez et al., 2015), en los 
que se reconozcan sus cuerpos afectados por la guerra (Franco, 2011) y la 
reconfiguración de su identidad fuera del grupo armado (Patiño y Patiño, 
2012). Dichos procesos afectan, directamente, la calidad de vida del des-
movilizado (Amar et al., 2011; Meneses et al., 2010; Velasco y Londoño, 
2011), quien recibe acompañamiento entre otros temas: en salud (Tamayo 
et al., 2012), educación (Torres y Acosta, 2012), participación política (Leal, 
2013) y garantías de no repetición (Chavarría, 2012). 

Las siguientes investigaciones, en términos generales, harán referencia a 
diferentes procesos que atienden a las necesidades subjetivas y colectivas de 
los sujetos desmovilizados. La mayoría de estos estudios ponen su centro 
en la dimensión jurídica, la educación y la vida laboral, como elementos 
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significativos para la reintegración, y abordan las diversas posibilidades y 
vicisitudes de estos procesos. Reconociendo esto, Roldán (2013) mencio-
na en su investigación, la importancia de una igualdad de derechos para 
los desmovilizados, siguiendo el artículo 13 de la Constitución Política de 
Colombia, en la cual se establece que grupos minoritarios tienen derecho 
al respeto, a la no discriminación y a la igualdad, e, indistintamente, es el 
Estado el que debe garantizar estos derechos. 

En este sentido, respecto a la satisfacción de necesidades básicas, Ávila y 
Madariaga (2010) encontraron que la formación educativa de los desmo-
vilizados era deficiente, lo que dificultaba sus procesos de reintegración, 
lo cual se relacionaba con su reinserción laboral, debido a que una gran 
cantidad de los desmovilizados sólo logra conseguir empleos informales e 
independientes, tales como carpintería, artesanías, arreglo de sistemas de 
computadores o transporte informal; que no les permite acceder a otros ni-
veles de vida; con lo cual, se pueden correr riesgos de reincidencia o aban-
dono de los programas. 

Siguiendo esta línea, Herrera y Pertuz (2015), Schwitalla y Dietrich (2013), 
y Andrade et al. (2016) abordan este mismo punto con mujeres excomba-
tientes guerrilleras, afirmando que el tránsito de la militancia en la guerrilla 
a la vida civil marca rupturas en la forma de concebirse a sí mismas, en su 
proyecto de vida y en las perspectivas concretas de reintegración, puesto 
que el proceso arduo en la búsqueda de estabilidad laboral se veía seria-
mente limitado por condiciones de base como su nivel educativo, la falta 
de experiencia en labores urbanas y el cambio implicado en pasar de un rol 
militar a uno civil, de tal manera que deconstruir su imagen de combatien-
tes es un reto para ellas y para la sociedad (Nussio, 2009). 

Otras investigaciones como las de Bueno (2017), Céspedes (2015), Caicedo 
(2008), Fisas (2011), Giraldo (2010), Pachón (2017) y Velasco y Londo-
ño (2011) apuntan a otros elementos, más allá de los jurídicos, educativos 
y laborales, centrándose en la restauración de la red familiar, social y de 
apoyo, puesto que estos aspectos son claves en el intercambio recíproco 
entre sociedad y excombatientes, en su estabilización en el marco de una 
comunidad o localidad concreta que favorecen la construcción de una con-
ciencia ciudadana. Siguiendo a estos autores, se deben proporcionar a los 
excombatientes y a su red familiar los medios necesarios para construir un 
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proyecto de vida digno, que satisfaga sus necesidades de forma integral: vi-
vienda, comida, ropa, servicios médicos, educación, capacitación y empleo, 
recreación, integración y reconstrucción de relaciones familiares y sociales. 
Apoyando esta idea, Carranza (2012) afirma que las autoridades municipa-
les deben hacerse cargo, en un principio, de dichas necesidades básicas, con 
la finalidad de generar una posterior estabilidad económica y social. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas por Corrales (2017) y Giraldo y 
Mesa (2013) manifiestan que muchos de estos propósitos encuentran una 
barrera difícil de sortear, cuando se hace evidente la incapacidad del Estado 
para proporcionar a los ciudadanos estos mínimos vitales, de tal manera 
que los excombatientes quedan atrapados en las lógicas del sistema, en el 
que se evidencia abandono institucional, baja capacidad en la protección de 
sus derechos, dificultades reales para acceder a vivienda y trabajos estables, 
ausencia de apoyo para el restablecimiento de su red familiar y su reintegra-
ción en entornos educativos o sociales. 

Reafirmando lo anterior, Specht (2006) enuncia que la acción desde los 
programas estatales no logra fomentar la creación de empleos formales o 
lo hace de manera incipiente. En consecuencia, los jóvenes desmovilizados 
deben recurrir a sectores informales, que los expone a deplorables condi-
ciones laborales, en las que deben emplear largas horas por poca remune-
ración económica. Atendiendo a esto, Atahualpa y Ávila (2004) y Herrera 
y González (2013) concluyen que el desempleo y la informalidad laboral 
terminan siendo factores clave en el retorno a la ilegalidad y a actividades 
criminales, favoreciendo vínculos con sectores ilegales de la economía; los 
desmovilizados abandonan los programas estatales y, en ocasiones, reinci-
den con nuevas vinculaciones a nuevos grupos armados, dado que la oferta 
en Colomba sigue siendo amplia, numerosa y tentadora cuando se está en 
medio de precariedad y se tienen a la mano medios conocidos, así sean 
ilegales, para generar ingresos. Por lo cual afirman que los programas de 
reintegración laboral deben ser prioridad en los procesos de DDR.,.

Desde esta línea de la investigación y siguiendo a Romero (1998), Nussio 
(2013) y Herrera y González (2013) se plantea, a manera de conclusión, 
que la estabilidad económica es fundamental y necesaria para que los ex-
combatientes se anclen a la legalidad y sean capaces de generar ingresos de 
forma sostenible en la vida civil. Así pues, para la mayoría de estos autores, 
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la primera prioridad de los excombatientes es encontrar un empleo o fuen-
te de ingresos que les permita ganarse la vida dignamente, identificando 
sus diferentes habilidades y competencias; base sobre la cual cimentar la 
reconstrucción de sus proyectos de vida. 
 
Pero paralelo a lo anterior, es fundamental el trabajo con la comunidad y el 
contexto social, porque esta reintegración económica solo es posible si se 
logran cambiar marcos culturales y sociales de exclusión, lo que permitiría 
que se puedan abrir oportunidades y, así, deconstruir los miedos, prejui-
cios, obstáculos y desconfianzas, que cierran las puertas a esta reinserción 
laboral. En razón a esta dinámica, la investigación de Herrera y González 
(2013) añade que se es indispensable transformar al excombatiente en un 
agente positivo en el entorno particular en el que va a participar, fomen-
tando la convivencia y cohesión entre la comunidad, por medio de servi-
cios sociales en los que puedan involucrarse y participar y que atiendan 
las necesidades colectivas del territorio, puesto que esto permitiría afianzar 
relaciones sanas. Para los autores este es un paso sustancial hacia procesos 
de reparación desde lo local.

Un punto importante para lograr esta apertura, generación y construcción 
de confianzas, según las investigaciones consultadas, está en fomentar la 
educación formal, con el fin dar origen a una nivelación con respecto a los 
jóvenes de su edad, enfatizando en las mujeres jóvenes, sobre todo, cuando 
son madres cabeza de familia. Frente a esto, en la investigación adelantada 
por Atahualpa y Ávila (2004) se afirma que se debe realizar un tipo edu-
cación particular a partir de las capacidades subjetivas, es decir, crear una 
capacitación no formal, según el nivel educativo de cada individuo, a través 
de alfabetización, formación técnico-profesional, asesoría empresarial, con 
miras a generar capacidades que posibiliten romper la brecha establecida 
con sujetos que han tenido una trayectoria vital diferente.

Ahora bien, respecto a este último punto, Nussio (2013) encontró en su 
investigación que, para las mujeres reintegradas a la vida civil, era más fácil 
desenvolverse comunitariamente que laboralmente, puesto que el imagi-
nario social se centraba en la invalidez para ejercer una labor diferente al 
ámbito domético. Por el contrario, en los varones parecía más factible una 
reintegración laboral que comunitaria, pues sus imaginarios estaban enfo-
cados en su incapacidad para generar empatía y confianza con los demás. 



635

Perdón, reconciliación y reintegración: Una aproximación a un estado de la cuestión

Finalmente, resaltan los estudios teóricos sobre DDR, enfocados en revisar 
su historia y definición desde los años noventa (Giraldo, 2010; Fisas, 2011; 
Mesa, 2017; Nussio, 2013; Olarte, 2016), otorgando beneficios jurídicos y 
de apoyo a quienes deciden desertar o marginarse de los grupos armados, 
iniciando la ruta de reintegración a la civilidad. Esta condición histórica 
del DDR, la cual cuenta, aproximadamente, con 20 años de antigüedad en 
Colombia, ha permitido, también, que se desarrollen otras investigaciones, 
únicamente, dirigidas hacia el estudio de la reintegración (Herrera y Gon-
zález, 2013; Villarraga, 2013).

Esas aproximaciones, principalmente teóricas, resaltan la importancia del 
DDR como política pública en países con dinámicas de conflicto armado 
y contextualizan la particularidad de la reintegración social y económica 
en Colombia, planteando la necesidad de partir de la reconciliación con la 
sociedad, la garantía para una adecuada convivencia y el establecimiento de 
relaciones de confianza. Se reconocen, también, los numerosos obstáculos 
que se presentan en el proceso, luego del ingreso de cada excombatiente a la 
ruta de reintegración propuesta, que van desde la discriminación, margina-
lización y menores oportunidades laborales, hasta problemas de aceptación 
en las comunidades de acogida. Villegas (2017) manifiesta en su estudio 
sobre el DDR, aplicado a las FARC, que la falta de planeación del proceso 
conlleva al riesgo de repetir el fenómeno de las BACRIM. 

Finalmente, algunas investigaciones se centran en otros aspectos del proce-
so de DDR como las relaciones familiares y la violencia de pareja en desmo-
vilizados (Ávila y Cogollo, 2011), o las representaciones sociales que tienen 
las mujeres excombatientes sobre la paz, elemento central de su militancia, 
basadas en su experiencia cotidiana, que implica una aspiración profunda, 
razón por la cual respaldan los procesos de negociación y desmovilización 
que se vienen desarrollando en Colombia (Barrera, 2016).

La desvinculación de menores 
en el marco de los conflictos armados

Un componente fundamental que está medio camino entre los procesos 
de DDR, los escenarios de reconciliación y la reparación a las víctimas 
del conflicto armado, es la desvinculación de menores, que en el caso de 
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Colombia desborda todos los cálculos, tal como se indicó en la introduc-
ción. Al respecto, vale decir que Colombia no es el único país en el que se 
ha presentado el fenómeno de los niños, niñas y adolescentes en la guerra; 
México, El Salvador, Guatemala y Perú, y varios países africanos se cuentan 
entre aquellos que han sufrido este flagelo. En algunos de ellos se ha rea-
lizado seguimiento a la ejecución de las políticas de protección contra el 
reclutamiento de menores de edad. 

Por ejemplo, en el caso de México, Velasco (2016) se interesó por analizar 
el estado de cumplimiento de la convención de derechos del niño en ese 
país, en tres frentes, dentro de los que incluye el problema de los menores 
de edad reclutados por el crimen organizado, dada la ausencia del recono-
cimiento del conflicto armado por el gobierno. Enuncia que no existe una 
reflexión seria y profunda frente a la falta de aplicabilidad de los protocolos 
de atención, puesto que tampoco se reconoce el problema como delito. Por 
otra parte, en el caso de Perú, Huerta (2013, p. 36) menciona la “… falta del 
establecimiento de un programa de atención integral de estas víctimas, que 
permita su recuperación física y psicológica, y su reintegración social”, te-
niendo en cuenta que se ha documentado su vinculación, tanto por grupos 
armados como por las FFMM de ese país; así mismo, Taipe (2013) enfatiza 
que el uso de menores en las hostilidades en Perú, es una práctica sistemá-
tica y generalizada, que también incluye otros eventos de victimización por 
desaparición forzada, asesinatos, torturas, tratos crueles, violencias sexua-
les y privación de la libertad individual, entre otros crímenes.

En otros países se identificaron mayores avances sobre el tema, específica-
mente, en el continente africano, en donde recientes investigaciones han 
demostrado interés por reflexionar sobre el fenómeno, analizando el cum-
plimiento de las exigencias internacionales que incluyen los procesos de 
desarme, desmovilización y reintegración de estas víctimas, que difiere del 
proceso de los adultos (Bamidele, 2012), debido a que debe interpretarse de 
manera diferente a la forma tradicional (McMullin, 2011). En estos proce-
sos es necesario considerar el deterioro progresivo de los niños, causado, 
directamente, por la experiencia traumática de participar en la guerra, lo 
que se refleja en problemas de ajuste a la sociedad a la que son reintegrados 
(Betancourt et al., 2010) y, que, a su vez, se manifiestan en la pérdida de las 
relaciones, la confianza y la dignidad, un legado de culpabilidad individual 
y colectiva, trauma y recuerdos dolorosos, tanto entre los niños como en la 
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comunidad (Angucia et al., 2010), además de las dificultades para su rein-
tegración en ámbitos académicos y laborales, lo que dificulta su posibilidad 
para generar ingresos económicos (Blattman y Annan, 2010).

En el marco de estas investigaciones en el continente africano, se ha pro-
puesto que, para una reintegración exitosa, se hace necesario adoptar un 
programa de rehabilitación desde un enfoque holístico, que brinde la opor-
tunidad de formar relaciones positivas, confiables y consistentes con los 
adultos, con énfasis de atención en un ambiente familiar (Sera et al., 2015), 
en la que se les garantice la reducción de la pobreza y el aumento del acceso 
a la educación (Beber y Blattman, 2013).

No obstante, llama la atención el estudio de Jordans et al. (2012), en el que 
comparan, en Burundi, a jóvenes excombatientes que participaron en un 
programa de apoyo a la reintegración, con los no combatientes. Los ha-
llazgos ilustran que los desmovilizados se sienten, socialmente, integrados 
dentro de las comunidades, con altas tasas de trabajo/empleo, tasas de alfa-
betización por encima del promedio nacional (66 %) y ninguna diferencia 
en el funcionamiento actual y la salud mental, en comparación con los no 
reclutados. En general, al comparar las trayectorias de reintegración de los 
excombatientes africanos con los colombianos son, en gran parte, positivas, 
así lo afirma Jerez (2016), al demostrar que existe en ellos un considerable 
potencial de recuperación, demostrado en el desarrollo de nuevas capaci-
dades para hacer frente a sus vidas civiles. 

Desde este panorama internacional y siguiendo una línea de interpretación 
de la legislación existente en el tema, cinco artículos consultados enfatizan 
en la dualidad de considerar a los menores de edad como víctimas o victi-
marios, situación que, desde una esfera macrocultural, afecta, directamen-
te, la forma en la que un gobierno asume los procesos de desarme, desmo-
vilización y reintegración (Carmona et al., 2010, 2012; Olarte, 2016) de este 
grupo poblacional, y cómo la población, en general, explica el fenómeno. 
Así lo menciona Rosen (2017), al comparar los imaginarios del siglo XVIII 
y XIX con la legislación actual, mostrando la transición entre un imagina-
rio de héroe a uno de víctima de los niños vinculados a la guerra. 

A pesar de esto, no se pierde de vista que, desde hace varios años, el reclu-
tamiento de menores de edad ha sido considerado un crimen de guerra, 
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que va en contra de leyes internacionalmente aceptadas, quienes se han 
encargado de profundizar en este fenómeno y ofrecer sanciones a los países 
en los que se reporta este delito (Montoya, 2008; Ortiz, 2017); situación a la 
que Colombia no es ajena, dado que, al reconocer el delito de reclutamiento 
ilícito, separa a los adultos combatientes que pueden calificarse sencilla-
mente como victimarios y a los niños, niñas y adolescentes reclutados con-
siderados, al mismo tiempo, víctimas (Bácares, 2015), tal como se plasma 
en la jurisdicción penal de justicia y paz (OIM, 2016) y, específicamente, en 
el caso de la primera sentencia en Colombia, por este delito, contra Fredy 
Rendón Herrera (Ruiz, 2016). 

En este sentido existe, también, una postura conciliadora de ambas visiones 
extremas de víctima y victimario, representada en la justicia restaurativa o 
reparadora, en la cual se concibe al niño, niña y adolescente vinculado a un 
grupo armado como,

… un actor social, a la vez determinado y determinante, es decir, un agente 
social activo, capaz de transformar la realidad y transformarse a sí mismo, 
capaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones y de empode-
rarse de una manera protagónica de su propio proceso de reinserción a la 
sociedad. (Carmona, 2014, p. 173)

Ahora bien, al centrarnos en el contexto colombiano, el marco legal general 
de atención a la población infantil y juvenil, reconocido por el Estado, iden-
tifica a los excombatientes menores de edad como víctimas de vinculación 
a grupos armados, lo cual puede rastrearse en la política pública sobre ni-
ñez y adolescencia (Ley 1098/2006) y en la ley de víctimas (Ley 1448/2011). 
De ahí el interés de la comunidad investigativa en realizar seguimiento a las 
acciones de prevención, contención y atención desarrolladas por el Estado, 
más allá de la criminalización del reclutamiento armado, dado que los ni-
ños, al ser instrumentalizados, resultan ser las principales víctimas por su 
vulnerabilidad, desamparo e indefensión (Ramírez, 2010), por lo que los 
programas y procesos para su protección y atención deben ser prioridad de 
las agendas gubernamentales.

La condición especial de estas víctimas, al no ser sujetos pasivos por parti-
cipar directamente en las hostilidades, les ubica en posición de preferencia 
para el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y los beneficios de 
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la reparación (Montoya, 2008); reparación entendida como la implementa-
ción de medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución 
y garantías de no repetición (Universidad Nacional de Colombia, 2012), 
todo ello se integra con el programa de atención al desvinculado que se 
ha dinamizado y adecuado a los ordenamientos internacionales, pero tam-
bién, se ha aplicado de acuerdo con las exigencias sociales y políticas del 
contexto colombiano (Caicedo, 2011). 

Razón por la cual, se han encontrado análisis a dichas políticas públicas, al 
comparar los avances nacionales e internacionales en cuanto a la protec-
ción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados, los 
cuales: 1) afirman que la infancia no es protagonista en la justicia transicio-
nal colombiana, debido a que se delegó la responsabilidad de la reparación 
integral de las víctimas menores de edad, a las entidades que integran el Sis-
tema Nacional de Bienestar Familiar −SNBF− (Mariño, 2012); 2) enfatizan 
que las acciones estatales no han sido lo suficientemente efectivas, como 
para separar a los menores de edad de los grupos armados ilegales que 
operan en Colombia (Romero, 2014); 3) señalan la distancia que se pre-
senta entre la vida real de estos niños, niñas y adolescentes, y la aplicación 
de políticas de desarme, desmovilización y reinserción, desde mediaciones 
tecnoburocráticas, que conllevan a un nuevo riesgo de que los niños, niñas 
y adolescentes sean reclutados por segunda vez (Villanueva et al., 2017), 
puesto que no se logra garantizar que todo desvinculado o desmovilizado 
tenga un proceso verdadero y transparente de reintegración, para su nor-
mal desempeño en sociedad (Madrid y Vega, 2014), y 4) critican la falta de 
legitimidad de la ley por la sociedad, dado que si bien las diferentes normas 
han sido proferidas por el legislador, las mismas no siempre se materiali-
zan, quedando en meras investigaciones o no llegando, ni siquiera, a ins-
tancias preliminares en la justicia permanente (Ortiz, 2017).

En materia de protección de derechos hay una gran preocupación, al con-
siderar que la mayoría de los niños, niñas y jóvenes colombianos tienen 
vulnerados sus derechos económicos, sociales y culturales, lo que se com-
plejiza, aún más, con las prácticas y los efectos del conflicto armado, la 
violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, el abuso y la explotación laboral 
(Romero, 2012, p. 15). Desde esta perspectiva, el Estado se ve obligado a 
realizar acciones de protección de los derechos de los niños que resultan 
involucrados en este crimen; fue así como el Gobierno apoyó la creación de 
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programas de asistencia a niños, niñas y adolescentes desvinculados, y se 
le delegó el tema al ICBF (Herrera y González, 2013, p.277). Paralelamente, 
desde la Defensoría del Pueblo se dio fuerza a una estrategia preventiva de 
apoyo llamada Alertas Tempranas, la cual informa sobre la situación de los 
niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto y el grado de riesgo a 
que sean vinculados a grupos armados (Tezón y Daniels, 2016).

Algunas investigaciones se centran en el seguimiento de los niños, niñas 
y adolescentes desvinculados, bajo la modalidad de atención Hogar Susti-
tuto Tutor, centrándose en diversos aspectos psicológicos, profundizando 
en el componente afectivo (Garcés y Chamorro, 2011), la resignificación 
de vínculos familiares, la expresión de lo sucedido en el marco del conflic-
to a través del propio cuerpo (Vallejo, 2015), la promoción del diálogo de 
experiencias que faciliten la vinculación a programas de formación, como 
parte de su proyecto de vida (Marín, 2015) y el desarrollo de la confianza 
en un contexto, totalmente, nuevo para ellos (Gómez et al., 2011). Así mis-
mo, otros investigadores independientes se han preocupado por estudiar 
los cambios y permanencias familiares de adolescentes desvinculados de la 
ciudad de Bogotá (Pinto, 2009). 

Los resultados de estas investigaciones coinciden en la necesidad de ofrecer 
procesos de acompañamiento, no solo para el restablecimiento de los dere-
chos de estos jóvenes, sino también, para que ellos encuentren sentido a sus 
vidas y un nuevo lugar en la vida civil; esto logrado gracias a la superación 
de sus heridas, la transformación de sus relaciones familiares y sociales, y 
cambios sustanciales en sus estilos de vida. Teniendo en cuenta las impli-
caciones de daño, que no solo afectan el cuerpo, las emociones, el proyecto 
de vida, la integridad familiar y personal de los jóvenes, tal como ya se ha 
mencionado, sino también, la formación del sujeto moral, de derecho y 
político (Arias y Roa, 2015, p. 122). 
 
Así mismo, se identifica una línea de discusión más clínica, dedicada a eva-
luar las consecuencias psicológicas en la vida de los jóvenes, las cuales se 
relacionan, en la mayoría de los casos, con afectaciones propias del estrés 
postraumático (Blom y Pereda, 2009), lo que exige la recuperación dirigida, 
desde la comunidad y desde el reconocimiento de los jóvenes en espacios 
vitales de participación, como la escuela (Bejarano y Delgado, 2017).
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Adicionalmente se encontraron, aunque en número reducido, otros estu-
dios que involucraron las voces de adolescentes desvinculados (Carmona 
y Tobón, 2010). Una de estas investigaciones explica, por ejemplo, la vin-
culación de niñas al grupo armado, en el que desarrollan un proceso de 
negociación de significados de lo que ellas esperan de ser soldados y de 
ellas mismas en cuanto adolescentes, su permanencia como actores activos 
a través de procesos de ajuste a la vida militar y la desvinculación, cuando al 
pasar el tiempo, generan resistencia a continuar vinculadas, motivadas en 
la añoranza de sus familias (Carmona y Tobón, 2010). Otra investigación 
con tres adolescentes excombatientes, en el intersticio de víctima y victima-
rio, se centra en la aplicación de principios de justicia restaurativa en estos 
casos (Amador, 2010); otra con dos desvinculados resignificando su sentido 
de vida, al llegar a nuevos contextos (Rodríguez et al., 2015); una más con 
cuatro jóvenes que reconocen falencias para su reintegración a la vida ci-
vil (Cifuentes, 2015), finalmente, la historia de siete jóvenes, que al dejar 
la guerra, realizan un proceso de atención psicoterapéutica, centrado en 
la relación individuo, grupo y confianza, evidencian sus transformaciones 
subjetivas (Lara, 2010). Dichas investigaciones caracterizan el fenómeno 
social desde la narrativa de los protagonistas y aportan reflexiones para el 
acercamiento y acompañamiento a estas víctimas. 

También, se explicita que su estado de vinculación no pasa por una con-
dición de pasividad sin agencia, sino que se trata de personas atrapadas en 
unas relaciones de poder, en las que las condiciones sociales e históricas y 
los órdenes en los que han estado inscritos han ido modulando sus deseos, 
creencias y pasiones (Amador, 2010). Así mismo, al estudiar sus sentidos 
de vida, se identifica que estos se transforman a través del tiempo y las 
experiencias vividas, pues dentro del grupo, su sentido vital giraba, princi-
palmente, en torno al poder, mientras que, durante su reintegración, gira 
alrededor de su familia (Rodríguez et al., 2015). En el marco de su perte-
nencia al grupo armado la consolidación de su identidad se relaciona con 
la búsqueda de poder y reconocimiento, que se añade a su propia historia 
social que, de una u otra forma, ha sido determinante en la generación 
de las condiciones que propiciaron su reclutamiento forzado (Cifuentes, 
2015). En este mismo sentido, el análisis del proceso de desvinculación sig-
nifica, para el desvinculado, alejarse de sus lugares de origen, para llegar a 
un lugar ajeno, lo que implica una discontinuidad en su trayectoria vital 
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y un quiebre subjetivo, que puede ser superado con el establecimiento de 
vínculos de confianza en el nuevo entorno (Cifuentes et al., 2011).

Finalmente, en el Informe nacional sobre reclutamiento, que incluyó 491 ni-
ños, niñas y adolescentes desvinculados y protegidos por ICBF (Springer, 
2012), se identifican experiencias traumáticas que han vivido estos jóvenes, 
afirmando, además, que el 92 % reportan que en sus contextos comuni-
tarios y familiares sufrían de inseguridad alimentaria. En la misma línea, 
Linares (2003) plantea que el 99 % de estos niños están adscritos a los es-
tratos 0, 1 y 2, predominando su marginalidad en diversas dimensiones del 
desarrollo humano. 

También se halló una amplia gama de artículos de revisión bibliográfica 
que tienen por objeto actualizar los cambios y transformaciones que se han 
dado en el tema, pues como se demostró anteriormente, Colombia ha lo-
grado avances en materia de leyes y aunque son pocos los investigadores 
interesados en teorizar, al respecto, se hacen evidentes las acciones que pre-
tenden mejorar desde la institucionalidad, la comprensión del problema. 
Los artículos dedicados a revisar el tema realizan un recorrido histórico 
que contextualiza los obstáculos que, en el país, se presentan a la hora de 
implementar procesos de desvinculación de los jóvenes y su reintegración a 
la vida civil (Montoya, 2008; Valencia y Daza, 2010; Moreno, 2009; Cifuen-
tes et al., 2011; Malamud, 2011; Reina, 2012; Romero, 2014; Pachón, 2016 
y Bácares, 2017). 

Finalmente, desde el componente institucional se han privilegiado, por 
un lado, estudios de tendencias y caracterización de la población atendi-
da, tanto por el ICBF como por otras entidades reconocidas: la UARIV, 
Unicef y el Centro de Memoria Histórica. De esta forma se identifica, en 
gran medida, que los adolescentes que ingresan a las diferentes modalida-
des del programa de restablecimiento de derechos (Casa de Acogida, Casa 
de Protección, Hogar Sustituto Tutor y Hogar Gestor) presentan afectación 
en su salud, nutrición y bienestar psicosocial, no obstante, sus niveles de 
resiliencia son mayores a los de otras víctimas (Ramírez, 2013; Blattman y 
Annan, 2010). Así mismo, se reconoce la afectación en su identidad, lo que 
implica, desde el primer momento, cambio de nombre y fragmentación en 
su reconocimiento subjetivo, agravado por la separación de su familia de 
origen y la pérdida de amigos y compañeros en la guerra, lo que les genera 
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un impacto emocional, manifestado en impotencia, tristeza e incertidum-
bre (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017); consecuencias que se 
hacen evidentes en el proceso de transición a la vida civil. 

También se resaltan artículos reflexivos sobre las consecuencias de la gue-
rra en los niños, niñas y adolescentes, en los que se hace alusión a su es-
tructuración anímica desde la infancia (Mejía, 2013), que, sumado a los 
traumas de la guerra, se expresan a través de emociones negativas de an-
gustia, apatía, ansiedad, asco, confusión, culpa, decepción, desconfianza, 
enojo, vergüenza, y venganza, entre otras (Guzmán et al., 2016), las cuales 
se generan por las experiencias de cautiverio, las cuales se diferencian de 
acuerdo con el género (Díaz, 2010; Carmona et al., 2010; Chamorro, 2012 y 
Embus, 2012). Mientras, por otro lado, las mismas entidades recomiendan 
introducir cambios en las concepciones que, generalmente, la población 
tiene instaladas sobre los niños, niñas y adolescentes desvinculados, al con-
siderarles víctimas pasivas de la guerra, para transformarlos en imaginarios 
de jóvenes con capacidad de agencia, que pueden generar procesos de repa-
ración y reconciliación para otras víctimas y para la población, en general 
(Correa et al., 2014). 

Reconciliación y reintegración

Para Garrido (2008), la reconciliación es un proceso complejo y múltiple 
que debe estar ligado a verdad, justicia, reparación, procesos de desarme, 
desmovilización y reintegración. Por lo tanto, se han identificado unas ca-
tegorías básicas y relevantes que enmarcan las diversas investigaciones que 
han guiado esta revisión. 
 
Comenzando por la dimensión subjetiva de la reconciliación y el plano in-
trapersonal, para algunos investigadores (López et al., 2016; Cortés et al., 
2016), la reconciliación es entendida como el reinicio de las interacciones 
con el agresor, por lo que concluyen que no habría mayor diferencia entre 
perdonar y reconciliarse, y plantean que se hace necesario el diálogo, el 
compromiso de no repetición de la ofensa y la exigencia a los ofensores 
para que experimenten una consecuencia por sus agravios. Algunas in-
vestigaciones consideran que, desde esta perspectiva, la reconciliación es 
una acción que alivia la conciencia del agresor y tranquiliza las emociones 
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negativas de la víctima, lo que no implica ni el olvido ni la complicidad 
con la injusticia, puesto que se trata de un acto recíproco, que no puede ser 
unilateral, puesto que, de lo contrario, se debilitarán, en gran medida, los 
efectos del mismo, obstruyendo la construcción de las normas y el restable-
cimiento de la identidad del agredido (Hernández, 2003; Mockus, 2002). 

No obstante, Rojas (2015) y Rueda (2012), citando a Derrida, conciben que 
el perdón es un ‘don’, que se expresa sin esperar nada a cambio, ya que 
tendría un valor intrínseco que no persigue una lógica retributiva, posibili-
tando que sea una acción que no se considera perpendicular a la atrocidad 
cometida; se trata de un gesto altruista, en sí mismo. Esta perspectiva se 
conecta con un marco de sentido desde el ámbito religioso que permite la 
transformación de los sentimientos negativos y la reconstrucción perso-
nal, con el fundamento de las creencias espirituales y religiosas (Antúnez, 
2016; Cortés, et al., 2016; Rico y Maza, 2017 y Villa, 2007). Atendiendo 
a este concepto se considera que el perdón es un proceso permanente de 
construcción de lazos morales, de reparación de relaciones sociales y de 
autoestima (Molina, 2016).
 
Para Castrillón et al. (2018), Cortés et al. (2016) y Villa (2016), la posibilidad 
ejecutar procesos de perdón y reconciliación, en el ámbito interpersonal, fa-
cilita construir caminos hacia dinámicas más amplias, de orden social. Puesto 
que las diferentes posiciones y experiencias de los participantes, emergentes 
en sus narraciones, permiten una sanación de las relaciones, el fortalecimien-
to del lazo social y la reconstrucción del tejido social. Esto permite a la vícti-
ma y al excombatiente continuar con sus vidas y, dependiendo del ambiente 
en el que se encuentren, entrar a formar parte de grupos y comunidades que 
van reconstruyendo su historia y sus proyectos de vida.

En relación con las actitudes, creencias y representaciones hacia el perdón, 
en la sociedad civil, Alzate y Dono (2017), Alzate et al. (2018), López-López 
et al. (2016), Rico y Maza (2017) y Villa (2020) plantean que este proceso 
requiere reciprocidad y compromiso de todas las partes, en el que el agre-
sor manifieste su intención de avanzar en su transformación y se disponga 
a un encuentro auténtico y sincero, mientras las víctimas y la comunidad 
abren las puertas para concederlo, al reconocer la voluntad de cambio en la 
actitud inicial. A propósito, Fincham et al. (2005) encuentran que la dispo-
sición a perdonar es, inversamente, proporcional a la gravedad de la falta 
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percibida. Por eso, aun cuando se haga un reconocimiento simbólico de las 
faltas cometidas, esto no implica que se deje sin efecto las consecuencias 
negativas de la violencia y la necesidad de justicia.

En el contexto colombiano, una investigación sobre la disposición de 
las personas para perdonar (López-López et al., 2012), concluyó que los 
colombianos 

… no estamos listos para perdonar; que perdonamos más a los grupos 
paramilitares que a otros grupos armados, incluso, al propio Ejército …, 
también se encontró que estamos dispuestos a perdonar, si hay acciones de 
arrepentimiento y reparación, además de un compromiso con la no repeti-
ción, y otra conclusión mostró que es más difícil perdonar el homicidio, las 
violaciones y el secuestro, que otras ofensas. (párr. 8)

 
Para tales efectos, es necesario transformar el clima socioemocional que 
orienta las relaciones sociales, a partir de un clima de indignación y odio, a 
uno de solidaridad y benevolencia (Cárdenas et al., 2013; Etxebarría et al., 
2010; Rimé et al., 2011; Villa, 2020). Estas medidas hacen parte del proceso 
de reconciliación, pues promueven distintos modos de interacción social e 
intergrupal, lo que implica que se tejan lazos de solidaridad para lograr la 
reconstrucción de la unidad nacional (Rojas, 2013) y acciones de coope-
ración entre todos los actores sociales (Bar-Tal y Bennink, 2004; Bar-Tal, 
2010; Rojas 2015). Cabe resaltar la experiencia de países como Ruanda, que 
da cuenta de la forma en que los procesos de perdón (ya sean individuales 
o colectivos) contribuyen al bienestar psicológico y social de quienes han 
estado implicados en un conflicto (Baskin y Enright, 2004; Kalayjian y Pa-
loutzian, 2009). Así pues, partimos de que el perdón genera procesos de 
cambio y favorece las actitudes prosociales y las transformaciones de com-
portamiento, frente a quienes han sido agresores (McCullough et al., 2006).

Ahora bien, la carga del perdón, en la mayoría de las investigaciones e in-
tervenciones, suele ponerse del lado de la víctima o de la sociedad, mientras 
que los excombatientes tienen el deber de pedirlo, solicitarlo u ofrecer dis-
culpas (González y Ríos, 2016; Villa, Marín y Zapata, 2019), que desde un 
plano moral, se trata de la admisión de responsabilidad con respecto a una 
culpa por el daño generado a otros (Zuleta, 2014), factor que da pie a una 
reconciliación real (Álzate y Dono, 2016). Sin embargo, cabe recalcar que 
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en la investigación realizada por Bombelli et al. (2014), en una muestra de 
518 participantes, en Argentina, con respecto a la evaluación de la petición 
de disculpas derivadas de la violencia ocurrida en la dictadura militar, se 
halló un bajo nivel de conocimiento en relación con este tipo de justicia res-
taurativa, así como una baja eficacia otorgada a esta, no obstante, también 
se relaciona, en gran medida, la importancia de la religión en relación con 
las posibilidades de perdonar, valorada en los procesos de generación de 
confianza, respeto, humildad y tolerancia. 

Es el caso de las investigaciones de López-López et al. (2016), Castrillón et 
al. (2018) y Cortés et al. (2016), los participantes, miembros de la sociedad 
civil, concibieron el perdón como una forma de olvido de los actos atroces 
ocurridos, a través del tránsito de emociones negativas: el odio, el resen-
timiento o las ganas de venganza, a positivas, permitiendo la posibilidad 
de soltar e ignorar la ofensa para continuar con su proyecto de vida, los 
participantes reconocen que Dios, según su fe, puede ser un actor clave en 
la tarea de tener la capacidad de ofrecerlo.

 De otro lado y desde el ángulo del agresor, en múltiples investigaciones 
se determinó que el momento acertado para pedir un perdón verdadero y 
autentico, es cuando se ha construido personal y colectivamente una esta-
bilidad emocional, y las víctimas, la familia o la comunidad se encuentran 
dispuestas a una apertura al diálogo, de tal manera que las emociones nega-
tivas ocasionadas no se interpongan en el proceso de reconstrucción de las 
relaciones sociales (Cabral, 2009; Castrillón et al., 2018; Cortés et al., 2016; 
López-López, 2013; Martínez y Morales, 2017). Por esta razón, concluyen 
que el perdón es un proceso de liberación de emociones negativas hacia el 
otro, transfigurando el rol de la víctima y el victimario, aceptando el pasa-
do doloroso y proyectándose a un presente de lucha, armonía y esperanza, 
para así construir y recuperar los vínculos sociales que se han fragmentado, 
creando una aceptación mutua para un futuro colectivo.

En la experiencia investigativa de Rico y Maza (2017) se plantea que existe 
una alta tendencia a la reconciliación social por parte de las víctimas del 
conflicto armado, pero también existe la tensión con quienes les cuesta aún 
este proceso, pues desarrollan actitudes de desconfianza, poca empatía fren-
te a la presencia de victimarios y actitudes de resignación. Por lo que se pro-
mueve crear e implementar mecanismos institucionales y socioculturales, 
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para habitar lugares comunes desde la reorientación de emociones negati-
vas vinculadas al hecho de victimización (ira, miedo y odio), a fin de gene-
rar un clima emocional propicio para la reconciliación social, abordando 
el perdón más allá del plano individual, sin caer en la humillación de los 
victimarios ni en la minimización de los daños causados a la sociedad civil.

Así pues, en el plano de un escenario interpersonal está implicada, nece-
sariamente, la reciprocidad en la aceptación y el respeto, para poder res-
tablecer la armonía social en el ámbito local y en la vida cotidiana de una 
comunidad. Molina (2016) considera, en su investigación, que el perdón, 
desde lo colectivo, requiere prácticas morales específicas como la indigna-
ción, para facilitar el reconocimiento social de las afectaciones y daños; por 
lo que se afirma que un escenario de perdón se vería obstaculizado, si dicho 
reconocimiento no se genera de forma adecuada, lo cual implica, en con-
gruencia con Dufraix (2008), que ejercicio debe estar asociado al arrepenti-
miento. Los escenarios de ofrecimiento de disculpas, las acciones concretas 
de pedir perdón y los procesos en los que los excombatientes manifiestan 
un nivel sincero de contrición, son muy importantes para la reconciliación, 
puesto que facilitan la reconstrucción del tejido social y la superación de los 
dolores del pasado (Páez, 2010; Villa, Marín y Zapata, 2019).

Siguiendo con esta línea, López-López et al. (2016) y Dordron y Oliveira 
(2015) manifiestan la importancia de escenarios para el restablecimiento 
de relaciones quebrantadas entre víctimas y excombatientes, teniendo en 
cuenta las múltiples emociones que el desmovilizado siente en relación con 
los daños causados anteriormente, siendo este un entorno fundamental 
para que el agresor genere un espacio para la petición de disculpas, ex-
presando su arrepentimiento, y, así, remplazar los sentimientos de culpa, 
propiciando la apertura a cambios en la comunidad (Moreno, 2009) que se 
refuerza con acciones concretas de reparación constatadas por las víctimas, 
quienes cambiarían sus sentimientos negativos, lo que mejoraría la convi-
vencia y propendería por la tranquilidad y aceptación de lo ocurrido.
 
No obstante, tal y como lo mencionan Amar et al. (2011), los desmoviliza-
dos tienden a adquirir relaciones cerradas y esto fluctúa con el desarrollo 
de la reintegración en su contexto, puesto que se les dificulta construir vín-
culos, ya sea con las víctimas o con la comunidad, en general. Para Reyes 
(2007 a, b), las posibilidades de convivencia y reconciliación son posibles 
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en la medida en que se den espacios de encuentro, convivencia e interac-
ción social en la cotidianidad, aun cuando no se puede borrar totalmente el 
pasado conflictivo. Por el contrario, una memoria incluyente facilita estos 
procesos.

Así pues, el perón y la reconciliación no son posibles sin una preparación 
y formación comunitaria (Chávez, 2017), deben vincularse con actitudes, 
procesos, medidas y etapas, encaminados a la transformación, desde inter-
venciones psicosociales que posibiliten que estos encuentros sean reflexi-
vos y estén direccionados a brindar herramientas efectivas, seguridad y ga-
rantías a los participantes (Gómez et al., 2018; Moreno y Díaz, 2016; Ortiz, 
2017; Villa, 2020; Gómez, Bohórquez y Villa, 2021). Al respecto, Hernández 
y Álzate (2016) encontraron, por medio de una investigación realizada con 
50 jóvenes, de los cuales 26 eran desmovilizados o en proceso de desmo-
vilización, y 24 que nunca habían participado en actividades ilegales, pero 
que conocían a miembros de grupos delincuenciales, que las actividades 
comunitarias en el proceso de resocialización son, altamente, positivas para 
promover cambios en el comportamiento de los excombatientes, favorecer 
la aceptación de la comunidad y facilitar su reintegración.

De otro lado, y en general, no hay abundante conocimiento sobre los efec-
tos y consecuencias en torno a los procesos de disculpas ofrecidas, aunque 
algunos autores plantean que tienen bajos niveles de eficacia percibida en 
su objetivo restaurativo. Bombelli et al. (2014) observaron diferencias de 
acuerdo con el autoposicionamiento ideológico y la edad de los participan-
tes en el contexto argentino; los más jóvenes y las personas de izquierda 
son quienes presentan mayore resistencias a los ejercicios de perdón, pues 
presentan una menor creencia sobre la disposición para perdonar por parte 
de los afectados, por lo que son aquellos que, en menor medida promueven 
la reconciliación, centrándose más en la búsqueda de castigo y justicia. 

De igual forma, las condiciones en que se entregan los testimonios y los 
encuentros entre estos actores resultan determinantes, debido a que pue-
den reactivar o contener el estrés al que se somete la víctima y el excomba-
tiente, o pueden experimentar orgullo, alivio y la sensación de realización 
por haber tenido la oportunidad de expresarse públicamente (Kanyangara 
et al., 2007; Rimé et al., 2011). En este caso, un clima social negativo im-
plica percibir bajo apoyo y confianza institucional (Cárdenas et al., 2013). 
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Pero, cuando las víctimas reciben disculpas y reparaciones por parte de los 
excombatientes, aunque sean parciales, son más proclives a plantear reivin-
dicaciones, lo que aumenta su sentido de ciudadanía (Martín et al., 2010) y 
de eficacia colectiva (Lykes et al., 2007).

Dentro de este marco, Otero (2006) considera importante el rol del excom-
batiente en la construcción de comunidad, puesto que, cuando desarro-
lla una experiencia de convivencia significativa y positiva se favorecen los 
vínculos y permiten evocar la solidaridad, el compañerismo y el respeto 
que vivieron en el grupo armado, valores que luego, en la vida civil, son 
fundamentales para la generación de dinámicas de reconciliación y recons-
trucción del tejido social.

Así pues, Mouly (2016) pone en consideración la participación necesaria de 
desmovilizados para el desarrollo de una reconciliación, atendiendo a los 
aprendizajes obtenidos dentro de las interacciones sociales en las que esta-
ban inmersos. De otro lado, espacios de la sociedad civil, como las mesas de 
concertación, pueden abrirse a la participación de los excombatientes, per-
mitiendo su integración, con la finalidad de generar escenarios de confianza 
que favorezcan la inclusión en espacios colectivos en lo local y lo cotidiano. 
En estos procesos se puede experimentar una reconstrucción y recuperación 
del papel social de las comunidades y sujetos víctimas (Obando et al., 2016), 
puesto que pueden confluir elementos de justicia restaurativa, verdad y repa-
ración, facilitando la sanación de las heridas dejadas por la guerra.

Otras investigaciones se centran en los escenarios sociopolíticos y jurídicos 
para favorecer la recuperación de la confianza cívica en la sociedad civil, y 
entre el Estado y los excombatientes, lo que también facilita y promueve la 
convivencia pacífica y la seguridad, en una perspectiva que va más allá de 
la visión policial o militar. Este escenario tiene como fondo fundamental el 
respeto a los derechos de las víctimas y la justicia transicional. En esta lí-
nea, Arnoso et al. (2014), Angulo (2007), Mazo (2013), Rodríguez (2012) y 
Valencia (2016) afirman que se hace necesario ofrecer garantías para la ver-
dad, reconocimiento del sufrimiento y reparación del daño, creando una 
memoria colectiva, previniendo daños a futuro y ayudando a la búsqueda 
de justicia. Por otro lado, garantías a los excombatientes, con la condición 
de colaborar en el proceso de restablecimiento de la verdad y su ingreso a 
los programas de reintegración a la vida civil. 
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Dentro de este marco, se hace evidente la importancia de la memoria his-
tórica, para, así, suscitar un hecho trasversal en la aceptación del otro den-
tro de una sociedad (Botero, 2015; Díaz et al., 2016; Osorio, 2017). Armas 
(2017), López-López (2013), Romero et al. (2009) consideran que la me-
moria y la verdad pueden confluir en el reconocimiento del daño y de la 
culpa por parte del excombatiente, lo que la convierte en un medio para su 
reintegración, puesto que se reconoce la existencia del conflicto, la respon-
sabilidad en los daños y la posibilidad de generar una transformación so-
cial, que les incluya en los procesos de participación. En este sentido, según 
Castrillón et al. (2018), es fundamental que ante los hechos de violencia se 
fomenten los actos de justicia, debido a que la situación se percibe correcta 
cuando los resultados son equitativos, lo que se traduce en relaciones y 
emociones más positivas entre las partes involucradas. Reafirmando lo an-
terior, Arnoso et al. (2015) entienden los procesos de justicia transicional 
como la primera relación entre víctima y victimario, un primer contacto 
con el perdón y con ambas partes del conflicto, pasando de un estado de 
violencia a uno de paz. 

Por el contrario, Gómez (2014), Maldonado y Sánchez (2016) y Gómez 
(2013) afirman, en el marco de su investigación, que la justicia puede ser un 
escenario de altercado entre la política y el derecho, un escenario que trae 
a colación diferentes actores, con desiguales niveles de poder, utilidades, 
intereses, discursos y recursos, que mantienen un desequilibrio de conflic-
tos para realizar una aplicación de los diferentes mecanismos y para resol-
ver los hechos de violencia entre víctima-victimario. Por ello, más que una 
justicia punitiva, son fundamentales los ejercicios de justicia restaurativa, 
en los que la reparación cumple un papel central. En este sentido, Chava-
rría (2012) manifiesta que la reparación no debe basarse únicamente en la 
compensación económica, sino también en medidas materiales, morales y 
simbólicas. Apoyando esta idea, Dorado (2015) concluye que la reparación 
además de su dimensión retributiva en lo material, moral y simbólico, debe 
abordar los aspectos restaurativos y colectivos, vinculados con la no repeti-
ción, las disculpas oficiales por parte de los desmovilizados, los homenajes 
y las conmemoraciones a las víctimas.

Bombelli et al. (2014) y Cárdenas et al. (2013) perciben que, actualmente, 
no hay condiciones estructurales para generar actitudes más comprehensi-
vas hacia los excombatientes, puesto que las víctimas están tramitando su 
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reparación en un contexto que ensombrece su diario vivir, por sus condi-
ciones de exclusión y pobreza estructural e histórica y por la intimidación 
de algunos actores violentos interesados en que las personas no retornen 
a los territorios de los cuales fueron expulsados. Pero, por otro lado, cabe 
destacar que el no reconocimiento de los excombatientes, en su dignidad 
humana, representa un gran obstáculo para la reconciliación (Halperin y 
Weintein, 2004). 

Conclusiones

Las investigaciones revisadas desde las diversas facetas, en las que se han 
abordado, permiten comprender que un proceso de construcción de paz 
pasa, necesariamente, por ejercicios de DDR y reconciliación, en los cuales 
está implicada una transformación, no solo de las estructuras, sino tam-
bién, de los sujetos que han sido actores de la guerra (armados y civiles). 
Por tanto, las transiciones no son solo políticas, son también subjetivas. 
El paso de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia transcurren 
necesariamente por los cambios psicosociales en la subjetividad individual 
y colectiva, lo que implica la inclusión de las víctimas y los excombatientes 
dentro de nuevas dinámicas comunitarias y sociales. En este orden de ideas, 
se comprende la necesidad de promover espacios individuales e interper-
sonales para el perdón, la petición y la aceptación de este, como mediación 
fundamental en las transformaciones subjetivas necesarias, las cuales son 
un gran aporte para la construcción de la paz. 

El perdón se facilita, si se pueden generar procesos interpersonales de en-
cuentro entre víctimas y victimarios, que permitan una reconstrucción del 
tejido social quebrantado y posibiliten la recuperación de la confianza. Para 
ser posible este tipo de espacios, los procesos de DDR deben ser sólidos, 
favoreciendo la construcción de un nuevo proyecto de vida para los excom-
batientes, en el que los elementos educativos, laborales, de salud, vivienda, 
entre otros, se vean subsanados, con la intención de crear un ambiente lo 
suficientemente propicio para curar las heridas de la guerra y producir ar-
monía social. Pero al mismo tiempo, se debe trabajar en la preparación de la 
comunidad y de las víctimas para que participen en dichos escenarios. Así 
pues, la reconciliación, en el ámbito subjetivo e interpersonal, será posible 
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cuando las acciones que se han desplegado, tanto en los excombatientes, en 
las víctimas y en la sociedad, apunten a la reconstrucción del tejido social 
destruido por la guerra.

Con base en lo anterior, es fundamental que los diferentes procesos indivi-
duales o colectivos, que van surgiendo con los desmovilizados, logren los 
objetivos propuestos, de tal manera que, en lo subjetivo, se vayan transfor-
mando esquemas, emociones, actitudes, acciones y proyectos, pero, al mis-
mo tiempo, también se abran espacios de oportunidad (laboral, educativa 
y relacional) para ellos, para que tengan mejor disposición en los posibles 
espacios y escenarios de reconciliación. De igual forma, en el ámbito social 
y comunitario, la preparación para estos procesos reconciliatorios debe pa-
sar por la diversificación de una atención y unas acciones que garanticen 
la dignidad humana de las víctimas, la satisfacción de sus derechos a la 
verdad y la reparación y el fortalecimiento del lazo social local, tanto desde 
lo educativo como desde lo comunitario, impulsando la creación de grupos 
de apoyo mutuo, proyectos colectivos, fortalecimiento de la organización 
social de base, participación, movilización social, reconstrucción de la me-
moria colectiva e inserción comunitaria.

Ahora bien, este nivel interpersonal y comunitario, en términos de la supe-
ración de los conflictos armados y la construcción de paz, es insuficiente. 
En primer lugar, se hace necesario trabajar con la sociedad civil no afecta-
da, para que también pueda cambiar percepciones y actitudes, en la línea 
de lo propuesto por López-López et al. (2015), Villa (2019) Y Gómez et al 
(2021), lo que implica tener una disposición para reconocer la humanidad 
del adversario agresor, con el objetivo de generar espacios que faciliten la 
reconstrucción de la confianza, hacia la negociación política del conflicto. 
Esto puede fortalecerse, si la memoria histórica se desarrolla de forma in-
cluyente, posibilitando el reconocimiento de responsabilidades históricas, 
políticas y sociales, más que penales.

Pero, además, se hacen necesarios los escenarios transicionales, el ejerci-
cio de las comisiones de la verdad y los tribunales de justicia transicional 
(como la justicia especial para la paz – JEP, para el caso colombiano), 
que amplíen la comprensión de las responsabilidades individuales y co-
lectivas, además de los ejercicios de reparación, en los que los excomba-
tientes asumen un papel protagónico y central, a través de acciones de 
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resarcimiento, reparación simbólica e, incluso, restitución, asegurando 
que los procesos de DDR puedan ir de la mano del sistema de justicia 
transicional, además del trabajo con la colectividad y las comunidades, 
con el objetivo de construir el clima de confianza necesario, para hacer 
posible que con la reconciliación se pueda materializar los acuerdos y la 
base para la construcción de la paz.
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