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APRESENTAÇÃO

Este eBook 3 hace una mirada a las Ciencias humanas, más específicamente a la 
política de diálogo y colaboración. El libro electrónico explora cuestiones epistemológicas 
y metodológicas sobre la investigación em Ciencias humanas a partir de las propuestas de 
convergencia y superposición de temas y metodologías que se advierten cada vez más en 
la literatura actual, tanto por parte de investigadores en el campo de la Educación como de 
las ciencias sociales y humanas. 

La interdisciplinariedad es cada vez más necesaria. Es un requisito epistemológico, 
porque los objetos que queremos comprender no se restringen a los límites establecidos 
por las disciplinas. Es un requisito pragmático por excelencia, ya que la naturaleza de 
muchos problemas que queremos comprender requiere la colaboración de expertos de una 
amplia variedad de formaciones académicas.

Ésta obra consta de 17 artículos que tienen como objetivo comprender los contornos 
que las Ciencias Humanas y sus componentes establecen entre sí y con otros tejidos 
sociales. Es, por tanto, una necesaria actitud crítica frente al campo en toda su complejidad, 
para apuntar a sus reconfiguraciones, discusiones y los sentidos que los hechos educativos 
y otros producen en la contemporaneidad.

Los autores abordan pacientes pediátricos que presentan trastornos del 
neurodesarrollo identificado a través del protocolo Nasa TLX, propósito de la episteme y del 
paradigma, saber pedagógico en el docente, la computación inteligente en los contextos 
actuales, la formación del contador y administrador en el área de costos industriales, 
fortalecimiento del sector turístico del cantón Sucre, escritura de artículos, trauma de la 
conquista española, violación de mujeres transgénero, enlace entre la matemática y la 
física, técnica de rajueleado, negociaciones de paz entre las Farc y el estado de Colombia, 
bordado artesanato do Bairro de São Nicolás, Ixmiquilpan, HGO, Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), emuladores para calculadoras y incidencia de los asentamientos informales 
en la quebrada Milchichig en la estructura urbana de Cuenca.

Uno de los objetivos de este tecer libro electrónico es seguir proponiendo análisis 
y reflexiones desde diferentes puntos de vista: científico, educativo, social. Como toda 
obra colectiva, ésta también necesita ser leída teniendo en cuenta la diversidad y riqueza 
específica de cada investigador. 

Finalmente, se espera que la diversidad de miradas y diálogos que se presentan 
en este libro son un punto de encuentro para todas las personas, grupos, entidades e 
instituciones de diversa índole que desarrollan su labor profesional en el ámbito de la 
ciencias humanas.

Edwaldo Costa
Suélen Keiko Hara Takahama

https://context.reverso.net/traducao/espanhol-portugues/libro+electr%C3%B3nico
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HISTORIA DE PAZ IMPERFECTA: NEGOCIACIONES 

DE PAZ ENTRE LAS FARC Y EL ESTADO DE 
COLOMBIA (1984-2012)

Argenis Rodríguez González
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Universidad Francisco José de Caldas y 
Magíster en Historia de la   Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC

RESUMEN: En esta ponencia se presentan los 
referentes teóricos que permitieron la elaboración 
de una Historia de Paz a partir de la observación 
de los distintos procesos de negociación entre las 
Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y el Estado de Colombia (1984 – 2012); 
procesos orientados a la regulación del complejo, 
multicausal y prolongado conflicto armado 
colombiano. Al abordar las negociaciones 
como objeto de estudio histórico se exponen y 
aplican las categorías disciplinares de la “historia 
de paz imperfecta” (actores, tiempo, espacio 
y acontecimientos pacíficos); y que permita 
responder la pregunta ¿cómo elaborar una 
historia de paz en medio del conflicto y de las 
diversas formas de violencia? Como resultado 
se obtiene una historia de “paz imperfecta”, 
centrada en la regulación del conflicto a partir de 
las negociaciones y acuerdos entre los actores. 
Paz imperfecta que responde a las causas 
subjetivas del conflicto a partir de la construcción 
de una paz cultural (ideológica); paz imperfecta 
que hace operables las causas objetivas del 
conflicto con la relativización y superación 
gradual de la violencia directa y estructural y que 
avanza en la construcción de una cultura de paz.  

Las fuentes utilizadas están relacionadas con los 
aportes teóricos de Francisco Muñoz Muñoz y la 
paz imperfecta y documentos, autores sobre el 
conflicto armado colombiano y fuentes primarias 
sobre documentos de la guerrilla de las FARC.
PALABRAS CLAVE: Historia de paz imperfecta- 
Negociaciones de paz – FARC- Estado de 
Colombia.

ABSTRACT: In this ponance, the theoretical 
references that allowed the elaboration of a History 
of Peace are presented from the observation of 
the different negotiation processes between the 
Armed Forces and Revolutionaries of Colombia 
(FARC) and the State of Colombia (1984 – 2012); 
processes oriented towards the regulation of the 
complex, multicausal and prolonged Colombian 
armed conflict. When approaching negotiations 
as an object of historical study, the disciplinary 
categories of the “imperfect peace history” are 
exposed and applied (actors, time, space and 
peaceful events); and that allows answering the 
question ¿how to elaborate a history of peace 
in the middle of the conflict and of the different 
forms of violence? As a result, a history of 
“imperfect peace” is obtained, centered on the 
regulation of conflict based on negotiations and 
agreements between the actors. Imperfect peace 
that responds to the subjective causes of conflict 
from the construction of a cultural (ideological) 
peace; imperfect peace that makes operable 
the objective causes of the conflict with the 
relativization and gradual overcoming of direct 
and structural violence and that advances in the 
construction of a culture of peace. The sources 
used are related to the theoretical contributions of 
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Francisco Muñoz Muñoz and the imperfect peace and documents, authors on the Colombian 
armed conflict and primary sources on documents from the FARC guerrilla.
KEYWORDS: Imperfect peace history- Peace negotiations – FARC- Estado de Colombia.

1 |  INTRODUCCIÓN 
La presente investigación pretende construir, reflexionar y aplicar los principales 

fundamentos teóricos de la historia de paz para analizar las experiencias de negociación, 
diálogo y acuerdo entre las FARC y el Estado de Colombia, en los años comprendidos 
entre 1984 y 2012; interpretar las formas en que se regula y transforma el conflicto armado 
colombiano y comprender su transición hacia un periodo de “paz imperfecta”.

La superación del conflicto y la búsqueda de la paz con las FARC fueron procesos 
complejos que deben afianzarse en el aprendizaje acumulado con ocasión de las 
experiencias de negociación y los procesos de diálogo entre este grupo y el gobierno nacional. 
Precisamente, el conflicto armado colombiano se ha caracterizado por su complejidad, 
derivada de la intervención de distintos actores e intereses (narcotráfico, paramilitarismo, 
guerrillas, fuerzas militares y policiales, delincuencia organizada e influencia de países 
con diversas visiones ideológicas y geo estratégicas); por su perdurabilidad en el tiempo 
(su inicio puede ser ubicado hacia mediados del siglo XX, ante todo con el asesinato de 
Jorge Eliecer Gaitán en 1948, el periodo de la “violencia” y el surgimiento de las guerrillas 
comunistas, consideradas por las mismas FARC como sus antecesoras; pero también 
por recurrentes procesos de paz orientados a su superación, desde el periodo de tiempo 
comprendido entre 1953 y 1954, hasta el proceso de Negociación de la Habana iniciado 
en 2012.

Era necesaria, por tanto, una reflexión desde la historia de paz que comprendiera 
todos estos elementos involucrados y nos permita avanzar en el estudio y la resolución del 
conflicto armado en Colombia. Sin embargo, los desarrollos teóricos para la realización de 
una historia de paz aún son escasos.

En la década de 1990, junto con un equipo académico de la Universidad de Granada 
y desde la disciplina histórica, el historiador Francisco A. Muñoz Muñoz1 elaboró un marco 
teórico orientado a la realización de una “historia de paz imperfecta”, teniendo en cuenta 
los actores pacíficos, el tiempo pacífico, los espacios pacíficos y los acontecimientos 
pacíficos. Esta “historia de paz imperfecta” y las categorías antes mencionadas estuvieron, 
precisamente, en la base del marco teórico que guío el estudio y la comprensión histórica 
de los procesos de negociación entre las FARC y el Gobierno de Colombia entre 1984 y 
1 Francisco A Muñoz Muñoz y Mario López Martínez (Eds.)  , Historia de la paz: en Historia de la Paz. Tiempos, espacios 
y actores. [ En línea] (Madrid: Ierene Instituto de la Paz y de los Conflictos Universidad de Granada, 2001.) [citado el 
1-2-2016]. Disponible en:  file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf. Francisco A. Muñoz (Granada, 6 de junio de 1953 - Granada, 
23 de octubre de 2014), fue historiador, profesor de universidad e investigador de la Paz. Gran parte de su investigación 
estuvo dedicada a la reconstrucción de una Historia de la Paz y las bases teóricas que la sustentan, para llegar a una 
nueva Cultura de Paz y regulación de conflictos. Propuso en el 2001 el enfoque de una Paz imperfecta que guía esta 
investigación.

file:///Users/atenaeditora/Desktop/Diagramac%cc%a7a%cc%83o/MAIO/Ciencias%20humanas%20poli%cc%81tica%20de%20dia%cc%81logo%20y%20colaboracio%cc%81n%202/Volume%203/Suma%cc%81rio/../../../D:/Historia_de_la_Paz.pdf
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2012, objeto de esta investigación.
En la aproximación a la “historia de paz imperfecta” se realizó una revisión crítica de 

las categorías: actores pacíficos, momentos pacíficos, espacios pacíficos y acontecimientos 
pacíficos; luego, todo esto se relacionó con la base empírica de las negociaciones de paz 
entre las FARC y el Gobierno Nacional entre los años de 1984 y 2012. En lo epistemológico, 
ello implicó que la construcción de la historia de las negociaciones de paz desde la violencia, 
fuese reemplazada por una construcción histórica desde la paz.

En fin, la definición de cada uno de estos conceptos de paz, la definición de conflicto 
y su relación con cada uno de estos conceptos, la resolución del conflicto y como la teoría de 
paz contribuye a la interpretación de las negociaciones de paz entre las FARC y el Estado 
Nacional (1984- 2012), fueron los elementos teóricos que guiaron esta investigación.

2 |  HISTORIA DE PAZ IMPERFECTA Y NEGOCIACIONES ENTRE LAS FARC Y 
EL GOBIERNO NACIONAL (1984-2012)

Francisco Muñoz señala que la paz no se ha constituido en el objeto central 
de la disciplina histórica, ha sido muy poco estudiada; la historia ha enfatizado o 
sobredimensionado el estudio de la violencia y el conflicto. El papel del historiador de la 
paz es, entonces, el de-construir y relativizar el peso de la violencia y el conflicto, el de 
abrir nuevas perspectivas para acercarse al estudio de las situaciones, tiempos, espacios 
y actores que intervienen en el complejo fenómeno de búsqueda de la paz y la solidaridad 
humana.2

En Colombia se ha elaborado la historia de la paz como punto final de la guerra y en 
medio de la guerra y con una posición en la que se ha esperado que la paz sea perpetua 
y absoluta; quizá por esa percepción no se han valorado los logros de las negociaciones 
de paz o se han recibido con escepticismo; además, estos logros se han relacionado con 
hechos desesperanzadores frente a las negociaciones de paz (por ejemplo, plantear cese 
al fuego en medio del fuego cruzado, zonas de despeje con secuestros y acciones militares, 
democracia convertida en clientelismo , asesinatos de los líderes sociales y partidicidio de 
la Unión Patriótica, entre muchos); hechos sombríos que han empañado la idea de que se 
está pasando por momento de paz.

Ante este panorama los académicos han enfatizado en las dificultades de los 
procesos de paz; la invitación del concepto de paz imperfecta es que se enfatice en los 
esfuerzos pacíficos de los diferentes actores. Frente al caos que pueden implicar las 
negociaciones, los historiadores deben encontrar las causas y factores que posibilitan 
mediaciones y que permiten regular y transformar el conflicto.

Francisco Muñoz define “la historia de paz imperfecta” como una narrativa de las 
experiencias de paz de las sociedades en las que se ha regulado el conflicto:

2 Muñoz, Historia de paz…, 49. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
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Historia de la Paz, como una parte inseparable y necesariamente 
complementaria con el resto de «historias» y de la «Historia» en general, 
donde la paz seguiría siendo todas aquellas experiencias y estancias en 
las que los conflictos se han regulado pacíficamente (firma de tratados, paz 
silenciosa, solidaridad, cooperación, actividades de baja entropía, etc.). 
Donde individuos y sociedades han escogido satisfacer sus necesidades y 
las de los otros basándose en criterios solidarios, siempre que ninguna causa 
ajena a sus voluntades (fenómenos de la naturaleza, crisis de subsistencia, 
epidemias, agentes externos, etc.) lo impidiese.3

Así las cosas la historia de paz imperfecta permiten reconocer y conocer el pasado, 
las causas, estructura y dinámica que generan los conflictos; como también conocer las 
causas, los niveles y estancias en que se ha logrado la mediación pacífica y/o violenta de 
los conflictos.4

2.1 La historia de paz: Actores, tiempo, espacio y acontecimientos pacíficos
La aproximación teórica para realizar la historia de paz de las negociaciones entre 

las FARC y el Gobierno Nacional, debe partir de la definición de las categorías de la 
“historia de paz imperfecta” planteadas por Francisco Muñoz, es decir, “actores pacíficos”, 
“momentos pacíficos”, “acontecimientos pacíficos” y “espacios pacíficos”5. Estas categorías 
permiten comprender los factores coyunturales y estructurales que causaron o motivaron 
los diálogos, negociaciones y acuerdos; así como las diferentes mediaciones y hechos de 
paz que permitieron regular y transformar el conflicto armado colombiano.

2.1.1 Actores Pacíficos: las FARC y el Estado Nacional

Para la historia de la paz son importantes los actores que promueven y hacen 
prácticas de paz. Según Francisco Muñoz, las mujeres, niños, ancianos y, en general, los 
débiles promueven la paz: “No sólo porque estos grupos defiendan éticas y morales más 
nobles, sino también porque la consideran más eficaz para guardar los intereses generales 
y porque con ella se mantiene lo mejor y lo más creativo de todo conflicto.”6

Los grupos en confrontación, no obstante, también se pueden convertir en agentes 
de paz. Tanto las FARC, con una historia de confrontación con el Estado Nacional y 
considerada por académicos como máquina de guerra7, como los Gobiernos colombianos, 
quienes plantearon la solución del conflicto armado por la vía militar, a pesar de ser parte 
del conflicto y ser actores propiciadores de violencia, optaron por diálogos conducentes a 
la pacificación y a la superación del prolongado conflicto armado que ha marcado la historia 
colombiana.
3 Muñoz, Historia de paz…, 50- 51. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
4 Muñoz, Historia de paz…, 51. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
5 Muñoz, Historia de paz…, 57. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
6 Muñoz, Historia de paz…, 51-52. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
7 Ver: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. Esbozo Histórico de las FARC [En línea]. 
(S.L.: Cedema, 2005) y PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo. Las FARC (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina 
de guerra. (Bogotá: Editorial Norma. 2011), Las FARC, surge en la era de la Violencia, con las guerrillas comunistas y 
se afianza al color de la revolución cubana las se crean como las FARC desde 1964. p.  27-70.
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Según Francisco Muñoz, los actores tienen diversos objetivos en la búsqueda de 
la paz: “[…] mantener su poder y su estatus, […] legitimar ese orden y su autoridad, para 
hallar tranquilidad y limitar el uso de la fuerza bruta […] De esta manera grupos enfrentados 
encuentran también intereses comunes en la regulación de situaciones.”8 Así por ejemplo, 
hacia 1982 las iniciativa de paz de las FARC estaban motivadas por el interés de formar 
frentes políticos, por la exigencia de cambios de tipo estructural en su lucha armada y por 
la consideración de que había “asomos de una situación revolucionaria y se están dando 
condiciones insurreccionales”9; por ello consideraron necesario “combinar todas las formas 
de lucha de masas y vanguardiar la insurgencia popular.”10 Pretendían combinar armas 
y urnas para la toma del poder; la paz era el camino para lograr su plan estratégico. En 
tanto que, para el Gobierno se trataba de contener el nivel de violencia dentro país y dar 
respuesta a la incapacidad de terminar con la guerrilla por la vía militar; en un contexto 
de “insurgencia crónica”11 y de “empate negativo” (los gobiernos no pudieron vencer 
militarmente a la guerrilla, ni la guerrilla se tomó el poder).

La influencia de las experiencias que se dan en otros lugares y que se cree pueden 
ser replicadas, también pueden influir en la decisión de distintos actores en el sentido de 
comprometerse con la paz. La experiencia de negociación y creación de frentes políticos 
tiene antecedentes en Centroamérica, como el caso de Nicaragua12. Al respecto, Francisco 
Muñoz señala: “[…] influencias que las acciones de un grupo pudieran tener en otros ámbitos 
y con otros grupos. Relaciones causales porque las prácticas mantenidas en un primer 
lugar pudieran ser la causa de que actitudes similares se mantuvieran posteriormente”13

De cualquier manera, debe señalarse en los procesos de paz, la idea de los 
Gobiernos es mantener el sistema e intentar la inserción de la guerrilla opositora; en tanto 
que, esta última no pretende tantas revoluciones, como algunas reformas estructurales. 
Precisamente, en la historia de paz imperfecta se plantea la existencia de actores o grupos 
que pueden cambiar las estructuras o relaciones políticas, económicas y culturales de 
manera gradual mediante acuerdos. Ejemplo de ello es la introducción de los “derechos 
humanos” como tema y criterio de diálogo y regulación del conflicto; a través de lo cual 
se logra la sensación de permanencia del sistema, pero también la de actores con gestos 
humanitarios.

8 Muñoz, Historia de paz…, 52.  Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
9 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– Ejército del Pueblo. “Séptima Conferencia mayo 4 – 14 de 1982.”.  
Informe Central a la Séptima Conferencia. “Planteamiento Estratégico de la Séptima Conferencia Nacional de las FAR-
C-EP”. [En línea]. (S.l.: [citado el 6- 05-2016),  http://www.farc-ep.co/septima-conferencia/planteamiento-estrategico-de-
-la-septima-conferencia-nacional-de-las-farc-ep.html
10 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. “Pleno ampliado del Estado Mayor Central de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo - Ampliado Octubre 6 – 20 1983” . [En línea] 
(S.l.: Cedema 2005) [citado el 2 -01-2015]. Disponible en: http://www.farc-ep.co/pleno/pleno-ampliado-farc-ep-octubre-
-6-20-de-1983.html
11 Pizarro Leongómez, Eduardo. Elementos para una sociología de la guerrilla.  (Bogotá:  Análisis Político. Abril, 1991. 
No. 12. Instituto De Estudios Políticos Y Relaciones Internacionales (IEPRI) Universidad Nacional De Colombia) , p.4
12 FARC. Esbozo histórico…
13 Muñoz, Historia de paz…, 49.  Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.

http://www.farc-ep.co/septima-conferencia/planteamiento-estrategico-de-la-septima-conferencia-nacional-de-las-farc-ep.html
http://www.farc-ep.co/septima-conferencia/planteamiento-estrategico-de-la-septima-conferencia-nacional-de-las-farc-ep.html
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Con relación a las FARC, la idea de cambio gradual, al igual que la superación 
de causas subjetivas del conflicto (contradicciones ideológicas), se hizo explicita con 
ocasión de las negociaciones de paz, la solicitud de ampliación del espacio democrático y 
la creación de partidos políticos de izquierda; tales como la Unión Patriótica (UP), en los 
acuerdos de la Uribe, y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en las 
negociaciones de la Habana.

Por último, se debe señalar que en los procesos y actos de paz pueden concurrir 
terceros actores. Con ocasión de los acuerdos de Caracas, las FARC, el ELN y una facción 
del EPL, habían conformado la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, organización que 
entró a negociar con el estado nacional; en tanto que, desde el acuerdo de La Uribe, ha 
quedado claro que el paramilitarismo ha sido la principal amenaza contra los acuerdos de 
paz entre guerrillas y Estado Nacional.

2.1.2 Momentos históricos pacíficos y las negociaciones entre las FARC 
y el Gobierno Nacional (1984-2012)

(Periodo de la “violencia”, de 1948 a 1957); no obstante, también se pueden ubicar 
periodos de pacificación, mediación, negociación y acuerdos de paz, tales como las 
amnistías. Los momentos pacíficos “son entendidos como «normalidad pacífica», aquella 
en la que la inmensa mayoría de los conflictos se regulaban pacíficamente.”14 Cuando 
realizamos una historia de paz damos respuesta al hecho de que no es común ver periodos 
históricos de paz. En Colombia, el conflicto con las FARC atraviesa tres periodos históricos: 
el de la Violencia (1948-1957), el Frente Nacional (1957-1974) y el Post- Frente Nacional 
(desde 1974 hasta hoy); por tanto, el objetivo de la historia de paz de las FARC es de-
construir los procesos de diálogo y acuerdo en concordancia con esos tres grandes periodos 
históricos, destacando los momentos de paz y haciéndole seguimiento a la regulación de 
los conflictos entre las FARC y el Estado Nacional.

Debe observarse que se parte de la idea de que el conflicto con las FARC es de 
media duración15 y que se pueden rastrear sus orígenes desde el asesinato de Jorge Eliecer 
Gaitán y el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores e indultos en el periodo de 
violencia concedidos a las guerrillas comunistas, que las FARC mismas identifican como 
sus antecesores. Precisamente, dentro del periodo de la violencia se puede ubicar un 
periodo de pacificación, desarme y desmovilización que va de los años de 1953 a 1957 
(con las guerrillas comunistas del Tequendama se logró impedir la agresión militar, en el sur 

14 Muñoz. Historia de paz…, 55. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
15 Ver: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. 
(La Habana febrero de 2015), p. 8. Relatarías 1. Pizarro Leongómez, Eduardo. Una lectura múltiple y pluralista de la 
historia. 2. Moncayo Cruz, Víctor Manuel. “Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente” 
“Pécaut Daniel. escogió un camino intermedio, al comenzar su análisis mediante el estudio de los factores que, según 
su perspectiva, incidieron durante la República Liberal en la Violencia de los años cincuenta y su impacto posterior en la 
historia contemporánea del país.” Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/
PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20
Febrero%20de%202015.pdf

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana%2C%20Febrero%20de%202015.pdf
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del Tolima se mantuvo la tensión y el conflicto y en cuanto a las guerrillas del Sumapaz se 
logró la transformación de guerrillas a frentes de defensa y algunas desmovilizaciones).16

Amnistías e indultos son concedidos en el periodo de transición de la Junta Militar 
(entre 1957 y 1958). En el Frente Nacional (1958-1974) también encontramos momentos 
de pacificación con las guerrillas comunistas (1958 y 1960). En el Posfrente Nacional 
(1974-2012) se debe tener en cuenta la alternancia entre épocas de conflicto armado y 
momentos de pacificación, identificados estos últimos con los distintos procesos de paz 
adelantados en el periodo: La Uribe (1984-1990), Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala (1991-
1992), el Caguán (1998-2002) y La Habana 2012-2018, en periodo de implementación de 
estos acuerdos.

Frente a los momentos de pacificación Francisco Muñoz señala: Los manuales de 
historia reflejan muy escasamente los momentos de Paz. Esto refleja una doble concepción: 
primero, pocos son los momentos catalogados como tales, siendo las guerras lo que 
divide y subdivide etapas y procesos; y, segundo, que estos momentos de paz carecen de 
contenidos y, por tanto, no vale la pena ser explicados.17

En esta investigación, la periodización se realiza tenido como punto de inicio las 
diálogos y negociaciones, los tratados o a la firma de acuerdos entre las FARC y el Estado 
Nacional; pero, antes que la exaltación de los tratados en si mismos, se pretende establecer 
el hecho histórico de la regulación del conflicto entre estos actores, su transformación en 
paz imperfecta y su permanencia en el tiempo. Según Francisco Muñoz: “En una Historia 
de la Paz, los tratados deberían de designar todo el período que les sigue y no sólo el 
momento del acuerdo o, aún peor, de la guerra que le antecede o precede.”18

Los momentos de paz se construyen en la historia de Colombia, resaltando las 
negociaciones y acuerdos de paz entre las FARC y el Estado Nacional como una historia 
complementaria a la historia general. En lugar de una historia de la violencia, se construye 
una historia de paz.

2.1.3 Espacios pacíficos y espacios de negociación entre las FARC y el 
Gobierno Nacional

Los espacios pacíficos son aquellos “[…] en los que se da equilibrio, seguridad y 
sostenibilidad, condiciones todas ellas muy importantes para la paz, podemos comprobar 
cómo existen muchos espacios de paz «imperfecta» en lo micro, meso y macro de las 
sociedades humanas.”19

Con ocasión de los procesos de diálogo y acuerdo entre las FARC y el Gobierno 
Nacional, se escogieron espacios pacíficos a nivel nacional e internacional. El aprendizaje 

16 En: Pizarro Leongómez, Eduardo. Los orígenes del movimiento armado comunista en Colombia (1949-1966). (Bogo-
tá. Revista: Análisis Político No. 7 MAYO AGOSTO DE 1989), p. 15.
17 Muñoz, Historia de paz…, 55-56. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
18 Muñoz, Historia de paz…, 56. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
19 Muñoz, Historia de paz…, 58. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
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que fue dejando los distintos momentos pacíficos para las FARC fue que debían cambiar 
los espacios pacíficos. Precisamente, cuando se escogía como espacio pacífico zonas 
y territorios de control tradicional por parte de la guerrilla, estos podían fácilmente pasar 
de espacios neutrales a objetivos militares (por ejemplo, en los acuerdos de La Uribe el 
espacio pacífico fue “Casa Verde”, donde se implementó la tregua y el cese al fuego; sin 
embargo, el presidente Gaviria decidió atacar militarmente este espacio e iniciar la “guerra 
integral” el 9 de diciembre de 1990. La solución encontrada fue negociar en el exterior, los 
nuevos espacios pacíficos fueron Caracas, Tlaxcala y la Habana.

Por último, debe notarse que la existencia de espacios pacíficos, nacionales 
e internacionales, ofrecían a las FARC la posibilidad del reconocimiento, igualmente 
nacional e internacional, como fuerza beligerante (el espacio pacífico daba identidad y 
reconocimiento al actor pacífico).

2.1.4 Acontecimientos Pacíficos: negociaciones entre las FARC y el 
Estado Nacional

La historia de paz se construye a partir de “acontecimientos pacíficos”, ubicados 
en tiempos y espacios determinados y que se expresan como fenómenos sociales de 
consenso entre distintos actores; consensos que se van expandiendo en dos sentidos: 
encontrar el bienestar de todos como reconocimiento de los derechos humanos y en la 
creencia de que no es necesario acudir a la violencia para el logro de cambios políticos. 
Los acontecimientos están constituidos por todas aquellas regulaciones de paz, que en el 
caso de las FARC se establecen a través de la negociación y los acuerdos con el Estado 
Nacional, la ratificación de dichos acuerdos, la creación de partidos políticos como la UP y 
demás acciones no violentas para regular el conflicto.

Para Francisco Muñoz, precisamente, los acontecimientos pacíficos consisten en “la 
utilización de la noviolencia como instrumento de cambio y transformación social y política 
en cada vez más sociedades que necesitan modificar sus realidades injustas, indignas y 
violentas […]20. También son acontecimientos de paz “la expansión de la galaxia de los 
derechos, libertades y necesidades humanas”21

Acontecimientos pacíficos como la lucha contra la tortura, la denuncia de la utilización 
de los niños en la guerra y la abolición de la pena de muerte, son parte de la construcción 
de una historia de la paz22. En este sentido la historia de paz de las FARC permite observar 
que con la firma de los acuerdos se presiona al estado por la implementación de derechos 
humanos y justicia social, en tanto que la guerrilla asume el compromiso de tomar postura 
frente al narcotráfico, el secuestro, la tortura y el DIH.

De cualquier manera, al construir la historia de paz de las FARC a partir de 

20 Muñoz, Historia de paz…, 59. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
21 Muñoz, Historia de paz…, 59. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
22 Muñoz. Historia de paz…, 60. Disponible en: file:///D:/Historia_de_la_Paz.pdf.
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acontecimientos pacíficos no podemos olvidar que “Acontecimiento significa ruptura, 
solución de continuidad, el punto final de la permanencia, de la duración”23. Así las cosas, 
la firma de un acuerdo es un acontecimiento que marca el cambio de la guerra a la paz; 
sin embargo, “El acontecimiento es una situación en un proceso, el histórico en este caso, 
que tiene diversos valores. No todos los acontecimientos valen “igual”, no todos producen 
el mismo cambio”24

De esta manera debemos ver el movimiento y los acontecimientos históricos de paz, 
los procesos de diálogo y las implicaciones de los acuerdos en las estructuras sociales y en 
los periodos históricos abordados para construir la historia de paz de las FARC.

3 |  CONCLUSIONES
Este apartado busca construir una historia de paz de las FARC a partir del tratamiento 

de acontecimientos históricos pacíficos, tales como los diálogos, negociaciones y acuerdos 
de paz entre el gobierno y este grupo guerrillero.

La construcción de dicha historia de paz de las FARC ha hecho necesario tratar 
algunos conceptos de categorías de la disciplina histórica, tales como los actores pacíficos, 
momentos pacíficos, espacios pacíficos y acontecimientos pacíficos, el concepto de 
“historia de paz imperfecta” plantado por el historiador Francisco Muñoz.

La paz es imperfecta porque convive con el conflicto, está en proceso, es inacabada, 
supera la idea de una paz confundida con la no violencia directa (paz negativa) y la idea 
de que debe ser absoluta y perpetua (paz positiva). “La paz imperfecta” es la narración de 
todas aquellas experiencias en las que se regula el conflicto.

Los actores de la “historia de paz imperfecta” son quienes gestionan y buscan 
las salidas negociadas, pacíficas, y tienen la capacidad de transformar y contribuir en el 
proceso de regulación de los conflictos. Incluso, estos pueden ser actores armados que 
han intentado la victoria militar y el exterminio de unos sobre otros; pueden ser actores 
que ocasionalmente entran en cooperación; también actores externos al conflicto, pero con 
experiencias de paz que pueden influir en acontecimientos de paz específicos.

En una “historia de paz imperfecta”, los “acontecimientos pacíficos” se construyen 
con hechos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos; no se limitan a las negociaciones, 
continúan con el seguimiento a las regulaciones resultantes; es preciso encontrar las 
causas o factores que concurren para posibilitar las negociaciones y los acuerdos.

Momentos pacíficos son todos aquellos tiempos paralelos al tiempo de la historia 
general y política, relativos a la historia de la regulación de los conflictos. Los momentos 
pacíficos pueden ser de corta, media y larga duración. Para el caso de las negociaciones de 
paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia entre los años 1984 y 2012, se puede hablar 

23 Arostegui, Julio. La investigación histórica: Teoría y método. (Barcelona: Editorial Crítica, 2001), 115.
24 Arostegui, La investigación Histórica…, 118.
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de media duración; en una historia construida a partir de los antecedentes de las FARC 
en la época de la “violencia” y las negociaciones del gobierno nacional con los guerrillas 
comunistas entre los años 1953-1954; en el gobierno de la Junta Militar en los años 1957-
1958; en el Gobierno del Frente Nacional 1958-1960 hasta el inicio de los proceso de paz, 
directamente con las FARC que se inician en 1984 con los acuerdos de la Uribe hasta los 
acuerdos de Habana en el años 2012.

El concepto de paz imperfecta  da respuesta al problema de la violencia cultural y 
de la necesidad de una paz cultural que permita la superación gradual de la exclusión y la 
persecución política e ideológica, la resolución de las causas subjetivas, la ampliación del 
espacio democrático y el consenso. Se puede señalar que en Colombia este trámite ha 
sido muy difícil (dificultad que se expresa en el asesinato continuado de líderes sociales, 
miembros de partidos de izquierda y defensores de derechos humanos).
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