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Reconciliaciones y resistencias. Modelos mentales y aprendizajes colectivos en la construcción 
de paz territorial en Colombia es un libro del sello editorial de la Universidad Santo 
Tomás, Ediciones usta. Editado por Jhon Alexánder Idrobo Velasco, profesor 
investigador de la Facultad de Sociología de la universidad Santo Tomás, integrante 



en Ciencias Sociales

430 Campos / ISSN: 2339-3688 e -ISSN: 2500-6681 / Vol. 8, n.º 1/ enero-junio de 2020 /Universidad Santo Tomás / Bogotá D.C. / pp. 429-434

del grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios de la Sociedad y la Cultura 
y del Grupo Interinstitucional Tlamatinime, y pertenece al Instituto de Paz y 
Desarrollo (Ipazde); y Johanna Amaya Panche, politóloga con énfasis en Relaciones 
Internacionales y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Javeriana. 
Ambos editores cuentan con experiencia en los campos de construcción de paz, por lo 
cual el libro que a continuación se reseña constituye un aporte a su línea de trabajo y 
al momento coyuntural que atraviesa actualmente el país, donde construir escenarios 
de paz se ha convertido en un pilar para la reincorporación y reconciliación de los 
diferentes actores del conflicto armado.

Este libro es una muestra de algunas de cientos de investigaciones que se llevan a cabo 
alrededor de la construcción de paz en Colombia y que a su vez pueden funcionar 
como guía para aquellos que se encuentran desarrollando estudios en esta línea, o a 
quienes interesa el aporte y pertinencia de estas investigaciones. Aquí se aborda la 
construcción de paz territorial desde diferentes áreas del conocimiento, en un trabajo 
multidisciplinar que ofrece la posibilidad de encontrar investigaciones desde varias 
posturas críticas y creativas en torno a los procesos de reconciliación y resistencia. La 
sistematización de las experiencias que se presentan compone un marco jurídico y 
teórico que ayuda a la comprensión del tema central del libro.

Reconciliaciones y resistencias está estructurado en tres grandes capítulos en los 
que se incorporan diferentes artículos productos de investigaciones con aportes 
metodológicos, temáticos y teóricos. La primera parte se centra en la investigación 
entre resistencias y reconciliaciones, con el artículo “Formación y transformación de 
los modelos mentales de reconciliación en Colombia. Los casos de la asociación 
de trabajadores campesinos del Carare y el pueblo nasa de Toribío”. La segunda 
parte, de consideraciones teóricas y jurídicas sobre la reconciliación y el surgimiento 
de las comunidades de paz, está alimentada por las investigaciones “Herramientas 
jurídicas para el ejercicio de derechos en las comunidades de paz” y “Configuración 
histórica del Carare: la experiencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del 
Carare”. La tercera y última parte incluye tres artículos sobre intervenciones para la 
reconciliación y construcción de paz territorial: “Construcción de paz desde el buen vivir: 
la experiencia de resignificación de adultos mayores rurales”; “Valorar las necesidades 
psicosociales de la comunidad fariana para su reincorporación política a la vida civil 
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desde los contextos territoriales de la construcción de paz”, y “La importancia de la 
protección del patrimonio cultural en la construcción de paz territorial: el caso de la 
Casa de la Memoria de Tumaco y el Pacífico nariñense”. 

El primer capítulo del libro, Johanna Amaya Panche, Jhon Alexánder Idrobo Velasco, 
Catalina Acosta Oidor, Cristhian Uribe Mendoza y Felipe Andrés Aliaga evidencian 
cómo los procesos de reconciliación y resistencia de dos comunidades con amplias 
diferencias construyen modelos mentales para la comprensión de la paz territorial, y 
encuentran valores para la solución de los conflictos que se presentan en los territorios. 
Sin embargo, ante las distancias que alejan a estas dos comunidades, sus distintas 
costumbres, acciones y pensamientos, se recalcan las similitudes que comparten en la 
reconciliación, pues bajo diferentes metodologías ambas comunidades han logrado 
resistir y convivir con quienes antes los sometían en un conflicto armando, lo que 
creó procesos resolución de problemas, que los han ayudado a reconciliarse con todos 
los agentes presentes en su territorio. El artículo además analiza los modelos mentales 
de reconciliación entre la institucionalidad formal del Estado y las comunidades 
de paz, con que se encuentra poco apoyo o legitimidad por parte de los diferentes 
actores involucrados en la primera institución, como es el caso de la atcc, se formó 
por iniciativa propia de la misma comunidad.

El segundo capítulo se caracteriza por el componente jurídico que posibilita tener 
presente desde lo normativo las discusiones en torno a la construcción de paz territorial. 
En “Herramientas jurídicas para el ejercicio de derechos en las comunidades de paz”, 
los autores Ana María Montes Ramírez y David González Cuenca hacen un aporte 
valioso en materia legal a personas pertenecientes a comunidades de paz, o a quienes en 
su diario vivir defienden la paz en sus territorios; a través de una contextualización de 
los artículos presentes en la Constitución de Colombia, evidencian su uso regulatorio 
en las políticas públicas de ciudadanía, convivencia y seguridad humana del país. 
Aunque el texto centra su estudio en la normatividad legal internacional y nacional 
de dichas políticas, también da a conocer los diferentes mecanismos de participación 
ciudadana existentes, que por iniciativa popular funcionan para fortalecer la agencia 
de la sociedad en la defensa de sus derechos y de las comunidades. 
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En el apartado “Configuración histórica del Carare: La experiencia de la Asociación 
de Trabajadores Campesinos del Carare” se presenta una descripción histórica del 
territorio y la violencia que se ejercía en él, de la comunidad y de la conformación de 
la atcc, con énfasis en los procesos que se han llevado a cabo dentro de la asociación 
desde su nacimiento como una iniciativa en defensa del sector campesino ante la 
presión que ejecutaban los diferentes grupos armados presentes en la región del 
Carare. La experiencia aquí relatada sobre la atcc es de suma importancia, pues 
esta asociación ejemplifica una de las comunidades de paz con más trayectoria y 
fuerza existentes en la historia del conflicto armado en Colombia y los procesos de 
reconciliaciones, y resistencias.

Los tres artículos que componen el último capítulo muestran el trabajo llevado a 
cabo con tres comunidades y espacios diferentes que han estado involucrados en el 
conflicto armado, y que han desarrollado procesos de resistencia, reincorporación 
y memoria. El primero de estos es el resultado del trabajo de los investigadores 
Paola Andrea Espinosa, Sharon Helein Giraldo, Ayda Mylena Gómez, Mayté 
Irina Montoya y Angélica Rocío Ramos “Construcción de paz desde el buen vivir: 
La experiencia de resignificación de adultos mayores rurales”. La riqueza de este 
artículo se acentúa en el trabajo que los investigadores realizan junto a los adultos 
mayores, pues esta población no es frecuentada en estudios relacionados al conflicto 
o la paz; este es un acierto en la publicación por presentar distintas experiencias y 
por brindar la oportunidad de visibilizar investigaciones realizadas por diferentes 
grupos como Conocer, grupo dedicado al estudio del conflicto y oportunidades 
para la convivencia y gestor de este proyecto. En efecto, estos intentos fortalecen 
la investigación en estudiantes de pregrado, quienes a su vez inciden en la realidad 
de los procesos formativos e investigativos presentes en sus universidades. A través 
del buen vivir, concepto desarrollado por los pueblos originarios para relacionar la 
armonía entre los seres vivos, la naturaleza y la vida en comunidad, se acercan a las 
personas con las que trabajan en diferentes proyectos productivos, que posibilitan la 
vinculación de población de la tercera edad o con discapacidades, para fortalecer el 
intercambio intergeneracional y el envejecimiento productivo. Con esto resignifican 
su papel dentro de las comunidades a las que pertenecen. Los adultos mayores han 
sufrido grandes impactos dentro del conflicto armado, debido a que sus vidas han 
pasado a través de estas situaciones violentas; por esto, su experiencia es valiosa para 
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los procesos de construcción de paz territorial, pues esta se da desde la integración de 
todos los sectores sociales. 

Jorge Arturo Salcedo Ramírez busca en el siguiente texto valorar las necesidades 
psicosociales de la comunidad fariana para su reincorporación política a la vida 
civil desde los contextos territoriales de la construcción de la paz, del investigador. 
Mucho de lo escrito acerca de la reincorporación a la vida civil por parte de los 
excombatientes de las Farc tiene que ver con las condiciones materiales, políticas 
y económicas necesarias para que esta se dé. El autor de este artículo nos ofrece un 
estudio individual de la población fariana, en el cual se centra en sus necesidades 
psicosociales, que son tan importantes como las demás, pues logran evidenciar 
el estado psicológico y emocional en el que se encuentran los excombatientes 
o sus familias para reincorporarse políticamente como enuncia el título. El autor 
contextualiza las categorías que utiliza en su texto: transición política, reincorporación 
política y necesidades psicosociales, desde los estándares de la onu sobre desarme, 
desmovilización y reincorporación (ddr); a este respecto, el autor expone la 
importancia de la buena reincorporación política de los excombatientes, pues esta 
transforma al Estado de ser un enemigo, a ser un adversario, conllevando a diferentes 
prácticas en el escenario de la lucha. Así, la importancia del apoyo psicosocial en el 
escenario del posacuerdo se dirige a fortalecer la autonomía de los excombatientes, 
para apropiarse en procesos organizacionales que permitan la conformación de 
nuevas formas de participar políticamente, reconociendo las posibilidades y riesgos 
de la esta. El autor concluye con una posible ruta en la formulación de estrategias 
para el apoyo psicosocial de la comunidad fariana, que se ajuste a las necesidades de 
esta población para que desarrollen una cultura de la legalidad que les permita una 
reincorporación política adecuada en la que la bandera sea la eficiente resolución de 
conflictos. 

En el último artículo de esta parte, “La importancia de la protección del patrimonio 
cultural en la construcción de paz territorial: el caso de la Casa de la Memoria de 
Tumaco y el Pacífico nariñense”, el investigador Jeisson Jamaica Delgado se centra 
en los espacios donde el conflicto armado ha estado presente o se ha transformado 
en procesos de resistencia y memoria, como es el caso de la Casa de la Memoria de 
Tumaco y el Pacífico nariñense. Su trabajo se enfoca en la protección de estos espacios 
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como patrimonios culturales para conservar, preservar y difundir diferentes prácticas 
culturales, históricas, de identidad y hechos con los cuales es posible construir paz 
en los territorios donde estos espacios se encuentran ubicados, pues son lugares 
que generan una reflexión a su alrededor. A través de diferentes conceptos sobre la 
clasificación del patrimonio cultural y los tipos de paz, el autor propone una conexión 
entre ambas, pues los espacios están permeados del tejido social de las comunidades; 
en estos, las prácticas sociales se desarrollan y permiten la superación de los conflictos, 
las apropiaciones de los territorios y la reducción de la violencia cultura. El autor 
ejemplifica estos espacios con monumentos que se realizan en conmemoración de 
las víctimas o hechos violentos, no con el fin de marcar un hecho victimizante, sino 
con la posibilidad de reconocer la verdad y mantener la memoria, enunciados que 
posibilitan la conformación alrededor de lazos humanos para la superación de los 
conflictos. Específicamente la Casa de la Memoria de Tumaco y el Pacífico nariñense 
nace como propuesta por parte de la población, que, en la exposición de cuatro salas, 
busca generar memoria, fortalecer la identidad comunitaria y construir espacios para 
la paz en medio de los conflictos. El patrimonio cultural es entonces significativo por 
su aporte al uso individual y colectivo de procesos de construcción de paz territorial, 
por medio del aprovechamiento de bienes y actividades o servicios culturales que 
favorezcan a la comunidad presente.

Para concluir, los modelos mentales y aprendizajes colectivos en la construcción de 
paz territorial en Colombia se han convertido en un referente conceptual para la 
categoría de “paz territorial”, pues aportan al debate de un tema desde hace poco 
tiempo estudiado, en un país sobrediagnosticado por investigaciones de conflicto y 
violencia. Sin embargo, este aporte no es solo teórico, pues también funcionó como 
una plataforma para visibilizar el trabajo de nuevos y antiguos investigadores y las 
comunidades que durante años han construido paz en sus territorios. La pertinencia 
de un libro como este en el actual momento del país fortalecerá procesos de resistencias 
y de las múltiples reconciliaciones que a diario se presentan en el país, para alcanzar el 
objetivo de lo que la sociedad colombiana necesita y anhela: la paz.




