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¿POR QUÉ INVESTIGAR 
SOBRE COMISIONES DE 
LA VERDAD?
∙Decidimos acercarnos a esta temáti-
ca motivados por el actual contexto 
sociopolítico del país y su importan-
cia histórica. 

∙El reto que implica implementar el 
acuerdos de paz, mediante los meca-
nismos y las reformas estructurales 
necesarias para generar una transi-
ción hacia escenarios de construc-
ción de paz. 

∙Sin embargo, a medida que avanza-
mos en el proceso nos dimos cuenta 
que las miras debían ampliarse para 
abarcar las búsquedas de la verdad, ya 
que se han hecho muchos y variados 
esfuerzos en esta dirección.

∙Finalmente, el objetivo de la investi-
gación fue construir memorias sobre 
los procesos de búsqueda de la verdad 
y generar comprensión al respecto. 



LA CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA DE MEMORIAS

∙Partimos de la importancia de reco-
nocer las distintas formas de repre-
sentación de lo real y de las vivencias, 
pues no existe una única imagen o 
palabra para dicha representación. 

∙Procuramos que las investigaciones 
sean abiertas y plurales, para recopi-
lar el mayor espectro posible de 
dichas representaciones. 

∙Esto implica una validación de lo 
que se construye yendo a los terri-
torios y las comunidades, pues es 
desde allí que se estructuran las 
vivencias y los saberes relaciona-
dos con el conflicto y las violencias 
asociadas. 



HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS

∙Rastreo documental: Permitió la 
construcción de una matriz que con-
signó la escala territorial, los detonan-
tes que inauguraron la búsqueda, sus 
objetivos y efectos. 

∙Encuestas: se realizaron preguntas 
sobre qué procesos conocían los en-
cuestados, la difusión de la actual Co-
misión y la preparación (o no) de la so-
ciedad colombiana para conocer la 
verdad del conflicto. Nos permitió co-
nocer las palabras asociadas a la frase 
“procesos de búsqueda de la verdad” 
y construir una nube de palabras. 

∙Entrevistas semiestructuradas: se rea-
lizaron en torno a tres ejes temáticos: 

-Los procesos de búsqueda de la 
verdad no oficiales en Colombia.

-Las diferentes opiniones con respecto 
a la construcción de verdad en el 
contexto colombiano.

-Las percepciones sobre la próxima 
comisión de la verdad en Colombia



LABORATORIOS DE 
CREACIÓN-REFLEXIÓN

∙Diseñados para la experimentación, 
las acciones creativas y la reflexión 
participativa alrededor de la memoria.  

∙Su herramienta central fue una mesa 
de conversación, recubierta con papel 
blanco y diversos elementos para 
rayar, como lapiceros, marcadores, 
post-it, entre otros; e hicimos algunas 
invitaciones para ir dibujando, rayan-
do y escribiendo sobre dicha mesa. 

∙Se tuvieron cuatro roles dentro del 
laboratorio: un conversador principal, 
un conversador acompañante, un saté-
lite y un escribano. 

∙En ellos participaron: Mujeres Cami-
nando por la Verdad y Agroarte; inte-
grantes del Comité de Memoria Zona 
Tres; y personas del Centro de Forma-
ción para la Paz y la Reconciliación 
(CEPAR). 



Esto permitió conocer las distintas po-
siciones desde donde se puede vivir 
un proceso de búsqueda: 

∙La verdad sobre los desaparecidos 
que buscan las mujeres y las madres.

∙La verdad del barrio que cantan y de-
nuncian los jóvenes raperos.

∙La verdad y la preocupación por la 
verdad de quienes acompañan desde 
los espacios comunitarios y artísticos.

∙La verdad de las personas en proceso 
de reintegración. 



ALGUNOS HALLAZGOS DEL 
RASTREO DOCUMENTAL

∙Casos emblemáticos encontrados en Me-
dellín: Masacre de Villatina, Operaicón 
Sirirí, Caso La Escombrera, Operación 
Orión y Madres de La Candelaria.  

∙Aunque en Colombia no se ha dado una 
comisión de la verdad como tal, se han 
gestado diferentes mecanismos que posi-
bilitan la comprensión y el entendimiento 
de las diferentes formas de violencias su-
cedidas a lo largo de la historia. 

-Las comisiones históricas de las 
violencias y las comisiones extra-
judiciales de investigación han 
sido iniciativas de diferentes go-
biernos, en relación a determina-
dos hitos o detonantes históricos, 
con el fin de construir narrativas 
compartidas con respecto al con-
flicto armado colombiano.



∙En Colombia tenemos tres comisiones histó-
ricas emblemáticas del conflicto armado que, 
en orden cronológico, se enuncian de la 
siguiente manera: 

-Comisión Nacional Investigadora de las 
Causas y Situaciones presentes de la Violen-
cia en el Territorio Nacional (1958)
II Comisión de Estudios sobre las Violencias 
(1987)

-Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación, que 
luego se transforma en Centro Nacional de 
Memoria Histórica (2007 a la fecha).  



ALGUNOS HALLAZGOS DEL 
RASTREO DOCUMENTAL

∙Es preciso señalar que estas comisiones, en-
tendidas como procesos oficiales de búsque-
da de la verdad, han estado enmarcadas en 
contextos internacionales.

∙Después de la Segunda Guerra Mundial, en 
el marco de los tribunales de guerra (Nurem-
berg y Tokio) y la consolidación del proceso de 
institucionalización internacional que surge a 
partir de 1948 con la creación de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, se 
generan exigencias  internacionales sobre la 
determinación de los responsables de graves 
violaciones a los derechos humanos, y se de-
sarrolla el derecho penal internacional.

∙Creación de la Organización de 
Estados Americanos (1951) y del 
Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos, integrado por 
Comisión y Corte, con un desa-
rrollo jurisprudencial sobre el 
derecho a la verdad.  





ALGUNOS HALLAZGOS DEL 
RASTREO DOCUMENTAL

La primera comisión de la verdad que va 
a tener Colombia se deriva del actual 
Acuerdo de paz entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC, y es uno de los 
mecanismos del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repeti-
ción, que comprende:

∙Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Justicia y la no Repetición. Sus 
tres objetivos son:

-Contribuir al esclarecimiento de lo ocu-
rrido y ofrecer una explicación amplia 
de la complejidad del conflicto armado.

-Promover y contribuir al reconocimien-
to de las víctimas; de responsabilidad 
de quienes participaron directa e indi-
rectamente en el conflicto armado; y de 
toda la sociedad de lo que sucedió.

-Promover la convivencia en los territo-
rios, mediante un ambiente de diálogo y 
la creación de espacios para oír las dife-
rentes voces. 



ALGUNOS HALLAZGOS DE LA ENCUESTA:
PALABRAS ASOCIADAS CON “PROCESOS 
DE BÚSQUEDA DE LA VERDAD”



ALGUNOS HALLAZGOS DE 
LAS ENTREVISTAS

∙A partir del análisis de las entrevistas fue 
posible identificar puntos de contacto 
entre los discursos de los entrevistados, 
que giran en torno a lo geográfico, lo es-
tructural, lo simbólico, y el rol y la respon-
sabilidad de los actores. 

∙Con respecto a lo geográfico, la verdad 
sobre el conflicto armado en Colombia de-
pende del territorio donde se presente. La 
verdad es tan compleja y tan diversa como 
el territorio colombiano.

∙No es posible hablar de una 
verdad del conflicto, sino de las 
verdades que se configuran desde 
los territorios sobre los hechos de 
violencia. Cada persona tiene un 
fragmento de verdad en la historia. 



ALGUNOS HALLAZGOS DE 
LAS ENTREVISTAS

∙Asumiendo la importancia diferencial del 
conflicto, la construcción de paz también 
debe estar encaminada a reconocer y enten-
der las lógicas que se configuran en las dife-
rentes regiones.

∙Los ejercicios de construcción de verdad de-
berían incluir diferentes actores de la comu-
nidad y del conflicto, con el fin de construir 
un relato común, que permita conocer y arti-
cular las distintas posiciones, así como pro-
porcionar elementos que ayuden a la com-
prensión de los hechos de violencia.  



“yo creo que uno tiene “que entender que no 
hay una sola verdad […] Creo que estos ejerci-
cios de construcción de memoria tienen que 
traer muchas voces y poder aportar para ver 
en el macro-contexto que está ocurriendo, 
para entender, no para justificar” 

[entrevista a Joshua Mittroti, director Agencia Colombiana 
para la Reintegración].



ALGUNOS HALLAZGOS DE 
LAS ENTREVISTAS

∙Se debe profundizar en las causas estructu-
rales del conflicto y de las violencias, como la 
ausencia del Estado en los territorios, la au-
sencia de la verdad y la falta de reconoci-
miento de responsabilidades. 

∙Se debe recurrir a recursos simbólicos, 
tanto para sanar las heridas de las víctimas, 
como para sancionar a los victimarios. 

∙El registro de lo simbólico, es 
decir, la palabra, el lenguaje, los 
ejercicios de memoria, la conversa-
ción o el diálogo, la construcción de 
espacios de encuentro con los 
otros, las expresiones culturales y 
artísticas, son elementos que 
ayudan a reparar el lazo social. 







ALGUNOS HALLAZGOS DE 
LOS LABORATORIOS
∙Un proceso de búsqueda se gesta desde el 
encuentro con los otros y a partir del reconoci-
miento de sus historias de vida; compartien-
do el sufrimiento y aliviando el dolor propio 
mediante el encuentro con el dolor del otro.

∙El trámite del dolor y el ejercicio de la resis-
tencia se realiza a través del arte y otros pro-
cesos simbólicos.

∙El tiempo en los procesos de búsqueda no es 
cronológico o secuencial, sino discontinuo y 
diferencial. 





ALGUNOS HALLAZGOS DE 
LOS LABORATORIOS

∙Existe una preocupación constante por la 
función de la búsqueda como petición de jus-
ticia en términos de construir garantías de no 
repetición en la cotidianidad.

∙Identifican la complejidad de la búsqueda y 
la construcción de la verdad, que supone unir 
muchos fragmentos, pedazos, indicios, incer-
tidumbres, preguntas. 

 



“Cuando nos encontramos con la verdad no la 
reconocemos…la vamos construyendo…es un 
rompecabezas muy caleidoscópico”

Laboratorio con Comité de Memoria Zona 3



ALGUNOS HALLAZGOS DE 
LOS LABORATORIOS

∙En las personas en proceso de reintegra-
ción aparece la verdad como silencio: un 
silencio protector de sí mismos y de su re-
lación con los demás, descubriendo e in-
ventando formas de convivir desde un 
anonimato de su pasado. 

∙Para ellos es difícil volver a confiar en las 
demás personas, y acoplarse a la cotidia-
nidad de la ciudad; pues ellos experimen-
tan en carne propia la brecha de exclusión 
campo-ciudad. 

 

∙A medida que se van adentrando en 
la vida de los desarmados, se configu-
ran distintos motivos que los anclan a 
esta vida: los hijos, la vida familiar, el 
estudio, las ganas de salir adelante, 
entre otros. 

∙En sus relatos, dejan saber algunas 
motivaciones que los llevaron al 
grupo armado, donde se identifican 
causas estructurales y culturales del 
conflicto. 



CONCLUSIONES

∙Mientras como sociedad no tengamos la 
oportunidad de escuchar todas estas ver-
siones, las geografías de la verdad no 
podrán convertirse en un mapa posible para 
el encuentro y la construcción de territorios 
de reconciliación.

∙Para un ejercicio de verdad y entendimien-
to sobre la historia del conflicto, no es posi-
ble hablar de una verdad, es necesario de-
velar las verdades que contienen los territo-
rios sobre los hechos de violencia. 

∙En los procesos de búsqueda 
de la verdad el lenguaje y la pa-
labra son herramientas simbó-
licas que ayudan a construir 
encuentros durante el proceso, 
a decir lo indecible. 



CONCLUSIONES

∙Los encuentros, las conversaciones, los 
rituales, las canciones, la poesía, las pere-
grinaciones y el ritual se convierten en ma-
nifestaciones cotidianas que materializan 
formas de la búsqueda y permiten sobrelle-
var el dolor. 

∙Los procesos de búsqueda nos invitan a 
desacelerar los ritmos para depurar e inter-
pretar la historia violenta que nos ha acon-
tecido, de modo que podamos articular el 
amplio tejido de micro-relatos en una cons-
trucción colectiva hacia unas verdades com-
partidas. 

∙La búsqueda es una forma de 
resistir al olvido, de reunir indi-
cios de una verdad cambiante 
en el tiempo, de llegar a una 
posible tranquilidad cuando se 
halla algún fragmento de la 
verdad anhelada.
















