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Cuanto más fragmentado está el mundo,  
más cohesión necesita. 

Cuanto más conflicto hay,  
más necesario es tender puentes. 

Son los déficits de paz acumulados y 
las carencias de diálogo los que explican la 

demanda socialmente sentida del consenso  
y los que abren el camino a nuevas estrategias.

Álvarez Fernández (2001: 610).
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Prólogo

Conocemos la paz por la crudeza de la guerra. La i y la ii Gue-
rra Mundial fueron detonantes para la posterior apertura de 
los estudios sobre la paz —Peace Research— y la resolución 
de conflictos armados por vías pacíficas como la negociación. 
En la medida en que los diferentes escenarios históricos han 
transformado los conflictos y, por tanto, los intereses, las mo-
tivaciones, las formas y las dinámicas de estos, el asunto in-
vestigativo de la paz ha ganado vigencia y ha demandado 
constantes revisiones. Incluso tratándose de concepciones 
base, los teóricos se han visto en la necesidad de resignificar 
las nociones de paz, guerra, violencia y conflicto.

Actualmente, el interés investigativo sobre las conflictivi-
dades tiende a concentrarse en los orígenes, los actores y las 
dinámicas de la violencia. En lo que se refiere a su resolución, 
la mirada se enfoca en los tipos de negociación, las fases, los 
actores, las estrategias y la implementación. Por supuesto, la 
complejidad de los conflictos armados —que se suelen incrus-
tar y trascender las esferas de una nación— exige un abanico 
de temas a indagar y a su vez, la implicación de diversas disci-
plinas. También, los procesos de resolución de conflictos su-
ponen la misma necesidad.

Basta con hacer una radiografía a un conflicto armado para 
saber que su análisis conlleva orquestar diferentes ramas del 
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conocimiento. Por ejemplo, las actuaciones de los grupos ar-
mados señalan el abordaje de temas como la violencia, la 
ideología, el poder político…; las víctimas, de la ética, la justi-
cia, los derechos humanos…; la sociedad civil, de la participa-
ción política, la opinión pública, los imaginarios colectivos… 
Y el conflicto obliga a revisar temas históricos, ambientales, 
geográficos, entre muchos otros.

La misma amplitud del panorama requiere un esfuerzo por 
parte de los investigadores y de los profesionales para revi-
sar las carencias y aportar conocimientos desde sus áreas a la 
construcción de la paz en contextos de resolución de conflic-
tos armados. En este sentido, la comunicación se considera 
una de las disciplinas imposibles de exonerar en ese tipo de 
escenarios. Asistimos cada vez más a la mediatización, tanto 
de los acontecimientos globales como de los sucesos más lo-
cales, y de la política.

Igualmente, en los conflictos y en su posterior resolución, 
los medios de comunicación tienen el poder de generar rela-
tos, entorpecer o, por el contrario, contribuir a los procesos 
de pacificación. Por esa razón, quienes pertenecemos a este 
campo sabemos que la comunicación no se puede agotar en 
una visión instrumental, desconociendo su valor para la trans-
formación social.

En la teoría contemporánea de resolución de conflictos, los 
académicos advierten que la ausencia de guerra no es garan-
tía de paz. Hoy, tras cinco años de la consolidación del Acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno colombiano 
de Juan Manuel Santos y la que fuera la guerrilla más antigua 
del continente americano, las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia, Ejército del Pueblo (fArC-ep), puedo afirmar 
que los expertos no se equivocan. Colombia mantiene enrai-
zados sus problemas estructurales, a pesar de que la cifra de 
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víctimas se redujo notablemente en los años posteriores al 
acuerdo y que, para enero de 2021, casi 14 000 personas fue-
ron acreditadas como excombatientes de las fArC-ep por la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Pero es innegable que el Acuerdo significó un giro significa-
tivo en la historia de Colombia, un país con un pasado plagado 
de episodios de violencia y relatos protagonizados por buenos 
y malos, pues representó un primer acercamiento a la cons-
trucción de la paz y una alternativa a la narrativa del adversario 
político como enemigo y a la violencia como forma de oposi-
ción, un discurso cuyas raíces se remontan al siglo xix, cuando 
se libraron varias guerras civiles a causa del bipartidismo.

Lo que debe quedar claro es que el camino para generar un 
cambio no ha sido fácil. Hay que recordar que el Acuerdo final 
se sometió a un plebiscito a través del cual se les preguntó a 
los colombianos: «¿Apoya usted el Acuerdo final para la ter-
minación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera?». Y la victoria se la llevó el No. Parece inconcebible 
que se descarte la elección de la paz en un país hastiado de la 
guerra. Ante un suceso que se entiende injustificable, surge la 
necesidad de comprender las causas que movieron a los ciu-
dadanos a desaprobar el acuerdo.

A partir de ahí, surgen cuestiones como: ¿qué motiva nues-
tra participación ciudadana y nuestras decisiones políticas? 
Entran en juego múltiples factores (históricos, contextuales, 
circunstanciales, subjetivos, etc.), pero debo resaltar el al-
cance que tienen el qué, cómo y quién comunica. Los discur-
sos de los líderes y/o gobernantes, el relato de los medios de 
comunicación y sus portavoces son claves para motivar y di-
reccionar nuestra opinión, participación y toma de decisiones. 
Entonces, ¿por qué y cómo influyen estas narrativas en un 
contexto de resolución de conflictos? El presente libro nos di-
rige a esta exploración.
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Por medio de un repaso teórico por la comunicación polí-
tica, Jéssica Torres demuestra que existe un vínculo estrecho 
entre la política y la comunicación, señalando que esta última 
ayuda a movilizar a los ciudadanos, pero también a encauzar 
los proyectos políticos e incidir en el desarrollo de las comu-
nidades. La autora transita por los antecedentes y desarrolla 
un marco conceptual alrededor de la resolución de conflic-
tos (orígenes de la guerra, investigación para la paz, aspectos 
clave de las negociaciones) y de la comunicación. Sobre esta 
última, logra la convergencia entre la comunicación política, 
la comunicación organizacional, la comunicación estratégica y 
la comunicación para el desarrollo, para proponer una hoja de 
ruta teórica y metodológica —aplicable en estados democrá-
ticos— para liderar alternativas al conflicto a través de la vía 
de la negociación.

Para ello, profundiza en las estrategias de comunicación 
ejecutadas por el Gobierno de Colombia en el proceso de paz 
con las fArC-ep desde distintos frentes: el análisis del discurso, 
la observación del contexto del conflicto, la identificación de 
los públicos estratégicos y la revisión del comportamiento de 
la opinión pública. Todo esto para apuntar métodos, medios 
y lenguajes efectivos para una comunicación conducente a 
la paz. Quien lea este libro se encontrará con una propuesta 
interdisciplinar de rigurosidad investigativa, información pre-
cisa, escritura limpia y un entretejido inteligente de los temas 
que favorece la fluidez y la comprensión lectora.

Shirley Vélez osorio
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ani: Agencia Nacional de Infraestructura (Colombia).
arn: Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

(Colombia).
arnur: Agencia de la onu para los Refugiados.

bacrim: Bandas Criminales (Colombia).
bbc: British Broadcasting Corporation.
bid: Banco Interamericano de Desarrollo.
bm: Banco Mundial.

ceo: Chief Executive Officer.
cia: Central Intelligence Agency.

cicr: Comité Internacional de la Cruz Roja.
cnc: Centro Nacional de Consultoría (Colombia).

cnmh: Centro Nacional de Memoria Histórica (Colombia).
dafo: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades.

das: Departamento Administrativo de Seguridad 
(Colombia).

dih: Derecho Internacional Humanitario.
dnp: Departamento Nacional de Planeación (Colombia).

eeuu: Estados Unidos de América.
eln: Ejército de Liberación Nacional (Colombia).
epl: Ejército Popular de Liberación (Colombia).
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fao: Food and Agriculture Organization.
farc: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 

(partido colombiano).
farc: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

farc-ep: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo.

fbi: Federal Bureau of Investigation.
fecvol: Federación Colombiana de Víctimas de las fArC.

ft: facilidad de transmisión.
ictj: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
jac: Junta de Acción Comunal.
jep: Jurisdicción Especial para la Paz.

lgbti: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero o 
Intersexuales.

lt: líderes de opinión de target.
m-19: Movimiento 19 de abril (Colombia).

mir-Patria Libre: Movimiento Independiente Revolucionario 
(Colombia).

nsnr: No sabe, no responde.
ntn24: Nuestra Tele Noticias 24 (Latinoamérica).

oacp: Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Colombia).
ocde: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico.
ods: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

oe: optimización de elementos.
oea: Organización de Estados Americanos.
oei: Organización de Estados Iberoamericanos.

ong: Organización no gubernamental.
onu: Organización de las Naciones Unidas.

op: Opinión Pública.
osce: Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa.
pec: plan estratégico de comunicación.
pib: Producto Interno Bruto.

pnud: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
pp: Primer Plano.

ppp: Primerísimo Primer Plano.
prt: Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(Colombia).
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rae: Real Academia Española.
rcn: Radio Cadena Nacional (Colombia).

rrpp: Relaciones Públicas.
rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia.
rtve: Radio Televisión Española.

si: sorpresa impactante.
sip: Sociedad Interamericana de Prensa.

smartt: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Relevant, 
Targeted, Timed.

tro: Televisión Regional del Oriente (Colombia).
tv: televisión.

ucab: Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela).
ucm: Universidad Complutense de Madrid (España).

ue: Unión Europea.
unab: Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia).

unasur: Unión de Naciones Suramericanas.
unesco: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura.
unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
unodc: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito.
upb: Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia).

urss: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
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Introducción

Esta primera edición de Comunicación y paz. La negociación 
entre el Gobierno de Colombia y las farc-ep pretende trasla-
dar a los profesionales de la comunicación, a los expertos en 
asuntos gubernamentales y a quienes se dedican a los estu-
dios sobre la paz y sobre América Latina la importancia de re-
pensar la comunicación pública como una vía estratégica e 
indispensable para resolver los conflictos armados internos.

Es cuanto menos preocupante saber que cerca del 50 % de 
los conflictos en el mundo no se han resuelto y que aquellos 
que han culminado mediante un acuerdo de paz han durado 
alrededor de diez años (Fisas 2016). Por supuesto, hay zonas 
del planeta donde la pacificación se convierte en una verda-
dera utopía, y entonces, cabe preguntarse: ¿se debe normali-
zar la guerra?, ¿es posible vivir en un mundo mejor?, ¿cómo se 
puede contribuir a la paz desde el punto de vista académico? 
Estas preguntas que flotan sobre aspectos deontológicos son 
de obligatorio planteamiento, especialmente para las ramas 
adscritas a las ciencias sociales que tienen un carácter social, 
colectivo y humano. Y en lo que tiene que ver con la comu-
nicación, una disciplina dedicada al estudio de la interacción 
simbólica, cuya base etimológica es communicare, una expre-
sión que traduce acción de compartir algo y puesta en común, 
perseguir acuerdos sociales es una función connatural.
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Visto de esta forma, cuando se comprende que la paz es 
una cuestión política y que el consenso está arraigado en la 
comunicación, los términos comunicación y política se hacen 
indiscutiblemente vinculantes. No hay que tener demasiada 
pericia para saber que las acciones de comunicación legitiman 
el poder y que, a su vez, facilitan la búsqueda de soluciones 
comunes ¿Por qué? Como lo advierte la experta en comunica-
ción política María José Canel (2006: 20), la política es comu-
nicación, ya que «el orden social al que aspira solo se consigue 
por medio de la transacción de símbolos entre los miembros 
de una comunidad». Así, la comunicación se pone al servicio 
de la política para identificar problemas sociales, resolver con-
flictos, verificar soluciones y trasladar contenidos. En otras 
palabras, se convierte en un vehículo que ayuda a avanzar, a 
conectar con la ciudadanía y a visibilizar la gestión pública.

Pero la función de la comunicación no es solo instrumen-
tal, también es estratégica porque debe ayudar a tomar de-
cisiones, crear alianzas, conseguir la adherencia ideológica, 
mantener o mejorar la reputación de las instituciones públi-
cas, perseguir la notoriedad en los medios de comunicación y, 
no menos importante, buscar la transformación social (Valles 
2003, en Reyes et al. 2011), una misión que se olvida con fre-
cuencia en los gabinetes de Comunicación por la tendencia a 
mercantilizar la política y por la presión de la inmediatez.

En un intento por reivindicar la función social de este campo 
de la comunicación, en este libro se pone a disposición de los 
lectores un recorrido teórico por algunos conceptos clave que 
ayudan a comprender la misión de la comunicación política 
en los contextos de negociación de paz. Asimismo, se ilus-
tra la aplicación de los conceptos a través de la descripción 
de un caso específico, estudiado en una investigación doc-
toral realizada entre 2017 y 2021. Dicho caso es el proceso 
de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en adelante 
fArC-ep, una negociación de gran interés académico y social 
porque cuenta con el reconocimiento internacional del Pre-
mio Nobel de la Paz, concedido al presidente Juan Manuel 
Santos en octubre de 2016, y porque representó la fórmula 
para extinguir la guerrilla más antigua de América Latina.

De esta manera, la teoría y la práctica se fusionan en esta 
monografía para ahondar sobre el papel de la comunicación 
en la construcción de la paz; realzar el valor de los profesio-
nales de la comunicación al interior de las instituciones públi-
cas, reflexionando sobre nuevos roles y acciones estratégicas, 
y vislumbrando pautas comunicacionales que orienten a otros 
países a alcanzar una salida negociada de sus conflictos. Cabe 
indicar que esto no hubiese sido posible sin adoptar los in-
sumos de otras disciplinas como, por ejemplo, la psicología 
social, la filología, la sociología, la publicidad, las relaciones 
públicas, entre otras que ayudan a tener una mirada holística 
sobre los conflictos y sus soluciones, y a comprender los con-
textos y los significados simbólicos de la comunicación.

Todos estos aportes fueron necesarios para analizar as-
pectos comunicacionales del proceso de paz con las fArC-ep, 
como los públicos estratégicos de la negociación; las forta-
lezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades para 
consolidar el acuerdo; la comunicación verbal y no verbal uti-
lizada por el presidente Juan Manuel Santos para promover 
la aprobación del plebiscito; el comportamiento de la favora-
bilidad de la imagen pública del mandatario, y los aciertos y 
los desaciertos del gobierno colombiano en las diferentes eta-
pas de la negociación. Estas cuestiones son desarrolladas gra-
dualmente en los cinco capítulos de este documento.
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Capítulo 1  
El contexto de la guerra 
en Colombia

Para estudiar la guerra es necesario comprender, por un lado, 
que se trata de un fenómeno social caracterizado por la lucha 
armada y el combate, que está condicionado por el contexto 
en que se desarrolla, y por otro, que la búsqueda de alterna-
tivas al conflicto está sujeta al entendimiento de las particu-
laridades de la comunidad que lo sufre, porque a partir del 
reconocimiento de la realidad social, se pueden generar solu-
ciones consensuadas, adecuadas y perdurables. Esto significa 
que la estrategia analítica y operativa que se implemente para 
afrontar un conflicto debe contemplar la dimensión social, po-
lítica y económica de la zona afectada, así como la secuencia 
temporal de la guerra (Núñez 2015), es decir, un análisis de las 
causas históricas, las consecuencias, los actores, las narrativas 
y la duración de la violencia.

Esta premisa es reforzada por el doctor en Historia Fede-
rico Lazarín (2015), para quien la guerra moderna se debe es-
tudiar en función de tres ejes: el impacto social, el impacto 
económico y el impacto político, siendo necesario considerar 
aspectos demográficos y migratorios, el comportamiento mili-
tar, los recursos humanos de la guerra y los efectos físicos, psi-
cológicos y sociales del conflicto en el primero de estos ejes.

Por su parte, en el segundo se debe evaluar cómo era la eco-
nomía antes de la guerra, cómo es o era durante el conflicto y 
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cómo se prevé que sea una vez culmine, incluyendo los cos-
tes y la financiación de la reconstrucción social. Ya en el úl-
timo de los ejes, se debe describir cómo era la organización y 
la estructura del Estado antes de la guerra, cuáles son los pro-
yectos de paz y cómo se desenvolvieron los Gobiernos ante-
riores, cómo lo hace el actual y cuál es la perspectiva para los 
mandatos futuros, aunque hay que aceptar que el Estado no 
es el único que sostiene un conflicto armado, también la so-
ciedad soporta los beneficios y los costes económicos, mate-
riales y humanos de la guerra (Lazarín 2015).

Igualmente, se debe reconocer que la guerra ha estado 
vinculada desde sus orígenes con los asuntos del Estado, pues 
dentro de sus objetivos está intrínseco el interés de mante-
ner el control social, obtener recursos, conquistar la riqueza y 
el poder (Ortega 2015). De ahí que la guerra forme parte del 
proceso histórico de una nación, ya que en ella se reflejan los 
aspectos políticos, económicos y culturales de una sociedad 
(Lazarín 2015).

En este sentido, hay que subrayar que los actores que par-
ticipan en la guerra no constituyen necesariamente fuerzas 
regulares, sino también pueden ser combatientes al margen 
de la ley, guerrillas, terroristas, paramilitares, bandas crimina-
les (Núñez 2015). Esto hace que el carácter de los conflic-
tos sea diverso: armamentístico, nuclear, guerra de guerrillas, 
entre ejércitos, violencia urbana, de índole trasnacional, in-
terno, religioso, étnico, entre otros. Sin embargo, las causas 
suelen ser comunes, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad 
social, la incomprensión de la diversidad étnica y racial, los sis-
temas políticos represivos, la degradación de los recursos re-
novables y la falta de consenso (Smith 2000).

En el caso particular de Colombia, el conflicto con las fArC-ep, 
que se remonta a los años cincuenta con el surgimiento de 
movimientos sociales comunistas y grupos de autodefensas, 
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la causa estuvo asociada a la voluntad de influir en la cons-
trucción de un Estado-nación que reformulara la ocupa-
ción territorial y la organización política y económica del país 
(Pino Montoya 2014). Otros sucesos históricos que desata-
ron este conflicto interno fueron la Guerra de los Mil Días; los 
enfrentamientos del bipartidismo entre liberales y conserva-
dores, período conocido como el Frente Nacional, y el asesi-
nato del líder liberal y populista Jorge Eliécer Gaitán en 1948, 
conocido como el «Bogotazo» (Santos 2019b). También fue 
determinante la aparición de movimientos de autodefensas 
campesinas, creados para luchar por la defensa del territorio y 
dar respuesta militar a la acción del Estado considerado como 
opresor (Saumeth s. f.).

Conviene indicar que las fArC, antes de instituirse como 
guerrilla bajo ese nombre, surgieron en los años cuarenta 
como un grupo de autodefensa armada liderado por Jacobo 
Prías Alape y Manuel Marulanda en Marquetalia (Tolima), una 
zona en la que predominaba el gamonalismo y la acción vio-
lenta hacia la población rural (Pino Montoya 2014). Para com-
batir la aparición de esta y otras bandas insurgentes, en 1962, 
se definió la formación de grupos paramilitares como una po-
lítica de Estado, lo que incrementó la acción violenta en el te-
rritorio rural de Colombia (Martín 2016).

Precisamente, la necesidad de defender la posesión de la 
tierra en manos campesinas y la lucha por el poder para irrum-
pir el régimen represivo que dejó el Frente Nacional fue lo que 
motivó a las fArC a convertirse en un movimiento revolucio-
nario con ideología comunista-marxista en 1964 (Ugarriza y 
Pabón 2017). A partir de entonces, la guerrilla centró sus es-
fuerzos en el adoctrinamiento y en la formación de sus in-
tegrantes mediante la realización de cursos y la creación de 
bibliotecas (Comando del Ejército de Colombia 1981, en Urra-
giza y Pabón 2017), aunque, hasta finales de los setenta, no 
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representaban una amenaza significativa para el Estado, pues 
eran un grupo pequeño integrado por novecientos miembros 
(Pècaut s. f., en Semana 2019).

No obstante, el crecimiento de este grupo armado se ace-
leró después de 1978, cuando se rebautizó como las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo 
(fArC-ep), gracias a factores como el reclutamiento de meno-
res de edad y población campesina, la rápida expansión te-
rritorial, las bajas mínimas en combate y los esfuerzos de las 
Fuerzas Militares en combatir a otras guerrillas (Comando del 
Ejército 1983, en Ugarriza y Pabón 2017). Sin embargo, el 
mayor desarrollo de esta organización vino de la mano de la 
implementación de la táctica de «guerra de movimientos», una 
ofensiva con la que se buscaba tomar el poder en ocho años 
con la ayuda de civiles, acumular veinticinco frentes y con-
tar con quince mil combatientes en las filas (Ugarriza y Pabón 
2017). La colaboración de los ciudadanos fue una estrategia 
tan determinante que, en palabras del propio grupo armado,

Cuando se dispone de una masa organizada y politizada 
por la guerrilla, masa a donde la guerrilla ha hecho nacer 
la mística revolucionaria, donde la guerrilla influye en ella, 
puede haber el enemigo que haya, y la guerrilla puede tran-
sitar, puede moverse de un lugar a otro, por en medio de las 
tropas enemigas, puede inclusive, permanecer varios días en 
la zona infectada de Ejército sin ser localizada, porque las 
masas se encargan de todo lo que sea necesario (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 1968, en Urragiza y 
Pabón 2017: 101).

A pesar del avance territorial que, en 1992, permitió a las 
fArC-ep consolidar nueve frentes en la Cordillera Oriental y 
tener presencia en las rutas estratégicas del país, acumulando 
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cuarenta y ocho frentes (Comando Cuarto División 1992, en 
Urragiza y Pabón 2017), nunca dejaron de ser un movimiento 
con poco respaldo de intelectuales urbanos a diferencia de 
otros grupos guerrilleros (Arteta 1998, en Sixirei 2011).

Aun así, se consolidaron como la guerrilla más longeva y el 
objetivo más importante a batir por parte de las Fuerzas Mi-
litares y por los paramilitares organizados de forma irregular, 
debido a su avance territorial sostenido por la inversión arma-
mentística y la vinculación con el narcotráfico desde los años 
ochenta, época del auge de los cultivos ilícitos en Colombia. 
De hecho, según el Departamento de Planeación Nacional 
(dnp), a mediados de los noventa, los ingresos de las fArC-ep 
ascendían a trescientos millones de dólares anuales proce-
dentes de narcotráfico, secuestros, atracos a bancos, extor-
siones a multinacionales y sobornos a latifundistas, utilidades 
que la guerrilla destinaba a la dotación de armamento, la su-
pervivencia de los frentes en la selva, el desarrollo de propa-
ganda y las inversiones en sectores como el transporte y la 
minería (Sixirei 2011).

1.1. Las víctimas del conflicto armado en Colombia

A pesar de que no existe una cifra consolidada oficialmente 
sobre las víctimas que dejó la actividad violenta de las fArC-ep, 
hoy extintas, según el reporte de la Unidad para la Atención 
y la Reparación Integral a las Víctimas, en Colombia existe un 
total de 9 057 952 personas reconocidas como víctimas del 
conflicto armado (Red Nacional de Información 2020). Aun-
que no se especifica cuál es el victimario, de acuerdo con este 
mismo organismo, 4 557 774 de las víctimas son mujeres, 
4 496 035 son hombres y 3477 corresponden a la comuni-
dad lgbti, y los hechos victimizantes más preponderantes son 
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el desplazamiento forzado con 8 070 112 víctimas, seguido 
del homicidio que tiene 1 048 546 y la amenaza que suma 
506 765 (Red Nacional de Información 2020).

A estos datos hay que añadir otros hallazgos como, por 
ejemplo, que la guerra en Colombia ha dejado un total de 
80 514 desaparecidos, 37 094 víctimas de secuestro, 15 687 
víctimas de violencia sexual y 17 804 menores de edad re-
clutados, información que corresponde a diez modalidades 
de violencia estudiadas por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, dentro de las que se encuentran: ataques a pobla-
dos, asesinatos selectivos, atentados terroristas, secuestros, 
desapariciones forzadas, violencia sexual, minas antipersona, 
entre otras (Romero 2018).

También hay que considerar que, según un informe emitido 
por la Jurisdicción Especial para la Paz (2019a), en adelante 
jep, institución conformada en el marco del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera en Colombia para judicializar infracciones graves al 
Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos 
en Colombia, durante su primer año de funcionamiento, 9687 
excombatientes de las fArC-ep suscribieron actas de compro-
miso de libertad condicionada y de reincorporación política y 
social, y se abrieron tres «macrocasos»:

El primero se realizó por la retención ilegal de perso-
nas entre 1993 y 2012, en la que se identificaron 8163 víc-
timas y 4132 implicados. El segundo, por la grave situación 
de derechos humanos presentada entre 1990 y 2016, en Tu-
maco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño), que dejó 1259 víctimas 
y 114 implicados. Y el tercero, por la situación territorial en el 
Norte del Cauca, en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos 
Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, que incluye 
 hechos presuntamente cometidos, entre 1993 y 2016, por 
miembros de las fArC-ep y de la Fuerza Pública, en los que se 
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registraron 76 873 víctimas de desplazamiento forzado, 1502 
de retenciones, 512 posibles casos de tortura, 1466 casos de 
violencia sexual, 7582 muertes y 595 víctimas de minas anti-
personales (Jurisdicción Especial para la Paz 2019b).

1.2.  Antecedentes de la negociación 
de paz con las FARC-EP

Para analizar cómo se desenvolvieron los gobiernos anterio-
res al de Juan Manuel Santos en la búsqueda de una salida ne-
gociada al conflicto con las fArC-ep, hay que remitirse a 1984, 
cuando se crearon los Acuerdos de La Uribe firmados entre la 
guerrilla y el expresidente Belisario Betancur para pactar el 
cese bilateral del fuego y explorar la participación democrá-
tica de esta a través de la conformación de la Unión Patriótica, 
un partido político de izquierda que agrupaba varios movi-
mientos opositores al bipartidismo entre conservadores y li-
berales (Martín 2016). Hay que decir que este primer intento 
de negociación fue fallido porque, desde su conformación, el 
partido sufrió hostigamientos, amenazas y 2500 asesinatos a 
manos de los paramilitares, una situación que incrementó la 
desconfianza en el Estado (Semana 2019).

Más adelante, en 1990, durante el Gobierno de Virgilio Barco 
se desmovilizaron los miembros del Movimiento 19 de abril 
(M-19), un grupo subversivo que, tras la firma de un acuerdo de 
paz, tuvo la posibilidad de reinsertarse a la vida civil y participar 
políticamente en el Congreso de la República, aportando su vi-
sión en la elaboración de la Constitución Política de Colombia 
de 1991. Sin embargo, pese a la propuesta de desmovilización 
y desarme que se le hizo a las fArC-ep, estas decidieron recha-
zar y continuar en combate inspiradas en la revolución cubana. 
Incluso, entre 1991 y 1992, durante la administración de César 
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Gaviria se lideraron conversaciones con la coordinadora gue-
rrillera Simón Bolívar, integrada por las fArC-ep y otras guerri-
llas, para conseguir una salida negociada del conflicto; pero los 
acercamientos se suspendieron tras el asesinato del ministro 
de Obras Argelino Durán Quintero, quien había sido secues-
trado por el grupo en enero de 1992 (Fisas 2016).

Estas y otras acciones delictivas como el secuestro de se-
senta militares en 1996 pusieron de manifiesto el crecimiento 
acelerado de las fArC-ep e impulsaron al entonces presidente 
Andrés Pastrana Arango a crear una zona de despeje militar 
de 42 319 kilómetros en Meta y Caquetá para iniciar conver-
saciones con la guerrilla, aunque, simultáneamente, él man-
tenía contactos secretos con la inteligencia estadounidense 
para fortalecer al Ejército (Martín 2016). En ese contexto, las 
fArC-ep advirtieron que no conversarían si no se evacuaba el 
Batallón de Cazadores situado en San Vicente del Caguán, una 
condición a la que el Gobierno accedió, aunque fue una estra-
tegia de la guerrilla para ganar tiempo y aumentar su ofensiva 
militar (Sixirei 2011; Tamayo 2018).

A partir de ese momento, se suspendieron los acercamien-
tos y en 2000, se puso en marcha el Plan Colombia de coope-
ración bilateral entre Estados Unidos y Colombia que consistió 
en la financiación de 1200 millones de dólares anuales para 
luchar contra el narcotráfico e invertir en la guerra contrain-
surgente (Martín 2016). Ya en aquel momento se acumulaban 
más de treinta años de guerra continua, situación que pro-
pició la instalación del Gobierno de Álvaro Uribe que tenía 
como lema la Seguridad Democrática, una política con la que 
se pretendía combatir y debilitar militarmente a las fArC-ep 
hasta alcanzar su rendición.

Fue así como, durante dos períodos presidenciales consecu-
tivos, se ejecutó un plan militar ambicioso con el que se reali-
zaron varios golpes militares como, por ejemplo, la captura de 
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alias Simón Trinidad, uno de los miembros del Estado Mayor 
Central de la guerrilla, realizada en 2004 en Quito, con la cola-
boración del Gobierno de Ecuador, la CiA y el fbi, y la presunta 
captura de alias Rodrigo Granda, canciller de las fArC-ep (Mar-
tín 2016). Al mismo tiempo, fueron determinantes las opera-
ciones Fénix, Jaque y Camaleón, las dos primeras realizadas 
en 2008 y la última en 2010. La Operación Fénix consistió en 
el ataque a un campamento en Ecuador que violó la soberanía 
de aquel país y causó problemas diplomáticos. En esta murie-
ron alias Raúl Reyes, miembro del Secretariado de la guerrilla, 
y otras diecisiete personas, y se incautaron tres computado-
res y discos duros con información sobre las redes de apoyo 
internacional de las fArC-ep (Martín 2016).

Por su parte, la Operación Jaque se trató de una estrate-
gia militar para rescatar a la excongresista Íngrid Betancourt, 
tres espías estadounidenses y once militares y policías secues-
trados. La clave fue engañar a los comandantes guerrilleros 
encargados de custodiar a los rehenes para que recibieran el 
helicóptero de una misión internacional humanitaria que, su-
puestamente, trasladaría a los secuestrados al campamento de 
Alfonso Cano, jefe máximo de las fArC-ep (Torres 2008). Fi-
nalmente, la Operación Camaleón consistió en el rescate de 
cuatro secuestrados en Guaviare, el general de la Policía Luis 
Mendieta, los coroneles Enrique Murillo y William Donato, y el 
sargento Arbey Delgado, que estaban custodiados por cuarenta 
guerrilleros (Redacción El Tiempo 2010; Agencia efe 2010).

El objetivo era claro: acorralar a las fArC-ep. Por esta razón, 
durante el Gobierno de Uribe y con Juan Manuel Santos al 
frente del Ministerio de Defensa, se crearon estímulos al in-
terior de las Fuerzas Militares para lograr la mayor cantidad 
de bajas guerrilleras en combate. Dichos incentivos desenca-
denaron la aparición de los falsos positivos, asesinatos come-
tidos por miembros del Ejército a civiles hechos pasar como 
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bajas guerrilleras. Hay que indicar que, «aunque esta práctica 
se llevó a cabo durante décadas, Santos nunca aceptó respon-
sabilidad política alguna por las acciones de sus subordina-
dos» y tampoco lo hizo Uribe (La Silla Vacía 2020b).

Posteriormente, en 2010, con la llegada de Santos a la Pre-
sidencia de la República se ejecutaron otros golpes militares 
como la Operación Sodoma y la Operación Odiseo. La primera 
tuvo lugar en La Macarena (Meta) y acabó con la vida de alias 
Mono Jojoy, miembro del Secretariado y comandante del Blo-
que Oriental, considerado como el líder militar de las fArC-ep, y 
más de veinte guerrilleros (Redacción El Tiempo 2010; Semana 
2010). La segunda fue desarrollada en Suárez (Cauca) y contó 
con la colaboración de algunos insurgentes para matar a alias Al-
fonso Cano, a su compañera sentimental, al operador de radio, 
la enfermera y varios hombres de sus filas (Vanguardia 2011).

Tras la ola de combates que trajo consigo la muerte de los 
principales líderes de la guerrilla, se allanó el camino para man-
tener, entre septiembre de 2010 y enero de 2012, las prime-
ras aproximaciones del Gobierno colombiano con las fArC-ep 
para encontrar una salida negociada del conflicto. En este sen-
tido, Henry Acosta, quien había sido asignado por el expre-
sidente Uribe como mediador para explorar un acuerdo con 
el grupo guerrillero, fue delegado por Santos para la misma 
misión. Como resultado de estos acercamientos, en 2012, 
el Gobierno anunció públicamente que estaba adelantando 
diálogos de paz y el 23 de febrero de ese mismo año, en la 
Habana (Cuba), comenzó el primer encuentro de la fase ex-
ploratoria entre las partes negociadoras.

Posteriormente, el 17 de marzo de 2012, se realizó la se-
gunda reunión que incluía nueve rondas de prenegociación 
para concertar la agenda y los puntos que se tratarían durante 
las mesas de negociación, definidos así: política de desarrollo 
agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución 
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al problema de las drogas ilícitas; víctimas y, por último, imple-
mentación, verificación y refrendación (Santos 2019b).

Es importante señalar que, la fase exploratoria terminó el 
26 de agosto del mismo año con la firma del Acuerdo Gene-
ral para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, y el 18 de octubre, se instalaron ofi-
cialmente las mesas de conversación en Oslo (Noruega), para 
continuarlas en La Habana a través de cincuenta y una sesio-
nes con una duración aproximada de once días cada una. En 
esta nueva fase se contó con el acompañamiento de los go-
biernos de Chile y Venezuela; la actuación de Cuba y Noruega 
como países garantes, y el apoyo de los facilitadores del Go-
bierno colombiano Henry Acosta, quien se desempeñó como 
mediador; Álvaro Leyva, exministro conservador, e Iván Ce-
peda, representante a la Cámara por el partido de izquierda 
Polo Democrático Alternativo (Barcelona Centre for Interna-
tional Affairs 2016; Santos 2019b).

Entre las normas convenidas por las partes para iniciar las 
mesas de negociación, se estableció que cada equipo nego-
ciador estaría conformado por treinta miembros; cada dele-
gación tendría un máximo diez personas, de las cuales, cinco 
tendrían poder decisivo; se contaría con el apoyo de expertos 
en cada punto temático; se publicarían informes periódicos y 
se crearían dos fases de Mesas de Trabajo Regional para reci-
bir las propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones 
sociales sobre los temas de la agenda (Fisas 2016).

1.3. El camino hacia un acuerdo con las FARC-EP

Con la consigna de aprender de los errores del pasado y con-
ducir los acuerdos a la terminación del conflicto, el 19 de no-
viembre de 2012, comenzaron los diálogos a puerta cerrada 
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en La Habana, manteniendo activo el combate militar hasta 
conseguir un acuerdo que aprobara la ciudadanía, una con-
dición impuesta por el presidente Juan Manuel Santos, fun-
damentada en la idea de que «nada está acordado, hasta que 
todo esté acordado» (Calderón 2016; Barcelona Centre for In-
ternational Affairs 2016).

Esta situación implicó que las conversaciones se desarrolla-
ran en medio del conflicto hasta definir un acuerdo final sobre 
todos los temas de la agenda, incluyendo el desarme y la des-
movilización (Santos 2019b). Precisamente, la continuidad del 
combate provocó que la negociación tuviese varios momen-
tos críticos. Pese a esto, el proceso de paz se logró encauzar, 
pasando por diferentes fases: exploratoria (prenegociación), 
fin del conflicto (negociación) y construcción de paz (implemen-
tación o posconflicto) (Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz 2014).

Es oportuno mencionar que durante la negociación se 
definió que el acuerdo se refrendaría mediante plebiscito y 
para tal fin, en 2015, el senador Roy Barreras radicó un pro-
yecto de ley que fue sancionado por el Congreso de la Re-
pública el 24 de agosto de 2016 (Congresovisible.org s. f.). 
Posteriormente, se habilitó un período de cuarenta días para 
que las campañas del Sí a la Paz y del No al plebiscito se pu-
sieran en marcha. La primera de estas campañas estaba li-
derada por el presidente Santos; mientras que la segunda 
estaba encabezada por el expresidente y senador del partido 
Centro Democrático Álvaro Uribe, quien fue la cara más vi-
sible y mediática de la oposición; el exprocurador Alejandro 
Ordóñez, y la excandidata presidencial del Partido Conserva-
dor Marta Lucía Ramírez.

Justo es decir que el discurso de la contraparte se cen-
tró en la presunta impunidad que tendrían los miembros de 
las fArC-ep con el acuerdo, alegando que el Gobierno había 
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aceptado que el narcotráfico fuese un delito conexo con el 
político a través de la Ley de Amnistía, algo que impediría la 
extradición y el encarcelamiento de los excombatientes. Tam-
bién eran motivo de desencuentro, la participación política y 
la creación de la jep porque, según Uribe, los responsables de 
las masacres gozarían de elegibilidad política, y algunos jueces 
de la Jurisdicción serían designados por la guerrilla extinta, 
respectivamente (Olmo 2016).

Como es natural, el eco de estas afirmaciones en los me-
dios, el Congreso, las universidades y las ciudades que fue-
ron epicentro de varias manifestaciones sembró desconcierto 
entre la población y ayudó a incrementar la polarización po-
lítica. A esto hay que sumar que, según el gerente de la cam-
paña del No Juan Carlos Vélez, la estrategia para derrotar al Sí 
fue apelar la indignación, así:

Queríamos que la gente saliera a votar berraca… En emi-
soras de estratos medios y altos nos basamos en la no impu-
nidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras que en 
las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en los subsi-
dios (Redacción Política 2016b).

Lo anterior deja entrever que la estrategia de los oponentes 
del acuerdo se estratificó y se basó en consignas impopulares 
para que la ciudadanía votara en función de su descontento y 
no apoyada en el razonamiento. Por su parte, la campaña del 
Sí estuvo vinculada desde el comienzo con la reelección pre-
sidencial de Juan Manuel Santos en 2014 y se focalizó, por un 
lado, en exaltar la figura del mandatario como el representante 
de la paz y, por otro, en calificar a la oposición como aliada de 
la guerra, tácticas que también favorecieron la polarización.

Con este panorama, el 2 de octubre de 2016, se celebró 
el plebiscito del Acuerdo Final que selló la victoria del No con 
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el 50,21 % de los votos y la derrota del Sí con el 49,78 % (Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil 2016), un resultado que 
reflejó la división política del país en aquel momento y que 
llevó al Gobierno a plantearse una alternativa para viabili-
zar el acuerdo. Después de la refrendación, el Gobierno con-
vocó a los voceros de la oposición para mantener una reunión 
que permitiese revisar e incorporar sus propuestas en la ela-
boración de un nuevo documento avalado por las fArC-ep. 
Producto de esta iniciativa se adoptaron cincuenta y siete su-
gerencias, descartando las que impedían la participación po-
lítica de los exguerrilleros y la aplicación de sanciones más 
severas (Santos 2019b).

Una vez consolidado el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el 
24 de noviembre de 2016, se procedió a su firma en el Tea-
tro Colón de Bogotá y el 30 de noviembre del mismo año, 
después de una negociación en tiempo récord de cuarenta 
días, este se aprobó ante el Congreso de la República (Ofi-
cina del Alto Comisionado para la Paz 2014). Así, a partir del 
1 de diciembre de 2016, el acuerdo entró en vigor y comenzó 
la etapa de posconflicto que incluía el desarme bajo la super-
visión de las Naciones Unidas, la ejecución de varias políticas 
sociales y la participación política de los excombatientes de 
las fArC-ep en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo 
de 2018, lo que permitió al grupo adquirir un nuevo sentido 
como partido, rebautizándose como Fuerza Alternativa Revo-
lucionaria del Común (fArC).

En esta etapa que el Gobierno denominó construcción de 
paz, según el jefe de la Misión de la onu Jean Arnault, se re-
colectaron más de 7100 armas individuales y colectivas (Noti-
cias onu 2017), y tuvo lugar la judicialización de los miembros 
de las fArC-ep adheridos al acuerdo. De hecho, en 2018, 
coincidiendo con la llegada del Gobierno de Iván Duque, se 
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reportó el sometimiento de 7652 excombatientes a la jep (Ju-
risdicción Especial para la Paz 2019b). Sin embargo, pese a los 
avances en la ejecución del acuerdo, según el informe anual 
que presenta la oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos de Colombia (2020), 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se inspec-
cionaron 250 casos de presuntas violaciones a los derechos 
humanos y se registró un incremento en las agresiones a los 
defensores de derechos humanos, a los pueblos indígenas y a 
los menores de edad inmersos en el contexto de la violencia y 
el conflicto armado.

Todo esto sin omitir la preocupación expresada por el or-
ganismo frente a la decisión de algunos exintegrantes de las 
fArC-ep de retomar las armas, entre ellos, dos miembros del 
equipo negociador (alias Iván Márquez y Jesús Santrich). Estos 
indicadores revelan que el conflicto en Colombia no se ha erra-
dicado y, por tanto, que el origen de la guerra responde a cau-
sas estructurales que no se han resuelto. Asimismo, ponen de 
manifiesto que hay cierta insatisfacción con el cumplimiento 
de lo acordado en La Habana. Ante esta situación de inesta-
bilidad política y social es necesario que el Gobierno adopte 
medidas que legitimen el Acuerdo Final, implemente políticas 
sociales que garanticen el acceso de oportunidades a las co-
munidades afectadas por el conflicto y a los excombatientes, 
y no politice la paz, sino que fomente continuamente el con-
senso con los actores violentos.
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Esta obra condensa los resultados de una investigación doctoral reali-
zada entre 2017 y 2021 sobre las estrategias discursivas y comunicativas 
implementadas por el gobierno de Colombia para alcanzar una salida 
negociada del conflicto con la guerrilla más antigua de América Latina: 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo 
(FARC-EP). Se trata de un estudio interdisciplinar en el que se analizan 
las causas, las consecuencias, los actores y las narrativas de un conflicto 
armado que duró más de 50 años y que ha dejado más de 8 millones víc-
timas de desplazamiento forzado, homicidio, torturas, secuestros, desa-
pariciones forzosas, entre otros delitos.

El análisis de este proceso de paz, que tuvo una repercusión interna-
cional significativa y que hizo merecedor al expresidente Juan Manuel 
Santos del Premio Nobel de la Paz en octubre de 2016, constituye una 
primera aproximación desde la comunicación política al fenómeno de la 
negociación de paz. Igualmente, ofrece una guía teórica y metodológica 
amena y de fácil consulta para que el lector conozca algunas estrategias 
comunicacionales encaminadas a la resolución de conflictos armados 
a través de la negociación. Todo esto con el fin de vislumbrar conoci-
mientos y soluciones a la guerra en el mundo, dar valor a la labor de los 
profesionales de la comunicación dentro del contexto de la negociación 
de paz y poner el foco en los países latinoamericanos que atraviesan 
conflictos de diferente índole a causa de la desigualdad social.
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