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Después de ocho años de la firma del Acuerdo de Paz (2016) entre el Go-
bierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC-EP, vale la pena 
preguntarse qué conocimiento tenemos sobre la paz ¿Cuáles son las nuevas 
explicaciones al conflicto vivido en Colombia por más de 60 años? ¿Qué 
formas de construcción de paz alternativas al modelo liberal hemos identi-
ficado? ¿Qué conocimiento derivado de la investigación del caso colombia-
no contribuye a la construcción de paz en otros lugares del mundo? Respon-
der a estas preguntas será el trabajo que académicos, expertos y ciudadanos 
deberán realizar a partir del conocimiento acumulado sobre este tema.

Pero acceder al conocimiento acumulado depende no solo de su disponibi-
lidad sino de la forma en que circula ¿Dónde ha quedado ese conocimiento? 
¿Cómo se ha producido, circulado y almacenado? ¿Tenemos una memoria 
disponible de manera que podamos seguir investigando el caso colombia-
no? Preocupados por la producción y circulación de la información que se 
ha producido sobre el estudio del conflicto y la construcción de paz en Co-
lombia, nos dimos a la tarea de identificar los esfuerzos realizados por dis-
tintos tipos de organizaciones para cumplir con este objetivo. 

La publicación que el lector tiene en sus manos aborda estas preguntas 
desde la perspectiva de tres tipos de organizaciones: i) la academia, repre-
sentada por un grupo de universidades de la Región Caribe de Colombia 
(Universidad Popular del Cesar, Universidad Nacional de Colombia - Sede 
La Paz); ii) las organizaciones sin ánimo de lucro, representadas por una 
corporación que trabaja por los derechos de civiles, militares y policías víc-
timas del conflicto armado (Corporación MilVictimas) y la cooperación in-
ternacional, representada por dos organizaciones con la misión específica 
de fomentar la cooperación en paz y la resolución de conflictos (la Misión 
de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados 
Americanos - MAPP/OEA y la Secretaría Técnica del Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia). Representantes de estas 
organizaciones participaron en el taller: “Desafíos de gestión del conoci-
miento sobre/para la construcción de paz: lecciones y experiencias en Co-
lombia”, organizado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) 
y el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Univer-
sidad Externado de Colombia en febrero de 2023 1. 

Después de un proceso conjunto de estructuración y discusión de textos, 
se escribieron cuatro artículos que recogen reflexiones sobre la naturaleza 
del conocimiento para la paz, su preservación según el contexto de cada 
organización y su circulación hacia distintas poblaciones objetivo. La 

1 En el taller contamos con la participación de representantes de 
universidades, organizaciones internacionales, organizaciones 
no gubernamentales nacionales, asociaciones profesionales, 
organizaciones de gobierno local y comunidades indígenas.
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cooperación entre CAPAZ y CIPE se ha centrado en analizar la interacción 
entre distintas formas de conocimiento (incluido el conocimiento científi-
co) para resolver problemas propios de una sociedad en transición hacia la 
paz. Esta colaboración se remonta a diciembre de 2018, cuando se organizó 
un primer taller con investigadores e investigadoras de universidades co-
lombianas que trabajan sobre temas de paz2. Allí nos dimos cuenta de que 
hablar de la producción de conocimiento sobre la paz, desde un contexto 
académico, iba más allá de la investigación típica realizada en universida-
des y centros de investigación. La duda sobre la validación del conocimien-
to producido en la academia y los desafíos planteados por otras formas de 
conocimiento, provenientes generalmente de las comunidades afectadas 
por el conflicto, fueron los ejes de esta discusión.

Posteriormente, con la organización de dos cursos en el marco de la Es-
cuela de Cursos Virtuales del Instituto CAPAZ (2021-2022) (https://www.
instituto-capaz.org/cursos-virtuales-2021-2022/), tuvimos la oportunidad 
de intercambiar con estudiantes de distintas procedencias (regionales e ins-
titucionales) y afinar las demandas académicas y sociales en el marco de la 
gobernanza del conocimiento para la paz. Pudimos apreciar cómo distintas 
formas de conocimiento se estructuran para resolver problemas derivados 
del conflicto armado, aprovechando la ciencia, la tecnología y la innovación 
(CTI) como factor de desarrollo local. Varias de estas experiencias fueron 
previamente documentadas y sistematizadas en un dossier especial de la 
revista OPERA No. 27 (Jun. 2020) (https://revistas.uexternado.edu.co/in-
dex.php/opera/issue/view/590) ‘Políticas y gobernanza del conocimiento 
en la transición hacia la paz: ciencia, diversidad de saberes y prácticas’, en 
el cual presentamos un marco analítico tentativo para describir el carácter 
multinivel de la gobernanza del conocimiento sobre/para la construcción 
de paz3.

Los cuatro casos que el lector conocerá en esta cartilla plantean reflexiones 
en torno a temas fundamentales de la gestión del conocimiento como: el 
papel de las infraestructuras de información, los conceptos de producción 
y coproducción de conocimiento, y la gobernanza del conocimiento con 
una perspectiva relacional de los actores. Se trata de cuatro experiencias 
basadas en la práctica cotidiana de la gestión del conocimiento para la paz. 
Allí está su riqueza y allí está su aporte. Esperamos que estas reflexiones 
nos ayuden a pensar cómo vamos a gestionar el volumen de conocimiento 
que hemos producido durante los últimos años sobre el conflicto y la paz 
en  Colombia.

2 Taller: “Hacia una Agenda de Investigación sobre Cono- 
cimiento Científico, Sociedad y Construcción de Paz en 
Colombia”. Universidad Externado de Colombia. Diciembre  
10 y 11 de 2018

3 Artículo introductorio disponible en: https://doi.
org/10.18601/16578651.n27.02

 https://www.instituto-capaz.org/cursos-virtuales-2021-2022/
 https://www.instituto-capaz.org/cursos-virtuales-2021-2022/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/issue/view/590
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/issue/view/590
https://doi.org/10.18601/16578651.n27.02
https://doi.org/10.18601/16578651.n27.02
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Resumen
Las universidades son fundamentales para el 
desarrollo humano. En Colombia este papel 
clave se refrenda para la construcción de paz 
con la Ley 1732 de 2014 y el Decreto 1038 de 
2015, instrumentos que crean y reglamentan 
la Cátedra de la Paz en todos los niveles edu-
cativos, así como la firma del Acuerdo de Paz 
entre el Estado colombiano y la guerrilla de 
las FARC-EP en el año 2016. 

Las universidades públicas caribeñas de Co-
lombia han jugado un papel importante, en 
particular aquellas reconocidas por ser sujeto 
de reparación colectiva debido a la magnitud 
en que el conflicto armado afectó sus comu-
nidades académicas: Universidad del Atlánti-
co, Universidad de Córdoba, Universidad del 
Magdalena y Universidad Popular del Cesar. 

Este texto da cuenta de los modos en que 
estas universidades regulan iniciativas de 
gestión del conocimiento “sobre” y “para” la 
paz. Nos preguntamos: ¿de qué modo estas 
universidades organizan su gestión del cono-
cimiento sobre la paz? ¿qué repertorios deri-
vados de sus funciones misionales han veni-
do concretando para fortalecer la gestión de 
este conocimiento? ¿qué desafíos enfrentan 
estas instituciones en cuanto a la implemen-
tación de dicha gestión?

Palabras clave: gestión del conocimiento, 
construcción de paz, región Caribe, sujeto de 
reparación colectiva, universidades.
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Introducción
Las Instituciones de Educación Superior (IES) no son ajenas al conflicto. 
Como afirma Ane Johnson (2019), las instituciones educativas suelen ser 
objeto de ataques por supuestas conexiones con los aparatos guberna-
mentales o como una oportunidad para desestabilizar. Existen ejemplos 
de universidades convertidas en zonas militares y depósito de municiones 
durante conflictos. Estos casos demuestran que dichas instituciones resul-
tan víctimas de las exigencias de la guerra. Todo ello repercute de manera 
directa sobre las dinámicas de las comunidades universitarias y su tejido 

social, evidenciando acciones de guerra que las afec-
taron ostensiblemente.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 
2022) registra diversas acciones armadas y de 
sabotaje acaecidas en las universidades de los de-
partamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena y La 
Guajira, como es el caso de asesinatos sistemáticos, 
disposición de altos cargos directivos bajo la coop-
tación institucional por grupos armados y desapari-
ciones forzadas. Estas últimas resultaron de acusa-
ciones a docentes y estudiantes de ser “milicianos” 

de la guerrilla. También se efectuaron torturas, especialmente de estudian-
tes y profesores. De tal suerte, se perpetraron daños a la gestión colectiva 
del conocimiento, al truncar procesos disciplinarios e interdisciplinarios de 
formación, investigación y proyección social que en su momento se realiza-
ban en estas universidades.

Este artículo reflexiona sobre el papel de la educación superior en la cons-
trucción de paz a partir de las estrategias de gestión de conocimiento sobre 
la paz en las universidades del Atlántico, de Córdoba, del Magdalena y Po-
pular del Cesar. Se busca responder: ¿de qué modo estas universidades or-
ganizan su gestión del conocimiento sobre la paz? ¿qué repertorios deriva-
dos de sus funciones misionales han venido concretando para fortalecer la 
gestión de este conocimiento? ¿qué desafíos enfrentan estas instituciones 
en cuanto a esta gestión?

Esta iniciativa surge del esfuerzo compartido entre la Universidad Popular 
del Cesar y la Universidad Nacional de Colombia (Sede de La Paz), institu-
ciones enfocadas en experiencias locales y ubicadas en territorios directa-
mente afectados por el conflicto armado interno, cuyos entornos han sido 
victimizados. 

Existen ejemplos de universidades 
convertidas en zonas militares y 
depósito de municiones durante 
conflictos. Estos casos demues-
tran que dichas instituciones re-
sultan víctimas de las exigencias 
de la guerra.
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Estrategias de gestión del 
conocimiento sobre la paz en IES 
sujeto de reparación colectiva
Las IES juegan un papel fundamental en la construcción de paz. Primero, 
porque cumplen un rol social habilitante, en el que la universidad se cons-
tituye “en un mecanismo para promover la equidad y movilidad social, res-
ponder a las necesidades de conocimiento de la sociedad y participar en su 
desarrollo económico, cultural y social como actor principal” (Wasserman y 
Ruiz-Rodgers, 2014, p. 311).

Segundo, porque en la universidad es posible formar escenarios de inter-
cambio y participación realmente democráticos, pensar el país de forma di-
ferente y aportar al desarrollo de la nación. Es un espacio de construcción, 
intercambio, discusión y divulgación de conocimientos (Pacheco, 2014). 
Dado que la construcción de paz implica procesos, planteamientos y etapas 
para la transformación del conflicto, lo cual incluye múltiples acciones que 
anteceden y siguen a los acuerdos de paz, es un proceso social dinámico que 
requiere ser construido y mantenido (Lederach, 1998). Además del papel 
en la formación de personal para la política pública y la implementación 
iniciativas para una paz estructural, se espera que la universidad juegue un 
papel como agente de cambio y de promoción de los derechos humanos y de 
una cultura de paz (Delgado, Vargas y Ramos, 2008).

Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 la universidad pública 
colombiana ya realizaba actividades ligadas a la construcción de paz. Esta 
ha sido consecuencia de la legislación sobre educación para la paz que se 

promulgó en los años 2014 y 2015. Si la paz es un 
proceso social dinámico, las instituciones de educa-
ción superior deben realizar inversiones en infraes-
tructura y recursos humanos para el mantenimiento 
de este esfuerzo constructivo.

Esto es especialmente relevante para la región Cari-
be porque alberga cuatro subregiones del Programa 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)1. Me-
diante el intercambio académico, dicho programa 
fortalece las capacidades para aprovechar diver-
sas fuentes de conocimiento relevantes para la 

1 Los PDET son un instrumento de planificación y gestión 
prioritaria de planes sectoriales y programas (Decreto Ley 893 
de 2017) según la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de 
2016.

Desde antes de la firma del Acuer-
do de Paz de 2016 la universidad 
pública colombiana ya realizaba 
actividades ligadas a la construc-
ción de paz. Esta ha sido conse-
cuencia de la legislación sobre 
educación para la paz que se pro-
mulgó en los años 2014 y 2015.
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construcción de paz. Aproximarse a la construcción de la paz territorial 
desde el contexto regional universitario, permite identificar formas, estra-
tegias, experiencias exitosas y posibilidades de mejoramiento para una re-
gión en la que persisten factores del conflicto armado.

Para entender mejor la incidencia de la universidad regional, analizaremos 
el papel de las IES públicas en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar, las 

cuales han sido reconocidas como sujeto de repa-
ración colectiva2 debido a la grave incidencia del 
conflicto armado en sus comunidades y campus 
universitarios. 

Según la cultura organizacional en las IES anali-
zadas, las estrategias de gestión del conocimiento 
se generan principalmente desde las vicerrectorías 
de investigación, los planes estratégicos y las polí-
ticas en investigación. Sin embargo, las funciones 
misionales relacionadas con docencia y extensión 
también desarrollan iniciativas para la construcción 
de paz tomando como base la gestión del conoci-
miento. A continuación se revisan estas políticas en 
cada una de las universidades seleccionadas para 
este análisis.

Universidad  
del Atlántico

Esta universidad focaliza la gestión del conocimiento a través del Depar-
tamento de Investigación, Extensión y Proyección Social y el Museo de 
Antropología. Considera la investigación como un elemento de su misión, 
responsable de la definición de políticas para desarrollar, asesorar, apoyar 
y gestionar las actividades de fomento, extensión y proyección social. El 
sistema de investigación está constituido por las instancias académico ad-
ministrativas encargadas de formular y proponer políticas institucionales 
sobre investigación y desarrollo, y por las diferentes formas de organiza-
ción de los investigadores. 

2 La Ley 1448 de 2011 define la reparación colectiva como el 
“Conjunto de medidas de reparación integral (restitución, 
rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y 
compensación) a que tienen derecho las comunidades, las 
organizaciones y los grupos sociales afectados por el conflicto 
armado. La reparación abarca la integralidad del daño produ-
cido en los ámbitos material, familiar, emocional y cultural de 
las víctimas”.

Para entender mejor la inciden-
cia de la universidad regional, 
analizaremos el papel de las IES 
públicas en Atlántico, Córdoba, 
Magdalena y Cesar, las cuales han 
sido reconocidas como sujeto de 
reparación colectiva debido a la 
grave incidencia del conflicto ar-
mado en sus comunidades y cam-
pus universitarios. 
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En lo relativo a la construcción de paz, el proceso de gestión del conoci-
miento se manifiesta en su Plan de Desarrollo Institucional PDI 2022-2031 
¡Juntos construimos Universidad!. Allí se destacan las temáticas de bienes-
tar universitario, salud mental positiva, inclusión y democracia, que con-
tribuyen a “la participación y promoción de espacios universitarios para la 
resolución pacífica de conflictos y la construcción de una sociedad y de un 
Estado justo, participativo y democrático, aportando así a la paz del país” 
(Universidad del Atlántico, 2022, p. 26). 

Uno de los pilares en el Proyecto Educativo Institucional (Universidad del 
Atlántico, 2010) es “Aprender a con-vivir”. Se busca el entendimiento mutuo 
y la paz a través de la comprensión del otro y de la interdependencia y la 
preparación para tratar los conflictos con respeto del pluralismo. 

Universidad  
de Córdoba

En su Proyecto Educativo Institucional (PEI), la Universidad de Córdoba 
brinda elementos que orientan la planeación institucional y la construcción 
de planes de desarrollo, de gobierno y acciones misionales de la Universi-

dad (Universidad de Córdoba, 2020a). Allí se resalta 
la “tolerancia” como un concepto transversal a sus 
planes de educación y programas formativos. Di-
cho concepto promueve el conocimiento y el valor 
de las personas desde el respeto por las ideas aje-
nas, el reconocimiento y aceptación de la diversi-
dad, claves para la promoción de procesos de paz y 
reconciliación.

Se identifica también un Instructivo para la Gestión 
de Conocimiento (Universidad de Córdoba, 2020b) 
que describe la estructura, las estrategias y las he-

rramientas por las cuales se realiza este proceso en la Universidad. En con-
sonancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), este 
conocimiento se produce a través de la experiencia, el aprendizaje constan-
te, la adaptación al cambio y se consolida con su generación permanente, 
preservación y difusión (Universidad de Córdoba, 2020b). Lo que denota 
un claro interés por la socialización, divulgación y sistematización de las 
experiencias suscitadas en ese contexto universitario.

Se identifica también un Instruc-
tivo para la Gestión de Conoci-
miento (Universidad de Córdoba, 
2020b) que describe la estructu-
ra, las estrategias y las herramien-
tas por las cuales se realiza este 
proceso en la Universidad. 
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Universidad  
del Magdalena

El PEI de la Universidad del Magdalena tiene como propósito la formación 
de estudiantes como seres humanos integrales y responsables, capaces de 
enfrentar los desafíos de la sociedad actual y de contribuir al desarrollo de 
su comunidad y su país. Adicionalmente la Universidad plantea su compro-
miso en la consolidación de la democracia y la convivencia pacífica (Univer-
sidad del Magdalena, 2008).

Dicho compromiso se manifiesta en su contribución “a la formación de 
nuevos ciudadanos que aporten a la consolidación de la democracia, res-

peten los derechos humanos y se comprometan con 
la convivencia pacífica” (Universidad del Magda-
lena, 2008, p. 27). Una parte de esta visión se ha 
concretado en iniciativas que se relacionan con la 
construcción de una sociedad pacífica, justa y re-
conciliada. De esta forma, desde el propio PEI, la 
institución sienta unas bases concretas para la pro-
ducción de conocimiento sobre construcción de paz.

En cuanto a gestión del conocimiento, la Vicerrec-
toría de Investigación de la Universidad del Magda-
lena cuenta con la Dirección de Gestión del Cono-
cimiento, cuya misión es proveer soluciones para la 

acción investigativa que se desarrolla en unidades de investigación, desa-
rrollo e innovación. El conocimiento es considerado un activo que debe ser 
“administrado, descentralizado, difundido, sustentado, accesible, medible y 
mejorado” (Universidad del Magdalena, 2023a). 

Universidad  
Popular del  
Cesar (UPC)

La UPC tiene como objetivo formar personas en tres dimensiones: la inte-
gridad personal, la ciudadanía responsable y la competencia profesional. 
Estas dimensiones son la base para el desarrollo social, económico, cultural 
y político de la Región Caribe y el país.

De acuerdo con el PEI, se tiene una visión del hombre como un ser inacaba-
do, en proceso de construcción y que está en constante crecimiento hacia el 
desarrollo de sus potencialidades físicas, intelectuales, emocionales y espi-
rituales (Universidad Popular del Cesar, 2016).

Se identifica también un Instruc-
tivo para la Gestión de Conoci-
miento (Universidad de Córdoba, 
2020b) que describe la estructu-
ra, las estrategias y las herramien-
tas por las cuales se realiza este 
proceso en la Universidad. 
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La Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social y el PEI 
dictan los lineamientos de la gestión del conocimiento en la universidad. 
Según el Plan de Desarrollo PDI “Por una Universidad Transformada 2017 - 
2026” (Universidad Popular del Cesar, 2017), estos objetivos son: aportar al 
conocimiento del territorio, identificar las necesidades de los desmoviliza-
dos y sus familias, ofrecer más programas académicos para su formación y 
realizar investigación aplicada sobre el posconflicto en las zonas veredales 
del Cesar y regiones aledañas.

Repertorios de las IES caribeñas 
en la gestión del conocimiento 
para la construcción de la paz
Las universidades tienen un papel destacado en la mediación social. Este 
inventario general del caso caribeño nos muestra posibles repertorios de 
conocimiento en diversos ámbitos de la vida universitaria, los cuales pue-
den clasificarse en cuatro categorías que agrupan las estrategias y prác-
ticas predominantes. La Tabla 1 muestra un panorama de los repertorios 
identificados.

TABLA 1. REPERTORIOS DE CONOCIMIENTO 
IDENTIFICADOS EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL CARIBE COLOMBIANO

Tipo de 
repertorio

Descripción e iniciativas 
identificadas por universidad

Proyectos 
y planes 
institucionales

La gestión del entorno universitario se destaca con pro-
yectos educativos integrales, planes de bienestar y una 
gestión universitaria eficaz que forman el eje central de 
la experiencia académica. 

Programas 
académicos

Los programas educativos de posgrado y formación 
continua reflejan el compromiso con la educación avan-
zada y el desarrollo profesional, actuando como pilares 
de la función docente. Los siguientes programas fueron 
creados por las universidades públicas del Caribe den-
tro de su estrategia de gestión de conocimiento para 
la paz:
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Tipo de 
repertorio

Descripción e iniciativas 
identificadas por universidad

Programas 
académicos

Universidad 
del Atlántico

• Maestría en Estudios de Género y Vio-
lencia Intrafamiliar

• Maestría en Desarrollo Urbano 
Sostenible

Universidad 
del 
Magdalena

• Doctorado en Educación, Intercultura-
lidad y Territorio

• Maestría en Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos

• Maestría en Desarrollo Territorial 
Sostenible, Especialización en Gestión 
para el Desarrollo Territorial

• Especialización en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario

Universidad 
de Córdoba 

• Programas especiales: “Programa Ca-
cao para la Paz” y “Bilingüismo para 
la Paz”

Universidad 
Popular del 
Cesar

• Maestría en Desarrollo Sociocultural, 
la Maestría en Pedagogía Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible y la Espe-
cialización en Construcción de Paz y 
Territorio

Repositorios de 
conocimiento

Universidad 
del Atlántico

Repositorios elaborados a partir de los 
registros de investigaciones, trabajos de 
grado, revistas científicas, memorias de 
congresos, archivos institucionales, vir-
tualización, cultura y archivos diversos.

Universidad 
de Córdoba

Herramienta “Memoria Institucional”. 
Es una herramienta en línea que funcio-
na como un buscador temático.

Universidad 
del 
Magdalena

Repositorio Digital Institucional. Re-
gistra archivos institucionales, de la 
Editorial Unimagdalena, de medios de 
comunicación, investigación e innova-
ción, de recursos interinstitucionales y 
de trabajos de grado.
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Tipo de 
repertorio

Descripción e iniciativas 
identificadas por universidad

Fondos de las 
instituciones 
educativas para 
el fomento de 
la paz

La creación de fondos es una estrategia clara para la 
promoción de una cultura de paz desde un enfoque te-
rritorial. Estos fondos incluyen la financiación de acti-
vidades para la promoción y difusión del conocimiento 
en la construcción de una comunidad académica más 
armónica y consciente socialmente.

Universidad 
del Atlántico

• Encuentros por Universidades para el 
diálogo con la comunidad académica

• Cátedra Julio Enrique Blanco
• Colectivo sociedad Caribe LGTBIQ

Universidad 
del 
Magdalena

• Educación para la paz: diseño de com-
ponentes de justicia restaurativa para 
poblaciones pertenecientes a las fuer-
zas militares y mujeres rurales de los 
municipios de Bonda y Aracataca

• Proyecto en interculturalidad, paz y 
territorio: una apuesta para la trans-
formación de territorios en conflictos 
en la Serranía del Perijá

• Observatorio de Derechos Humanos 
del Caribe Colombiano

Universidad 
Popular del 
Cesar

• Comité de Impulso para el Recono-
cimiento como Sujeto de Reparación 
Colectiva

• Ingreso directo y pago de carrera uni-
versitaria: acompañamiento a la po-
blación víctima del conflicto armado. 
Beneficio para 100 estudiantes en dis-
tintos programas académicos

• Observatorio de Conflictividad por la 
Tierra y el Territorio

• Cátedra para la Paz 
• Grupos de investigación interdiscipli-

narios: Organización, Sociedad, Edu-
cación; Cultura para la Paz; TC – PSI 
en psicología.
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Tipo de 
repertorio

Descripción e iniciativas 
identificadas por universidad

Fondos de las 
instituciones 
educativas para 
el fomento de 
la paz

Universidad 
de Córdoba

• Plan Paz Córdoba: gestión consensua-
da de un plan regional para la imple-
mentación del Acuerdo de Paz. 

• Fondo Paz Córdoba (Acuerdo 097, 
2016): financiación de proyectos de 
construcción social y territorial de 
la paz. 

Desafíos de las IES caribeñas 
en la gestión del conocimiento 
sobre la construcción de paz
En los casos analizados es clara la apuesta, el interés y el diseño de estra-
tegias para la construcción de paz. Es imperativo que las universidades 
sujeto de reparación colectiva trasciendan la competencia tradicional para 
abrazar una cultura de colaboración. La creación de estrategias de coope-
ración entre instituciones académicas es fundamental para maximizar sus 
fortalezas y capitalizar las oportunidades. Este enfoque colaborativo per-
mite una evaluación compartida de debilidades y una preparación conjunta 
frente a amenazas externas. Específicamente, en el ámbito de la gestión 
del conocimiento sobre la paz, la sinergia entre universidades puede fo-
mentar un entendimiento más profundo y una aplicación más efectiva de 
este conocimiento en sus comunidades. Al unir esfuerzos, las instituciones 

pueden desarrollar programas integrales que no solo 
eduquen, sino que también promuevan la paz acti-
vamente para lograr así un impacto significativo en 
la región.

La gestión del conocimiento es la base para la crea-
ción de programas interinstitucionales de inter-
cambio académico de estudiantes y profesores para 
compartir experiencias sobre la paz. Así mismo, 
sirve para promover el diseño de proyectos de in-
vestigación conjunta que aborden temas de paz y 
conflictos en el marco de la línea de investigación 
que analiza la universidad como sujeto de repara-
ción colectiva. Aprovechando las fortalezas de cada 

Es imperativo que las universida-
des sujeto de reparación colectiva 
trasciendan la competencia tradi-
cional para abrazar una cultura 
de colaboración. La creación de 
estrategias de cooperación en-
tre instituciones académicas es 
fundamental para maximizar 
sus fortalezas y capitalizar las 
oportunidades. 
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universidad, se pueden programar de manera conjunta conferencias, semi-
narios y distintos tipos de eventos para discutir y difundir investigaciones 
y nuevos estudios en el campo de la paz. La constitución de redes académi-
cas que se enfoquen en la paz y la resolución de conflictos para facilitar la 
colaboración y el intercambio de recursos es también posible. El trabajo en 
red conlleva a compartir publicaciones en revistas o plataformas digitales 
ya existentes, en las que se pueden publicar trabajos de investigación y ar-
tículos de opinión sobre la paz y la cooperación. Estas plataformas sirven 
también para la promoción de iniciativas que involucren a las comunidades 
locales en actividades y programas educativos que promuevan la paz.
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Resumen
El presente artículo registra la experiencia 
de uno de los Fondos Multidonantes de Na-
ciones Unidas en el mundo: el Fondo para la 
Paz en Colombia. Los Fondos hacen parte 
de la estrategia de “UN Funding Compact”, 
promovida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Su objetivo es financiar de 
manera coordinada, predecible y flexible, ac-
ciones que consoliden la paz y el desarrollo. 
Más allá de la financiación, estos mecanis-
mos se convierten en espacios para el análisis 
conjunto de problemáticas y el desarrollo de 
soluciones a partir de evidencia. Es decir, 
son espacios donde se gestiona conocimiento 
para la toma de decisiones. El artículo pre-
senta las instancias en las que fluye el cono-
cimiento del Fondo Multidonante en Colom-
bia, los tipos de conocimiento identificados y 
los productos de conocimiento solicitados a 
quienes implementan sus proyectos. Al final 
se reseñan los principales desafíos de la ges-
tión del conocimiento para una organización 
de este tipo.

Palabras clave: aprendizaje institucional, flu-
jos de conocimiento, fondos multidonantes, 
capacidades locales.



Introducción
El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia1 
es un mecanismo tripartito compuesto por el Gobierno de Colombia, las 
Naciones Unidas y los donantes, con participación de la sociedad civil, que 
tiene como objetivo apoyar la implementación del Acuerdo de Paz firma-
do en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las antiguas FARC-EP2. Este 
mecanismo ha canalizado más de $244 millones de dólares a través de 300 
proyectos que han beneficiado a más de 2 millones de colombianos y colom-
bianas. Las intervenciones del Fondo se centran en cinco temas estratégi-
cos: i) desarrollo humano sostenible; ii) víctimas y justicia transicional, iii) 
reincorporación de los y las firmantes de paz; iv) comunicación para la paz 
y apoyo a los mecanismos de verificación y seguimiento a la implementa-
ción del Acuerdo; y v) paz más allá del Acuerdo de 2016. 

El Fondo ha apoyado procesos catalíticos para la implementación del 
Acuerdo, entre otros: 

• Instalación y consolidación de las instancias que conforman el Sistema 
Integral para la Paz (SIP)3. 

• Formulación e implementación de los Programas de Desarrollo con Enfo-
que Territorial (PDET)4.

• Apoyo a la estrategia de reparación individual y colectiva a víctimas del 
conflicto. 

• Salida de niños, niñas y adolescentes de las filas de las antiguas FARC-EP. 

1 En adelante el Fondo o Fondo Multidonante.
2 En adelante el Acuerdo.
3 El Sistema Integral para la Paz está compuesto por la Comi-

sión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdic-
ción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

4 Los PDET son un instrumento de planificación y gestión 
prioritaria de planes sectoriales y programas (Decreto Ley 893 
de 2017) según la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de 
2016.

Foto: Fondo Multidonante

https://twitter.com/JEP_Colombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/JEP_Colombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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• Reincorporación socioeconómica de excombatientes.
• Acompañamiento a mecanismos de seguimiento y monitoreo establecidos 

en el Acuerdo.

Los proyectos que financia el Fondo son implementados de una parte por 
organizaciones de la sociedad civil, a través de convocatorias públicas para 
apoyo a iniciativas comunitarias con prevalencia de implementación direc-
ta a través de organizaciones de base; y de otra, por las Agencias, Fondos y 
Programas del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, generalmente 
con proyectos para el fortalecimiento institucional.   

Fondos de cooperación internacional 
y gestión del conocimiento
Existen varios Fondos Multidonantes de Naciones Unidas en el mundo. 
Estos nacieron como mecanismos financieros cuyo propósito es canalizar 
recursos de diferentes fuentes con el fin de promover temas puntuales del 
desarrollo y obtener resultados concretos. Los Fondos hacen parte de la 
estrategia de “UN Funding Compact”, promovida por la Asamblea General, 
cuyo objetivo es financiar de manera coordinada, predecible y flexible, ac-
ciones que consoliden la paz y el desarrollo. 

Más allá de la financiación, estos mecanismos se convierten en espacios 
para el análisis conjunto de problemáticas y el desarrollo de soluciones a 
partir de evidencia. Es decir, son espacios donde se gestiona conocimiento 
para la toma de decisiones. Hay Fondos globales y nacionales (locales). El 
de Colombia es un Fondo Multidonante de carácter local. 

El Fondo es también un espacio de intercambio de 
información y conocimiento entre varios actores 
que confluyen en la construcción de paz en el país. 
Esta información sirve para la toma de sus decisio-
nes de inversión. Las intervenciones que financia el 
Fondo generan datos e información sobre resulta-
dos, lecciones aprendidas, buenas prácticas e inno-
vaciones adelantadas por los implementadores. Sin 
embargo, el Fondo no es una entidad en sí misma, 
sino una instancia compuesta por varios actores. 
Esto quiere decir que no puede establecer una políti-
ca de gestión del conocimiento sistemática para to-
dos los actores involucrados, sino que puede generar 
incentivos para fortalecer los flujos de información 
y conocimiento (Ver Tabla 1).

Foto: Fondo Multidonante



GRÁFICA 1. GOBERNANZA FONDO 
MULTIDONANTE PARA LA PAZ
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TABLA 1. INSTANCIAS EN LAS QUE FLUYE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO 
MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ EN COLOMBIA

¿Dónde? ¿Qué información 
se intercambia?

¿Entre qué actores? ¿En qué se usa el 
conocimiento? 

En los proyectos 
financiados

Lecciones aprendidas, 
buenas prácticas, in-
novaciones y análisis 
situacionales realiza-
dos en el marco de los 
proyectos implementa-
dos por las Agencias, 
Fondos y Programas de 
Naciones Unidas.

Agencias ONU, coope-
rantes, gobierno. 

Toma de decisiones. 
Mejora de las estra-
tegias implementa-
das y llegada a los 
territorios.

Lecciones aprendidas, 
innovaciones, buenas 
prácticas, metodolo-
gías elaboradas por 
las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
(OSC) y sector privado 
que implementan los 
proyectos. 

OSC, sector privado, 
cooperantes, institucio-
nes del gobierno, comu-
nidad en general. 

Recomendaciones para 
aportar a política pú-
blica, fortalecimiento 
de redes en las que 
participan las OSC. 
Toma de decisiones de 
inversión. Mejora en 
la estrategia de imple-
mentación y llegada a 
los territorios. 

En la operatividad 
del Fondo a través 
de su gobernanza

Información estratégi-
ca sobre la coyuntura 
y las prioridades de 
inversión.

Cooperantes, Agencias, 
Fondos y Programas de 
la ONU e instituciones 
del gobierno.

Toma de decisiones.

Lecciones aprendidas 
y buenas prácticas del 
Fondo como mecanis-
mo para canalizar re-
cursos para la paz.

Instituciones del go-
bierno, cooperantes, 
otros actores naciona-
les e internacionales, 
académicos y técnicos.

Modificaciones de la 
estructura del Fondo. 
Aplicación a otras ex-
periencias similares a 
nivel nacional e inter-
nacional. Futuros pro-
yectos apoyados por el 
Fondo.
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¿Dónde? ¿Qué información 
se intercambia?

¿Entre qué actores? ¿En qué se usa el 
conocimiento? 

En las instancias 
de seguimiento al 
Acuerdo e institu-
ciones de gobier-
no fortalecidas 
con proyectos que 
financia el Fondo

Nivel de avance de la 
implementación de lo 
acordado, retos en la 
implementación, co-
yunturas a las que se 
debe prestar atención, 
lecciones aprendidas, 
análisis de contexto y 
acciones de incidencia. 

El Fondo financia: i) 
la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Se-
guimiento, Impulso y 
Verificación a la Imple-
mentación del Acuerdo 
Final (CSIVI); ii) el 
componente del partido 
político COMUNES 
en la CSIVI; iii) la Ins-
tancia Especial de Alto 
Nivel de los Pueblos 
Étnicos (IEANPE), iv) 
la Instancia Especial 
de Mujeres (IEM), v) la 
iniciativa Barómetro 
implementada por el 
Instituto Kroc y vi) los 
notables de paz delega-
dos por el Acuerdo.

La información produ-
cida por los diferentes 
componentes de moni-
toreo a la implementa-
ción del Acuerdo, tanto 
nacionales, como inter-
nacionales es difundida 
entre todos los actores 
de la construcción de 
paz, incluyendo a la co-
munidad en general. 

Toma de decisiones. 
Acciones de mejora 
para la implementa-
ción efectiva. Acciones 
de control social por 
parte de la comunidad. 

Seguimiento a las 
entidades de Gobier-
no encargadas de la 
implementación del 
Acuerdo.

Fuente: Elaboración del Fondo Multidonante

La intención del Fondo ha sido dinamizar estos flujos de información para 
la generación de un modelo de gestión colaborativa de conocimiento. Pero 
¿a qué hace referencia este modelo y qué acciones emprende el Fondo para 
consolidarlo? 
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Entendiendo que la construcción de paz es un es-
fuerzo mancomunado, son necesarios mecanismos 
que permitan retroalimentar en tiempo real las 
acciones que el Fondo emprende para contribuir a 
la paz. En este sentido, son importantes la identifi-
cación, sistematización y difusión de aprendizajes, 
así como la aproximación a los aprendizajes de los 
demás actores del entorno. Las claves son dos: for-
talecimiento de capacidades para la gestión del co-
nocimiento interno (de cada actor), y la promoción 
de redes y conexiones para el intercambio y aprove-
chamiento del conocimiento generado. 

En cuanto al fortalecimiento de las capacidades de 
los actores, el Fondo ha procurado que se aumente la 
inversión en proyectos liderados por organizaciones 

locales de base. Esta inversión les permite aumentar 
su experiencia en la implementación de proyectos y materializar su visión 
de paz y reconciliación. Así mismo, se fortalece la capacidad para generar 
productos de conocimiento que son útiles para el trabajo con las comunida-
des, así como para otros procesos que inciden en la construcción de paz en 
los territorios. 

Un ejemplo de ello es el apoyo brindado a la implementación de la justicia 
transicional. Entre 2019 y 2023, el Fondo otorgó subvenciones a 61 organi-
zaciones que lideraron apuestas en asocio con otras 129 organizaciones de 
base. Estas subvenciones permitieron acompañar la recolección de insumos 
para cumplir con los mandatos de las instancias del SIP, promover su apro-
piación y relacionamiento con las comunidades, y desarrollar metodologías 
y productos de conocimiento útiles para el cumplimiento de sus misiones. 
Entre dichos productos se encuentran los protocolos para la aplicación de 
enfoques diferenciales, el material explicativo sobre la labor de las instan-
cias del SIP, las metodologías para la recolección de testimonios, y la siste-
matización de la información sobre casos de violación de derechos a vícti-
mas del conflicto armado.

Por otro lado, las organizaciones recibieron de la Secretaría Técnica del 
Fondo5 apoyo para la formulación de los proyectos preseleccionados. Esto 
les permitió percibir el proyecto como una oportunidad para comprobar 
una teoría de cambio y aprender qué funciona mejor para producir deter-
minada transformación. A través de talleres y herramientas prácticas, las 
organizaciones mejoran su capacidad para analizar la efectividad de sus 

5 Es el órgano del Fondo que permite su operatividad. Se en-
carga del ciclo programático de los proyectos incluyendo su 
monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. 

Foto: Fondo Multidonante
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acciones y dar a conocer las buenas prácticas y lecciones aprendidas. Estos 
aspectos evidencian el aporte significativo de la gestión del conocimiento 
en la sostenibilidad de las intervenciones de la cooperación internacional. 
Se ha observado que la generación de conocimiento para el mejoramiento 
continuo de las organizaciones locales favorece el capital social. Una vez 
termina la financiación de la cooperación, permanecen capacidades insta-
ladas en los individuos, las organizaciones y la comunidad para gestionar 
sus aprendizajes y utilizarlos en la mejora de sus procesos. 

Tipos de conocimiento 
identificados: prácticas operativas 
y de construcción de paz
El Fondo ha identificado dos tipos de conocimiento que dan cuenta de as-
pectos distintos de la implementación y tienen propósitos diferentes:

1. Aprendizajes y buenas prácticas operativas: hacen referencia al conoci-
miento, sobre los temas administrativos y logísticos de la implementa-
ción de proyectos, identificado por las organizaciones de la sociedad 
civil y las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas 
(p. ej.: cómo acelerar el arranque de los proyectos, cómo facilitar los 
procesos logísticos en la organización de eventos, cómo adelantar el 
primer acercamiento con las comunidades). Ese conocimiento es impor-
tante para evitar retrasos significativos en los proyectos y mejorar los 
procesos internos de la organización. 

1. Aprendizajes y buenas prácticas sobre construcción de paz: hace referencia 
a la identificación de aquellas acciones concretas que funcionan o no 
para la construcción de paz en sus distintas dimensiones. Para su iden-
tificación es necesario un análisis estratégico de la evidencia acerca del 
cambio propuesto y del papel del implementador en este proceso. Este 
es el tipo de conocimiento que más le interesa al Fondo, ya que le per-
mite a los actores que lo componen adaptar la financiación con base en 
evidencia. 

La Tabla 2 presenta un resumen de las acciones y productos derivados de la 
gestión del conocimiento implementados por el Fondo. 



TABLA 2. ACCIONES Y PRODUCTOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL 
FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ EN COLOMBIA

Acciones de fortalecimiento 
a implementadores

Productos solicitados a 
los implementadores

• Talleres iniciales en los que se explica cómo adelan-
tar la gestión del conocimiento (entrega de una guía 
práctica). 

• Preguntas claves para enfocar la gestión del conoci-
miento hacia la generación de aprendizajes y buenas 
prácticas sobre construcción de paz (específico para 
cada proyecto según el cambio propuesto en su teoría 
de cambio). 

• Apoyo de la Secretaría Técnica en la realización de sus 
actividades de gestión del conocimiento. 

• Revisión y retroalimentación de los productos de cono-
cimiento entregados al Fondo. 

• Talleres conjuntos para la recolección de aprendizajes. 

• Retroalimentación a los reportes trimestrales e infor-
mes anuales y finales de los proyectos. 

• Informes trimestrales con la sistemati-
zación de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas.

• Informes anuales y finales con la conso-
lidación de evidencia sobre los cambios 
generados según la teoría del cambio que 
permiten definir lecciones aprendidas y 
buenas prácticas. 

• Evaluaciones externas de resultados rea-
lizadas a los proyectos. 

• Evidencia de las transformaciones conse-
guidas a través de historias de vida, foto-
grafías, relatos, notas de prensa, etc. 

Productos de difusión generados 
por la Secretaría Técnica

Usuarios

• Fichas finales y trimestrales que informan sobre el 
avance de los proyectos y el cambio generado en las 
comunidades. 

• Misiones a terreno con el comité del Fondo y las con-
trapartes de Gobierno para conocer los efectos de las 
intervenciones del Fondo desde la perspectiva de las 
mismas comunidades.

• Donantes
• Gobierno 
• Académicos 
• Comunidad interesada en general

• Informe anual del Fondo con aprendizajes estratégicos 
sobre la construcción de paz. 

• Serie audiovisual que acompaña el informe anual mos-
trando historias de vida contadas desde los territorios 
donde se hacen las intervenciones. 

• Donantes 
• Gobierno
• OSC 
• Agencias de Naciones Unidas
• Académicos
• Comunidad en general
• Otros países en proceso de paz (coopera-

ción sur/sur)

• Insumos para la participación en espacios de interés 
como artículos académicos o eventos (grupos inter- 
agenciales de Naciones Unidas, discusiones con gobier-
no para la formulación de iniciativas, espacios de inter-
cambio de experiencias nacionales e internacionales)

• Donantes
• Gobierno
• Académicos 

Fuente: Elaboración del Fondo Multidonante
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Para la promoción de conexiones efectivas entre el conocimiento generado 
y el actor que lo necesita, el Fondo ha entendido que no basta con la organi-
zación de eventos y talleres. Es necesario también sincronizar las acciones 
de las áreas de gestión del conocimiento y comunicaciones para crear pro-
ductos que faciliten el acceso a los principales hallazgos de los proyectos. 
De ahí que resulte crucial reconocer qué actores requieren el conocimiento, 
cómo lo necesitan y para qué. 

Gestión de conocimiento para 
la paz y desafíos del Fondo
El modelo de gestión colaborativa de conocimiento es necesario para plani-
ficar las prioridades de inversión del Fondo. Permite decidir qué procesos 
deben apoyarse por ser catalíticos y estratégicos en el marco de la construc-
ción de paz. Las decisiones del Fondo se toman con base en las lecciones 
aprendidas de las intervenciones pasadas. Estas han sido recolectadas por 
los distintos actores involucrados6. Por ejemplo, con la llegada del nuevo 
gobierno, en cabeza del Presidente Gustavo Petro, fue necesario compartir 
toda la información disponible, para que las entidades involucradas en la 
construcción de paz entendieran lo que se ha avanzado, lo que ha funciona-
do y lo que no. 

Sin embargo, en la implementación de esta estra-
tegia se han presentado retos relacionados con la 
apropiación de la cultura de gestión del conocimien-
to por parte de los implementadores. A ellos se les 
dificulta la identificación y recolección de aprendi-
zajes en el marco de los proyectos financiados. Un 
tema desafiante es la documentación de lecciones 
aprendidas, a partir de temas que no salieron bien 
en los proyectos, y su reporte ante el donante. Allí 
se encuentran los mayores aprendizajes y las gran-
des oportunidades de generación de conocimiento. 
También es importante que las instituciones públi-
cas se articulen para la documentación y generación 
del conocimiento, de manera que conecten la evi-
dencia provista por diferentes fuentes con su pla-
neación estratégica. 

6 Implementadores (OSC y agencias ONU), donantes e institu-
ciones de gobierno, entre otros.

Foto: Fondo Multidonante
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Una lección aprendida es que el desarrollo de talleres 
vivenciales, diseñados para promover el intercambio 
y construir conjuntamente estos aprendizajes, facilita 
la recolección de lecciones con un alto contenido analí-
tico. De esta forma se puede conocer el contexto de los 
temas específicos y de los distintos territorios, así como 
retroalimentar en tiempo real a todos los actores. 

Otro reto evidente es la concatenación de las estra-
tegias de gestión del conocimiento de los distintos 
actores. El Fondo procura identificar las necesida-

des y expectativas de conocimiento de sus “stakeholders”, pero hace falta 
generar una discusión que permita reflexionar sobre preguntas como: 

• ¿cómo adelantan las instituciones públicas locales y nacionales sus activi-
dades de gestión del conocimiento? 

• ¿sobre qué puntos pueden crearse espacios de colaboración activa para la 
identificación, sistematización o co-producción de conocimiento? 

• ¿cómo complementar las acciones de gestión del conocimiento de los ac-
tores involucrados?

El Fondo también ha identificado otro reto que puede ser una oportunidad 
aprovechable a futuro: el acervo de información generada no ha sido utili-
zada para establecer colaboraciones con universidades o centros de pensa-
miento. Estas colaboraciones pueden derivar en la construcción de análisis 
y recomendaciones útiles para el caso colombiano, pero también para los 
practicantes y expertos de la construcción de paz en el mundo. Por las ca-
racterísticas del caso colombiano, el país puede y debe convertirse en un 
epicentro de generación de conocimiento basado en evidencia sobre cons-
trucción de paz. 

Para lograr este propósito es necesario sostener discusiones conjuntas que 
den respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿cómo articular las estrategias de gestión del conocimiento para lograr el 
aprovechamiento social del conocimiento generado? 

• ¿cómo liderar este propósito, con qué actores y con 
qué medios? 

• ¿cómo incentivar los pasos que proceden a la ges-
tión del conocimiento: la co-producción de conoci-
miento, el aprovechamiento social y la innovación 
con miras a la paz?

Otro reto evidente es la concatena-
ción de las estrategias de gestión 
del conocimiento de los distintos 
actores. El Fondo procura iden-
tificar las necesidades y expec-
tativas de conocimiento de sus 
“stakeholders”.

Por las características del caso 
colombiano, el país puede y debe 
convertirse en un epicentro de ge-
neración de conocimiento basado 
en evidencia sobre construcción 
de paz. 
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Resumen
El propósito de este documento es presentar 
la experiencia y los desafíos que ha enfrenta-
do la MAPP/OEA en la búsqueda de nuevas y 
mejores formas de gestionar su conocimien-
to. Como una Misión de carácter internacio-
nal que recibe el mandato del Gobierno de 
Colombia para acompañar sus políticas de 
paz, ha construido un proceso sistemático de 
gestión del conocimiento. El primer aparta-
do introduce los objetivos y características 
de la iniciativa. Posteriormente, el artículo 
realiza una breve descripción de sus mecanis-
mos de acción o metodologías de la MAPP/
OEA, para luego, a modo de reflexión, narrar 
los retos más significativos que enfrenta.

Palabras clave: cooperación internacional 
para la paz, gestión del conocimiento, estra-
tegias de gestión, misión de paz, sistematiza-
ción experiencias
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Contexto 
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de 
los Estados Americanos (MAPP/OEA o la Misión) nace de un convenio 
firmado en el año 2004, entre el Gobierno de Colombia y la Organización 
de Estados Americanos (OEA), con el mandato de efectuar un acompaña-
miento amplio y flexible a la política de paz del Estado colombiano con los 
grupos armados ilegales.

Tras 20 años de trabajo y un mandato prorrogado en nueve oportunidades, 
la Misión continúa presente en los territorios más lejanos y afectados por el 
conflicto armado, la criminalidad y la inequidad, entendiendo la paz como 
un imperativo moral, humanitario, social, ambiental, cultural, político y 
económico. Con el fin de cumplir con su mandato, desarrolló estrategias y 
metodologías flexibles y adaptables para abordar las dinámicas y coyuntu-
ras que marcan la consolidación de la paz, y para fortalecer las capacidades 
y liderazgos de las comunidades.

Haciendo presencia en las regiones apartadas de Colombia, la Misión ha 
edificado relaciones de confianza y respeto con las entidades gubernamen-
tales, territoriales y con la comunidad en general, aspecto que le ha per-
mitido conocer a profundidad las problemáticas sociales generadas por el 
conflicto armado interno.

La posibilidad de ser testigo de lo que ocurre en las regiones le proporciona 
una posición privilegiada para recolectar información proveniente de los 
protagonistas de los sucesos. Esta información se valida y triangula para 
cumplir con criterios de veracidad y acción sin daño, aspecto que permite 
conocer de primera mano los avances y dificultades en la implementación 
de las políticas de paz del Estado colombiano. De este modo, la MAPP/
OEA aporta conocimiento en forma de recomendaciones estratégicas que 

mejoran la respuesta de los entes estatales y fortale-
cen su acción.

A partir de su trayectoria, experiencia y conoci-
miento acumulado, en 2018 la Misión se planteó for-
talecer sus capacidades institucionales, abordando 
tres necesidades principales:

1. Agregar valor a las apuestas de paz del Estado co-
lombiano, a través de análisis de contexto y reco-
mendaciones técnicas plasmadas en documentos 
que buscan un alto impacto político.

2. Gestionar y conservar el archivo y la memoria 
institucional.

Foto: MAPP/OEA
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3. Mejorar la comprensión, transmisión y difusión de la información, como 
aporte a la incidencia política. 

Estos retos llevaron a la adopción del Proceso de Gestión del Conocimien-
to, cuyo objetivo inicial fue posicionar la información como elemento es-
tratégico, implementando mejoras en su gestión. También se propuso la 
utilización de la comunicación como plataforma para la generación, difu-
sión y apropiación del conocimiento. Posteriormente se identificaron otras 
prácticas por las cuales la gestión del conocimiento se convirtió en una ne-
cesidad: acceder fácilmente a la información esencial o vital y reutilizar el 
conocimiento existente para mejorar la toma de decisiones.

Con el fin de incorporar la gestión del conocimiento en los procesos de ges-
tión1 , se exploraron referencias internacionales como la norma NTC ISO 
3041:2019, la cual brindó un marco conceptual y de buenas prácticas. A 
pesar de que el conocimiento está presente en las actividades, solo se puede 
considerar un activo estratégico cuando se hace vivencial, accesible y, por 
ende, es valorado.

La norma NTC ISO 30401:2019 proporciona un esquema estructurado 
de gestión del conocimiento y una cultura organizativa (gestión efectiva 

y práctica) que ayuda a crear, identificar y conser-
var el conocimiento como un activo estratégico. 
También le permite a la Misión encontrar su mayor 
potencial para mantenerse vigente o “en forma”, 
aprendiendo, mejorando y optimizando sus acciones 
frente a los retos que obliga la paz. Además, le ayuda 
a adaptarse rápidamente a los cambios externos y 
mantenerse competitiva en un entorno cambiante 
políticamente.

Alcances y estrategias de la 
organización, divulgación o 
circulación del conocimiento
El propósito de la MAPP/OEA es constituirse en una “Misión que aprende”, 
que reconoce su “saber hacer” y valora la información como conocimiento. 
Es una mezcla de experiencia estructurada e información contextual que al 
ser analizada e internalizada se nutre, permitiendo alcanzar propósitos más 

1 Cuando hablamos de procesos nos referimos a los estratégi-
cos, misionales y de apoyo, necesarios para la operación de la 
Misión.

Foto: MAPP/OEA
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altos. El conocimiento no solo está presente en los documentos, sino en 
procesos, prácticas, vivencias y “formas de hacer” de cada persona que hace 
parte de la Misión. Una visión general de los objetivos de gestión del cono-
cimiento definidos por la MAPP/OEA puede apreciarse en la Tabla 1.

TABLA 1. OBJETIVOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA MAPP/
OEA EN MATERIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Objetivos directos Objetivos indirectos

Adoptar los lineamientos de la ges-
tión del conocimiento contempla-
dos en la norma técnica colombiana 
ISO 30401:2019.

Renovar los aprendizajes y capaci-
dades para que los integrantes de 
la Misión sean capaces de innovar 
en sus actividades cotidianas. Esta 
acción permitirá reutilizar e incor-
porar nuevo conocimiento al ya 
existente.

Definir, desarrollar e identificar las 
etapas del conocimiento en los pro-
cesos de gestión de la MAPP/OEA.

Consolidar el capital intelectual y 
convertir el conocimiento tácito en 
explícito, para registrar una cons-
tante evolución de la gestión del 
conocimiento.

Posicionar los productos del cono-
cimiento como fuente de valor para 
la toma de decisiones y para el for-
talecimiento de la incidencia de la 
Misión en la construcción de la paz 
en Colombia.

Mitigar la fuga del conocimiento 
ante el cambio natural del personal 
dentro de la organización

Fomentar la cultura del conoci-
miento, la mejora continua y el 
aprendizaje en la Misión.

Conservar la memoria institucio-
nal de la Misión y su legado para la 
OEA y Colombia.

Fuente: Elaboración propia de la Misión

En síntesis, la gestión del conocimiento en la MAPP/OEA se caracteriza 
por contar con un enfoque sistémico, accesible y multidisciplinar que iden-
tifica nuevos conocimientos y fortalece el aprendizaje institucional (Ver 
Gráfica 1).

Los usuarios y actores interesados en la circulación del conocimiento son la 
misma Misión, la Secretaría General de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), la institucionalidad y las comunidades más afectadas por el 
conflicto armado interno y sus aliados estratégicos. (Ver Gráfica 2).



GRÁFICA 2. USUARIOS Y ACTORES DEL CONOCIMIENTO 
PRODUCIDO POR LA MAPP/OEA
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canismos interrelacionados. Modelo de calidad.

El conocimiento (tácito y explícito) al servicio 
del mandato y la gestión institucional, su rela-
ción con las comunidades, instituciones y países 
donantes.

Multidisciplinar El trabajo colaborativo mediante el cual se ges-
tiona el conocimiento tiene un carácter multi-
disciplinar, plural e integral.

Identifica nuevos 
conocimientos

Identifica nuevos conocimientos para generar 
incidencia política y mejorar operativamente su 
gestión.

Fortalecimiento y 
aprendizaje

Fortalecimiento de capacidades del personal de 
la Misión, a través de espacios de aprendizaje 
donde además se reutiliza el conocimiento. 

GRÁFICA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO EN LA MAPP/OEA 

Fuente: Elaboración propia de la Misión

Fuente: Elaboración propia de la Misión
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Respecto a la difusión del conocimiento, la Misión sistematiza información 
sobre las realidades de los territorios en los que interesa visibilizar dinámi-
cas y condiciones de seguridad para que sean atendidas por la institucio-
nalidad colombiana; e identifica aprendizajes, retos, desafíos y amenazas 
para la construcción de paz. Esta información y este conocimiento son 
compartidos con instituciones y contrapartes, con miras al fortalecimiento 
institucional, y con las comunidades o colectivos sociales para fortalecer 
sus capacidades y liderazgos. 

Si bien gran parte de la información de la Misión es 
de carácter confidencial, se diseñaron acciones para 
su conservación, sin que se afecte una adecuada di-
vulgación y uso. Estas incluyen desde espacios de 
conversación e intercambio de conocimientos que 
generan reflexiones y movilizan acciones, hasta do-
cumentos en versiones públicas de contexto territo-
rial, recomendaciones, sistematización de experien-
cias y análisis en diferentes temas. 

Mecanismos principales de 
gestión del conocimiento
Buscando un método eficaz para afianzar la gestión del conocimiento, la 
Misión estableció como metodología de base la norma técnica colombiana 
NTC ISO 30401:2019. La norma brinda un entorno organizativo propicio 
para la gestión efectiva del conocimiento. Este se concibe de manera trans-
versal, dentro de los procesos de operación y garantiza el respaldo y lide-
razgo de la alta dirección.

Según la norma, el sistema de gestión del conocimiento debe ser estructu-
rado en dimensiones que abarcan el desarrollo, la transferencia y la trans-
formación del conocimiento. La Misión utiliza la figura de la espiral para 
explicar la forma en que gestiona su conocimiento. Este esquema refleja 
acciones que se entrelazan y buscan el aprovechamiento de la información y 
el aprendizaje continuo (Ver Gráfica 3).

Foto: MAPP/OEA
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GRÁFICA 3. ESPIRAL CONOCIMIENTO, ETAPAS Y ELEMENTOS FACILITADORES 
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A continuación, se explican las etapas enunciadas en la Gráfica 3:

Etapa 1. Identificar 

Se centra en reconocer el conocimiento relevante, ya sea tácito o explícito, 
interno o externo, necesario para alcanzar los objetivos. 

Etapa 2. Adquirir 

Adquirir implica la recopilación de nueva información de diversas fuentes. 
El objetivo es asegurar que se obtenga el conocimiento relevante para satis-
facer las necesidades identificadas. Se enfoca especialmente en el conoci-
miento tácito, que se encuentra en las personas que participan en los proce-
sos de la Misión, y de otras fuentes externas.

Etapa 3. Organizar 

Organizar significa estructurar la información y el conocimiento para que 
sean comprensibles y accesibles. Esto no solo abarca el almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia de la Misión
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de archivos o bases de datos, sino también la forma en que se estructura la 
información para facilitar su uso, por ejemplo, la creación de esquemas o 
diagramas. 

Etapa 4. Clasificar

Consiste en disponer la información y el conocimiento según la estructura 
predefinida en la etapa anterior, agrupándola y etiquetándola en categorías 
específicas para facilitar su análisis y uso práctico. 

Etapa 5. Transformar 

En esta etapa, la información y conocimiento clasificados se analizan, 
adaptan o reinterpretan. Esto puede incluir la síntesis, la creación de nue-
vas ideas o la aplicación práctica, generando productos de conocimiento 
como memorias, guías, notas de conocimiento, líneas argumentales, entre 
otros.

Etapa 6. Transferir 

La transferencia implica comunicar o aplicar el conocimiento transforma-
do a nuevos contextos, personas o situaciones, asegurando su uso para re-
solver problemas, tomar decisiones o generar ideas. 

En su ejercicio de aplicación de la norma técnica colombiana NTC ISO 
30401:2019, la Misión identificó los siguientes elementos facilitadores de la 
gestión del conocimiento:

• Las personas o el capital humano. 
• La interiorización de actividades de conocimiento en los procesos y pro-

cedimientos operativos de la Misión. 
• La tecnología, infraestructura y herramientas digitales que procuran la 

conservación, seguridad, uso y acceso al conocimiento2. 
• Los lineamientos políticos y estratégicos para asegurar el desempeño del 

sistema de gestión del conocimiento.

Con el fin de apreciar los resultados del trabajo realizado, en la Tabla 2 se 
resumen algunas de las actividades y productos de conocimiento desarro-
llados en la Misión.

2 Para la gestión de bibliotecas, sitios y herramientas para la 
gestión documental y de registros, la MAPP/OEA utiliza la 
plataforma y aplicaciones de Microsoft 365. Igualmente, se sir-
ve de otros sistemas de información diseñados internamente.
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TABLA 2. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO EN LA MAPP/OEA

Etapas Actividades y productos

Identificar 
y adquirir el 
conocimiento

• Aplicación de entrevistas para documentar memo-
rias y experiencias.

• Sistematización de contextos territoriales con las 
oficinas regionales.

• Producción, revisión y divulgación del informe pe-
riódico al Consejo Permanente de la OEA.

• Desarrollo de línea argumental y línea editorial. 
Creación de la línea argumental o discursiva sobre 
los temas monitoreados o acompañados que con-
tribuyan al cuidado del relacionamiento político, 
el fortalecimiento de la identidad y la incidencia 
política.

Organizar y 
clasificar el 
conocimiento

• Organización y conservación de documentos y re-
gistros. Disposición en repositorios electrónicos. 
Divulgación y uso del conocimiento explícito.

• Indexación de informes resultado de misiones, o em-
pleo de guías o protocolos.

Transformar y 
transferir del 
conocimiento

• Aplicación de comunidades de práctica en la forma 
de “cafés del conocimiento”: encuentros informales 
o flexibles de conversación entre los integrantes 
de la Misión, en los cuales se comparten ideas, ex-
periencias y conocimientos en diferentes temas o 
actividades.

• Inducciones al personal de reciente ingreso.
• Diseño de directrices y procedimientos documenta-

dos y codificados para el fortalecimiento y desarro-
llo organizacional.

• Sistematización de experiencias, lecciones aprendi-
das y mejores prácticas. Notas de conocimiento.

• Espacios de conversación con contrapartes institu-
cionales sobre las experiencias e información de la 
Misión, en temas específicos.

• Compartir con la institucionalidad del Estado co-
lombiano, los contextos de las zonas de atención 
priorizada y otros productos de conocimiento para 
su uso y fortalecimiento institucional.
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En la actualidad el equipo de trabajo a cargo de la implementación del 
Sistema de Gestión del Conocimiento está conformado por profesionales 
de diferentes disciplinas: ciencia política, derecho, ingeniería industrial, 
gestión documental y conservación del patrimonio. El equipo cuenta con 
el liderazgo y compromiso de la Jefatura de la misión, y de la Dirección del 
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales, 
aspecto que permite una gestión del conocimiento transversal a todas las 
áreas de la MAPP/OEA. De esta forma, se trabaja de manera conjunta con 
todos los procesos, así como con las oficinas regionales desplegadas en el 
territorio colombiano, con el fin de definir las fuentes de conocimiento y 
revisar las fortalezas colectivas e individuales.

Desafíos de la gestión del 
conocimiento en la MAPP/OEA
La Misión también identificó los siguientes desafíos:

1. Continuar con la incorporación de la gestión 
del conocimiento dentro del esquema general de 
funcionamiento. Procurar una internalización 
efectiva del conocimiento en todos los procesos 
operativos que le permitan actuar frente a la re-
sistencia al cambio.

2. Fortalecer las actividades para la transferencia 
del conocimiento e innovar en la creación de 
metodologías y herramientas de trabajo grupal.

3. Diseñar mecanismos más robustos para mitigar 
la fuga del conocimiento, debido a la rotación de 
personal y los ajustes organizacionales.

4. Fortalecer la cultura del conocimiento implica 
reconocer que el conocimiento va más allá de la 
generación de documentos, registro o la siste-
matización de experiencias, su verdadero valor 
radica en el uso y aplicación práctica 3.

3 Para fomentar esta cultura, se han implementado varias accio-
nes clave, como la inclusión en la evaluación de desempeño de 
un apartado específico para analizar y evaluar las actitudes y 
comportamientos alineados con la cultura del conocimiento. 
Además, se han ampliado los beneficios y el reconocimiento 
para quienes contribuyen significativamente al desarrollo del 
conocimiento. 

Foto: MAPP/OEA
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Para finalizar, la presencia de organizaciones internacionales en Colombia 
se constituye en una garantía para el desarrollo de procesos de reconcilia-
ción y tránsito hacia la paz. El trabajo de la MAPP/OEA contribuye a este 
fin e impacta la gestión de los gobiernos, las instituciones públicas y demás 
sectores de la sociedad colombiana que demandan conocimiento. En la ac-
tualidad, la gestión del conocimiento es un proceso en marcha que facilita 
la toma de decisiones, la adaptación y el desarrollo organizacional. Ofrece 
la oportunidad de actuar, visibilizar y valorar el conocimiento como fuente 
de mejora y posicionamiento.
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Resumen
El presente artículo analiza los desafíos de 
la construcción y difusión del conocimiento 
en una organización sin ánimo de lucro, que 
promueve el respeto y la garantía de los de-
rechos humanos, y el derecho internacional 
humanitario (DIH), de civiles, militares y po-
licías víctimas del conflicto armado. La Cor-
poración MilVíctimas ha logrado conformar 
un equipo profesional que realiza investiga-
ciones sobre estos temas y trabaja con una 
población poco visible dentro de las víctimas 
del conflicto. En ese sentido la producción 
y gestión del conocimiento es fundamental 
para dar a conocer las metodologías creadas 
por la Corporación, las cuales facilitan el 
diálogo e incentivan acciones de co-creación 
de conocimiento. El artículo analiza también 
los desafíos de una organización con profe-
sionales de distintas áreas del conocimiento 
que asesoran a las víctimas del conflicto y 
contribuyen a la transformación social y a la 
construcción de paz.

Palabras clave: co-creación de conocimen-
to, víctimas de la Fuerza Pública, pedagogía 
para la paz, aprendizaje institucional.
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Introducción
La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Interno (MilVíctimas) 
nace como apoyo a soldados y policías víctimas del conflicto armado en 
Colombia, así como a sus familias. A través de su representación jurídica y 
acompañamiento psicosocial realiza actividades de divulgación y acredita-
ción ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)1. También promueve la 
gestión del conocimiento con los demás organismos que conforman el Sis-
tema Integral para la Paz (SIP)2, que con su testimonio realizan un aporte 
voluntario para entender lo acontecido en la guerra. 

A través de mecanismos integradores, la Corporación apunta no solo a 
conocer la ocurrencia de los diferentes hechos victimizantes sino a iden-
tificar las huellas que ellos suscitan individual y colectivamente en solda-
dos, policías y familias. Esto ocurre mediante acciones de co-creación de 
conocimiento como: i) construcción conjunta de informes y proyectos con 
contenido reparador presentados ante la JEP, con el fin de poder alcanzar 
la denominada “Paz Positiva”; ii) capacitaciones sobre litigio estratégico y 
aplicación del enfoque psicosocial en actividades dirigidas a profesionales 
externos a la Corporación; iii) elaboración de protocolos y lineamientos de 

atención especializados para miembros de la Fuerza 
Pública (material audiovisual para divulgación, visi-
bilización en medios de comunicación, intervención 
en espacios académicos, entre otros). Estas acciones 
de co-creación se basan en la narrativa de los hechos 
vividos por la víctima, que se reconocen como vio-
laciones a los Derechos Humanos y al Derecho In-
ternacional Humanitario, para que sean admitidos 
ante la JEP y se aplique el sistema restaurativo a las 
víctimas. 

1 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de 
justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz suscrito entre el 
Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de 
administrar justicia transicional y conocer los delitos cometi-
dos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre 
de 2016.

2 El Sistema Integral para la Paz está compuesto por la Comi-
sión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdic-
ción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Surgió como 
resultado del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su propósito 
es dar respuesta a la necesidad y a la obligación del Estado co-
lombiano de garantizar los derechos de las víctimas, investigar 
y sancionar los crímenes más graves ocurridos en el marco del 
conflicto armado y ofrecer seguridad jurídica a los responsa-
bles, en el marco de un modelo de justicia transicional.

La Corporación Militares Vícti-
mas del Conflicto Interno (Mil-
Víctimas) nace como apoyo a 
soldados y policías víctimas del 
conflicto armado en Colombia, así 
como a sus familias.

https://twitter.com/JEP_Colombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/JEP_Colombia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Las acciones de co-creación contribuyen a la edifi-
cación de saberes para la transformación de conflic-
tos y la construcción de paz. Se basan en la dinámica 
de conocimiento generada durante la aplicación 
de herramientas psicojurídicas, que permiten vi-
sibilizar verdades aportadas para la construcción 
de memoria histórica y la reconstrucción del tejido 
social. Dichas verdades se construyen a partir de las 
experiencias, intereses, perspectivas y sentires de 
personas que, llevando un uniforme, también han 
padecido el flagelo de la guerra. Esta característica 
les otorga una condición “diferencial”, ya que se en-
cuentran inmersos de manera voluntaria en el con-
flicto armado. Son personas que velan por la sobera-
nía y la protección del territorio nacional, y debido a 
la violación a los Derechos Humanos e infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario, ostentan 
también, en algunos casos, la calidad de víctimas. 

Dado el grado de desconocimiento sobre el funcionamiento de las institu-
ciones garantes de los derechos de las víctimas, y muchas veces el rechazo 
a las mismas por parte de algunos sectores sociales, los procesos de peda-
gogía para la paz también tienen un lugar importante en los territorios en 
los que trabaja la Corporación MilVíctimas. De ahí que sea fundamental 
promover el desarrollo del pensamiento crítico y la apropiación de concep-
tos que afiancen el conocimiento de los derechos, dimensionando las expec-
tativas de las víctimas sobre los mecanismos institucionales existentes y su 
participación en ellos. 

En este contexto, la Corporación realiza un proceso de investigación que 
involucra todas sus áreas de trabajo (jurídica, psicosocial, de comunicacio-
nes, ejecutiva y administrativa), las cuales realizan un aporte específico a la 
producción, divulgación, circulación y almacenamiento del conocimiento.

Construyendo el sendero del 
saber y el aporte a la verdad en 
torno a las vivencias de soldados, 
policías y sus familias víctimas
El conocimiento producido en la Corporación MilVíctimas busca esclarecer 
patrones de macrocriminalidad, identificación y caracterización del daño 

Foto: Corporación 
MilVíctimas
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que afectó a los miembros de la Fuerza Pública y sus 
familias en el marco del conflicto armado colombia-
no. También analiza las consecuencias e impactos 
del conflicto y facilita el acceso y la participación en 
el SIP, para la reconstrucción del tejido social me-
diante los mecanismos del sistema restaurativo.

Para ello es importante la participación activa de la 
población en los diferentes territorios de Colombia, 
así como la recolección de testimonios mediante 
estrategias psicojurídicas y de comunicaciones. La 
Corporación interactúa constantemente con las 
víctimas a través de grupos focales y conversatorios 
que permiten la recolección de datos y la generación 
de la documentación necesaria para cumplir con los 
requerimientos de los organismos encargados de la 
reparación, restauración y la dignificación. Así mis-

mo coordina procesos de visibilización de la información ante los medios 
de comunicación y la academia. 

La información se registra preservando el carácter natural de los relatos 
de las víctimas. Inicialmente, se organiza un registro documental digital 
que permite el análisis de distintos casos. Los informes que se redactan con 
base en este registro evitan revivir hechos dolorosos como los acontecidos 
al momento de la victimización. Las historias de las víctimas son analiza-
das por profesionales con experiencia para identificar aportes que sirvan al 
esclarecimiento de un caso específico. Este conocimiento sirve no solo para 
retroalimentar los mecanismos de justicia del SIP, sino que funciona como 
evidencia ante dichos mecanismos. Posteriormente, se realiza un proceso 
de organización de datos según las categorías definidas por la Corporación 
(Ver Tabla 1).

Con la información sistematizada se preparan informes para la JEP, los 
cuales son radicados para aportar evidencia a los macro casos y acreditar a 
las víctimas, individuales o colectivas. Con el fin de fortalecer la participa-
ción, los datos son compartidos de forma abierta y sin restricciones con el 
SIP. Para actores como los medios de comunicación y las entidades de me-
moria histórica y construcción de paz, la información de datos personales 
sensibles es restringida según lo definido en la Ley de Protección de Datos. 

La Corporación crea formatos amigables y accesibles como folletos, videos, 
infografías, publicaciones y contenidos para divulgación en redes sociales 
y medios de comunicación, que permiten a las víctimas el acceso y la com-
prensión de los resultados de sus estudios. Para ello, el área de comunica-
ciones diseña estrategias de difusión que garantizan el cumplimiento de las 

La información se registra pre-
servando el carácter natural de 
los relatos de las víctimas. Inicial-
mente, se organiza un registro 
documental digital que permite 
el análisis de distintos casos. Los 
informes que se redactan con 
base en este registro evitan re-
vivir hechos dolorosos como los 
acontecidos al momento de la 
victimización. 
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TABLA 1 CATEGORÍAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
SEGÚN LA METODOLOGÍA DE MILVÍCTIMAS

Fuerza militar o policial a la que pertenece o perteneció la víctima

Género

Edad

Hecho victimizante: (Fecha del Hecho, Departamento, Municipio, Vereda, Inspección, 
Corregimiento

Presunto Responsable: (Nombre, Alias, Grupo Armado, Frente, Bloque)

Patrón criminal

Daños y Afectaciones 

Aplicación de enfoques diferenciales de caracterización y ocurrencia específica de los hechos 
(tiempo, modo y lugar)

Fuente: Elaboración propia

expectativas de las comunidades involucradas y la construcción de confian-
za. Este énfasis en el diseño cuidadoso de la circulación de la información 
busca un mayor impacto en la sociedad, favoreciendo la visibilización de los 
casos y la consulta y difusión masiva de los mismos.

La Corporación MilVíctimas también ha diseñado herramientas dirigidas a 
profesionales psicosociales que prestan sus servicios a las víctimas. Ha sido 
pionera en la presentación del protocolo de atención especializado para 
miembros de la Fuerza Pública y sus familias víctimas. Este instrumento es-
tablece lineamientos para el acompañamiento psicosocial y define estrate-
gias para abordar el trabajo con las poblaciones víctimas en la preparación, 
acompañamiento y representación de las audiencias ante la JEP. Uno de los 
principales aportes es el “enfoque diferencial de Fuerza Pública”, que tiene 
como objetivo ofrecer mecanismos que mitiguen la revictimización y/o ac-
ciones dañinas en la población víctima. El protocolo ha servido como guía 
para las diferentes entidades que conforman el SIP y también ha circulado 
en otros espacios de participación e interés. 
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El conocimiento adquirido por la Corporación es replicado en distintos es-
pacios tales como la rama legislativa (Congreso de la República), entidades 
públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
internacionales y academia. Esta última se ha mostrado particularmente 
interesada en entender las experiencias de los soldados y policías en el mar-
co de la guerra, el perdón y la reconciliación. Por su parte, las entidades 
públicas y privadas se interesan en la forma en que una organización de la 
sociedad civil, como es el caso de la Corporación MilVíctimas, representa 
y acompaña psico-socialmente a hombres y mujeres de la institucionalidad 
castrense en los procesos de justicia restaurativa. Esto último ha motivado 
la creación de alianzas en beneficio de esta población.

Sentires en una guerra no escuchada
A nivel metodológico, MilVíctimas ha participado en los “encuentros dia-
lógicos”, cuyo objetivo es generar un espacio de intermediación entre las 
instituciones y las víctimas. Estos encuentros facilitan la divulgación de los 
resultados obtenidos, la gestión del conocimiento y la construcción de la 
verdad. El uso de metodologías participativas visibiliza diferentes aprendi-
zajes en torno a la guerra y los impactos que ésta produjo en los miembros 
de la Fuerza Pública y sus familias. Las metodologías sirven para transmitir 
conocimiento sobre procesos de resiliencia y transformación de las víc-
timas en el ámbito laboral. En el caso de los soldados y policías víctimas, 
la guerra produce la interrupción inmediata de su trabajo, aspecto que se 
suma a otras consecuencias como son los daños físicos y psicológicos. Los 
encuentros dialógicos permiten compartir experiencias de superación que 
motivan el emprendimiento de nuevas habilidades y capacidades de orden 
psicofísico.

La gestión de conocimiento en la Corporación se 
ha ido reestructurando en la medida en que avanza 
la aplicación de las metodologías creadas. El uso de 
la información y la variación de métodos, espacios 
y escenarios (herramientas psicométricas, psico-
sociales, de abordaje y de participación) ocurren 
de manera distinta a lo que sucede en la atención a 
víctimas civiles. El trabajo de MilVíctimas ha pro-
visto una mayor evidencia sobre las capacidades y 
limitaciones de soldados y policías víctimas. Esto ha 
sido posible gracias a la adaptación de metodologías 
a las condiciones particulares de esta población. 
Por ejemplo, en los mecanismos dialógicos entre 
víctimas y comparecientes se ha considerado de una 

Foto: Corporación MilVíctimas
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manera más consciente el conocimiento que tienen de la guerra los actores 
involucrados (víctimas y victimarios). Ello implica que en las dinámicas 
psicosociales sobre restitución de derechos o en los encuentros directos en-
tre los distintos actores, se haya incluido el uso de la terminología militar. 
También se ha evidenciado el conocimiento detallado del territorio nacio-
nal que tienen soldados y policías, sus habilidades operativas y tácticas, y 
el conocimiento que van acumulando sobre el modo de vida de sus adversa-
rios. De esta manera, se facilita una construcción de saberes con un nivel de 
detalle que en otros escenarios no sería posible. 

En cuanto a los sistemas internos de recolección de información, la Corpo-
ración ha realizado aportes de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo), re-
conociendo la importancia de las estadísticas para cuantificar variables en 
cada estudio realizado, así como el análisis a profundidad de factores cua-
litativos. El uso de las herramientas metodológicas de las ciencias sociales 
y humanas permite el análisis desde una perspectiva investigativa sincró-
nica y transversal. De esta forma se rescata la voz de los protagonistas del 
conflicto, visibilizando sus relatos e historias de vida. Este aspecto aporta 
significativamente a la construcción de la verdad en un país que frecuente-
mente olvida la crueldad de la guerra.

Dado lo anterior, los profesionales adscritos a la Corporación MilVícti-
mas se han adaptado a las necesidades que enfrentan las víctimas. El uso 
de nuevos métodos de investigación es una característica fundamental. El 
personal de la Corporación se encuentra altamente calificado para estudiar 
de manera profunda la realidad de las víctimas. Su experiencia académica 
y el interés genuino por construir entornos seguros que faciliten la inte-
racción profesional-víctima y/o actores responsables de los hechos, en los 
escenarios jurídicos y de diálogo, ha permitido un mejor acompañamiento 
a soldados, policías y familias que buscan justicia, verdad, garantías de no 
repetición y reparación. 

Otro avance importante en la gestión del conoci-
miento es la identificación del aprendizaje de cada 
una de las áreas de la Corporación y la sistematiza-
ción de sus experiencias a partir del trabajo de cam-
po realizado. Aunque cada área estructura mecanis-
mos independientes para la prestación de servicios, 
la Corporación se preocupa por facilitar la comu-
nicación entre líneas de trabajo. Los profesionales 
vinculados (abogados, psicólogos, trabajadores 
sociales, periodistas y personal administrativo), son 
responsables de transmitir sus conocimientos e ins-
truir a agentes multiplicadores.

En cuanto a los sistemas internos 
de recolección de información, la 
Corporación ha realizado apor-
tes de tipo mixto (cualitativo y 
cuantitativo), reconociendo la 
importancia de las estadísticas 
para cuantificar variables en cada 
estudio realizado, así como el 
análisis a profundidad de factores 
cualitativos. 
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Técnicamente, MilVcítimas cuenta con una sede principal ubicada en la 
ciudad de Bogotá, desde donde se coordinan las jornadas de divulgación 
y acreditación para llegar a los diferentes territorios de Colombia. Esto 
implica acoplarse a requerimientos o necesidades específicas según la cos-
movisión de distintas regiones del país, evitando afectar la identidad y la 
apropiación étnica. Actualmente la entidad cuenta con un grupo de más de 
1.500 personas afiliadas, conformado por militares, policías y sus familias 
víctimas.

En síntesis, la Corporación MilVíctimas gestiona su conocimiento, basada 
en la existencia de equipos, infraestructuras, sistemas y métodos que forta-
lecen la participación de los soldados y policías víctimas del conflicto arma-
do en Colombia, cuyas cicatrices quedarán plasmadas en las generaciones 
que registran las memorias de la guerra. 

Desafíos en el sendero de la paz
El principal reto del trabajo de la Corporación está 
relacionado con la pérdida de confianza de las víc-
timas en las instituciones. En algunas ocasiones, 
los mecanismos institucionales han fallado en satis-
facer las expectativas de atención y reparación de 
víctimas. En consecuencia, la producción de conoci-
miento se ve afectada por los riesgos en la seguridad 
de las víctimas. Dado que una parte importante de 
ellas se encuentra ubicada en zonas rurales y apar-
tadas, se hace mucho más difícil ofrecer los servi-
cios de la Corporación. Es imposible desconocer la 

presencia de grupos al margen de la ley que todavía 
actúan en algunos territorios y tienen incidencia en las dinámicas de la po-
blación. Por esta razón el acceso a los servicios de justicia, las garantías de 
seguridad y el trabajo mancomunado se convierten en un desafío complejo.

Por otra parte, la imagen que se tiene de los miembros de la Fuerza Pública 
dentro del sistema social varía constantemente de acuerdo con determina-
das situaciones sociopolíticas. En algunas ocasiones, los estereotipos sobre 
las personas uniformadas impiden que sean consideradas con el sentido de 
humanidad que merecen. En consecuencia, reciben el rechazo y la estig-
matización de la sociedad. La polarización se acentúa en la medida en que 
las tradiciones, creencias, arraigo cultural y situación política propician la 
exclusión de soldados y policías en determinados contextos. Esto sin duda 
es un gran desafío para producir conocimiento sobre las víctimas afectadas 
por el conflicto armado.

Foto: Corporación MilVíctimas
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En el marco de la gestión del conocimiento en Colombia, las limitaciones 
o desafíos se relacionan con la integración de información contradictoria 
desde diferentes orillas y/o posturas. Esta integración incide sobre la cons-
trucción de memoria histórica, ya que ante hechos puntuales se exponen 
versiones opuestas. Debido al alto grado de contradicción, la “verdad” que-
da subrogada a transformaciones subjetivas que, aunque respetables, ge-
neran una barrera para entender de lo sucedido. Como resultado, se genera 
una polarización que incide en la producción, circulación y divulgación del 
conocimiento. Este es muchas veces rechazado por un sector de la pobla-
ción, de manera que los procesos de investigación son tergiversados e invi-
sibilizados mediante el uso de la violencia y la intimidación. 

Como se puede apreciar, la gestión del conocimiento es muy importante 
dentro de la misión de la Corporación MilVíctimas. Para llevarla a cabo, la 
Corporación se financia a través de donaciones de personas e instituciones 
que apoyan el trabajo de reconstrucción del tejido social3. 

3 La Corporación MilVíctimas cuenta con canales de donaciones 
que pueden ser accedidos a través de su página web:  
https://www.corporacionmilvictimas.org/.
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Resumen
La producción y circulación de conocimiento 
para/sobre la paz es un tema complejo de es-
tudiar debido a su alto carácter inmaterial. A 
pesar de ello, los actores que contribuyen a la 
construcción de paz en Colombia centran sus 
esfuerzos en gestionar el conocimiento que 
producen y en hacerlo circular dentro de sus 
redes socio-técnicas. El presente artículo re-
capitula el camino recorrido por los autores 
para conceptualizar la relación entre cono-
cimiento y paz, explica la guía metodológica 
propuesta para los casos que se revisan en 
esta publicación, y reflexiona sobre tres ele-
mentos que emergen de la lectura transversal 
de los casos: i) el carácter relacional (roles, 
lugares y procesos) de la producción de cono-
cimiento, ii) las infraestructuras necesarias 
para gestionar el conocimiento para la paz y 
iii) la materialización de dicho conocimiento 
en productos que circulan en distintos for-
matos. Al final se plantean algunos desafíos 
para la gobernanza del conocimiento para la 
construcción de paz.

Palabras clave: conocimiento para la paz, 
gobernanza del conocimiento, conocimiento 
relacional, infraestructuras de conocimiento, 
productos del conocimiento.
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Entendiendo la relación entre 
conocimiento y paz
En Enero de 2024, el Kroc Institute for International Peace Studies realizó 
el lanzamiento del Legacy Project, cuyo objetivo es garantizar el acceso 
a la colección de más de 200.000 archivos (audiovisuales, no textuales y 
documentales) recolectados por la Comisión de la Verdad de Colombia du-
rante el periodo de su mandato. La organización y producción del “archivo 
transmedia” de la Comisión es uno de los hitos más importantes en materia 
de gestión de conocimiento para la paz en Colombia. Su posterior conser-
vación y administración no fueron pensadas con anticipación y todo este 
acervo informativo, fundamental para la investigación sobre el conflicto y 
la construcción de paz, estuvo en riesgo de perderse de no ser por la alianza 
concertada con el Instituto Kroc1.

La noticia pasó casi desapercibida en la agenda de la política pública co-
lombiana. Ya sea porque el mandato de la CEV había finalizado o porque su 
informe final acentuó la sensibilidad política al hablar de verdad histórica, 
lo cierto es que el futuro de los metadatos que sirvieron para la elaboración 
del informe final de la CEV no fue una preocupación para la sociedad co-
lombiana. Los metadatos tampoco fueron el objeto de alguna política públi-
ca de memoria histórica que pensara en el caso colombiano como un verda-
dero referente internacional para hacer investigación sobre conflicto y paz.

El trabajo de archivo y gestión del conocimiento es un reto frecuente alre-
dedor del mundo2. En el contexto de las misiones de mantenimiento de paz 
de las Naciones Unidas, la gestión del conocimiento involucra dos aspectos 
fundamentales: “uno interno, relacionado con el aprendizaje organiza-
cional, la eficacia y la eficiencia; y otro externo, que tiene que ver con el 
impacto de los programas de mantenimiento de la paz en el terreno”, lo que 
implica la puesta en marcha de diversas infraestructuras y procesos para su 
circulación (Bolisani & Damiani, 2010, p. 79).

Bali y coautores sintetizan varios de los retos de gestión de conocimiento 
que enfrenta Naciones Unidas cuando actúa como actor de construcción 
de paz en contextos de prevención y gestión de crisis y desastres, como fue 
el caso del terremoto de Haití en 2010, el tsunami en el Sudeste Asiático en 

1 Ver El Espectador (08 de febrero de 2023): ‘Alerta al gobierno 
Petro: Archivos de la Comisión de la Verdad podrían perderse’. 
Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/
informe-final-comision-de-la-verdad/los-archivos-de-la-co-
mision-de-la-verdad-estan-en-riesgo-de-perderse-este-es-el-
llamado-de-alerta-al-gobierno-petro/. Consultado el 08 de 
octubre de 2024.

2 Para una experiencia sobre el caso de Sudán ver Adami, 2009.

https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/los-archivos-de-la-comision-de-la-verdad-estan-en-riesgo-de-perderse-este-es-el-llamado-de-alerta-al-gobierno-petro/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/los-archivos-de-la-comision-de-la-verdad-estan-en-riesgo-de-perderse-este-es-el-llamado-de-alerta-al-gobierno-petro/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/los-archivos-de-la-comision-de-la-verdad-estan-en-riesgo-de-perderse-este-es-el-llamado-de-alerta-al-gobierno-petro/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/los-archivos-de-la-comision-de-la-verdad-estan-en-riesgo-de-perderse-este-es-el-llamado-de-alerta-al-gobierno-petro/
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2004 o el terremoto de Gujarat en 2001 (Bali et al., 2011). Algunos de estos 
retos incluyen la baja capacidad de las agencias de ayuda para adoptar sis-
temas de información compatibles y ampliamente aceptados; la falta de li-
derazgo, confianza y sentido de pertenencia entre organizaciones; y la baja 
colaboración y transparencia.

En otros casos, los retos de la gestión del conocimiento tienen que ver con 
la naturaleza misma de las organizaciones involucradas. Por ejemplo, en 
el caso de Peace Corps, una agencia del gobierno estadounidense integra-
da por voluntarios, la alta rotación de personal implica generar mecanis-
mos adaptables de gestión del conocimiento, tanto tácito como explícito, 
a fin de integrar efectivamente los aprendizajes de sus misiones (Gilbert 
et al., 2010).

A esto se suma que, la producción de información y conocimiento para la 
medición del avance en los procesos de construcción de paz puede enten-
derse como un problema complejo (wicked problem), especialmente cuando 
los modelos e indicadores de medición tienden a definirse siguiendo una 
racionalidad top-down y, en ese sentido, no capturan las condiciones y par-
ticularidades de los contextos que buscan representar (McCandless, 2013).

El caso colombiano es considerado un referente interesante para ampliar el 
conocimiento sobre cuáles son los factores que inciden en la negociación de 
un proceso de paz, cómo se implementan localmente definiciones jurídicas 
relacionadas con el derecho internacional humanitario, cómo se adaptan 
conceptos internacionales relacionados con la justicia restaurativa y cómo 
se construye conocimiento con la participación de las víctimas, entre otros.

La gestión del conocimiento en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 
2016 entre el Gobierno de Colombia y la antigua Guerrilla de las FARC-EP 
involucra una multiplicidad de procesos y herramientas para la adquisición, 
producción, almacenamiento y aplicación de conocimiento a lo largo de 
etapas como: exploración, negociación e implementación del acuerdo3. Por 
ejemplo, en el caso concreto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 

como mecanismo de administración de justicia, el 
esclarecimiento de los crímenes cometidos durante 
el conflicto implica un ejercicio permanente de reco-
pilación, creación, almacenamiento y transferencia 
de conocimiento basado en testimonios de víctimas 
y victimarios, reportes de diversas organizaciones, 
bases de datos, entre otras fuentes (Mejía, et al., 
2020). Estos aspectos indican la existencia de di-
versos niveles y formas de conocimiento como parte 

3 Para un inventario de dichas herramientas ver Enk et al., 2019.

El caso colombiano es considerado 
un referente interesante para am-
pliar el conocimiento sobre cuáles 
son los factores que inciden en la 
negociación de un proceso de paz.
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integral de los procesos de gestión del conocimiento para la construcción 
de paz (Balanzó et al., 2020)4. 

Nuestra ambición durante los últimos años ha sido la de documentar evi-
dencias que le den sustento al conocimiento sobre la paz como un proceso 
en curso que es tangible y real. Gracias a la colaboración establecida desde 
2018 entre el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y la Facultad 
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Ex-
ternado de Colombia, pudimos avanzar en esta reflexión. 

Iniciamos nuestro trabajo desde una perspectiva tradicional de gobernanza 
y producción de conocimiento científico. Nos interesaba observar básica-
mente tres aspectos: i) cómo las comunidades investigadoras estudian el 
tema de la paz en Colombia y cómo ese conocimiento, presentado general-
mente en forma de artículos académicos y capítulos de libro, arroja luces 
sobre los denominados “conflictos interestatales”; ii) cómo los investiga-
dores académicos se relacionan con las comunidades locales, ya sea como 
fuentes de información o como pares investigadores, para entender el con-
flicto y las intervenciones de las organizaciones encargadas de la construc-
ción de paz; iii) cómo los diseñadores de políticas públicas utilizan el cono-
cimiento de los distintos actores que participan en la construcción de paz. 
A este proceso de interacción y generación de acuerdos lo definimos como 
“gobernanza del conocimiento para la paz”. 

Durante la realización de dos cursos virtuales sobre este tema, tuvimos la 
oportunidad de compartir y discutir con estudiantes provenientes de la 
academia, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, las ba-
ses conceptuales de un modelo de gestión y gobernanza del conocimiento 
para la paz (ver Gráfica 1). Dicho modelo se compone de cuatro campos de 
práctica5 habitados por actores cuya capacidad de agenciamiento se refleja 
en distintos niveles del entorno político, así como de productos de conoci-
miento que se materializan y legitiman según formatos y normas propias 
del conocimiento local o científico. 

4 Una de las preguntas que nos orientó al inicio fue: ¿qué tipo de 
conocimiento se requiere para cumplir con los compromisos 
pactados en el Acuerdo de Paz firmado en 2016? Esta pregun-
ta, planteada desde una perspectiva de “demanda del conoci-
miento”, nos llevó a hacer una revisión de literatura interna-
cional. Para un análisis más detallado sobre el tema se sugiere 
revisar Balanzó et al., 2020.

5 Los campos de práctica identificados en el modelo son: i) 
conocimiento sobre conflicto y paz, ii) desarrollo de condicio-
nes para la paz, iii) apropiación social de la paz, iv) gestión del 
problema público de la paz.
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Así mismo, reflexionamos sobre el papel que juegan otros tipos de conoci-
mientos y sobre cómo el denominado “giro hacia lo local” (Mac Ginty & Ri-
chmond, 2013), que ha sido planteado como una perspectiva metodológica 
dentro de los estudios sobre conflicto y paz, nos permitía examinar con ma-
yor detalle casos en los que interactúan una diversidad de conocimientos. 
En la Gráfica 2 se pueden apreciar los distintos talleres, publicaciones, cur-
sos virtuales y congresos donde socializamos el tema y fuimos profundizan-
do en el componente territorial de la gestión del conocimiento para la paz.

GRÁFICA 1. MODELO COMPRENSIVO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA 
DEL CONOCIMIENTO EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICA 2. TRAYECTORIA DE ANÁLISIS SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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Guía metodológica para la revisión de 
los cuatro casos seleccionados sobre 
conocimiento y paz en Colombia
A partir de la interlocución con múltiples actores que generan conoci-
miento para la paz, hemos identificado al menos tres coordenadas que 
nos ayudan a orientarnos en este tema. La primera de ellas se refiere a los 
campos de práctica en los que habita la paz. Esto implica analizar cómo se 
materializa la paz como problema público, qué condiciones habilitan su de-
sarrollo, cómo ocurre su apropiación social y cuál es el conocimiento sobre 
la historia de nuestro conflicto. La segunda coordenada hace referencia a 
los niveles en los que habita la paz, es decir, a la forma como se materializa 
en dispositivos legales y de política (nivel de gobierno), y a la aparición de 
soluciones/estrategias locales en las que participan actores de múltiples 
naturalezas (nivel de la sociedad civil). Y la tercera coordenada se refiere 
a la materialización del conocimiento en productos de investigación sobre 
la paz. Aquí se observan desde publicaciones científicas, bases de datos y 
prácticas sociales, hasta herramientas públicas y cuasi-públicas que facili-
tan la conservación, circulación y difusión de dicho conocimiento.

La presente cartilla recopila y sistematiza reflexiones sobre producción y 
circulación de conocimiento para la paz, desde la perspectiva de tres tipos 
de organizaciones: i) la academia, representada por un grupo de universi-
dades de la Región Caribe de Colombia (Universidad Popular del Cesar, 
Universidad Nacional de Colombia - Sede La Paz); ii) las organizaciones 
sin ánimo de lucro, representadas por una corporación que trabaja por los 
derechos de civiles, militares y policías víctimas del conflicto armado (Cor-
poración MilVictimas) y la cooperación internacional, representada por 
dos organizaciones con la misión específica de fomentar la cooperación en 
paz y la resolución de conflictos (la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia de la Organización de los Estados Americanos - MAPP/OEA y la 
Secretaría Técnica del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la 
Paz en Colombia)6.

6 Representantes de estas organizaciones participaron en el ta-
ller “Desafíos de gestión del conocimiento sobre/para la cons-
trucción de paz: lecciones y experiencias en Colombia”, organi-
zado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y 
el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de 
la Universidad Externado de Colombia en febrero de 2023. En 
el taller también contamos con participantes de asociaciones 
profesionales, organizaciones de gobierno local y comunidades 
indígenas.
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Para el desarrollo de estos casos quisimos profundizar en los lugares -agen-
cia localizada- en donde se construyen los saberes como hechos de cono-
cimiento (Latour & Woolgar, 2022). Esta lectura implica revisar cómo se 
construyen las estrategias de posicionamiento de los actores y entender el 
rol del conocimiento en el marco de dichas estrategias. Por eso invitamos 
a nuestros autores, a la postre protagonistas de sus propios casos, a re-
flexionar sobre: i) los procesos de producción, divulgación y circulación del 
conocimiento, ii) los procesos de validación de tal conocimiento, y iii) las 
eventuales provisiones/medidas tomadas para la incidencia y permanencia 
de tales conocimientos. 

El proceso de producción se centra en entender quién genera el conoci-
miento y con qué objeto. Esto es, ahondar en la posicionalidad y el interés 
desde el cual surge la necesidad y la movilización de recursos para la ge-
neración y difusión de cuerpos específicos de conocimiento. El proceso de 
divulgación describe los medios en los cuales el conocimiento es empaque-
tado y el tipo de usuarios a los que va dirigido. Este aspecto está directa-
mente relacionado con la posicionalidad, pues describe aquellos otros que 
son los receptores o interlocutores esperados de los cuerpos específicos de 
conocimiento. Por último, el proceso de circulación se ocupa de horizontes 
mediatos del conocimiento, en el sentido de entender sus posibles estados 
de latencia, usos (esperados o no esperados) y la escalabilidad de tal cono-
cimiento a otros campos, medios o actores. También revisa en qué medida 
tales procesos de circulación logran (o no) ser concebidos como parte del 
ciclo del conocimiento. En la Tabla 1 se puede apreciar la guía conceptual 
que propusimos a los autores para analizar sus casos.

TABLA 1. GUÍA DE DESCRIPTORES Y PROCESOS DEL 
CONOCIMIENTO UTILIZADA EN EL ANÁLISIS DE CASOS 

Descriptores Etapas analizadas en el proceso de conocimento

Producción Divulgación Circulación

Usuarios (detalle so-
bre los actores que 
se relacionan con 
los productos de 
conocimiento)

¿Ciudadanos?

¿Beneficiarios de 
programas públicos? 
¿Sistemas estatales 
(ej. judicial, ambien-
tal, de salud)? ¿Redes 
académicas?

¿Redes de actores 
públicos?

¿Organizaciones de la 
sociedad civil?

¿Entidades públi-
cas?¿Instituciones 
que imparten jus-
ticia? ¿Universida-
des? ¿Asociaciones 
profesionales? 
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Descriptores Etapas analizadas en el proceso de conocimento

Producción Divulgación Circulación

Productos (tipos y 
naturaleza)

¿Capacidades? ¿Ca-
sos judiciales? ¿Es-
pacios de memoria y 
reconciliación?

¿Artículos 
académicos?

¿Informes? 
¿Boletines?

¿Reservorios de in-
formación (bases de 
datos)?

¿Audiovisuales?

¿Contenidos digitales 
(sitios web, cursos 
virtuales, etc.)?

¿Modelos de acción/
intervención? ¿Lec-
ciones? ¿Buenas 
prácticas?

Formas de  
reconocimiento/ 
validez del 
conocimiento

¿Es validado por quienes aportan a su construcción (sistema judicial, 
redes académicas, estándares ISO, etc.)? ¿Cuáles son las formas o téc-
nicas de validación del conocimiento que usan los distintos actores? 
¿Existen formas de validación poco codificadas o menos explícitas 
que las formas científicas?

Mecanismos (deta-
lle sobre procesos 
que se implemen-
tan para producir el 
conocimiento)

¿Facilitación? ¿Inves-
tigación de campo?

¿Documentación? 
¿Retroalimentación?

¿Informes?

¿Boletines?

¿Difusión?

¿Custodia?

¿Documentación?

Estrategias de 
custodia 

¿Cómo se cuida la información? ¿Qué desafíos éticos y materiales se 
plantean para su gestión?

Estrategias de  
permanencia/ 
sostenibilidad  
en el tiempo

Ideas que la organización ha planteado para que el conocimiento per-
manezca en el tiempo: medidas diseñadas para implementar las eta-
pas de producción, divulgación y circulación del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia
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Circulación del conocimiento 
para la paz: conceptos, 
infraestructuras y productos
En esta sección presentaremos algunos elementos comunes sobre la gestión 
y gobernanza del conocimiento para la paz que encontramos en los casos 
analizados. De esta forma sugerimos orientaciones para abordar su lectura 
y aportar a la reflexión sobre la gobernanza del conocimiento para la paz. 
En nuestro concepto estos elementos hacen parte de la denominada circula-
ción del conocimiento para la paz, es decir de todos aquellos desplazamien-
tos y apropiaciones de conocimiento iniciados por alguno de los actores que 
construyen la paz en un espacio determinado. Estos flujos no solo ocurren 
para explicar las causas de la violencia y el conflicto, sino para informar la 
toma de decisiones ya sea del gobierno o de la sociedad civil.

Retos conceptuales: roles, lugares y procesos del 
conocimiento en torno a la construcción de paz

Como es evidente, nos hemos aproximado a la pregunta sobre el conoci-
miento para la construcción de paz de modo inductivo. Esta elección no es 
caprichosa, sino necesaria. En términos generales, la literatura sobre cons-
trucción de paz no revisa frecuentemente este tema. Así que hemos genera-
do espacios para decantar, en diálogo con actores muy diversos, algunas de 
nuestras preguntas y reflexiones iniciales.

Con esta trayectoria hemos concebido algunos modelos muy generales que, 
esperamos, puedan orientar la búsqueda. Aún tenemos la tarea pendiente 
de darles más forma y divulgarlos. No obstante, tenemos muy claro que, 
como objeto, el problema del conocimiento para la construcción de paz es 
vasto. Son muchos los fenómenos que requieren una mejor comprensión 
analítica, y que a la vez cuentan en nuestro contexto con una enorme rique-
za empírica que vale la pena abordar para construir desarrollos teóricos 
fundamentados. 

Entendemos, eso sí, que el objeto requiere una aproximación directa y taxa-
tiva. El conocimiento para la paz está en los intersticios, y no en el centro, 
de la gestión de proyectos, programas o políticas para la paz. Aunque el 
análisis de este tema es cada vez más común, a veces se distrae la atención: 
la inercia atenta contra su capitalización.

En los casos revisados hemos encontrado que, dependiendo del tipo de 
organización que trabaja en la producción y circulación de conocimiento 
sobre temas de paz, así mismo se desarrollan las estructuras para dichos 
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fines. En el caso de las universidades del Caribe colombiano encontramos el 
típico caso en el que la función principal de la organización está asociada a 
la producción y circulación del conocimiento científico. Las tres funciones 
básicas de la universidad (docencia, investigación y extensión) hacen que 
esto sea posible y que el repertorio de productos de investigación y formas 
de socialización encuentren diversos caminos para su materialización. Al 
tipo de organización se suma una particularidad propia del sistema de justi-
cia restaurativa en el caso revisado: las universidades del Caribe se asocia-
ron bajo el rótulo de “sujetos de reparación colectiva”, aspecto que le da un 
carácter especial a su misión como agentes de conocimiento. Por razones 
de contexto, la estructura investigativa de las universidades en Colombia 
fue decididamente influenciada por el Acuerdo de Paz de 2016 y eso se re-
flejó en cambios organizacionales y de agenda de investigación. 

La situación es distinta para el caso de la Corporación MilVíctimas, cuyo 
poder de agenciamiento sirve a una población específica: familiares de sol-
dados y policías víctimas del conflicto armado. Esto marca una diferencia 
importante en la posición desde la cual se produce conocimiento. Al revisar 
la estructura interna para producir y validar ese conocimiento, se encuen-
tra que la Corporación ha desarrollado una mezcla interesante entre grupo 
de investigación y organización que presta servicios a la sociedad civil. 
Esto lógicamente influye en sus aportes a la producción de conocimiento 
para la paz y particularmente en la producción de metodologías de asesoría 
a víctimas del conflicto: las acciones de co-creación de conocimiento para 
la transformación del conflicto, las estrategias psico-jurídicas y de comuni-
caciones con énfasis territorial para hacer circular su información, la pro-
ducción de protocolos de atención especializada a partir de la investigación 
con las víctimas y la experimentación de metodologías participativas como 
los “encuentros dialógicos”, hacen parte de ese repertorio que aporta con-
ceptualmente al entendimiento del conflicto desde una perspectiva distinta 
a la de la academia.

Finalmente, el conocimiento que se puede producir desde las organizacio-
nes internacionales como el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y la 
MAPP/OEA, se caracteriza por un énfasis en la construcción de redes de 
conocimiento y por su interés en sistematizar y hacer circular el conoci-
miento con el fin de hacer visibles lecciones de construcción de paz en el 
ámbito territorial. Producen su conocimiento a partir de la intervención 
que realizan en el territorio como agentes de cooperación que financian 
proyectos y se interesan por su circulación para cumplir con el compromiso 
de rendición de cuentas (accountability) ante la comunidad internacional y 
los gobiernos y comunidades que reciben su asesoría.

En síntesis, la conceptualización sobre la paz y la forma como se materia-
liza este conocimiento están asociadas a la naturaleza de los actores y a 
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su capacidad de agenciamiento. En los cuatro casos analizados podemos 
apreciar compromisos con la construcción de la paz desde niveles de políti-
cas nacionales hasta intervenciones puntuales en el entorno de las víctimas 
que deben beneficiarse de los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz 
de 2016. Aunque todavía deben estudiarse con más profundidad las dife-
rencias de los aportes para conceptualizar la construcción de paz según los 
distintos actores que participan en los casos (conocimiento situado), apre-
ciamos un avance importante en las metodologías que priorizan la co-pro-
ducción de conocimiento. En este sentido es necesario reconceptualizar la 
participación en la producción de conocimiento como un espacio relacional 
que ocurre por la interacción de estructuras (normas/reglas y recursos), 
actores (personas y bienes sociales) y procesos de espaciamiento y síntesis7 
(Fritz & Binder, 2018).

Una pieza débil en el rompecabezas: las 
infraestructuras de conocimiento para la paz

La construcción de infraestructuras de conocimiento es otro de los ele-
mentos que caracterizan los casos analizados. Las infraestructuras de co-
nocimiento son ese cúmulo de posibilidades de organización y de recursos 
socio-técnicos que permitan producir, conservar, difundir y circular cono-
cimiento. En este caso, aquel conocimiento orientado a alimentar ese arduo 
proceso de construcción social que implica la paz.

La ausencia de infraestructuras de conocimiento para la paz resulta muy 
costosa, pues termina afectando procesos como la memoria institucional de 
las entidades encargadas de aportar a la paz, la construcción de memoria 
con múltiples actores sociales, la distribución estratégica de recursos para 
la acción pública y los alcances del mismo proceso de investigación por par-
te de cualquiera de los actores.

En perspectiva, las posibilidades de construcción y mantenimiento de 
la paz en Colombia dependen en buena medida de nuestra capacidad de 
gestionar los cerca de “140 terabytes de información” que representan la 
memoria histórica de lo acontecido durante los años de conflicto armado8. 

7 El proceso de espaciamiento hace referencia a las formas en 
que los actores científicos y no-científicos se posicionan a sí 
mismos de acuerdo con una situación donde se realiza una ac-
ción específica. El proceso de síntesis se refiere a la integración 
de los mismos actores para producir, como tal, el espacio en 
que se realiza la participación.

8 Ver El Espectador (26 de mayo de 2023). ‘Comisión de la 
Verdad entregó al país el archivo más grande de DD. HH. 
de Colombia’. Disponible en: https://www.elespectador.
com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/

https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/comision-de-la-verdad-entrega-documentos-del-informe-final-al-archivo-general-de-la-nacion/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/comision-de-la-verdad-entrega-documentos-del-informe-final-al-archivo-general-de-la-nacion/
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Pero también del uso que le dé a este acervo informativo para producir y 
circular este nuevo conocimiento: nuevas alternativas para la solución de 
problemas públicos asociados a la paz, nuevas hipótesis sobre los conflictos 
intra-estatales, nuevas metodologías para renovar los métodos participati-
vos de investigación, nuevas formas de cohesión social derivadas de un co-
nocimiento producido y sistematizado con la perspectiva de co-producción 
de conocimiento.

El caso de las universidades del Caribe hace un recorrido por distintas in-
fraestructuras de almacenamiento y circulación de información utilizadas 
por este tipo de instituciones. Además de los tradicionales repositorios de 
revistas académicas, la universidad colombiana hizo una apuesta importan-
te por modificar sus políticas de gestión y por la creación de programas aca-
démicos, particularmente a nivel de posgrado, que respondieran a los retos 
planteados por la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. 
Vale la pena resaltar el esfuerzo por incluir perspectivas de análisis regio-
nal/territorial que enriquecieron los nuevos programas y le dieron forma al 
concepto de “paz territorial”.

En el caso de la MAPP/OEA es importante registrar la creación de una 
instancia específica de gestión del conocimiento cuyo objetivo es posicio-
nar la información como elemento estratégico y reutilizar el conocimien-
to producido para mejorar la toma de decisiones. La preocupación por la 
gestión del conocimiento llevó a la Misión a implementar un estándar de 
calidad internacional (norma NTC ISO 30401:2019) con el fin de conservar 
el conocimiento como un activo estratégico. Esto tendrá en el futuro inci-
dencia en el fortalecimiento de infraestructuras internas para el almacena-
miento del conocimiento y en la misma cultura organizativa de gestión del 
conocimiento.

En el caso de organizaciones más pequeñas, como es el caso de la Corpora-
ción MilVíctimas, el tema de la infraestructura de conocimiento tiene una 
dimensión diferente. Sin embargo, el desafío de mantener registros docu-
mentales digitales basados en los relatos de las víctimas ha demandado ac-
ciones de protección de datos para garantizar su seguridad. Esto cobra ma-
yor importancia en el momento en el que la Corporación desea compartir su 
conocimiento con otras instituciones del Sistema Integral para la Paz (SIP).

Las infraestructuras de conocimiento para la paz son vitales para la 
producción del conocimiento científico. Los debates éticos en torno al 
uso de testimonios, la protección de víctimas y la calidad de la informa-
ción que sirve de base a las investigaciones en el campo de la paz, llaman 

comision-de-la-verdad-entrega-documentos-del-informe-fi-
nal-al-archivo-general-de-la-nacion/. Consultado el 08 de 
octubre de 2024. 

https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/comision-de-la-verdad-entrega-documentos-del-informe-final-al-archivo-general-de-la-nacion/
https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/comision-de-la-verdad-entrega-documentos-del-informe-final-al-archivo-general-de-la-nacion/
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nuevamente la atención sobre la fiabilidad de las fuentes secundarias. 
Adicional al desafío de sistematizar, las instituciones que acumulan cono-
cimiento para la construcción de paz deben pensar también en el manteni-
miento de sus plataformas de bases de datos y en los métodos para difundir 
y enseñar a usar dichas infraestructuras. Debido a la cantidad de informa-
ción que se produce sobre el tema, es de esperarse que cada vez existan más 
fuentes confiables que ofrezcan series de tiempo para identificar patro-
nes de transformación de los conflictos y de las acciones de construcción 
de paz.

La materialización de los productos de 
conocimiento en la relación conocimiento-paz

Una de las fijaciones de las políticas de promoción de la investigación ha 
sido determinar cuáles son los productos que certifican un avance en el co-
nocimiento científico. Las publicaciones en revistas indexadas son la refe-
rencia principal de dicha producción. A pesar de ello, nuevas perspectivas 
como la investigación transdisciplinar, la ciencia sostenible y las políticas 
transformativas de ciencia, tecnología e innovación, obligan a integrar de 
manera transversal el conocimiento de distintas disciplinas y el producido 
por actores no científicos. Este cambio de enfoque obliga a preguntarse por 
cuáles son los productos de este tipo de investigación y si la respuesta va 
más allá de la consideración del típico artículo científico.

Las cuatro experiencias aquí revisadas nos ofrecen algunas pistas sobre 
los tipos de productos en que se materializa su conocimiento. El caso de 
las universidades del Caribe registra la tradicional producción de artículos 
científicos, pero rescata también el registro de tesis de pregrado y pos-
grado. Las experiencias del Fondo Multidonante Naciones Unidas y de la 
MAPP/OEA identifican una serie de productos como informes periódicos 
de seguimiento y evaluaciones externas que son típicos productos de la ges-
tión de proyectos de cooperación internacional. Pero también consideran 
como productos las historias de vida, las fotografías, los relatos y las notas 
de prensa. En el caso de la Corporación MilVíctimas se consideran produc-
tos de conocimiento los informes finales que se presentan ante la Jurisdic-
ción Especial para la Paz (JEP) y la elaboración de protocolos de atención 
especializada a víctimas con base en material audiovisual.

Finalmente, identificamos una tendencia a considerar las metodologías 
participativas como productos de conocimiento. Es muy significativo el 
caso de la Corporación MilVíctimas y sus metodologías para elaboración 
de informes ante la JEP, los cuales son producto del trabajo conjunto en-
tre expertos y víctimas. El acercamiento entre investigadores de univer-
sidades y comunidades locales también ha contribuido al diseño de estas 
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metodologías. En términos generales, la conversión del conocimiento tá-
cito en conocimiento explícito sigue siendo un desafío para los proyectos 
de intervención en los que actúan expertos nacionales e internacionales y 
expertos de las comunidades locales.

La naturaleza de los productos de conocimiento basados en procesos de 
co-producción es un tema a estudiar con mayor profundidad. Productos tan 
estructurados como los artículos científicos implican una forma de valida-
ción de conocimiento bastante institucionalizada y sobre la que tenemos 
muchas referencias gracias a los estudios de la sociología de la ciencia. Sin 
embargo, las publicaciones conjuntas entre científicos y comunidades loca-
les es una práctica menos generalizada. Aunque en los casos revisados no se 
registró alguna experiencia de este tipo, es posible que las metodologías de 
investigación diseñadas para el funcionamiento de equipos transdiscipli-
narios de investigación hayan avanzado en esta dirección. Sobre este tema, 
la literatura académica ha revisado varios casos de sistemas sostenibles de 
conocimiento en los que la relación entre científicos y comunidades va más 
allá de la extracción de conocimiento local con fines académicos (Danielsen 
et al., 2014; Alessa et al., 2016; Bliesemann de Guevara et al., 2020).

Gestión y gobernanza  
del conocimiento para la 
construcción de paz
Los casos presentados en esta cartilla revelan diversidad de políticas que 
orientan los procesos de gestión del conocimiento y marcan una pauta 
importante para la gobernanza del conocimiento. En términos generales, 
estos casos no se ubican tanto en el campo de las políticas públicas (guber-
namentales), sino más en el campo de acción inter o intra organizacional. 
En algunos casos, las iniciativas de producción y circulación del conoci-
miento involucran a diversos actores, de manera que no es posible hablar de 
una política única y comprensiva en la institución, sino más bien del diseño 
e implementación de incentivos que promueven los flujos de información 
(ver el caso del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en 
Colombia).

En otros casos, se trata de políticas institucionales de investigación y pro-
ducción de conocimiento orientadas al abordaje de retos locales, especial-
mente en territorios afectados por el conflicto armado. Aquí, actores como 
las universidades regionales son particularmente importantes debido al 
papel central que desempeñan en sus territorios (ver el caso de las Universi-
dades del Caribe).
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TABLA 2. DESAFÍOS DE LA GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL 
CONOCIMIENTO A PARTIR DE LOS CASOS REVISADOS

Dimensión Definición Desafíos

Políticas de 
conocimiento 
para la cons-
trucción de 
paz

Son los lineamientos 
técnicos y políticos que 
articulan las metas y 
medios de los distintos 
actores que trabajan en 
la producción y circu-
lación de conocimiento 
para la construcción de 
paz.

Mejoramiento de la calidad en la organización y 
clasificación de la información de instituciones 
locales y nacionales para producir conocimiento 
sobre la paz.

Definición de políticas de transparencia para el ac-
ceso a repositorios de información institucionales.

Internalización de la cultura de gestión del conoci-
miento en procesos operativos de las instituciones 
productoras de conocimiento.

Interacción 
de cono-
cimientos 
heterogéneos

Es el resultado de las 
distintas formas de 
relacionamiento entre 
actores que cuentan con 
sus propias normas para 
la producción y valida-
ción de conocimiento.

Implementación de prácticas equitativas de acceso 
a los recursos de investigación que generen confian-
za entre instituciones y comunidades locales.

Creación de espacios para la discusión y elabora-
ción de metodologías que orienten la co-producción 
de conocimiento entre academia, sociedad civil, 
gobiernos nacionales y locales y agencias de coope-
ración internacional.

Protección de datos de víctimas que proveen cono-
cimiento a través de testimonios. Métodos para la 
anonimización de registros en bases de datos.

Estrategias de aprovechamiento y uso social del 
conocimiento generado. Reflexión sobre el impacto 
de las estrategias de divulgación y metodologías de 
apropiación del conocimiento implementadas en las 
distintas instituciones.

Potencial de 
conocimiento 
sobre/para la 
paz

Posibilidades de apro-
vechamiento científico 
e institucional del cono-
cimiento que se produ-
ce, administra y difunde 
en proyectos y activida-
des institucionales

Trabajo en red entre universidades e instituciones 
de cooperación internacional para dar una mayor 
innovación y posicionamiento al conocimiento pro-
ducido sobre el caso colombiano.

Programas de intercambio académico de docentes y 
estudiantes de universidades regionales que investi-
gan sobre paz y conflicto.

Usos contradictorios de resultados de investigación 
en temas sensibles relacionados con la construcción 
de paz (ej. memoria histórica)

Fuente: Elaboración propia
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En la experiencia de la MAPP/OEA, dichas políticas adaptan estánda-
res internacionales para la gestión del conocimiento (norma NTC ISO 
30401:2019), con el fin de definir procesos y prácticas sistemáticas de iden-
tificación, adquisición, organización, clasificación, transformación y trans-
ferencia de conocimiento.

Finalmente, otras políticas internas se materializan en metodologías para 
la recolección de relatos y vivencias de actores involucrados en el conflicto 
armado, especialmente víctimas; la sistematización de dichos testimonios y 
la posterior transferencia a instituciones gubernamentales con fines de re-
presentación e incidencia (ver caso de Corporación MilVíctimas).

En términos de gobernanza del conocimiento para la paz, los casos anali-
zados plantean algunos desafíos que hemos resumido en la Tabla 1 a partir 
de tres dimensiones que abordamos en los talleres y encuentros con los au-
tores de cada caso: i) políticas para la construcción de paz; ii) interacción 
de conocimientos heterogéneos; iii) potencial de conocimiento sobre/para 
la paz.

Conclusiones
Este artículo reflexiona sobre las infraestructuras, retos y prácticas de 
gestión del conocimiento sobre y para la paz. Propone una mirada, desde 
la perspectiva de la gestión y gobernanza del conocimiento, a aspectos que 
surgen de lecciones y experiencias de diversos actores que se han involucra-
do en la construcción de paz.

El artículo ahonda sobre diversos aspectos que ayudan a entender la rela-
ción entre conocimiento y paz. La mirada se construye a partir de la posi-
cionalidad y los modos de agencia que despliegan los actores de la paz como 
parte del amplio entramado en el cual se juega su construcción. Para tal 
efecto se esboza un modelo comprensivo y se describen varias categorías 
analíticas que ayudan a señalar sus contextos y contornos.

El ejercicio da luces sobre los retos de gestión y gobernanza del conoci-
miento para los casos que expone esta cartilla. Pero también ilustra sobre 
retos vigentes -prácticos, conceptuales y analíticos- relacionados con los 
roles, lugares, procesos, infraestructuras y modos de materialización del 
conocimiento. 

Esperamos que esta cartilla aporte inspiración y eventuales referentes 
para actores de la paz involucrados en la gestión y gobernanza del cono-
cimiento. Pero también que se convierta en un eslabón para fortalecer la 
cadena de colaboración que estudia las brechas prácticas y conceptuales 



71 Desafíos de gestión del conocimiento para la construcción de paz: 4 lecciones y experiencias de Colombia

que aún apareja el conocimiento en la construcción de paz. Queremos que 
esta reflexión no sea sólo de provecho para Colombia, país que requiere de 
insumos para consolidar un arduo proceso de reconciliación, sino para que 
otros procesos de paz en el mundo puedan prever y anticipar esos retos que 
hoy nos toman a nosotros por sorpresa.
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La gestión del conocimiento a partir 
del Acuerdo de Paz firmado en 2016 
entre el Gobierno de Colombia y la an-
tigua Guerrilla de las FARC-EP invo-
lucra una multiplicidad de procesos y 
herramientas para adquirir, producir 
y almacenar conocimiento. A partir de 
la interlocución con múltiples actores 
que generan conocimiento para la paz, 
hemos identificado al menos tres coor-
denadas que nos ayudan a orientarnos 
en este tema: los campos de práctica 
en los que habita la paz, los niveles en 
los que se desenvuelve y la materializa-
ción del conocimiento en productos de 
investigación sobre la paz. A través de 
cuatro casos de gestión de conocimien-
to implementados por distintos tipos 
de organizaciones que trabajan por la 
paz en Colombia, esta cartilla respon-
de a preguntas como: ¿Cómo ha sido 
producido, circulado y almacenado su 
conocimiento? ¿Tenemos una memoria 
disponible de manera que podamos se-
guir investigando el caso colombiano? 
¿Cuáles son los principales desafíos de 
la gestión de conocimiento para la paz? 
¿Qué prácticas caracterizan el conoci-
miento transdisciplinar necesario para 
la construcción de paz?
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