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Resumen 

 

La presente investigación hace un análisis documental de las configuraciones del perdón que 

se pueden rastrear a partir de los 126 testimonios recopilados en el libro “Perdonar lo 

Imperdonable: crónicas de una paz posible” (2017) de la periodista y escritora Claudia Palacios. 

A través de las historias de víctimas, victimarios, familiares, figuras políticas y negociadores del 

proceso de Paz de la Habana, se hace un acercamiento a las distintas formas en que estos han 

logrado, o no, perdonar a sus victimarios y forjar en algunos casos historias de reconciliación. 

El enfoque se hace en el perdón como un componente importante que se ha involucrado en el 

discurso del posconflicto y el tejido de Paz que se ha venido adelantando en el país; sin embargo, 

este debe ser revisado juiciosamente para entender cómo se viene gestando en las comunidades, 

y en especial en las individualidades de los sujetos involucrados, ya que si bien se habla de la 

importancia de perdonar para reconciliarse y garantizar la no repetición de los hechos violentos, 

es clave revisar también qué pasa con aquellos que no perdonan, lo que es también una decisión 

válida, y que permite analizar otras formas en que las víctimas afrontan sus historias y las 

relaciones con su victimario.  

 

Palabras clave: perdón, olvido, víctimas, conflicto armado, comunicación. 
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Abstract 

 

This research makes a documentary analysis of the configurations of forgiveness that can be 

traced from the 126 testimonies compiled in the book “Forgive the Unforgivable: chronicles of a 

possible peace” (2017) by the journalist and writer Claudia Palacios. Through the stories of 

victims, perpetrators, family members, political figures, and negotiators of the Havana Peace 

process, an approach is made to the different ways in which they have managed, or not, to 

forgive their perpetrators and in some cases forge stories of reconciliation. 

The focus is on forgiveness as an important component that has been involved in the post-

conflict discourse and the fabric of Peace that has been advancing in the country, however, this 

must be reviewed judiciously to understand how it has been developing in the communities and 

especially in the individualities of the subjects involved since although it speaks of the 

importance of forgiving to reconcile and guarantee the non-repetition of violent acts, it is key to 

also review what happens in those who do not forgive, which is also a valid decision, and that 

allows us to analyze other views of how each victim faces their history and the relationship with 

their perpetrator. 

 

Keywords: forgiveness, forgetfulness, victims, armed conflict, communication. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

 

“La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto 

armado” (CIDOB, 2014) y han sido millones de personas las que se han visto involucradas ya 

sea como víctimas, victimarios o intermediarios estatales e internacionales. Por lo tanto, hay 

miles de versiones diferentes que se podrían escuchar acerca de la guerra y de los daños físicos y 

emocionales que ha dejado en la historia de un país que hoy en día sigue enfrentando a grupos 

armados como el Ejército de Liberación Nacional - ELN, disidentes de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - FARC y paramilitares, que siguen tomándose el control de los 

territorios y sus comunidades.   

Durante una alocución realizada en el 2017 por el entonces presidente Juan Manuel Santos, en 

el marco de la conmemoración del Día de las víctimas, la memoria y el perdón, este entregó las 

cifras que según el Registro Único de Víctimas - RUV corresponden al dato total de víctimas que 

a la fecha dejó el conflicto armado colombiano y que dan cuenta de 8.376.463 afectados en todo 

el país y otras 302.191 que fueron incluidas en cumplimiento de una sentencia que hace alusión a 

la "atención, asistencia y reparación integral" de quienes han sido perjudicados por el "conflicto 

armado interno". (Portafolio, 2017) 

Esta cifra a la actualidad podría estar en aumento gracias a los diferentes procesos que se han 

venido adelantando para identificar a más víctimas desde la firma del Acuerdo de Paz entre el 

gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC en el 2016, el cual contempla que dentro de 

las condiciones para resarcir el daño hecho a las víctimas se debe entregar los detalles de todos 
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los actos delictivos y violentos que tuvieron lugar durante el conflicto, pero esto solo será 

aceptado con la fidelidad de la verdad. 

Cabe mencionar que, en Colombia este no ha sido el primer acuerdo de paz firmado entre el 

Estado y un grupo al margen de la ley. En julio de 2003, “se firmó en el corregimiento de San 

José de Ralito, en el departamento de Córdoba, un acuerdo entre el Alto comisionado para la 

Paz, Luis Carlos Restrepo y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)” (Radio Nacional de 

Colombia, 2016). Este acuerdo se dio desde finales del 2002, cuando las AUC declararon el cese 

de hostilidades, una de las medidas solicitada por el gobierno para comenzar con la negociación. 

De esta manera, a lo largo de estos cuatro años posteriores a la firma de dicho acuerdo en 

2016 y aún en medio de la transición a la era del postconflicto que ha sido vista como el 

momento oportuno para la apertura de procesos de perdón y reconciliación entre víctimas y 

victimarios, los colombianos hemos sido testigos de historias de vida marcadas por las 

consecuencias de la guerra como los son el desplazamiento, asesinato, tortura, desaparición, 

secuestro, extorsión, masacres, entre otros hechos violentos. 

Historias que se han encontrado a lo largo de los años en la recopilación de testimonios en 

diferentes escenarios y productos (audiovisuales, fotográficos, fílmicos, editoriales, gráficos, 

académicos, entre otros) y que hoy son visibilizadas mediante documentos que consignan el 

crudo relato de familias enteras que aún exigen justicia y el derecho a saber la verdad de lo 

sucedido en cada hecho violento.   

Estas experiencias son vivencias individuales y colectivas en las que se ha buscado 

acompañar a las víctimas en el proceso de perdón y reconstrucción de la verdad. Y es que  la 

apuesta por lograr el perdón y la reconciliación entre víctimas y victimarios es lo que ha centrado 

la atención de diferentes organizaciones gubernamentales y privadas que han desplegado sus 
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redes de atención a las comunidades más vulnerables, de manera que mediante actividades como 

talleres, mesas de encuentro, atención psicológica, entre otras; se han encargado de ayudar a 

estas personas a tejer una nueva historia desde cada uno de sus sentimientos positivos y 

negativos, algo que se considera como un paso importante para evitar que la guerra continúe 

entre unos y otros.  

Una muestra de la lectura que se ha dado a las experiencias de víctimas, victimarios y demás 

actores inmersos en los diferentes hechos que han marcado la historia del conflicto armado 

colombiano es el libro de la periodista colombiana Claudia Palacios titulado “Perdonar lo 

Imperdonable: crónicas de una paz posible” (2017), texto documental que recopila 126 

entrevistas que dan cuenta de diferentes vivencias y procesos que han llevado desmovilizados, ex 

secuestrados, familiares de personas asesinadas o desaparecidas, policías, integrantes del 

Ejercitó, civiles, políticos y hasta negociadores del proceso de paz en La Habana. Cada entrevista 

es relatada como crónica, en la cual se describe con detalle cada momento de lo sucedido, 

dejando entrever las secuelas, las pérdidas, el dolor, la rabia, incluso, y la crudeza con que cada 

uno de estos protagonistas ha lidiado con las consecuencias que les dejó una guerra que no 

entendían por qué les arrebató tanto a cambio de nada.  

La autora entonces trata de rescatar el valor de la resiliencia y la capacidad de perdonar como 

pilar fundamental para la construcción de paz en la era del posconflicto. Como se puede 

evidenciar en el siguiente fragmento de uno de los relatos que hace apertura al primer capítulo 

del libro:  

Don César, yo estaba en el Frente Tercero cuando usted estuvo secuestrado por ese 

frente. Yo sé todos los horrores que vivió, sé que desde San Vicente del Caguán dieron 
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la orden de matarlo. Yo ya me desmovilicé, por favor perdóneme, por favor no me eche 

que necesito el trabajo. (Palacios, 2017, p.19) 

Relatos como el anterior, en el cual César un comerciante ex secuestrado y extorsionado por 

las FARC que se encuentra un día con que uno de sus empleados en el restaurante resulta ser uno 

de sus captores y ahora un desmovilizado que elige contarle la verdad de su pasado y pedirle 

perdón como parte del proceso de resocialización que ha estado adelantando para seguir con su 

vida y la de su familia en el marco de la legalidad y lejos de la guerra, visibilizan la realidad de 

víctimas y victimarios al encontrarse y tener que enfrentarse de nuevo a la rabia y la impotencia 

de saber lo que sucedió pero no poder decir nada.    

Siguiendo esta línea, a lo largo de cada relato se evidencian no solo las voces de los 

protagonistas y antagonistas, sino también de sus familias, aquellas que también vivieron el 

horror en carne propia y quienes a su vez han hecho su proceso de perdón. Algunos, como en el 

caso de César, dejando claro que aun cuando él fue capaz de perdonar y ayudar a Lucho, su 

captor; ellos como familia, tuvieron que hacer un arduo trabajo para lograr perdonar y 

reconciliarse. 

Sin embargo y como parte del cuestionamiento del que surge esta investigación, es importante 

analizar las diferentes aristas que tiene el hecho mismo de perdonar, pues si bien lo entendemos 

como parte de un paso clave en la resolución de conflictos, es importante tener en cuenta que no 

perdonar también hace parte de la dinámica del posconflicto ya que no todas las víctimas están 

dispuestas a hacerlo.   

Es decir, en estas experiencias también se han encontrado actos de no perdón que se han 

podido evidenciar cuando las víctimas han sentado su voz en contra de entender el perdón como 

sinónimo de olvido y no reparación, dejando a la vista el rechazo publico hacia sus victimarios. 
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Para autores como Jacques Derrida el perdón en principio se da en la medida que la persona 

perdona lo imperdonable; es decir, que no es un acto que se condicione a ciertas reglas ya que es 

algo que no se puede medir ni condicionar. Dice Derrida:  

A menudo se confunde el perdón, muchas veces de manera calculada, con temas 

vecinos: la excusa, el lamento, la amnistía, la prescripción, etc., significaciones estas 

que provienen del derecho, de un derecho penal al cual el perdón debería, en principio, 

permanecer heterogéneo e irreductible. (1999, p. 19) 

Aunque el autor no niega la importancia que tiene la urgencia universal de forjar el tejido de 

memoria histórica volviendo una y otra vez al pasado, sí deja claro que el perdón como acto 

desinteresado debe permanecer excepcional y extraordinario a la prueba de lo imposible 

(Derrida, 1999). Este postulado irrumpe incluso con la visión religiosa y cultural que cada 

persona pueda tener sobre el perdón y que se ve reflejada en los relatos de víctimas que 

relacionan su proceso de perdón como ejemplo de la enseñanza que según las escrituras dejó la 

petición de perdón de Jesús a su padre por los pecados de quienes lo crucificaron. 

Un hecho clave que se menciona anteriormente es la reconstrucción de memoria que no puede 

entenderse como el simple hecho de traer a colación un suceso del pasado a la reflexión del 

presente, sino de permitir que estos espacios también la resignifiquen “porque ve vida allí donde 

hasta ahora sólo veía naturaleza muerta” (Reyes, 2006, p.14). Es así como en este proceso, 

entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), antes Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han jugado 

un papel importante, en especial esta última, pues ha sido un escenario clave para que las 

víctimas puedan obtener algunas de las respuestas que las lleve a la reconstrucción de la verdad e 
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incluso el espacio para que exguerrilleros y ex paramilitares, de bajo y alto rango, se animen a 

pedir perdón públicamente.  

Aunque, esta parte en específico ha abierto numerosos debates con respecto a hasta qué punto 

la manera de llevar los procesos hacen sentir a la víctima que tiene la obligación de perdonar, 

para que  el victimario acceda a beneficios como el indulto e incluso la oportunidad de retornar a 

la vida civil, aun cuando no siempre relatan toda verdad de los hechos que son investigados y 

que directamente atañe también una responsabilidad en el Estado colombiano que debe 

garantizar estos procesos de forma equitativa. 

Al respecto, Gonzalo Rojas (2017), director ejecutivo de la Fundación Colombiana con 

Memoria formada por las familias de las víctimas del atentado al avión de Avianca el 27 de 

noviembre de 1989, dice: 

A veces pienso que solamente nos enfocamos en algunos fenómenos del conflicto armado 

y solo se visibiliza a unos sectores. Por ejemplo, se habla mucho de que hay que acoger a 

los desmovilizados de la guerrilla o de cómo se les da una segunda oportunidad a los ex 

paramilitares, pero el país no debe dejar solas a las víctimas. En el caso de las ciento siete 

familias víctimas del avión nunca tuvimos siquiera acompañamiento psicológico 

brindado por el Estado mientras que nuestro victimario Pablo Escobar recibió una cárcel 

con comodidades y hasta visita de jugadores de fútbol. (p.138) 

Percepciones como las de Gonzalo, quien además es hijo de una de las víctimas del atentado 

que sacudió al país durante la ola terrorista más fuerte en el marco del plan de posicionamiento 

del narcotráfico en el territorio nacional, dan cuenta de lo que Derrida (1999) describe como el 

cuerpo anónimo del Estado que perdona a nombre de todas las víctimas aun cuando no todas 

estás comparten dicha decisión.  
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En algunos relatos de las víctimas, e incluso de victimarios que se han reconocido como 

víctimas circunstanciales, se identifica una marcada diferencia de procesos entre perdón y 

condonación, que según Camila de Gamboa (2002) son dos escenarios que pueden fácilmente 

parecer lo mismo, pero no es así, ya que el primero es ante todo un acto individual y voluntario 

al que ella califica como una “virtud” humana que solo a quien le nace lo logra hacer, mientras 

que en la condonación, la victima lo que hace es suspender el “juicio” sobre el agresor para 

evitar situaciones de confrontación o la ruptura de algún tipo de relación, y opta entonces por 

actuar como si nada hubiera ocurrido, de manera que no reconoce el error del otro, pero tampoco 

se dispone a perdonar.  

Teniendo en cuenta que el perdón puede analizarse desde aspectos particulares, según las 

experiencias de los directos implicados, esta investigación pretende desde el análisis documental 

del libro “Perdonar lo imperdonable: crónicas de una paz posible” de Claudia Palacios (2017), 

analizar los 126 relatos de diferentes actores del conflicto armado (víctimas, victimarios, 

negociadores del Proceso de Paz y agentes sociales), los procesos de perdón y no perdón que 

estos explican allí, de forma que entablemos un dialogo con la autora, quien plantea firmemente 

estas experiencias como muestra del perdón como único camino a la construcción de paz.  

 Por lo anterior la pregunta problema de esta investigación es: 

¿Desde qué perspectivas se configura el perdón, y se puede entender el no perdón como un 

acto válido también en el proceso de posconflicto, según el análisis realizado a los testimonios 

del libro “Perdonar Lo Imperdonable” de la periodista y escritora Claudia Palacios?  
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2. Justificación 

 

Esta investigación se plantea en el marco del proceso de postconflicto que se está 

desarrollando actualmente en el país y que se caracteriza por tener en cuenta los diferentes 

puntos de vista de los ciudadanos partícipes de este proceso de paz. Así, tiene en cuenta el 

acompañamiento y solidaridad de las experiencias de perdón y reconciliación que se están 

gestando, individual y colectivamente, en diferentes zonas del país e incluso de la ciudad de 

Bogotá, donde actualmente resido, y que alberga a cientos de víctimas del conflicto.  

Y es que el perdón es de por si un concepto complejo de entender e interiorizar, más aún 

cuando no se ha vivido en carne propia la crudeza de la guerra y sus consecuencias sociales, 

políticas, económicas y culturales. Entonces, pretender que aquellos que sí han vivido en medio 

de la guerra, convirtiéndose en víctimas puedan ser capaces de perdonar lo imperdonable, como 

lo afirma Jaques Derrida (2001) “el perdón perdona solamente lo imperdonable”, es aún más 

difícil de comprender. Es una apuesta además por la construcción de Paz, pero que lleva tiempo, 

que necesita de herramientas estructuradas y de ayuda de otros que puedan comprender ese 

difícil momento.  

Cuando revisamos la evidencia que organizaciones de todo tipo han recolectado en torno a 

procesos de perdón y reconciliación que se han adelantado a lo largo del país, podemos encontrar 

informes con resultados impactantes como los publicados en los últimos años por el Centro de 

Memoria Histórica o la Comisión de la Verdad, sin desconocer a aquellos que han puesto el 

perdón como algo inexistente en sus vidas y por ende no aceptan un proceso de reconciliación 

con los victimarios. Sin embargo, a pesar de la rudeza con la que la guerra enseñó a las víctimas 

a ser resilientes ante las adversidades más monstruosas, estas cargan en sus hombros ese rótulo 
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que automáticamente las vuelve blanco de estigmatizaciones por las condiciones en que sucedió 

su tragedia. Es en ese punto, en que las intervenciones de terceros para buscar la manera de sanar 

el dolor que esto produce cobran una gran significación para la reconstrucción emocional y 

social de estos sujetos. 

De manera que visibilizar estos procesos es tan o más importante que como se ha hecho con 

los sucesos violentos que marcaron nuestra historia ante el resto del mundo y principalmente por 

esta razón es que considero una necesidad y una responsabilidad ciudadana buscar a lo largo de 

la investigación el medio de comunicación idóneo y capaz de permitir contar estos relatos que 

resignifican nuestro tránsito en la memoria histórica y nos puede ayudar a dejar para la 

posteridad la evidencia de ¿cómo, cuándo, dónde, quienes y por qué se atrevieron a transitar el 

camino del perdón? que no siempre resulta bien para todos, y eso también lo hace significativo 

ya que somos sujetos de emociones y experiencias que nos constituyen en cada situación.  

Esta evidencia puede contribuir a individuos o colectivos que en otros escenarios del mundo e 

incluso al interior de Colombia en zonas donde aún no llegan estas redes de ayuda, a conocer los 

relatos de otras víctimas, reconocerse en estos, y desde sus testimonios emprender este camino, y 

en el caso de los victimarios, lograr también ese verdadero arrepentimiento como primer paso.   

Por otro lado, está el compromiso social que adquirí como investigadora y estudiante activa 

del programa de Especialización en Comunicación Educativa de Uniminuto, en el cual se espera 

que quienes hacemos parte de este proceso de formación posgradual, estemos en la capacidad 

crítica, reflexiva y propositiva de contribuir al país con una posición más constructiva, que como 

profesional me preocupe realmente por poner en el escenario práctico la aplicación de los 

conocimientos que adquirimos después de años de ser parte de la escuela.  
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De ahí que, es clave para mí la lectura de los lenguajes contemporáneos que hacen parte de la 

realidad a la que pienso contribuir con este trabajo, pues considero que la lectura que podemos 

hacer de los procesos de perdón, reconciliación y no perdón merecen ser reconocidos y es una 

responsabilidad visibilizarlos para quienes son ajenos a estas experiencias de vida. 

Finalmente, otra de las razones que motivó esta investigación es la necesidad que hay de 

visibilizar todo aquello que por años ha sido invisible, si bien el conflicto armado colombiano 

marco más de 50 años de guerra y el proceso de Paz es reciente, varias generaciones han 

conocido partes separadas de la memoria histórica de estos sucesos, por ello es importante 

generar productos que preserven estás experiencias comunes de individuos y colectivos que día a 

día viene trabajando por lograr perdonar a sus victimarios, pero reconocer que también estos 

fueron víctimas en medio de las circunstancias.  

De manera que considero clave realizar el reconocimiento de las experiencias de otros en el 

transito que han hecho para decidir si perdonan o no y en ese camino conocer un poco más de las 

formas que han encontrado para reconciliarse y reconstruir sus vidas con otros pensamientos que 

no sean los de continuar replicando estos hechos violentos.  
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3. Objetivos 

 

General 

Analizar las configuraciones del perdón desde las diferentes perspectivas encontradas en los 

testimonios del libro “Perdonar Lo Imperdonable: crónicas de una paz posible” de la periodista y 

escritora Claudia Palacios. 

 

Específicos 

• Entender la complejidad del perdón mediante el análisis del discurso de cada uno de los 

testimonios del libro. 

• Categorizar los testimonios del libro según la configuración del perdón y no perdón que se 

evidencia en la lectura. 

• Generar estrategias de comunicación que permitan entender a las víctimas en sus procesos de 

perdón y no perdón.  
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CAPÍTULO II 

4. Antecedentes 

 

Según la revisión documental que se tuvo en cuenta para esta investigación, se encontraron 

diferentes trabajos de tesis y artículos que dan cuenta de diversos análisis de las configuraciones 

del perdón que pueden darse en grupos focales de víctimas y victimarios y las experiencias que 

allí se pueden visibilizar y analizar, con el fin de dejar entrever todo lo que hay detrás del perdón 

y la reconciliación en esta etapa de posconflicto en Colombia. 

En un informe presentado por la Fundación para la Reconciliación y que da cuenta de los 

resultados obtenidos en las dos primeras fases de su proyecto “Perdón y Reconciliación en 

diálogo con víctimas del conflicto armado”, que tuvo la participación de 108 personas de los 

departamentos de Arauca, Cundinamarca (Bogotá, Usme y Soacha), Antioquia  (Medellín), 

Chocó (Bojayá), Guaviare y Bolívar (María la Baja), uno de los aspectos más significativos fue 

identificar que para las víctimas dar su testimonio a otros lo convertía en un relato colectivo 

porque inmediatamente otros se reconocían en él “puesto que salía del escenario privado de la 

persona afectada y se ubicaba en un espacio público, permitiendo resignificar la experiencia 

dolorosa y evidenciando los efectos sanadores que se construyen en el colectivo”. (Fundación 

para la Reconciliación, 2018). 

Como se mencionó en el planteamiento del problema, las actividades individuales y colectivas 

que se vienen gestando a lo largo y ancho del país, en pro de ayudar a víctimas y victimarios a 

llevar a cabo procesos de perdón y reconciliación, ha permitido que otros investigadores 

recopilen dichas experiencias delimitadas en grupos focales cada uno con contextos socio-

culturales diversos que dan cuenta de las diferentes maneras en que se puede configurar está 
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acción, que no solo busca sanar sus heridas sino contribuir a que ese otro quien en algún 

momento hizo daño, se reconozca también en el dolor de haber sido obligado a cometer dichas 

acciones sobre la integridad de otros, siendo entonces una víctima también de las circunstancias.  

Es así como encontramos la experiencia del trabajo de grado presentado en la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en 2015, titulado “Sistematización de los encuentros 

de reconciliación de la Fundación Ágape por Colombia”, presentado para optar por el título 

profesional de Trabajo Social. En este, De la Morena (2015), hace una sistematización de dos 

encuentros específicos organizados por la fundación anteriormente mencionada, la cual 

concentró en estos espacios víctimas del conflicto armado, con el objetivo principal de brindar 

un momento de reflexión para el perdón. 

Dado los intereses de esta investigación, elegí sólo dos Encuentros de los que la 

Fundación dedicó al objetivo de la reconciliación, como objeto de la sistematización 

(transcendiendo al que realicé durante la práctica profesional): el primero, porque es el 

más nombrado entre los participantes como experiencia significativa para la 

transformación de sus vidas; y el cuarto, porque participé en el mismo como sociedad 

civil, y porque supone una novedad para la metodología de la Fundación, al incorporar 

nuevos perfiles entre los participantes: policías ex secuestrados, y mujeres víctimas de 

violencia sexual. (Morena, 2015, p.8) 

En la metodología de estos encuentros, la fundación citaba a grupos focales conformados 

estratégicamente por personas que cumplieran con dichos perfiles y una pequeña cuota de civiles 

que no fuesen víctimas directas del conflicto, se organizaban estos espacios en jornadas de 

descanso como fines de semana para además permitir el compartir el intercambio de experiencias 

más ameno entre los participantes. “Es en el relato de esas historias, en un marco de respeto y 
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legitimidad, que todos tienen la oportunidad de escuchar a personas que no hubieran escuchado 

en otros contextos, y comprender sus sentimientos y acciones”. (De la Morena, 2015, p. 17). 

En los relatos que se recopilaron mediante talleres guiados por personal de la fundación, se 

captaron momentos emotivos, de tensión de incertidumbre y otro sin fin de sentimientos que 

ayudaron a los participantes a entenderse en el otro, a reflexionar cómo, un sentimiento de 

venganza no es la solución a las dificultades que vivieron como consecuencia de actos violentos, 

y entender que, actores armados como lo fueron jóvenes desmovilizados que fueron reclutados a 

la fuerza siendo apenas unos infantes, no tenían tampoco la culpa ni la intención de querer hacer 

tal daño. A continuación, uno de los testimonios recogidos por De la Morena (2015) durante uno 

de estos encuentros, donde mujeres víctimas del desplazamiento hablaron frente a frente con 

jóvenes desmovilizados, cada uno relatando la importancia que tiene para ellos poder perdonar 

para sanar las heridas que la guerra les dejó. 

Porque yo vivía enferma, desde ayer ya me liberé un poquito mi rencor porque era 

demasiado; la situación para nosotros es difícil, (…) pero yo acepto mejor que me 

ayuden a reconciliarme (…) porque es mejor que lo que estas mujeres están haciendo 

desde Canadá lo hagan en Colombia, que es donde está la herida, donde está el dolor, 

donde está la rabia, porque yo ayer hubiera podido morirme de rabia, de un infarto, pero 

hoy gracias a Dios amanecí más descongestionada. (Fidelina, en Sánchez, 2012, p.43) 

De la misma forma Colina (2018), en su trabajo de Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía 

de Uniminuto a distancia denominado “Significado y valor del perdón en la reconciliación y la 

construcción de paz en el postconflicto colombiano para la asociación de víctimas del conflicto 

armado de Puerto Jordán”, hace un análisis desde la postura religiosa judeocristiana acerca de 
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cómo desde allí se configura el perdón desde percepciones muy subjetivas de aquello que ha sido 

interpretado como la palabra de Dios en el texto sagrado de la Biblia. 

En su famoso testamento político el Sermón de la Montaña, sentó las bases del perdón, 

como atributo de la más profunda condición humana que aparece en el entretejido de las 

relaciones conflictivas intersubjetivas, siendo uno de los medios adecuados en las 

estrategias de gestión pacífica de los conflictos. (p.43) 

A partir de lo anterior y a lo largo del trabajo, Colina (2018) desglosa categorías interesantes 

como son el odio, la venganza y la ofensa, que en diferentes partes de la Biblia se explican como 

aquellos sentimientos negativos que afectan la sana relación con Dios y los seres humanos 

considerados allí como nuestros hermanos. Además, desarrolla su planteamiento a través de la 

postura de Hannah Arendt quién describe a Jesús de Nazareth como el más significativo ejemplo 

de perdón en medio de la esfera de los asuntos humanos, entre los que su ejemplo de resistir con 

la no violencia y perdonar a aquellos que le hicieron daño, permite que se de esa relación 

reciproca entre Dios y los hombres. 

La violencia es la reproducción de un círculo vicioso que sólo augura un horizonte de 

catástrofe. Con esta noción de noviolencia promovida desde el enfoque del amor 

caritativo que en idioma griego proviene del verbo “agapao”, el pensamiento 

humanístico y pacifista de Jesús exhorta a que el recurso de la violencia nunca trae 

consigo la justicia, sino que todo deriva en venganza. (Colina, 2018, p.47) 

A partir de esto el autor realiza una investigación de corte interpretativo a un grupo focal de la 

Asociación de víctimas de Puerto Jordán en Arauquita (Arauca), conformada en el año 2010 por 

desplazados, parientes de asesinados, viudas, huérfanos, entre otras víctimas de los grupos 
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armados FARC, ELN y paramilitares. En el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 

de la entrevista identificó lo siguiente:  

Les hizo comprender que ante situaciones de aniquilamiento físico, moral y psicológico 

por parte de fuerzas que tratan de imponer el control militar, político y social sobre la 

población, el perdón colectivo desde lo comunitario y local constituyó la fuga a ese 

clima de violencia desenfrenada, tejiendo la solidaridad humana y fortaleciendo la 

cooperación con unos mínimos de respeto por el derecho a la vida y la dignidad 

humana. (Colina, 2018, p.66). 

Por otro lado, encontramos el trabajo de investigación doctoral de Yochabel de Souza (2015) 

“El carácter transformador y los límites del perdón, una reflexión acerca del proceso de 

reconciliación en Sudáfrica”, que se desarrolla en el marco del contexto de este país después de 

vivir uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad, el apartheid que recordemos 

fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, en el que se posicionaron lugares de 

vivienda, estudio, ocio, trabajo, etc., separados para personas  negras a petición de quienes se 

consideraban de raza blanca. Esto convirtió a la población negra en una mayoría segregada que 

fue vulnerada desde la violación de sus derechos fundamentales y sometidos mediante la 

violencia. 

El autor hace un análisis del contexto del perdón entendido cono un acto de donación en que 

la persona entrega algo de sí para perdonar al otro, aun cuando ello implique que no 

necesariamente habrá justicia, de manera que el otro, el victimario, hace entonces su propio 

proceso de reflexión sobre sus acciones y evita la repetición. 

A través de su investigación Souza (2015) explica también como “el perdón político es un 

acuerdo realizado en el marco político, con el objetivo de realizar la reconciliación dentro de un 
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mismo país o países que otrora hayan estado en conflicto” (p. 62), y para lógralo es fundamental 

tener en conjunto en un contexto de reconciliación, la verdad, la justicia, el perdón y la paz, 

aunque estás no necesariamente se den al tiempo ni en ese mismo orden, sí es imperativo que 

hagan parte de este acuerdo colectivo en el que todo un país pretende la finalización del conflicto 

y la garantía de no repetición.  

Pero es esencial que las víctimas se sientan reparadas, que visualicen un cambio social 

que tengan una promesa de cambio, dónde la decisión política de perdonar, tenga 

espacio para ser aceptada, y así parar la violencia y reconstruir los vínculos sociales 

importantes para la rehabilitación de la sociedad. (Souza, 2015, p. 62) 

En esta extensa búsqueda de investigaciones asociadas al tema principal de esta, también se 

encuentra el estudio realizado por Cortés, Torres, López, Pérez y Pineda (2015) titulado 

“Comprensiones sobre el perdón y la reconciliación en el contexto del conflicto armado 

colombiano”, en el que trabajaron con un grupo focal de más de 40 víctimas entre hombres y 

mujeres entre los que pretendían analizar los modos en que para este grupo en particular se daba 

el perdón. Allí identificaron cómo, el perdón era una herramienta fundamental para dar el paso 

entre emociones negativas a positivas, entendiéndose estás como consecuencia de los hechos 

violentos a los que fueron sometidos. 

Los participantes definieron el proceso de perdonar como pasar de un estado en el que 

dominan las emociones displacenteras, como el odio, el resentimiento y/o las ganas de 

venganza, a un estado de tranquilidad. Además, agregaron que luego de perdonar, las 

personas recuerdan los hechos y pueden evocarlos sin que se experimenten de nuevo 

emociones negativas. (Cortés, et al. 2015, p. 21) 
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A partir de lo anterior, enlazan otra categoría que puede parecer aún más compleja y es el 

olvido, pues según Cortés, et al. (2015) perdonar implica olvidar los daños u ofensas, por lo que 

además necesitan reconocer en el victimario un arrepentimiento sincero y veraz. Al respecto, 

“los participantes resaltan la importancia de percibir sinceridad u honestidad en los actos del 

ofensor como condición para perdonarlo.” (p. 22). Sin embargo, no para todos los participantes 

este primer paso era algo que se logrará dar en todos los casos, pues reconciliarse y olvidar son 

actos seguidos al perdón que requieren de otro proceso que es subjetivo, es decir, que depende de 

la experiencia de cada víctima.  

Lo anterior se logra dilucidar en el artículo de Lira (2010) sobre la experiencia de trabajo 

psicosocial y terapéutico realizado con víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante 

el régimen militar en Chile (1973-1990) en el cual explica “poner fin al horror en la propia 

historia personal generaba deseos de olvido, que se contradecían inevitablemente con la voluntad 

política de no olvidar, que suele ser expresión de la resistencia de las víctimas. Esa tensión 

formaba parte del proceso.” (p. 7). 

Es decir que el proceso de olvido está ligado a un factor importante en las víctimas y es la 

necesidad de generar esa memoria colectiva e histórica sobre los hechos que marcaron su vida y 

que como también lo explica Lira (2019) los hace sobrevivientes recorriendo un camino entre 

desidentificación con lo amado y lo vivido pasando de ser víctima a sobreviviente y a ciudadano 

nuevamente. Entonces el olvido no se puede entender como algo que puede pasar de forma 

automática aún si se da o no el paso de perdón, es una etapa más que solo puede entenderse en la 

subjetividad de cada suceso y de cada víctima. “En los casos de detenidos desaparecidos, cabe 

señalar que la pérdida era y es experimentada inicialmente como una ausencia forzosa, una 
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separación que se teme sea definitiva, pero que se espera revertir con la aparición con vida del 

desaparecido.” (Lira, 2019, p. 7).  

Encontramos así que el olvido se relaciona también con la búsqueda de la verdad que permita 

aclarar las situaciones y entonces generar en las víctimas la confianza de continuar con sus vidas 

y sus proyectos personales sin cargar consigo emociones de desasosiego por lo que no se sabe. 

Una lectura complementaria a esa relación perdón, olvido y memoria es también la que realiza 

Sánchez (2008) en su artículo “Tiempos de memoria, tiempos de víctimas”, en el que realiza un 

análisis y una comparación entre la experiencia de tres diferentes sobrevivientes de los campos 

de concentración nazi: Primo Levi, Jean Améry y Jorge Semprún. El primero un científico y 

escritor judío que poco después de ser liberado del campo de concentración inicia la escritura de 

su autobiografía, texto que se convertiría en una trilogía detallada de todo su paso por este lugar 

y su desgarrador testimonio, para Levi contar lo más pronto posible lo sucedido fue la forma de 

librar esa batalla con las heridas que le dejo Auschwitz  y la necesidad de dejar para la posteridad 

la evidencia de lo sucedido allí, no con la mirada de una víctimas más, sino de un testigo que de 

primera mano trata de recordar a otros los horrores pasaron y podrían volver a pasar. 

La postura de Levi es descrita por Sánchez (2008) así: 

No salen acariciando la utopía de un futuro feliz, ni añorando los buenos viejos tiempos, 

sino obsesionados con que la historia pueda repetirse. Y, para lograrlo, no les basta la 

razón ilustrada. Se fían de su propia experiencia, de tener siempre presente lo vivido. 

Para que no se repita lo que nunca debió suceder, se debe recordar lo que sin embargo 

sucedió. Memoria de lo que nunca debió suceder y construcción del futuro sobre lo que 

sí ha sucedido. (p. 8) 
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El segundo, Jean Améry (seudónimo) un ensayista y filosofo, este se tarda un largo tiempo en 

tan siquiera considerar escribir acerca de esa dura experiencia, sin embargo, cuando lo hace es 

claro y tajante con su postura de no perdón ni olvido. Por el contrario, denuncia fuertemente los 

vejámenes de los que fue víctima y testigo. “Soy una víctima y no perdonaré, pareciera ser su 

principio de acción.  Nunca hubiera podido prohijar la tesis de Jacques Derrida según la cual sólo 

se perdona lo imperdonable.” (Sánchez, 2008, p. 7) 

Y por último Jorge Semprún, militante político y escritor, quien a diferencia de los dos 

anteriores se tarda casi 50 años en escribir algunas memorias sobre su experiencia. Según 

Sánchez (2008): 

Si la estrategia de Levi para sobrevivir fue contar, la de Semprún fue inicialmente 

olvidar: “Sólo el olvido podría salvarme”. Para Semprún escribir fue una decisión tardía 

y difícil de tomar porque su elección desde el principio fue tratar de borrar todo 

recuerdo de su estancia en el campo de concentración, por años hizo lo que él denomino 

un olvido deliberado y aclara que entre sus opciones estaba escribir o vivir y optó 

entonces por vivir haciendo así del silencio su manera de acallar las secuelas de tan duro 

episodio. (p. 07) 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se evidencio que poco a poco se busca visibilizar y 

reconocer las experiencias de diversas personas que hablan acerca del tránsito del rencor y la 

rabia, hacia el perdón entre víctimas y victimarios. Esto, desde perspectivas sociales que 

presentan el perdón como una necesidad para vivir en comunidad, y desde la religión, que 

presentan el perdón como un acto de amor hacia los demás, de tal forma que los victimarios 

lleguen a un arrepentimiento sincero y las victimas puedan vivir en paz sin cargar con ese 

dolor que la guerra trajo a sus vidas. 
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Cabe mencionar, que también se resalta la postura de aquellos que se mantienen en su 

decisión del no perdón ni reconciliación, puesto que no consideran que sea acto sanador. Esta 

es una forma de denunciar que sus voces no han sido escuchadas, que sus experiencias no han 

sido reconocidas como consecuencias del conflicto armado, por lo cual hacen un llamado a la 

justicia, exigiendo que sus victimarios sean castigados puesto que sus crímenes son 

imperdonables, ya que les arrebataron sus vidas e incluso sus familias y esos son daños 

permanentes e irreparables. 
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CAPÍTULO III 

5. Metodología 

 

Teniendo en cuenta que para esta investigación se usará como recurso principal el libro 

“Perdonar lo Imperdonable: crónicas de una paz posible” de la periodista y escritora Claudia 

Palacios (2017), se establece entonces un enfoque cualitativo basado en el análisis del discurso 

de cada una de las entrevistas de la publicación que incluyen testimonios de víctimas, 

victimarios, desmovilizados, ex secuestrados, políticos y negociadores del proceso de Paz de La 

Habana en 2016.  

A partir de la revisión de estos testimonios se pretende realizar una interpretación y análisis de 

las apuestas de perdón y no perdón que describen los protagonistas de cada relato y que dan 

cuenta de los diferentes procesos que puede llevar está decisión en varias perspectivas. Como se 

mencionó en el planteamiento del problema, es clave analizar tanto el relato de quienes 

manifiestan haber perdonado como de quienes dicen no haber perdonado aún, puesto que son dos 

perspectivas completamente presentes y visibles en una etapa de posconflicto. 

Está interpretación se hará como lo explica Miguel Martínez (2002) en su artículo sobre el 

arte de la hermenéutica, en el cual expone que  

la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de las cosas, 

interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y, en 

general, el comportamiento humano, así como cualquier acto u obra suya,  pero 

conservando su singularidad en el contexto de que forma parte. (p. 3)    
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De manera que, para el análisis de los testimonios, se tendrá en cuenta un aspecto clave y es el 

contexto de los relatos que allí se describen, ya que no todos ocurrieron en el mismo tiempo, 

espacio ni con la intervención de los mismos actores.  

Está noción del contexto para el análisis del discurso es una base importante para la 

interpretación, como bien lo explica Jorge Brower (2009) en el análisis que realiza sobre la 

propuesta de marcos de contexto de Teun Van Dijk: 

Los marcos son definidos básicamente por el tipo de contexto en que se producen y 

actúan. Al respecto, van Dijk agrega: "Los tipos de contexto pueden ser clasificados 

como públicos o privados, formales o informales, institucionales o no institucionales, 

cerrados o abiertos, etc. Cada marco también especifica qué participantes (o miembros 

sociales) se involucran típicamente en el marco, y los 'papeles' que desempeñan estos 

participantes."(Van Dijk 1997a: 108; en Brower, 2009)” 

 De manera que, para efectos de esta investigación, se propone hacer en primera instancia una 

reseña de cada entrevista organizando la información en una matriz que clasifique las siguientes 

variables: actores involucrados (rol), descripción cronológica de los hechos, territorio donde se 

desarrolla la historia, emociones que sean descritas por los protagonistas, descripción de 

encuentros que se hayan dado entre la víctima y sus victimarios (si los hay) y conclusiones a las 

que haya llegado cada entrevistado.  

En una segunda parte se realizará el análisis de la información recopilada para identificar las 

posibles categorías en que podemos interpretar la configuración del perdón. Dichas categorías 

estarían basadas en lo encontrado en la revisión bibliográfica del estado del arte en la que 

evidenciamos el olvido deliberado, el perdón dado por creencias religiosas, el perdón dado como 
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resultado de procesos de reconciliación, el no perdón y la necesidad de perdón como parte de 

procesos de memoria histórica.  

A partir de esto podremos complementar el análisis del discurso de cada relato interpretando 

si se quiere de manera semántica el sentir de cada protagonista frente a su experiencia de vida y 

lo que esto posiblemente aporta al proceso de posconflicto que la autora del libro menciona 

como objetivo principal de su publicación. 

Finalmente, en una tercera etapa se propone realizar una entrevista semi estructurada a una de 

las víctimas que hace su relato contando su experiencia como ex secuestrada política y las 

consecuencias de ello en su familia, quienes también estuvieron en cautiverio y culmino con el 

asesinato de su esposo un político vallecaucano.  Está entrevista pretende ahondar en posibles 

interrogantes que surgirán en la interpretación de las dos etapas anteriores y complementar el 

análisis del discurso de dichas historias con las precisiones que la entrevista permita obtener.  
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Anexos 

 

a. Matriz del Estado del Arte 
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