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Producto de la firma del Acuerdo de 
Paz en 2016 entre la Guerrilla de las 
FARC-EP y el Estado Colombiano, se 

adicionan al marco normativo establecido 
con la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas y 
restitución de tierras, unos mecanismos y 
rutas para alcanzar la verdad, justicia, repa-
ración y garantías de no repetición, con lo 
cual se busca consolidar una instituciona-
lidad donde, cada medida contemple la 
forma en cómo las víctimas pueden parti-
cipar y vincularse directamente.

En tanto que este escenario normativo 
y procedimental se encuentra en cons-
tante construcción e implementación, se 
hace necesario que las personas víctimas 
se mantengan informadas y actualiza-
das de las instituciones que hacen parte 
del SIVJRNR, las funciones de las mismas, 
las rutas y mecanismos de acceso que se 
adaptan a sus necesidades como víctimas.

Por esta razón y en aras de impulsar 
el conocimiento de las víctimas sobre el 

Presentación
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acceso a mecanismos y rutas 
de la Justicia Transicional, es 
importante realizar procesos de 
formación que suplan y acudan 
a garantizar cada vez mayores 
garantías para el acceso a ella; en 
este caso, a partir de talleres que 
a modo de actualización, hagan 

énfasis en lo local, permitiendo 
así reunir nuevamente a los entes 
municipales, organizaciones de 
víctimas y víctimas e informar-
les de cuáles son mecanismos y 
medidas que deben abordar para 
garantizar la atención y repara-
ción integral a las víctimas.

Con el fin de contar con un 
apoyo pedagógico sobre los 
temas a desarrollar en los talleres, 
el material temático que les pre-
sentamos a continuación, busca 
convertirse en una herramienta 
de trabajo y consulta que espera-
mos sea de mucha utilidad para 
quienes realizan los talleres y para 
quienes posteriormente tengan 
la oportunidad de leerlo y apro-
piar los conocimientos que se 
proponen.

Este escenario normativo 
y procedimental se 
encuentra en constante 
construcción e 
implementación, por lo 
que se hace necesario que 
las personas víctimas se 
mantengan informadas  
y actualizadas.
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1.1. Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humani-
tario (DIH), denominado también 
“derecho de la guerra” o “derecho 

de los conflictos armados”, rige las 
relaciones entre los Estados, las organiza-
ciones internacionales y otros sujetos del 
derecho internacional en tiempos de con-
flictos armados. Es una rama del derecho 
internacional público que consiste en un 
conjunto de normas cuya finalidad es 
proteger a las personas que no participan, 
o han dejado de participar, en las hostili-
dades y limitar los medios y los métodos 
de hacer la guerra. En otras palabras, el 
DIH se compone de las normas de los 
tratados internacionales o de origen con-
suetudinario especialmente destinadas a 
resolver cuestiones de orden humanitario 
directamente relacionadas con conflictos 
armados, ya sea de carácter internacional 
o no internacional1.

1  https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.pdf

1. Fundamentos
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El DIH sólo se aplica en caso 
de conflicto armado. No cubre las 
situaciones de tensiones internas 
ni de disturbios interiores, como 
son los actos aislados de vio-
lencia. Sólo es aplicable cuando 
se ha desencadenado un con-
flicto y se aplica por igual a todas 
las partes, sin tener en cuenta 
quién lo inició. El DIH distingue 
entre conflicto armado inter-
nacional y conflicto armado sin 
carácter internacional. En los con-
flictos armados internacionales 
se enfrentan, como mínimo, dos 
Estados. En los conflictos de esta 
índole se deben observar muchas 
normas de carácter humanitario, 
principalmente las dispuestas en 

los Convenios de Ginebra y en su 
Protocolo adicional I.

En los conflictos armados no 
internacionales se enfrentan, en 
el territorio de un mismo Estado, 
las fuerzas armadas regulares 
y grupos armados disidentes, o 
grupos armados entre sí. En ellos 
se aplica una serie más limitada 
de normas, en particular las dis-
posiciones del artículo 3 común 
a los cuatro Convenios de Gine-
bra y el Protocolo adicional II a 
los Convenios. Es importante 
hacer la distinción entre dere-
cho internacional humanitario y 
derecho de los derechos huma-
nos. Aunque algunas de sus 
normas son similares, estas dos 

El DIH distingue entre conflicto 
armado internacional y conflicto 
armado sin carácter internacional. 
En los conflictos armados 
internacionales se enfrentan, como 
mínimo, dos Estados.
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ramas del derecho internacional 
se han desarrollado por separado 
y figuran en tratados diferentes. 
En particular, el derecho de los 
derechos humanos, a diferencia 
del DIH, es aplicable en tiempo 
de paz y muchas de sus disposi-
ciones pueden ser suspendidas 
durante un conflicto armado 
armado.2

Prohibiciones y restricciones generales

El DIH prohíbe los métodos y 
los medios (armas) de guerra que:

• Estén concebidos principal-
mente para propagar el terror 
entre la población civil;

• No distingan entre comba-
tientes y civiles (y sus bienes);

• Causen males superfluos o 
sufrimientos innecesarios;

• Causen daños extensos, 
duraderos y graves al medio 
ambiente natural.

2  https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/
dih.es.pdf

Prohibiciones y restricciones específicas

El uso de algunas armas está 
restringido o completamente pro-
hibido por el DIH convencional y 
consuetudinario, tales como:

• El veneno y las armas envene-
nadas;

• Las armas químicas y biológi-
cas;

• Las balas que se expanden o 
explotan en el cuerpo humano 
(balas dum-dum);

• Las armas cuyo efecto prin-
cipal sea lesionar mediante 
fragmentos no localizables por 
rayos X;

El derecho de los derechos 
humanos, a diferencia del 

DIH, es aplicable en tiempo 
de paz y muchas de sus 

disposiciones pueden ser 
suspendidas durante  
un conflicto armado.
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• Los proyectiles explosivos e 
inflamables;

• Las minas, las armas trampa y 
otros dispositivos similares;

• Las armas incendiarias y las 
armas concebidas primordial-
mente para incendiar objetos 
o causar quemaduras a per-
sonas;

• Las armas láser cegadoras;

• Los restos explosivos de gue-
rra;

• Las minas antipersonales;

• Las municiones en racimo.3

¿En qué se diferencian el DIH y el DIDH?

Tanto el derecho internacional 
humanitario (DIH) como el dere-
cho internacional de los derechos 
humanos (DIDH) aspiran a prote-
ger la vida, la salud y la dignidad 
de las personas. El DIH y el DIDH 
son ramas complementarias, pero 
separadas, del derecho interna-

3 https://www.refworld.org.es/pdfid/5b7201ad4.
pdf

cional. Han tenido un desarrollo 
independiente desde el punto 
de vista histórico y se basan en 
diferentes fuentes. Si bien su 
ámbito de aplicación coincide 
en algunos casos, los mecanis-
mos destinados a garantizar su 
cumplimiento difieren. El DIH se 
aplica exclusivamente en los con-
flictos armados internacionales 
y no internacionales y procura, 
por razones humanitarias, limi-
tar los efectos de la guerra sobre 
las personas y los bienes. El DIDH 
se aplica en todo momento, en 
tiempo de conflicto armado y en 
tiempo de paz. El DIH es vincu-
lante para todas las partes en los 
conflictos armados, incluso las 
fuerzas armadas estatales y los 
grupos armados organizados no 
estatales. El DIDH solo es vincu-
lante para los gobiernos, en sus 
relaciones con los individuos.

Todo ser humano tiene dere-
chos humanos fundamentales. 
Sin embargo, algunos derechos 
humanos pueden suspenderse 



mecanismos de acceso a la justicia transicional y protocolos de protección

13

temporalmente en situaciones 
que pongan en peligro la vida de 
la nación, como una guerra. El 
DIH, en cambio, no permite nin-
guna derogación porque tiene 
que ver únicamente con la situa-
ción excepcional de un conflicto 
armado.

1.2 Pactos y convenios en materia 
de DIH4

El Estado colombiano se aco-
gió las medidas establecidas 
dentro del Derecho Internacional 
Humanitario –DIH– con el obje-
tivo de limitar los métodos y 

4 Fuente: Biblioteca virtual de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario http://
gruposmre.cancilleria.gov.co/sitios/DVAM/
DIDHD/Biblioteca/SitePages/Instrumentos%20
Internacionales.aspx  

alcances de guerra con el fin de 
disminuir el sufrimiento y vejá-
menes que se infringen contra 
la población victimizada en el 
marco de un conflicto armado. 
De esta manera, Colombia ha 
firmado y ratificado pactos y 
convenios internacionales en 
materia de DIH como una forma 
de limitar o evitar las afectacio-
nes propias de la guerra que 
pueden recaer sobre la población 
no combatiente5:
5 Para saber más sobre los tratados de DIH e ins-

trumentos conexos puede visitarse el siguiente 
enlace: https://www.icrc.org/es/guerra-y-dere-
cho/tratados-de-dih-y-el-dih-consuetudinario

El DIH y el DIDH son ramas 
complementarias, pero separadas,  
del derecho internacional.  
Han tenido un desarrollo independiente  
desde el punto de vista histórico  
y se basan en diferentes fuentes. 
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INSTRUMENTO INTERNACIONAL FECHA DE 
ADOPCIÓN

Establecimiento en Colombia de una oficina del alto 
comisionado de las naciones unidas para los derechos 
humanos, firmado en ginebra el 29 de noviembre de 1996

18/07/2013

Convención internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas 20/12/2006

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 
la convención de las naciones unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional

15/11/2000

Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos 
del niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados

25/05/2000

Protocolo facultativo de la convención de las naciones unidas 
para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer

06/10/1999

Estatuto de roma de la corte penal internacional 17/07/1998

Convención interamericana sobre desaparición forzada de 
personas 09/06/1994

Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 09/12/1985

Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes 10/12/1984
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1.3 Derecho a la paz

La paz como un concepto que 
no se limita a la ausencia de gue-
rra, los derechos humanos le da el 
carácter de paz entendida como 
“paz positiva”.

Desde Naciones Unidas se ha 
promulgado el concepto de paz 
como paz positiva. Es así como 
desde el mismo preámbulo de la 
declaración universal de los dere-
chos humanos considera que “la 
libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el recono-
cimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalie-
nables de todos los miembros de 
la familia humana”.

En Colombia nuestra constitu-
ción reconoce el derecho a la paz; y 
en su artículo 22 afirma que la paz 
es un derecho y un deber de obli-
gatorio cumplimiento. Y no habla 
precisamente de la paz, como 
la pax de los romanos, que sola-
mente se lograba aniquilando al 
enemigo. Hoy dentro del preám-
bulo de la Constitución, se ordena 

fortalecer el concepto de libertad 
y paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo, que 
garantice un orden político, eco-
nómico y social justo. Eso explica 
que sea fin esencial del Estado, 
garantizar la efectividad de los 
principios y derechos, consagra-
dos constitucionalmente, y entre 
otros fines asegurar la convivencia 
pacífica, y la vigencia de un orden. 
La paz debe comenzar pasando 
por el Estado, la Sociedad y espe-
cialmente en la familia6.

La jurisprudencia constitu-
cional ha concluido en diversas 
decisiones y de una manera esta-

6 Cartilla Derechos Humanos y Cultura de Paz, 
tomado de: http://www.indepaz.org.co/wp-con-
tent/uploads/2015/04/cartilla-ddhh-5-abril.pdf

A la paz, entendida como  
un concepto que no se limita 

a la ausencia de guerra, 
 los derechos humanos le dan 

el carácter de paz entendida 
como “paz positiva”.
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ble, que la paz es un objetivo de 
primer orden dentro del modelo 
de organización política adoptado 
por la Constitución.  Para ello, se 
reconoce la triple condición de la 
paz como derecho, deber y valor 
fundante de dicho modelo, lo cual 
conlleva a obligaciones directas 
en, al menos, tres aspectos defini-
dos: (i) un deber estatal de diseño 
e implementación de acciones, 
normativas y de política pública, 
dirigidas a la superación del con-
flicto armado y, en general, el logro 
de la convivencia pacífica; (ii) un 
deber social de preferir a la solu-

ción pacífica como mecanismo 
exclusivo y constitucionalmente 
admisible de resolución de las 
controversias; y (iii) el logro pro-
gresivo de la plena vigencia de los 
derechos fundamentales, lo cual 
es un presupuesto tanto para la 
paz como para la vigencia del 
orden democrático, concebido 
desde una perspectiva material7.

De igual forma la Corte ha 
sostenido en reiteradas oportu-
nidades que el presidente de la 
República debe buscar preferen-
cialmente acudir a mecanismos 
de solución pacífica de los conflic-
tos internos. Este deber se deriva, 
en primer lugar, de una lectura 
sistemática de la Constitución 
Política, y en particular, de la 
prevalencia de los principios fun-
damentales de la Constitución 
como elementos integradores 
que deben informar la interpre-
tación de la parte orgánica de la 
misma. En segunda medida, se 
deduce así mismo del análisis de 

7  Sentencia C-379 de 2016.

Este escenario normativo 
y procedimental se 
encuentra en constante 
construcción e 
implementación, por lo 
que se hace necesario que 
las personas víctimas se 
mantengan informadas y 
actualizadas.



mecanismos de acceso a la justicia transicional y protocolos de protección

17

los antecedentes históricos y de la 
teleología de la Constitución, que 
ha sido llamada la “Constitución 
de la paz”, lo cual consta no sólo 
en las discusiones de la Asam-
blea Nacional Constituyente, sino 
en el preámbulo mismo de la 
Constitución.  Finalmente, la pre-
ferencia por los medios pacíficos 
de solución del conflicto armado 
se deriva también de la prevalen-
cia de los tratados sobre derechos 
humanos ratificados por Colom-
bia, que la Corte, interpretando 
el artículo 93 de la Constitución, 
ha incorporado al ordenamiento 
jurídico como parte del bloque 
de constitucionalidad8.

Así, por ejemplo, el derecho a 
la paz implica “un derecho a pre-

8  Sentencia C-069 de 2020.

venir la guerra”, el cual ha sido 
presentado por la Corte en los 
siguientes términos: “a todos los 
colombianos les asiste el derecho 
a intentar, por distintos medios, 
todos ellos no violentos, que la 
guerra no sea una realidad.  Sin 
embargo, este derecho a prevenir 
la guerra debe ser encauzado y 
organizado. De ahí que, en tanto 
que representante legítimo de 
los intereses de los colombianos y 
custodio de los derechos de todos 
los residentes, al Estado colom-
biano le corresponda el deber 
fundamental de prevención de 
la guerra”. Por supuesto, se trata 
de una garantía que no excluye 
el excepcional uso de la fuerza 
legítima, como claramente no la 
quiso excluir el constituyente. 

El DIH sólo se aplica en caso de 
conflicto armado. No cubre las 

situaciones de tensiones internas  
ni de disturbios interiores, como  

son los actos aislados de violencia.
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De hecho, la jurisprudencia ha 
identificado ámbitos de protec-
ción del derecho, exigibles, sobre 
todo, en tales escenarios de con-
flicto. Así, se ha sostenido, que, si 
la guerra se da, el derecho fun-
damental a la paz impone otro 
deber específico, a saber: “en caso 
de un conflicto inevitable, [obliga] 
al Estado a morigerar sus efectos.” 
De ambas garantías (prevenir 
la guerra y morigerar sus efec-
tos negativos si se da) se deduce 
una tercera evidente: el derecho 
a la paz incluye el derecho subje-
tivo de toda persona, en especial 
de aquellas que sean potencial-
mente víctimas de un conflicto 
armado, a que cese la violencia y 

las hostilidades. Y no de cualquier 
manera. La jurisprudencia ha 
indicado que existe un deber de 
lograr una resolución pacífica de 
los conflictos, derivado del dere-
cho que tiene toda persona bajo 
el orden constitucional vigente a 
la paz9.

Las negociaciones, iniciadas 
en octubre de 2012, concluye-
ron cuatro años después en un 
Acuerdo final. Esas negociacio-
nes fueron precedidas y guiadas 
por un acuerdo marco, hecho 
público en agosto de 2012, una 
9  Sentencia C-527 de 2017.

Si la guerra se da, el derecho 
fundamental a la paz impone 
otro deber específico, a saber: 
“en caso de un conflicto 
inevitable, [obliga] al Estado  
a morigerar sus efectos”.
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1.4 Contexto diálogos de paz y justicia transicional en Colombia

2005

-Ley 975 o Ley de Justicia y Paz.

-Creación de la institucionalidad para el proceso     

  penal de Justicia y Paz.

-Comisión Nacional de Reparación y  

  Reconciliación, CNRR-

-Grupo de memoria histórica.

2008

Decreto 120, mecanismo para

la indemnización de las víctimas.

2010

Ley 1424, o Acuerdos de la 
Verdad, desmovilización  
de las AUC

2011

Ley 1448 o “Ley de Víctimas

y Restitución de Tierras”.

2012

-Marco jurídico para la paz - acto

  legislativo 01 de 2012.

-Santos reconoce que hay 

  conversaciones con las FARC:

-Se anuncia el proceso de paz.

-Las FARC y el gobierno se sientan 

  a negociar.

-La primera tregua de las FARC.

2013

-Primeras marchas por la paz

-Se logra el primer acuerdo.

-Regreso de la UP a la arena política.

-Las FARC reconocen que han 

  dejado víctimas.

-Se anuncia el acuerdo sobre el

  segundo punto.

2014

-Acuerdo sobre el punto de drogas.

-FARC y ELN anuncian tregua por 

  elecciones.

-Primeras víctimas en Cuba

2015

-La Comisión de Historia y Víctimas

  del Conflicto.

-Acuerdo del Modelo de Justicia

  Transicional.

-Acuerdo sobre búsqueda de

  desaparecidos.

-Acuerdo sobre víctimas.

2016

-Aprobado el acto legislativo para

  la paz.

-Acordados el cese al fuego

 y la dejación de armas.

-Se define el enfoque de género.

-Firma del acuerdo final. 

  “Todo está acordado”.

-Plebiscito por la paz.
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vez las partes se convencieron de 
que había espacio y oportunidad 
para llegar a un fin del conflicto 
armado negociado, tras casi 18 
meses de contactos explorato-
rios y negociaciones sobre cómo 
negociar. Recordemos lo esen-
cial de lo acordado en ese primer 
texto de 2012. 

1. En primer lugar, se fijó un 
objetivo explícito e inequívoco: 
poner fin al enfrentamiento 
armado, con vocación dura-
dera, con una agenda corta y 
reglas procedimentales expli-
citadas. 

2. Segundo, se excluyeron de 
forma explícita de los puntos 

de la agenda cuestiones como 
el modelo de Estado o de desa-
rrollo, e, incluso, asuntos que 
eran habituales en los acuer-
dos para poner fin a conflictos 
armados internos en la pos-
guerra fría, como la reforma 
del sector de seguridad. 

3. Tercero, la agenda se cen-
tró en seis puntos que cabe 
englobar en cuatro apar-
tados: a) las dos causas 
iniciales del conflicto armado: 
la tierra (desarrollo rural) y el 
sistema político excluyente 
(participación política); b) el 
narcotráfico y las drogas (sus-
titución de cultivos ilícitos), 
factor sobrevenido a par-

Se fijó un objetivo explícito 
e inequívoco: poner fin al 
enfrentamiento armado, 
con vocación duradera, con 
una agenda corta y reglas 
procedimentales explicitadas. 
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tir de mediados de los años 
ochenta; c) un cuarto punto 
dedicado a consecuencias del 
conflicto armado (víctimas), 
y d) dos puntos aparente-
mente técnicos pero con gran 
enjundia política: el del fin del 
conflicto armado (con provi-
siones sobre acantonamiento, 
seguridad, desarme, desmo-
vilización o reintegración, 
entre otros) y el punto de la 
implementación, verificación 
y refrendación.10

Así las cosas, después de cuatro 
años de conversaciones y negocia-
ciones en La Habana, Cuba, el 24 
noviembre de 2016 los delegados 
de la ex guerrilla de las FARC-EP 
y del gobierno colombiano firma-
ron el Acuerdo Final de Paz en el 
Teatro Colón en Bogotá.

Este Acuerdo –que representó 
para las partes el fin del conflicto 

10 Grasa, Rafael. Colombia cuatro años después de 
los acuerdos de paz: un análisis prospectivo. Con-
sultado en: https://www.fundacioncarolina.es/
wp-content/uploads/2020/12/DT_FC_39.pdf

armado, “un nuevo capítulo de 
nuestra historia”–, incluye a su vez 
seis acuerdos que abordan dife-
rentes asuntos y que, según se lee 
en el Acuerdo Final, pretenden 
contribuir a las transformaciones 
necesarias para sentar las bases 
de una paz estable y duradera en 
el país.11

1-Reforma Rural Integral. Hacía un nuevo 
campo colombiano.

El punto 1 contiene el acuerdo 
“Reforma Rural Integral”, que 
contribuirá a la transformación 
estructural del campo, cerrando 
las brechas entre el campo y la 
ciudad y creando condiciones 
de bienestar y buen vivir para 
la población rural. La “Reforma 
Rural Integral” debe integrar las 
regiones, contribuir a erradicar la 
pobreza, promover la igualdad y 
asegurar el pleno disfrute de los 
derechos de la ciudadanía.

11 Diario de Colombia. ¿De qué se tratan los 
seis puntos del acuerdo de paz en Colom-
bia?. Consultado en: https://diariodepaz.
com/2019/11/18/los-seis-puntos-del-acuerdo-
final-de-paz-en-colombia/
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2-Participación política. Apertura 
democrática para construir la paz.

El punto 2 contiene el acuerdo 
“Participación política: Apertura 
democrática para construir la 
paz”. La construcción y consoli-
dación de la paz, en el marco del 
fin del conflicto, requiere de una 
ampliación democrática que 
permita que surjan nuevas fuer-
zas en el escenario político para 
enriquecer el debate y la delibe-
ración alrededor de los grandes 
problemas nacionales y, de esa 
manera, fortalecer el pluralismo 
y por tanto la representación de 
las diferentes visiones e intereses 
de la sociedad, con las debidas 
garantías para la participación y 
la inclusión política.

3-Fin del conflicto. Cese al fuego  
y de hostilidades bilateral y definitivo  
y la dejación de armas.

El punto 3 contiene el acuerdo 
“Cese al Fuego y de Hostilidades 
Bilateral y Definitivo y la Dejación 
de las Armas”, que tiene como 
objetivo la terminación definitiva 
de las acciones ofensivas entre 
la Fuerza Pública y las FARC-EP, 
y en general de las hostilida-
des y cualquier acción prevista 
en las Reglas que Rigen el Cese, 
incluyendo la afectación a la 
población, y de esa manera crear 
las condiciones para el inicio de 
la implementación del Acuerdo 
Final y la dejación de las armas y 
preparar la institucionalidad y al 
país para la reincorporación de 

El punto 1 contiene el acuerdo 
“Reforma Rural Integral”, que 
contribuirá a la transformación 
estructural del campo, 
cerrando las brechas entre  
el campo y la ciudad.



mecanismos de acceso a la justicia transicional y protocolos de protección

23

las FARC-EP a la vida civil.

4-Solución al problema  
de las drogas ilícitas.

El punto 4 contiene el acuerdo 
“Solución al Problema de las 
Drogas Ilícitas”. Para construir la 
paz es necesario encontrar una 
solución definitiva al problema 
de las drogas ilícitas, incluyendo 
los cultivos de uso ilícito y la 
producción y comercialización 
de drogas ilícitas. Para lo cual 
se promueve una nueva visión 
que dé un tratamiento distinto 
y diferenciado al fenómeno del 
consumo, al problema de los 
cultivos de uso ilícito, y a la cri-
minalidad organizada asociada 
al narcotráfico, asegurando un 

enfoque general de derechos 
humanos y salud pública, dife-
renciado y de género.

5-Punto sobre las víctimas  
del conflicto armado.

El punto 5 contiene el acuerdo 
“Víctimas”. Desde el Encuentro 
Exploratorio de 2012, acordamos 
que el resarcimiento de las víc-
timas debería estar en el centro 
de cualquier acuerdo. El acuerdo 
crea el Sistema Integral de Ver-
dad, Justicia, Reparación y No 
Repetición, que contribuye a la 
lucha contra la impunidad com-
binando mecanismos judiciales 
que permiten la investigación y 
sanción de las graves violacio-
nes a los derechos humanos y las 

El punto 4 contiene el acuerdo  
“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.  
Para construir la paz es necesario encontrar 
una solución al problema de las drogas 
ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y 
la producción y comercialización de estas.
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graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, con 
mecanismos extrajudiciales com-
plementarios que contribuyan al 
esclarecimiento de la verdad de 
lo ocurrido, la búsqueda de los 
seres queridos desaparecidos y 
la reparación del daño causado a 
personas, a colectivos y a territo-
rios enteros.

6-Implementación, verificación  
y refrendación.

El punto 6 contiene el acuerdo 
“Mecanismos de implementa-
ción y verificación” en el que se 
crea una “Comisión de Segui-
miento, Impulso y Verificación a 
la Implementación del Acuerdo 
Final”, integrada por represen-
tantes del Gobierno Nacional y 
de las FARC-EP con el fin, entre 
otros, de hacer seguimiento a los 
componentes del Acuerdo y veri-
ficar su cumplimiento, servir de 
instancia para la resolución de 
diferencias, y el impulso y segui-
miento a la implementación 
legislativa.

1.5 ¿Qué es la justicia transicional?12

La justicia transicional alude 
a las formas en que países que 
dejan atrás periodos de conflicto 
y represión utilizan para enfren-
tarse a violaciones de derechos 
humanos masivas o sistemáticas, 
de tal magnitud y gravedad que 
el sistema judicial convencional 
no puede darles una respuesta 
adecuada.

La justicia transicional emana 
de la rendición de cuentas y de 
la reparación para las víctimas. 
Reconoce su dignidad como ciu-
dadanos y como seres humanos. 
Hacer caso omiso de los abu-
sos masivos es una salida fácil, 
pero destruye los valores en los 
que cualquier sociedad digna 
debe asentarse. La justicia tran-
sicional plantea las preguntas 
jurídicas y políticas más difíciles 
que se puedan imaginar. Al prio-
rizar la atención a las víctimas y 

12  ICTJ-Justicia-verdad-dignidad. Que es la justi-
cia transicional. Consultado en: https://www.
ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
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su dignidad, señala el camino 
que debe seguir un compromiso 
renovado con la seguridad de 
los ciudadanos corrientes en su 
propio país, para protegerlos ver-
daderamente de los abusos de 
las autoridades y de otras viola-
ciones de derechos.

La necesidad de responder con 
legitimidad a esas violaciones de 
derechos masivas, cuando su pro-
pia magnitud y la fragilidad social 
actúan como condicionantes, es 
lo que define a la justicia transi-
cional y lo que la diferencia del 
fomento de los derechos huma-
nos y, en general, de su defensa.

1.5.1 Diferencia entre Justicia 
Ordinaria y Justicia Transicional 

La justicia ordinaria es de 
carácter permanente y conoce 
de los delitos comunes, mientras 
que la JEP administra justicia 
de manera transitoria y conoce 
de las conductas cometidas con 
anterioridad al 10 de diciembre 
de 2016, por causa, con ocasión 
o en relación directa o indirecta 
con el conflicto armado, por quie-
nes participaron en el mismo, en 
especial respecto a conductas 
consideradas graves infracciones 
al Derecho Internacional Huma-
nitario o graves violaciones de los 
Derechos Humanos-

Justicia Ordinaria Justicia Transicional- JEP-

Es de carácter permanente Es de carácter transitorio o temporal

Regula diferentes aspectos de la 
vida social ,civiles ,administrativos, 
comerciales ,penales) delitos comunes,( 
laborales ,derechos fundamentales ,etc.

Busca únicamente servir de órgano de 
justicia con el fin de superar un período 
de violencia o de dictadura donde se 
violaron sistemáticamente los DDHH

Aplica para todos los ciudadanos y 
residentes del país.

Aplica para aquellas personas inmersas 
o involucradas de manera directa en 
acciones o hechos propios del conflicto 
armado o en el marco de este.
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En materia penal las sanciones son 
principalmente retributivas ,es decir 
que devuelven o castigan al individuo 
por el daño causado.

Las sanciones si bien tienen un 
componente retributivo su principal y 
más importante función es restaurativa, 
es decir que busca resarcir o reparar el 
daño causado a las víctimas ,más que 
castigar

La pena cumplirá las funciones de 
prevención general ,retribución justa, 
prevención especial ,reinserción social y 
protección al condenado .La prevención 
especial y la reinserción social operan 
en el momento de la ejecución de la 
pena de prisión.

Su objetivo primordial es solucionar 
las fuertes tensiones que se presentan 
entre la justicia y la paz ,entre los 
imperativos jurídicos de satisfacción 
de los derechos de las víctimas y 
las necesidades de lograr el cese de 
hostilidades.

Tienen como finalidad esencial 
satisfacer los derechos de las 
víctimas y consolidar la paz .Deberán 
tener la mayor función restaurativa 
y reparadora del daño causado, 
siempre en relación con el grado 
de reconocimiento de verdad y 
responsabilidad.“

Los objetivos de la justicia transicional

Entre sus objetivos comple-
mentarios figuran los siguientes:

• Poner como centro del proceso 
a las víctimas del conflicto.

• Crear instituciones responsa-
bles y recuperar la confianza 
en ellas.

• Posibilitar el acceso a la jus-
ticia de los sectores sociales 

más vulnerables después de 
las violaciones de derechos.

• Conseguir que mujeres y gru-
pos tradicionalmente margi-
nados participen verdadera-
mente en la búsqueda de una 
sociedad justa.

• Respetar el Estado de derecho.

• Facilitar los procesos de paz y 
promover resoluciones dura-
deras para los conflictos.
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• Sentar las bases para afron-
tar las causas subyacentes del 
conflicto y la marginación.

• Fomentar la reconciliación.

1.6 Los derechos de las víctimas 
en el Acuerdo de paz

El tema de las víctimas se ubica 
en el punto 5 del acuerdo relativo 
a los derechos a la verdad, la jus-
ticia y la reparación, así:13

• En materia agraria, el acuerdo 
establece el acceso prioritario 
de las víctimas a los programas 
de Reforma Rural Integral y la 
adopción de un enfoque de 
restablecimiento y restitución 
de derechos, particularmente 
para las mujeres y las víctimas 
de desplazamiento forzado, 
despojo y abandono de tierras.

• Se acuerda que los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Terri-

13 Razón pública. Los derechos de las víctimas en 
la implementación del acuerdo de paz: ¿de la 
centralidad a la marginación? Consultado en: 
https://razonpublica.com/los-derechos-de-las-
victimas-en-la-implementacion-del-acuerdo-
de-paz-de-la-centralidad-a-la-marginacion/

torial tendrán un carácter 
reparador y que los Planes de 
Desarrollo Alternativo incluirán 
los derechos de las víctimas.

• Se extiende el programa de 
Reparación Colectiva a nuevos 
sujetos sociales y se establece la 
obligación del Estado de garan-
tizar programas de retorno 
tanto de los desplazados inter-
nos como de los refugiados.

• En el plano político, se anota 
que las víctimas pueden par-
ticipar de las nuevas circuns-
cripciones electorales, creadas 
a título de reparación de los 
territorios más afectados por el 
conflicto armado.

• Del mismo modo se indica la 
prevalencia de la reparación a 
las víctimas sobre la ejecución 
de los programas de reincor-
poración, la inclusión de las 
víctimas en el Pacto Político 
Nacional y su participación en 
la Instancia de Alto nivel del 
Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política. 
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Actividades de repaso

A continuación, proponemos 3 actividades para 
que sean realizadas a modo de repaso, pero 
también con el objetivo de que, quienes estén 

desarrollando el curso busquen compartir los conoci-
mientos abordados.

En este sentido, el primer ejercicio se propone para 
ser realizados de manera individual, y el segundo y ter-
cer ejercicios se propone que se realicen con un grupo 
de trabajo con el que desarrolla actividades con vícti-
mas en su municipio.

Actividad 1

Materiales: Hojas impresas y bolígrafos.

I. DEBERES Y DERECHOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS.

• Mencione tres infracciones al DIH más recurrentes 
en el desarrollo del conflicto armado colombiano.

1.

2.

3.
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•  Enumere tres pactos o convenios en materia de DIH ratificados por 
Colombia.

1.

2.

3.

II. DEBERES Y DERECHOS EN LA PAZ.

• Mencione tres aspectos que definan la paz como deber.

1.

2.

3.

• Defina tres ámbitos de protección del derecho a la paz.

1.

2.

3.
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Actividad 2

Dividir el grupo en tres partes 
 y dar a conocer los tres casos.

Materiales: Hojas impresas y bolígrafos.

• Se propone que cada grupo lea una de los tres 
(3)  siguientes casos y responda las preguntas 
que se encuentran al final.

Caso 1: Desaparición forzada.

  “Sigo esperando que lleguen algún día” “Hace ocho años 
se llevaron a mi esposo y a mi hermano menor. Los saca-
ron de la mina de sal donde trabajaban como jornaleros. 
Una semana después, mi marido regresó muy mal: había 
sido amarrado, torturado y martirizado. Volvió con el cuerpo 
negro por los golpes que le dieron porque, según él, lo con-
fundieron con un guerrillero. Al poco tiempo fue a trabajar 
estando enfermo y se lo llevaron otra vez. Desde entonces no 
sé nada ni de él ni de mi hermano. Esto es algo muy terrible. 
Cuando una persona muere uno le da sepelio y sabe que se 
fue, pero cuando una persona sale y no regresa uno espera 
que llegue algún día. Por eso no le deseo a nadie esto. Fue 
en el 2003 pero es como si hubiera sido ayer”. 

Carmen 
 

Fuente:    https://www.icrc.org/spa/resources/documents/feature/colom-
bia-feature-2011-14- 04.htm
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 Caso 2: Masacres.

 “Eran como las 3 de la tarde, yo estaba ahí sentado afuera 
de mi casa cuando entraron, un poco en pangas y la gente 
corría y corría…ellos entraron disparando, intimidando al 
pueblo.

Hubo reunión en la cancha del colegio, todo el mundo 
allá y todo el mundo asustado. En ese grupo vino «El Ale-
mán»… Se paró allá y empezó a gritarnos que ellos venían a 
quedarse, que venían a luchar por el pueblo atrateño, que 
en esos días iban a hacer una «limpieza porque el pueblo 
estaba muy sucio»… como a los cuatro o cinco días de estar 
aquí empezaron a desaparecer y matar gente, entonces ya 
la gente se asustó y empezó a desplazarse, y a los que tenían 
referenciados no les daban permiso para salir del pueblo…” 

(Testimonio, taller de memoria histórica,  
Vigía del Fuerte, 2009)

Fuente: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/
informes2010/informe_bojaya.pdf
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Caso 3: Reclutamiento Forzado. 

“Nosotros subíamos y diario nos ponían a hacer cosas en unos cua-
dernos, que hacer dizque dibujos. Ya esos dibujos, ya nos sacaban y nos 
ponían a trabajar, a rozar, nos ponían a rozar por allá pa’ abajo por esos 
cañones. Eh, y nosotros pues, uno pequeño. Nosotros decíamos: “Pero 
nosotros sobre qué trabajamos, sobre qué nos ponen a trabajar a noso-
tros, es que nosotros debemos trabajar pero con los papases o en la 
casa de uno (…)”. Bueno, ya de ahí ya nos dijeron: “Ustedes tienen que 
comprar bolsos, botas, plásticos, que a ustedes nos los vamos a llevar a 
un paseo”, y nosotros: “Pero por qué”. Nosotros hablábamos así entre 
los mismos amigos, “Pero por qué esto va a pasar así, hombre”. Pero no 
se veía como algo armado, nada, nada pillamos, nada en ese momento. 
Bueno, ya de ahí: “Bueno, ustedes tienen que irse pa’ tal parte con noso-
tros”. De una, tran, nos sacaron a todos los niños, éramos bastantes 
niños, niñas (…) Yo hago la cuenta de que éramos por ahí unos 20 niños, 
de ahí ya cada ocho días cuando pasaba la escalera por acá, nos saca-
ban a la carretera a atajar las escaleras a pedirles plata a las escaleras. 
Ponían unas muchachas, les ponían aquí unas cosas aquí atrás, ellas 
salían, nosotros atajábamos la escalera con unos lazos y si nosotros no 
hacíamos eso, de una nos alegaban. Teníamos que cumplir con eso por-
que si no nos alegaban. Ya las muchachas esas cogían a pedirle plata 
a la gente, a los de las escaleras, esa plata ya la cogía la tal señora esa”.

(CNMH, testimonio MH-01, hombre adulto, San Rafael, 2014). 

Fuente:  http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-ac-
cesibles/lahuella-invisible_accesible.pdf
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Preguntas:

En clave de justicia transicional y derecho de paz 
responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué cree que se debería hacer para que los 
hechos de violencia no se repitieran?

2. Cómo ciudadanos, ¿qué acciones podemos 
desarrollar en nuestra comunidad que aporten a 
la no repetición de la violencia?

Para finalizar se propone que cada grupo exponga 
y se haga una reflexión colectiva que involucre nue-
vos aprendizajes y la generación de compromisos 
individuales que permitan más garantías al cumpli-
miento de los derechos de las víctimas.
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Actividad 3

Sobreviviendo al naufragio.

Materiales: pliegos de papel y 
marcadores.

• Se divide a los participantes 
en grupos. 

• Cada grupo debe imaginar 
que la justicia transicional es 
un barco y está en riesgo de 
naufragar. 

• En tres minutos identificar 
posibles causas para el inmi-
nente naufragio. 

• En tres minutos identifi-
car elementos para salvar el 
barco y todos los tripulantes 
para sobrevivir.

• Se debe pedir que organicen 
los elementos que identifica-
ron en orden relevante y los 
expongan al resto del grupo 
en una presentación general 
que durará 5 minutos.

• Con base en la presentación 
de lo trabajado, colectiva-
mente se deben identificar 
las causas y soluciones, de tal 
manera que sea posible for-
mular algunas iniciativas que 
sean necesarias emprender 
a nivel local para promover 
el acceso a la justicia transi-
cional, así como promover y 
socializar su existencia y los 
beneficios que representa 
no solo para las víctimas sino 
para toda la comunidad.
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2. Mecanismos y Rutas de acceso 
en la Justicia Transicional 

2.1 Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición 
–SIVJRNR–

Es un sistema que se crea a partir del 
punto 5 del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la cons-

trucción de una Paz estable y duradera, 
que se compone de mecanismos judi-
ciales y extrajudiciales para satisfacer los 
derechos de las víctimas, asegurar la rendi-
ción de cuentas por lo ocurrido, garantizar 
seguridad jurídica a quienes comparezcan 
y contribuir a la convivencia, reconciliación 
y no repetición14. Y se centra y reconoce, 
a las víctimas como ciudadanos de dere-
chos. La verdad plena sobre lo ocurrido. Y 
la responsabilidad por parte de quienes 
participaron de manera directa o indirecta 
en el conflicto armado. La satisfacción de 
los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia, la reparación y la no repetición.

14  Universidad  Nacional  de  Colombia  y  Jurisdicción  Especial 
para la Paz .)2020( .Cartilla de Justicia Transicional para Man-
datarios Locales

Mecanismos de Justicia Transicional.



36

material de trabajo para talleres con víctimas en municipios pdet

2.2 Mecanismos del SIVJRNR

Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición (CEV): Órgano 
temporal —el cual durará tres 
años— y de carácter extrajudicial. 
Su objetivo es conocer la ver-
dad de lo ocurrido, contribuir al 
esclarecimiento de las violacio-
nes de los DDHH, promover el 
reconocimiento de las víctimas 
y fomentar la convivencia en los 
territorios para garantizar la no 
repetición. La Comisión está inte-
grada por once comisionados y 
comisionadas, personas elegidas 
por el Comité de Escogencia que 
estableció el Acuerdo Final15.

• La Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desapare-
cidas en el contexto y en razón 
del conflicto armado (UBPD): 
Órgano de carácter humanita-

15  Comisión Colombiana de Juristas. )2019. El rol 
de las entidades territoriales en la implemen-
tación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición. Consultado en: ht-
tps://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/
item.php?id=189

La UBPD es un órgano de 
carácter humanitario y 
extrajudicial, cuyo objetivo 
es coordinar y contribuir 
a realizar las acciones de 
búsqueda, localización e 
identificación de todas 
las personas dadas por 
desaparecidas.

rio y extrajudicial. Su objetivo 
es coordinar y contribuir a rea-
lizar las acciones de búsqueda, 
localización e identificación de 
todas las personas dadas por 
desaparecidas que se encuen-
tren con vida y, en los casos de 
fallecimiento, la localización, 
recuperación, identificación y 
entrega digna de restos; cabe 
resaltar que estas no podrán 
sustituir ni impedir las investi-
gaciones judiciales16.

• Jurisdicción Especial para la 

16 Ibíd. 28 p.
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Paz (JEP): Órgano judicial y 
autónomo constituido por tres 
salas (reconocimiento de ver-
dad y responsabilidad, amnis-
tía y de definición de situacio-
nes jurídicas) y el Tribunal para 
la Paz. Su función es adminis-
trar, investigar, juzgar y san-
cionar a los responsables de 
las violaciones de los DDHH e 
infracciones del DIH17.

• Medidas de Reparación Inte-
gral y Garantías de No Repe-
tición (MRIGNR): Las medidas 
de reparación soportan las 
acciones en la ley 1448 de 2011 
Ley de víctimas y restitución 
de tierras, por la cual se dictan 
medidas de atención, asisten-
cia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado 
interno. Aquí se hace mención 
al SNARIV – Sistema Nacional 
de Atención y Reparación Inte-
gral a las Víctimas. Las garan-
tías de no repetición, según el 
acuerdo, es el resultado de la 

17 Ibíd. 28 p.

implementación coordinada 
de los mecanismos y medidas 
del SIVJRNR.

2.3 Rutas de acceso a la Justicia 
Transicional vigente

• CEV:18 La Comisión, buscando 
dar cumplimiento al enfo-
que territorial, ha puesto en 
funcionamiento Casas de la 
Verdad en diferentes ciuda-
des del país. En 2018, se defi-
nieron 11 macrorregiones y la 
Dirección Territorial asumió la 
coordinación de las mismas.  
Actualmente la CEV está divi-
dida en nueve macrorregio-
nes y la Dirección del Territo-
rio tiene a su cargo las oficinas 
Macroterritoriales y Territoria-
les (conocidas como Casas de 
la Verdad).

• UBPD:19 Durante 2019 la Uni-

18 CAPAZ .Instituto Colombo – Alemán para la Paz. 
Rutas  de  acceso  al  Sistema  Integral  de  Verdad, 
Justicia , Reparación y No Repetición :Un balance 
preliminar .Consultado en  :https//:www.institu-
to-capaz.org/wp-content/uploads/2021/04/Ru-
tas_de_acceso_capaz.130421_pdf

19 Ibíd 38 .p.



38

material de trabajo para talleres con víctimas en municipios pdet

dad inició su despliegue territorial y a 31 de 
diciembre ya contaba con diecisiete equi-
pos territoriales y seis satélites en funciona-
miento, logrando presencia en 864 munici-
pios de Colombia.

• JEP:20 Para promover el fácil acceso tanto de 
víctimas como comparecientes a la JEP, ésta 
ha descentralizado algunos servicios de la 
Jurisdicción: (i) La Unidad de Investigación y 
Acusación (UIA), (ii) Departamento de Aten-
ción a Víctimas (DAV), (iii) Enlaces Territoria-
les de la Secretaria Ejecutiva, y (iv) el Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD).

20 CAPAZ  .Instituto  Colombo  –  alemán  para  la  Paz  .Rutas  de  acceso  al 
Sistema  Integral  de  Verdad  ,Justicia  ,Reparación  y  No  Repetición  :Un 
balance  preliminar  .Consultado  en   :https//:www.instituto-capaz.org/
wp-content/uploads/2021/04/Rutas_de_acceso_capaz.130421_pdf

Para promover el fácil acceso 
tanto de víctimas como 
comparecientes a la JEP, ésta 
ha descentralizado algunos 
servicios de la Jurisdicción:
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Fuente: CAPAZ. Rutas de acceso al Sistema Integral de Verdad, Justicia , Reparación y No Repetición: Un ba-
lance preliminar.

Ruta unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
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La Unidad de Investigación  
y Acusación (UIA)

(10 grupos territoriales) se encarga 
de investigar los crímenes que 
no se reconocen o se reconocen 
parcialmente

Departamento de Atención  
a Víctimas (DAV)

(21 enlaces) brinda asesoría y 
acompañamiento a las víctimas que 
acudan ante la jurisdicción.

Enlaces Territoriales  
de la Secretaria Ejecutiva

(20 enlaces) fortalece las relaciones 
con las organizaciones sociales y entes 
territoriales

Sistema Autónomo  
de Asesoría y Defensa (SAAD)

(17 enlaces) busca garantizar la 
asistencia, asesoría y representación 
legal de exintegrantes de las Farc-EP, 
miembros de la fuerza pública, terceros 
civiles y agentes de Estado.

• Medidas de reparación – SNA-
RIV. Está compuesto por dife-
rentes entidades públicas 
nacionales y territoriales, al 
igual que por las mesas de par-
ticipación efectiva de víctimas 
y organizaciones encargadas 
de realizar planes, programas y 
proyectos tendientes a la aten-
ción y reparación integral de 
las víctimas, tal como se esta-
bleció en la Ley 1448 de 2011.

• Comités territoriales de Jus-
ticia Transicional: Son instan-
cias de articulación encar-
gadas de elaborar los planes 

de acción en el marco de los 
planes de desarrollo, a fin de 
lograr la atención, asistencia 
y reparación integral a las víc-
timas; coordinar las acciones 
con las entidades que con-
forman el “Sistema Nacional 
de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas” en el 
nivel departamental, distrital 
y municipal; articular la oferta 
institucional para garantizar 
los derechos de las víctimas a 
la verdad, la justicia y la repa-
ración; así como la materiali-
zación de las garantías de no 
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repetición; coordinar las acti-
vidades en materia de inclu-
sión e inversión social para la 
población vulnerable, y adop-
tar las medidas conducentes 
a materializar la política, pla-
nes, programas y estrategias 
en materia de desarme, des-
movilización y reintegración21.

Estas instancias de coordina-
ción territorial, son presididos por 
los Alcaldes y Gobernadores, y 
concurren las entidades del SNA-
RIV local y los representantes de 
las víctimas en el territorio.

21 Sistema Nacional de Atención y Reparación In-
tegral a las Víctimas – SNARIV. Consultado en: 
http://www.portalsnariv.gov.co/node/943

2.4 Protocolos de Prevención 
 y Protección

Las medidas de prevención y 
protección constituyen uno de los 
cinco componentes más impor-
tantes de la Política Pública de 
Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas con el fin de atender 
y frenar la ocurrencia de situacio-
nes de violación de los derechos 
humanos y del derecho interna-
cional humanitario, asociadas 
con las dinámicas de violencia 
y recrudecimiento del conflicto 
armado interno.

A través de este se pretenden 
hacer efectivos los derechos a la 
vida, libertad, integridad y seguri-

Los Comités territoriales de Justicia 
Transiciona son instancias encargadas 
de elaborar los planes de acción en el 

marco de los planes de desarrollo, a 
fin de lograr la atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas.



42

material de trabajo para talleres con víctimas en municipios pdet

dad de las víctimas del conflicto, 
y brindar garantías de no repe-
tición de nuevas situaciones de 
vulneración que atenten contra la 
vida, integridad y seguridad de la 
población, especialmente de los 
grupos más vulnerables. En vista 
de lo anterior, resulta un eje estra-
tégico para el logro de los objetivos 
trazados en otros componentes 
de la Política, ya que la no ocu-
rrencia de nuevas violaciones de 
los derechos humanos redunda 
en que se mantenga estable el 
universo a ser atendido y se logre 
avanzar en la implementación de 
medidas de reparación integral.22

22  Unidad para la atención y reparación integral a 
las víctimas, Balance de la Política Pública para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

El componente de Preven-
ción y Protección de la política 
pública de atención y reparación 
integral a las víctimas busca: i) 
promover el respeto, la protec-
ción y la garantía de los Derechos 
Humanos de todas las personas, 
grupos y comunidades sujetas 
a la jurisdicción nacional; ii) evi-
tar daños contra las personas 
que enfrentan especial situación 
de amenaza; iii) tipificar como 
delitos las violaciones a los Dere-
chos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humani-
tario, promover la investigación, 

del Conflicto Armado. Julio 2020. https://www.
unidadvictimas.gov.co/es/balance-de-la-politi-
ca-publica-para-la-atencion-y-reparacion-inte-
gral-las-victimas-del-conflicto

Para garantizar los derechos a la vida, 
libertad, integridad y seguridad personal 
el Gobierno Nacional ha desarrollado un 
conjunto de acciones tanto en prevención 
temprana y urgente, como en protección 
de personas y colectivo.
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juzgamiento y sanción a los 
responsables y establecer meca-
nismos institucionales para evitar 
su repetición. 

En este sentido, para garanti-
zar los derechos a la vida, libertad, 
integridad y seguridad personal 
el Gobierno Nacional ha desa-
rrollado un conjunto de acciones 
tanto en prevención temprana y 
urgente, como en protección de 
personas y colectivos23.

Dentro de este marco institu-
cional se han creado el comité 
ejecutivo y subcomités locales de 
prevención, protección y garan-
tías de no repetición los cuales 
tienen como objeto reforzar 
la política pública de atención 
integral a las víctimas desde un 
enfoque preventivo y de protec-
ción a los derechos humanos en 
todo el territorio nacional.

23  Gobierno de Colombia, XIII Informe sobre los 
avances de la política pública de atención, asi-
stencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto, 2018. https//:www.defensoria.gov.
co/public/pdf/politica-de-atencion-repara-
cion-victimas.pdf

Para tal fin el comité ejecutivo 
es la máxima instancia de deci-
sión del sistema nacional para 
diseñar, adoptar, y ejecutar la 
política pública, bajo el liderazgo 
del Presidente de la República y la 
participación de diferentes enti-
dades del Gobierno. La Unidad 
para las Víctimas es responsable 
de llevar la secretaría técnica, de 
acuerdo con lo establecido por 
la Ley, y está establecido como 
una instancia de seguimiento 
periódico a la implementación 
de la política pública. La Unidad 
para las Víctimas, por medio de 
la Dirección General, coordina 
directamente la agenda con Pre-
sidencia de la República. 

Dentro de este marco 
institucional se han creado  

el comité ejecutivo y 
subcomités locales de 

prevención, protección y 
garantías de no repetición.
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Como parte de este comité 
ejecutivo se crea el Subcomité 
Técnico de Prevención, Protec-
ción y Garantías de No Repetición 
el cual tiene como fin el diseño de 
una estrategia que permita articu-
lar las acciones contempladas en 
los Planes Integrales de Preven-
ción y Protección, en materia de 
prevención (temprana, urgente y 
garantía de no repetición) con los 
planes de acción territorial con el 
propósito de enfrentar los factores 
de riesgo, eliminar las amenazas o 
disminuir su impacto en la comu-
nidad, entre otras.

En ese sentido, se encarga 
de abordar las medidas de pre-

vención temprana, prevención 
urgente, protección y garantías 
de no repetición, contemplando 
objetivos estratégicos que conlle-
ven a la definición de lineamientos 
en materia de prevención, protec-
ción y garantías de no repetición 
para los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional, la promo-
ción con las entidades nacionales 
y territoriales del cumplimiento 
de acciones en materia de pre-
vención derivadas de los informes 
de riesgo del Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT), el promover la 
ruta de protección en los Comi-
tés Territoriales de Justicia 
Transicional y la coordinación de 

El Subcomité Técnico de Prevención, 
Protección y Garantías de No Repetición 
tiene como fin el diseño de una 
estrategia que permita articular las 
acciones contempladas en los Planes 
Integrales de Prevención y Protección.



mecanismos de acceso a la justicia transicional y protocolos de protección

45

las entidades del subcomité para 
avanzar en el cumplimiento de las 
acciones de no repetición de los 
hechos victimizantes24.

Algunas de las funciones de 
este subcomité son: 

1. Servir de instancia de coordina-
ción y articulación institucional 
entre las entidades del orden 
nacional y territorial para la 
implementación de la política 
de prevención en su respec-
tivo territorio.

2.  Recopilar información, 
analizar y monitorear perma-
nentemente la situación de 
riesgo; alertar y coordinar las 
acciones necesarias para pre-
venir graves violaciones a los 
derechos a la vida, integridad, 
libertad y seguridad de perso-
nas, grupos y comunidades.

3. Analizar, casos especiales de 
grupos poblacionales (no indi-
viduales) para recomendar las 
medidas que sean necesarias 

24  http://www.portalsnariv.gov.co/node/97

adoptar para la prevención y 
protección de sus derechos 
fundamentales.

4. Formular, aprobar y actualizar 
el Plan Integral de Prevención 
de Violaciones de Derechos 
Humanos e Infracciones al 
Derecho Internacional Huma-
nitario.

5. Hacer seguimiento a la 
implementación de las reco-
mendaciones emitidas por 
la Comisión Intersectorial de 
Alertas Tempranas (CIAT), a los 
Informes de Riesgo y/o Notas 
de Seguimiento emitidos por 
el Sistema de Alertas Tempra-
nas (SAT) de la Defensoría del 
Pueblo.

6. Recomendar la adopción de 
medidas especiales para la 
protección de bienes con el 
fin de salvaguardar los dere-
chos de propiedad, posesión y 
tenencia en caso de riesgo de 
desplazamiento.

7. Gestionar acciones de pro-
tección o acompañamiento 
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humanitario a personas o 
comunidades que garanticen 
el derecho a la vida, libertad, 
integridad, seguridad per-
sonal, la libre circulación y la 
dignidad.25

Dentro de las medidas de aten-
ción y asistencia establecidas en el 
Plan Nacional de Atención y Repa-
ración Integral, se especifican: 

• Acciones de dar información y 
orientación. 

• Acompañamiento jurídico y 
psicosocial. 

25  Ministerio del Interior Dirección de Derechos 
Humanos, Gobierno de Colombia, Orientacio-
nes y herramientas técnicas para la gestión de 
los espacios de prevención a nivel territorial, 
2015. http://www.indepaz.org.co/wp-content/
uploads/2019/09/cartilla_para_la_gestion_de_
los_espacios_de_prevencion.pdf

• Ayuda o Atención humanitaria. 

• Identificación (Incluye entrega 
de documentos y de libretas 
militares). 

• Asistencia en salud. 

• Asistencia en educación.

• Alimentación. 

• Reunificación familiar. 

• Generación de ingresos.

2.5 Ruta de Atención Humanitaria 
para las Víctimas

La atención y ayuda huma-
nitaria, hace parte de las 
medidas del componente de 
asistencia y atención. Es una 
responsabilidad directa de las 
alcaldías municipales, para la 

La atención y ayuda 
humanitaria, hace parte de las 
medidas del componente de 
asistencia y atención. Es una 
responsabilidad directa de las 
alcaldías municipales.
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cual pueden contar con el apoyo 
de la Unidad para las Víctimas, 
en aplicación de los principios 
de corresponsabilidad, coordi-
nación, complementariedad, 
concurrencia y subsidiariedad, 
contemplados en el Artículo 288 
de la Constitución Política y en 
los Artículos 2.2.1.10 al 2.2.1.14 del 
Decreto 1084 de 2015.

La atención y ayuda humani-
taria Inmediata, se diferencia en 
que la primera se brinda a las 
personas víctimas del hecho del 
desplazamiento forzado, mien-
tras que la segunda se brinda a 
las personas víctimas de otros 
hechos victimizantes, así:26

• Ayuda humanitaria inmediata: 
está dirigida a personas víc-
timas de hechos distintos al 
desplazamiento forzado y que 
se encuentran en situación 
de vulnerabilidad como con-

26 Programa de fortalecimiento de capacidades 
para brindar atención humanitaria a población 
víctima, Guía práctica municipal para brin-
dar atención humanitaria inmediata -ahi- a las 
víctimas del conflicto armado.

secuencia de los hechos vic-
timizantes ocurridos. Pueden 
acceder a esta ayuda presen-
tando su declaración dentro 
de los tres meses siguientes 
a la ocurrencia del hecho, 
excepto en casos de fuerza 
mayor.

• Ayuda humanitaria por afec-
taciones: la Unidad para las 
Víctimas suministra la ayuda 
humanitaria por afectaciones, 
de acuerdo con la reglamen-
tación contenida en la Resolu-
ción 2349 de 2012. 

La atención y ayuda 
humanitaria Inmediata, se 

diferencia en que la primera 
se brinda a las personas 
víctimas del hecho del 

desplazamiento forzado, 
mientras que la segunda se 

brinda a las personas víctimas  
de otros hechos 
victimizantes.
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La atención humanitaria es 
una medida de asistencia y un 
derecho que tienen las personas 
y los hogares víctimas de des-
plazamiento forzado, dirigido a 
mitigar las carencias en aloja-
miento temporal y alimentación, 
de acuerdo con el grado y las 

Fuente: XIII Informe sobre los avances de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto, 2018.

Atención humanitaria inmediata

Es la ayuda entregada a aquellas 
personas que manifiestan haber sido 
desplazadas y que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad acentuada 
y requieren de albergue temporal y 
asistencia alimentaria. 

Atención humanitaria de emergencia

La atención humanitaria de 
emergencia está compuesta por 
alojamiento temporal y alimentación 
para aquellos hogares que se 
encuentren en extrema urgencia 
y vulnerabilidad a causa del 
desplazamiento.

Atención humanitaria de transición

La atención humanitaria de transición 
está contemplada para aquellos 
hogares víctimas de desplazamiento 
forzado entre 1 y 10 años de haberse 
desplazado ,en los que se identifiquen 
carencias leves en los componentes de 
alojamiento temporal o alimentación, 
la entrega de esta medida está a cargo 
de la Unidad para las Víctimas.

características de necesidad y 
urgencia respecto de la subsis-
tencia mínima. La Ley regula 
tres etapas para la entrega de la 
atención humanitaria a las vícti-
mas de desplazamiento forzado: 
inmediata, de emergencia y de 
transición. 
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2.6 Ruta Única de Asistencia  
y Atención

La Atención y Ayuda humani-
taria puede ubicarse dentro del 
esquema de la Ruta Única de 
asistencia y atención propuesta 
en la Política pública de víctimas. 
(CONPES 3726 de 2012), así27: 

27 Programa de fortalecimiento de capacidades 
para brindar atención humanitaria a población 
víctima, Guía práctica municipal para brin-
dar atención humanitaria inmediata -ahi- a las 
víctimas del conflicto armado.
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Actividades de repaso

A continuación, proponemos 3 actividades para 
que sean realizadas a modo de repaso, pero 
también con el objetivo de que, quienes estén 

desarrollando el curso busquen compartir los conoci-
mientos abordados.

Se proponen tres actividades para que sean realiza-
das y dinamizadas por la persona que está trabajando 
con el presente material pedagógico, estas actividades 
se proponen que sean realizadas de manera grupal 
con quienes desarrollan actividades con víctimas en 
su municipio.

Se propone además, que una vez sean realizadas las 
actividades, colectivamente se formulen algunas estra-
tegias para socializar de manera amplia y se difunda a 
modo de reflexiones y propuestas con la comunidad, 
resaltando la importancia de este tipo de ejercicios.

Actividad 1. Tejido en Red

El propósito de la actividad es identificar los meca-
nismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición.
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Materiales:

1.   Fichas bibliográficas.

2.  Marcadores.

3.  Lana.

4.  Cinta.

1.    Con fichas de un color carac-
terístico que los diferencie 
entre ellos, identificar los 
mecanismos que hacen parte 
del SIVJRNR.

2.  Con fichas del color que carac-
teriza a cada mecanismo, 
identificar los rasgos primor-
diales que tenga cada uno de 
ellos. Ejemplo: Extrajudicial, 
Temporal, Judicial.

3.  Enlazar fichas adicionales 
que identifiquen las princi-
pales funciones y objetivos 
del mecanismo en su actua-
ción. Ejemplo: Coordinar 
búsquedas, Contribuir al 
esclarecimiento de las viola-
ciones de Derechos Humanos.

4. Colocar algunas fichas adi-
cionales que muestren cómo 
estos mecanismos identifica-
dos actúan o hacen presencia 
en los territorios de los partici-
pantes.

5.  Si hay otras instituciones que 
sean claves en el trabajo de 
los mecanismos, identificar y 
enlazar en fichas de un color 
distintivo con el mecanismo y 
las funciones con las que ten-
gan relación.

Organizados en 
grupos, realizar 
una red con fichas 
bibliográficas, 
que tenga como 
centro el Sistema 
Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación 
y Garantías de No 
Repetición.
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Actividad 2.  Caminos para andar

El propósito de la actividad es reconocer las distintas 
rutas de atención a víctimas y de acceso a la justicia 
transicional explicadas durante el taller.

Materiales:

1.  Fichas Bibliográficas.

2. Hojas.

3. Marcadores.

A partir de uno o dos casos ejemplificantes, explicar 
el camino que debe recorrer la persona del caso ejem-
plar para la atención inmediata, la ayuda humanitaria 
y el acceso a los mecanismos de justicia transicional.

Los casos deben ser acordes con los territorios en los 
que se desarrolla el taller y con las distintas poblaciones 
que lo habitan.
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1. El caso ejemplar debe ser construido por las personas del grupo.

a. Escriba el caso en una hoja e identifíquelo como punto de partida con 
una ficha bibliográfica.

2. Ante el hecho del ejemplo, explicar por medio de estaciones en un 
camino:

a.  Estación 1: Lugar o instancia de atención inmediata.

b.  Estación 2: Lugar o instancia de atención humanitaria.

c. Estación 3: Lugar o instancia de atención humanitaria de transición.   

d.  Estación 4: Lugares o instancias de atención de acceso a justicia 
transicional.

3.  Las estaciones deben ser identificadas por medio de fichas 
bibliográficas y sus acciones en el caso ejemplar deben ser descritas en 
una hoja adicional.
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Actividad 3.  Lista de chequeo

El propósito del ejercicio es reconocer 
las rutas de acceso a la justicia transicio-
nal que están presentes en los territorios 
donde se realizará el taller.

Materiales:

1. Papel Kraft.

2. Marcadores.

A partir de lo explicado durante la sesión, los partici-
pantes organizados en grupos deben realizar una lista de 
las rutas de acceso que hayan sido explicadas. De manera 
siguiente, a partir de sus conocimientos y experiencias, 
deben realizar una lista paralela de las rutas de acceso 
que estén presentes en su territorio y describir la forma 
como han realizado su trabajo.

Al identificar las instancias en donde se puede acce-
der a la Justicia Transicional, se debe, además, señalar la 
forma como estas instancias pueden hacer presencia en 
los territorios y sus acciones. Ejemplo: Comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repe-
tición; y las Casas de la Verdad.

Escribir algunos ejemplos de las acciones desarrolla-
das por las instancias de las rutas reconocidas por las 
y los participantes en sus territorios. Ejemplo: Visitas, 
monumentos, talleres, ceremonias, etc.
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3. Modalidades y formas de reparación 
en el marco de la implementación del acuerdo de paz

3.1. Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) es el componente de justicia 
del Sistema Integral de Verdad, Jus-

ticia, Reparación y no Repetición, creado 
por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno 
Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la 
función de administrar justicia transicio-
nal y conocer de los delitos cometidos 
en el marco del conflicto armado que se 
hubieran cometido antes del 1 de diciem-
bre de 2016. La existencia de la JEP no 
podrá ser superior a 20 años.

La JEP fue creada para satisfacer los 
derechos de las víctimas a la justicia, ofre-
cerles verdad y contribuir a su reparación, 
con el propósito de construir una paz esta-
ble y duradera.

El trabajo de la JEP se enfocará en los 
delitos más graves y representativos del 
conflicto armado, de acuerdo con los cri-
terios de selección y priorización que sean 
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definidos por la ley y los magistra-
dos. En particular, podrá conocer 
de los delitos que hubieren come-
tido excombatientes de las 
FARC-EP, miembros de la Fuerza 
Pública, otros agentes del Estado 
y terceros civiles. Sobre estos dos 
últimos, la Corte Constitucional 
aclaró que su participación en la 
JEP sería voluntaria28.

¿Quienes pueden acceder a la JEP?29

Las personas ya nombradas 
como destinatarios de la JEP y 
aquellas personas que se consi-
deren víctimas de las conductas 
cometidas con anterioridad al 
primero (1) de diciembre de 2016, 
por causa, con ocasión o en rela-
ción directa o indirecta con el 
conflicto armado, por quienes 
participaron en el mismo, en 
especial respecto a conductas 

28  Jurisdicción Especial para la Paz. Consultado 
en: https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Juri-
sdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx

29 Preguntas Frecuentes sobre la JEP. Consultado 
en: https://www.jep.gov.co/ServicioalCiuda-
dano/Paginas/preguntas.aspx

consideradas graves infracciones 
al Derecho Internacional Huma-
nitario o graves violaciones de los 
Derechos Humanos.

3.2 ¿Cómo está compuesta 
la JEP?30

1. Órgano de Gobierno: Establece 
los lineamientos y directrices 
para garantizar el efectivo fun-
cionamiento de la jurisdicción.

2. La Presidencia: Le corresponde 
la representación social e institu-
cional de la JEP, ejerce la vocería 
única de la Jurisdicción, convoca 
y preside las sesiones de plenaria 

30 Ibid.

El trabajo de la JEP  
se enfocará en los delitos más 

graves y representativos del 
conflicto armado, de acuerdo 
con los criterios de selección 

y priorización definidos por la 
ley y los magistrados.
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de la JEP, del Tribunal para la paz 
y del Órgano de Gobierno. Sirve 
de canal de comunicación y coor-
dinación entre la JEP y los demás 
mecanismos e instituciones del 
SIVJRNR.

3. El Tribunal para la Paz: El Tri-
bunal es el órgano de cierre de 
la JEP y su función principal es 
juzgar e imponer sanciones a los 

responsables de las graves viola-
ciones a los derechos humanos, 
infracciones al derecho interna-
cional humanitario, y conocer la 
revisión y apelaciones de las san-
ciones y decisiones adoptadas por 
la jurisdicción ordinaria y las Salas 
de Justicia, respectivamente.

Está compuesto por cinco (5) 
secciones:

Secciones del Tribunal para la Paz

Sección de primera instancia de 
reconocimiento de verdad y de 
responsabilidad de los hechos y 
conductas

Realizará juicios dialógicos, proferirá 
sentencias e impondrá sanciones 
propias a los acusados que reconozcan 
responsabilidad y aporten a la verdad.

Sección de primera instancia de 
ausencia de reconocimiento de verdad 
y de responsabilidad de los hechos y 
conductas

Realizará juicios adversariales 
cuando no haya reconocimiento de 
responsabilidad. Proferirá sentencias 
absolutorias o condenatorias. En las 
condenatorias, impondrá las sanciones 
alternativas u ordinarias, según 
corresponda.

Sección de revisión de sentencias

Da trámite a las acciones de tutela, 
revisa las resoluciones o sentencias 
de la justicia ordinaria de manera 
excepcional y estudia las solicitudes 
de garantía de no extradición 
contempladas en el Acuerdo Final de 
Paz.
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Sección de apelación

Órgano de cierre del Tribunal para la 
Paz. Resuelve los recursos de apelación 
contra las decisiones adoptadas por 
las Secciones y las Salas de Justicia de 
la JEP en los que se puede revocar, 
confirmar o modificar las decisiones 
adoptadas en primera instancia.

Sección de estabilidad y eficacia de 
resoluciones y sentencias

Se encargará de garantizar el 
cumplimiento de las decisiones de la 
JEP cuando la misma cumpla con su 
límite temporal.

4. Las Salas de Justicia: 

Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad de Determinación de 
los Hechos y Conductas: 

A partir de criterios de selección 
y priorización, abre los casos que 
investiga la JEP sobre los hechos 
más graves y representativos. 
Recibe, contrasta y coteja los infor-
mes sobre hechos relacionados 
con el conflicto que le presenten 
órganos estatales y las organiza-
ciones sociales y de víctimas.

Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas: 

Define las situaciones jurídicas 
en los casos menos graves, menos 

representativos a personas con 
participación no determinante 
en hechos relacionados con el 
conflicto armado. Define la situa-
ción jurídica de las personas 
de la fuerza pública que hayan 
cometido conductas que tengan 
relación directa o indirecta con 
el conflicto armado. Concede y 
supervisa la libertad transitoria, 
condicionada, anticipada y tran-
sitoria. Define la situación jurídica 
de los terceros que se sometan 
de manera voluntaria a la JEP 
(agentes del Estado distintos a la 
fuerza pública y civiles). Cesa el 
procedimiento en casos de pro-
testa social.
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Sala de Amnistía o Indulto:

Otorga amnistía o indulto 
a las personas procesadas o 
condenadas por los delitos esti-
pulados como amnistiables. 
Otorga libertad transitoria y 
condicionada a comparecien-
tes de las FARC-EP y los remite 
a la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad de 
Determinación de los Hechos y 
Conductas para que proceda en 
lo de su competencia. Aplica tra-
tamientos jurídicos especiales a 
las personas remitidas por la Sala 
de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad.

5. Unidad de Investigación  
y Acusación - UIA: 

La Unidad de Investigación y 
Acusación es el órgano de la JEP 
encargado de las investigacio-
nes y del ejercicio de la acción 
penal cuando los presuntos auto-
res individuales o colectivos de 
graves violaciones a los derechos 
humanos o infracciones al Dere-

cho Internacional Humanitario no 
reconocen verdad plena o respon-
sabilidad. La Unidad es el órgano 
rector de la JEP en materia de 
policía judicial y colabora perma-
nentemente en la documentación 
y juzgamiento de crímenes atro-
ces que llevan a cabo las diferentes 
Salas y Secciones del Tribunal para 
la Paz.

6. Secretaría Ejecutiva: La Secre-
taría Ejecutiva es el órgano que 
administra, gestiona y ejecuta los 
recursos de la JEP para cumplir 
con sus objetivos misionales.  La 
Secretaría administra:

• El Sistema Autónomo de Ase-
soría y Defensa SAAD de la JEP, 
que presta servicios de aseso-
ría jurídica y defensa judicial a 
los comparecientes, y asesoría 

La Secretaría Ejecutiva es 
el órgano que administra, 
gestiona y ejecuta los 
recursos de la JEP.
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jurídica y representación judi-
cial a las víctimas.

• El Departamento de Víctimas, 
que se encarga de garantizar 
la participación de las vícti-
mas, su representación espe-
cial ante diversas instancias de 
la JEP y su acompañamiento 
psicosocial y jurídico durante 
el proceso judicial cuando así 
corresponda.

7. Secretaría Judicial: 

Es la dependencia encargada 
de apoyar a las Salas de Justicia 
y Secciones del Tribunal para la 
Paz en labores secretariales de 
sus sesiones, reparto y notifica-
ción de las decisiones.

8. Grupo de Análisis de la 
Información -GRAI:

 El GRAI tiene como funciones 
recolectar, sistematizar y con-
trastar información de diversas 
fuentes, con el fin de proveer a 
las Salas de Justicia y las Seccio-
nes del Tribunal para la Paz de 
la JEP, según sus necesidades, 

documentos e insumos analí-
ticos acerca de los contextos, 
organizaciones y redes armadas, 
patrones y prácticas de interac-
ción de éstas en el marco del 
conflicto armado. También apoya 
a la jurisdicción con la gestión 
de la información y los análisis 
necesarios para la aplicación de 
los elementos restaurativos de la 
justicia para la paz, con enfoque 
territorial, étnico, diferencial y de 
género.

3.3 ¿Cuáles son sus derechos en el 
marco de la JEP?31.

La principal finalidad de la JEP 
es satisfacer el derecho de las 
víctimas a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no 
repetición. Para tal fin, las vícti-
mas tendrán derecho a:

1. Ser reconocidas como víctimas 
dentro del proceso judicial que 
se adelanta.

2. Aportar pruebas e interponer 
recursos establecidos en la 

31 Ibid.



mecanismos de acceso a la justicia transicional y protocolos de protección

61

Jurisdicción Especial para la 
Paz contra las sentencias que 
se profieran, en el marco de 
los procedimientos llevados en 
esta jurisdicción.

3. Recibir asesoría, orientación y 
representación judicial a tra-
vés del Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defesa (SAAD).

4. Contar con acompañamiento 
sicológico y jurídico en los pro-
cedimientos adelantados en 
la Jurisdicción Especial para la 
Paz.

5. Ser tratadas con justicia, digni-
dad y respeto.

6. Ser informadas del avance de 
la investigación y del proceso.

Fuente:  Tomado de: Jurisdicción Especial para la Paz. Consultado en: https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/
Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx
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7. Ser informadas a tiempo de 
cuándo se llevarán a cabo las 
distintas audiencias del pro-
ceso, y a intervenir en ellas.

8. En los casos en que haya 
reconocimiento de verdad y 
responsabilidad, las Salas de 
la JEP podrán llevar a cabo 
audiencias públicas en pre-
sencia de víctimas individua-
les o colectivas afectadas con 
la o las conductas de sus vic-
timarios, sin perjuicio de que 
dicho reconocimiento se rea-
lice por escrito. En los casos de 
reconocimiento escrito, se pro-
veerá de copias a las víctimas 
directas y se les dará la debida 
publicidad en concertación 
con éstas, conforme a las nor-
mas de procedimiento.

3.4 ¿Cómo pueden acceder  
a la JEP?32

1. A través de los informes pre-
sentados ante la Sala de Reco-
nocimiento por parte de las 

32 Ibid.

organizaciones de víctimas, 
indígenas, negras, afrocolom-
bianas, raizales, palenqueras, 
Rrom y de derechos humanos. 
La Sala de Reconocimiento 
entiende por “organización” 
toda asociación o agrupación 
libre de personas que sean 
víctimas del conflicto armado 
colombiano o que representen 
o tengan la finalidad de prote-
ger sus intereses; o tengan en 
común la promoción, protec-
ción y defensa de los derechos 
humanos. Esto incluye, entre 
otras, asociaciones espontá-
neas de víctimas, organizacio-
nes de base, colectivos, plata-
formas, redes, organizaciones 
no gubernamentales, etc.

2. A través de informes indivi-
duales cuando los hechos vic-
timizantes encajan en alguno 
de los casos priorizados por la 
Sala de Reconocimiento.

3. Por el llamado que le haga 
la Sala de Reconocimiento 
cuando su nombre aparezca en 
alguno de los casos priorizados.
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3.5 ¿Cuáles derechos son 
acreditadas dentro de un caso 
priorizado?33

Los derechos que adquieren 
son:

• Aportar pruebas e interponer 
recursos contra las sentencias 
que se profieran.

• Recibir asesoría, orientación y 
representación judicial a través 
del Sistema Autónomo de Ase-
soría y Defensa (SAAD). Contar 
con acompañamiento psico-
social y jurídico en los procedi-
mientos.

• Ser informadas del avance de 
la investigación y del proceso, 
y de cuándo se llevarán a cabo 
las distintas audiencias del 
proceso, e intervenir en ellas.

• Solicitar medidas de protec-
ción en el caso que sus dere-
chos fundamentales se encon-
trasen amenazados por su 
participación en el proceso 
ante la JEP.

33 Ibid.

• Acceso a los expedientes.

• Obtener copias de las versio-
nes voluntarias y pronunciarse 
frente a las mismas.

• Formular demandas de Verdad.

• Proponer tipos de sanciones 
restauradora.

3.6. Otras características de la JEP34

• La JEP no indemniza a las víc-
timas del conflicto armado 
colombiano. Esto es compe-
tencia de la Unidad para la 
Atención y la Reparación Inte-
gral a las Víctimas (UARIV).

• La JEP tiene como función 
imponer sanciones con enfo-
que restaurativo, tales como 
trabajos y obras relacionados 
con el desminado o la repara-
ción de infraestructuras. Ade-
más, podrá decretar medidas 
de reparación simbólica, como: 
ofrecimientos de excusas públi-
cas y la construcción de monu-
mentos.

34 Ibid.
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• Las sanciones del Tribunal 
para la Paz tendrán función 
restaurativa y reparadora 
del daño causado y podrán 
consistir en Participación/
Ejecución en programas de 
reparación efectiva para los 
campesinos desplazados, 
en programas de protección 
medio ambiental de zonas 
de reserva, en programas de 
desarrollo rural, por trabajos 
y obras relacionados con el 
desminado o la reparación 
de infraestructuras. Además, 
podrá decretar medidas de 
reparación simbólica, como: 
ofrecimientos de excusas 

públicas y la construcción de 
monumentos. La restitución 
y la indemnización, como for-
mas de reparación están a 
cargo de la Unidad de Resti-
tución de Tierras y la Unidad 
para la Atención y Reparación 
Integral a Víctimas.

• La justicia restaurativa busca 
la restauración del daño cau-
sado y la reparación de las 
víctimas. Atiende priorita-
riamente las necesidades y 
la dignidad de las víctimas, 
aplica con un enfoque inte-
gral que garantiza la justicia, 
la verdad y la no repetición de 
lo ocurrido.

La justicia restaurativa  
busca la restauración 
del daño causado y la 
reparación de las víctimas. 
Atiende prioritariamente las 
necesidades y la dignidad  
de las víctimas...
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3.7 Dependencias de la JEP que 
garantizan la participación de las 
víctimas en los procesos judiciales:35

Departamento de Atención 
a Víctimas (DAV). Orienta a las 
víctimas sobre sus derechos y 
la presentación de informes, 
las contacta, guía el proceso de 
acreditación, las mantiene al 
tanto de los casos y brinda acom-
pañamiento psicosocial antes y 
durante las diligencias judiciales.

Departamento de Gestión 
Territorial (DGT). Apoya en los 
territorios el cumplimiento de 
órdenes judiciales –audiencias, 
diligencias de notificación con 
pertinencia étnica– jornadas de 
acreditación, y el traslado de versio-
nes rendidas por comparecientes. 
Además, brinda orientación sobre 
las rutas de acceso al servicio de 
asesoría y representación judicial 
de víctimas ante la JEP.

35  Manual para la participación de las víctimas 
ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Con-
sultado en: https://www.jep.gov.co/Infografas/
participacion/manualparticipacion.pdf

Sistema Autónomo de Aseso-
ría y Defensa (SAAD). Se trata del 
Componente de Representación 
Judicial. Asigna un abogado(a) a 
las víctimas que expresen volun-
tad de ser representadas por el 
SAAD y que carezcan de recursos 
suficientes para costearlo.

Departamento de Atención 
al Ciudadano (DAC). Atiende a 
cualquier persona interesada en 
participar en la JEP en el teléfono 
01 8000 180602 o el correo: info@
jep.gov.co

Grupo de Análisis de la Informa-
ción (GRAI). Procesa los informes 
entregados por las organizacio-
nes sociales y de víctimas.

3.8 Sobre sanciones propias36

Lineamientos para la participación 
integral de las víctimas en 
procedimientos escriturales

Las contribuciones escritas de 
las víctimas son esenciales para 
el impulso de todos los procesos 

36  Ibid.
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judiciales, para la construcción 
dialógica de la verdad, la deter-
minación de los hechos y las 
conductas por los cuales se juz-
gará y sancionará a los presuntos 
responsables, para la definición 
de las medidas reparadoras y 
restauradoras en el marco de las 
sanciones propias que se impon-
gan, entre otras. Estos escritos 
ayudan a establecer sus recla-
mos individuales o grupales, 
sus necesidades actuales y sus 
expectativas en relación con cada 
procedimiento ante la JEP.

Audiencia Pública de Reconocimiento

Adicionalmente, sin perjuicio a 
que se prevean escenarios ante-
riores para avanzar en este asunto, 

en la audiencia de reconocimiento 
los comparecientes que reco-
nozcan responsabilidad deberán 
proponer los proyectos repara-
dores que podrán hacer parte de 
las sanciones propias. Estos pro-
yectos deberán tener relación con 
los daños causados a las víctimas 
atendiendo los distintos enfoques 
diferenciales y ser coherentes con 
las particularidades de los terri-
torios en los que se propone su 
cumplimiento. Además, los pro-
yectos presentados deben ser 
respetuosos de las construcciones 
simbólicas de las comunidades 
que podrían verse involucradas 
en su cumplimiento. El proyecto 
deberá venir acompañado, en 

Los proyectos presentados 
deben ser respetuosos de las 
construcciones simbólicas de las 
comunidades que podrían verse 
involucradas en su cumplimiento.
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caso de involucrar comunidades 
étnicas, el mecanismo de consulta 
que sea requerido.

Participación frente al proyecto de 
sanción propia

La Sala de Reconocimiento 
debe incluir en la Resolución 
de Conclusiones el proyecto de 
sanción propia con su conte-
nido reparador y restaurador, 
que deberá ser definido con 
participación de las víctimas 
acreditadas. Estas tienen el dere-
cho a presentar observaciones 
en relación con los proyectos res-
taurativos presentados por los 
comparecientes y frente al pro-
yecto de sanción incluido en la 
Resolución de Conclusiones.

De acuerdo con lo establecido 
por la Corte Constitucional, la Sala 
deberá garantizar la participa-
ción de las víctimas al respecto, 
como mínimo, “a partir del 
reconocimiento de verdad y res-
ponsabilidad por parte de los 
comparecientes, pues es a par-

tir de tal manifestación, de su 
alcance, condiciones y demás 
circunstancias, que las víctimas 
cuentan con los elementos sufi-
cientes para considerar qué tipo 
de medidas pueden satisfacer 
los componentes restaurativos 
y reparadores de la sanción -en 
todo caso, bajo las posibilidades 
reparatorias de la JEP-.

Así, las víctimas pueden propo-
ner sanciones propias en cualquier 
momento del procedimiento. 
La Sala evaluará las propuestas 
presentadas por las víctimas y 
promoverá que sean tenidas en 
cuenta por los comparecientes en 
los proyectos que sobre este tema 
deben presentar a la Sala.

3.9 ¿Cómo pueden participar las 
víctimas en el SIVJRNR?37

Entrega de informes

Las víctimas y sus organizacio-
nes podrán presentar informes de 
manera conjunta a todas las ins-
tituciones del SIVJRNR. También 

37  Ibid.
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podrán solicitar que la informa-
ción que hayan presentado a uno 
de los mecanismos extrajudiciales 
—Comisión de la Verdad, UBPD— 
pueda ser entregada a la JEP con 
fines judiciales.

Las entidades del Sistema 
desarrollarán mecanismos de 
participación conjunta para las 
víctimas y sus organizaciones; 
por ejemplo, podrán llevar a cabo 
encuentros para la recolección 
de testimonios o actos simbóli-
cos que reconozcan la dignidad 
de las víctimas o impulsen la 
búsqueda de las personas desa-
parecidas.

Intercambio de información entre las 
entidades

La información que las víctimas 
o los comparecientes presenten 
ante los mecanismos extrajudi-
ciales del Sistema —Comisión 
de la Verdad, UBPD— no podrá 

ser enviada a la JEP ni tendrá 
valor probatorio. La JEP tampoco 
podrá solicitar esta información.

La Comisión de la Verdad y 
UBPD le podrán solicitar a la 
JEP toda la información que 
necesiten para cumplir con sus 
funciones. Las solicitudes serán 
presentadas por escrito a las 
diferentes Salas y Secciones de 
la JEP, que impondrán las medi-
das necesarias para garantizar la 
reserva judicial y la seguridad de 
la información solicitada.

Pedagogía para la participación 

La Comisión de la Verdad, la 
JEP y la UBPD diseñarán estra-
tegias metodológicas conjuntas 
y coordinarán sus agendas para 
lograr que las víctimas y sus orga-
nizaciones tengan claridad sobre 
las competencias y los alcances 
de cada una de las entidades que 
integran el Sistema.
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Actividades de repaso

A continuación, proponemos 3 actividades 
para que sean realizadas a modo de repaso, 
pero también con el objetivo de que, quienes 

estén desarrollando el curso busquen compartir los 
conocimientos abordados.

Se proponen tres actividades para que sean realiza-
das y dinamizadas por la persona que está trabajando 
con el presente material pedagógico, estas activi-
dades se proponen que sean realizadas de manera 
grupal con quienes desarrollan actividades con vícti-
mas en su municipio.

Se propone además, que una vez sean realizadas las 
actividades, colectivamente se formulen algunas estra-
tegias para socializar de manera amplia y se difunda a 
modo de reflexiones y propuestas con la comunidad, 
resaltando la importancia de este tipo de ejercicios.

Actividad 1. Correspondencia para la paz

El propósito de la actividad es reconocer el proceso 
de participación de las víctimas en los procesos de 
justicia transicional y restaurativa desarrollados por el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición SIVJRNR.
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material de trabajo para talleres con víctimas en municipios pdet

Materiales:

1. Hojas

2. Lapiceros

3. Marcadores

• A partir de los contenidos vistos 
en el taller desarrollado y con-
tenidos del presente material 
pedagógico, escribir una carta 
a una persona conocida que 
viva en un sitio lejano, la cual 
se reconozca como víctima y 
quiera participar del proceso 
desarrollado por las entidades 
pertenecientes a la JEP.

• En esta carta se debe resaltar 
el carácter de la entidad que 

desea hacerle conocer a esta 
persona; debe mencionar sus 
funciones y cómo puede parti-
cipar en los procesos que esta 
desarrolla. Debe comentar, 
además, elementos claves que 
puedan ubicar a la persona 
dentro del proceso, por ejem-
plo: Fecha de reconocimiento 
para las víctimas, formas de 
participación de las víctimas, 
instancias de atención especí-
ficas para las víctimas.

• La carta no debe superar más 
de una hoja de extensión y 
debe tener un lenguaje senci-
llo, cercano a la persona que va 
a recibir el escrito. 
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Actividad 2.  Cuadro diferenciador

El propósito de la actividad es 
diferenciar las responsabilidades 
y características de las entidades 
encargadas del proceso de admi-
nistración de justicia transicional.

Materiales:

1.  Hojas.

2. Lapiceros.

3.  Marcadores.

• Desde la descripción de las 
características y funciones pro-
pias de la Jurisdicción Especial 
para la Paz JEP, y los conoci-
mientos que se tienen sobre el 
tema, organice un cuadro en 
donde se puedan observar las 
principales diferencias entre 
las entidades encargadas de la 
atención y reparación a víctimas 
del conflicto armado.

• Categorice las diferencias por 
funciones, carácter de la entidad, 
principales entidades relaciona-
das, formas de participación de 
las víctimas y otros criterios que 
considere importantes.








