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DESCRIPCIÓN: Las instituciones y normas sobre reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado en Colombia, han resultado insuficientes. Por ello, se 
pretende evidenciar la relación entre la reparación integral a las víctimas en 
Colombia, bajo la Ley de Justicia y Paz, frente a los procesos desarrollados en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mostrando tanto diferencias, 
como posibilidades de complementariedad.  
 
METODOLOGÍA: La investigación que deriva en la producción del presente 
artículo se realiza utilizando una serie de componentes lógico-deductivos que 
toman en consideración la dogmática, adicionando a ello el método comparativo, 
con enfoque hermenéutico. Es por ello que la metodología seleccionada es 
cualitativa, tomando componentes fundamentales de los tres métodos 
mencionados anteriormente, materializando el ejercicio investigativo, 
fundamentalmente en la aplicación de procedimientos interpretativos y analíticos 
para el abordaje del estudio propuesto, tales como la sistematización de normas, 
doctrina y jurisprudencia sobre el tema central de investigación, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, aunque éste último se encuentra enmarcado en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de acuerdo al objetivo 
propuesto. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS, VÍCTIMAS, JUSTICIA 
TRANSICIONAL, REPARACIÓN INTEGRAL, JUSTICIA Y PAZ, SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 
 
CONCLUSIONES: En un país como Colombia, con tantos conflictos a lo largo de 
su historia, al igual que la multiplicidad en intentos tendientes a la concreción de 
procesos de paz, es necesario pensar en reconocer los derechos a las 
innumerables víctimas que han dejado los enfrentamientos desarrollados en el 
marco del conflicto armado colombiano. 
 
La Ley de Justicia y Paz constituye el primer paso en el reconocimiento de un 
conflicto armado no internacional en Colombia. Bajo este escenario, los actores 
allí involucrados también cobran relevancia, siendo el caso puntual el 
reconocimiento de las víctimas y el proceso de reparación que ello aparejó. Esta 
ley en contexto introdujo al Ordenamiento Jurídico colombiano disposiciones que 
llevadas al plano de la realidad no pudieron ser cumplidas y por ende su eficacia 
ha sido altamente cuestionada como un mecanismo real de desagravio tanto nivel 
económico como moral. 
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Sin duda una de las mayores deudas de esta ley es el cumplimiento de la garantía 
de no repetición, y eso es totalmente comprensible en una sociedad que no ha 
realizado un proceso real de justicia transicional, en donde se reconozcan las 
ventajas de una paz negociada frente al mantenimiento de un conflicto armado. Es 
en este sentido y en la falta de justicia material, en donde recaen algunas de las 
principales razones por las cuales el Sistema Interamericano de Derecho 
Humanos continúa siendo una institución jurídica vigente a la que acuden las 
victimas buscando el cumplimiento de sus legítimos derechos a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición. 
 
De igual forma, entre los factores que influyen negativamente para establecer el 
grado de participación de las víctimas dentro en el Proceso de Justicia y Paz, 
existen cuatro categorías, (i) factores relacionados con la situación socio-
económica de las víctimas del conflicto; (ii) factores relacionados con la 
continuidad del conflicto armado;(iii) la falta de confianza de las víctimas en las 
intenciones o las capacidades del Estado; y, (iv) las insuficiencias técnico-
administrativas por parte de las autoridades; no obstante con esto, pese a que se 
han venido desarrollando distintas normas y procedimientos para atender a las 
víctimas y lograr su reconocimiento dentro del proceso, se diseñaron diseñado 
diferentes formularios y procedimientos para facilitar la labor de registro, 
dependiendo del delito y del agente del que son víctimas. Hoy en día existen 
registros para personas afectadas por desplazamiento forzado; para las víctimas 
de desaparición forzada; para acceder a los beneficios de la indemnización 
administrativa, esto genera confusión, así mismo por la pluralidad de registros 
para las víctimas, uno que realiza el Fiscal y otro que requiere el Defensor Público 
en contraprestación, la ley de víctimas (Ley 1448 del 2011) consagra la creación 
de un Registro Único de Víctimas, que tiene la pretensión de unificar en un sólo 
registro y evita otros trámites en  las diferentes instituciones del Estado, y con 
esto, este Registro Único sea de fácil acceso y que reúna toda la información 
necesaria para evitar choques interinstitucionales. 
 
En ese mismo sentido se presentan dificultades en el acceso a las versiones libres 
y en el desarrollo de las mismas, toda vez que este proceso permite participar 
activamente en el Proceso Especial de Justicia y Paz. Como se dijo anteriormente, 
tanto la situación socioeconómica de la mayoría de las víctimas como la falta de 
infraestructuras adecuadas en las zonas rurales de Colombia más afectadas por el 
conflicto armado, impiden que ellas puedan trasladarse fácilmente a los centros 
urbanos donde se llevan a cabo las versiones libres, es por ello que el único medio 
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que tienen para que por lo menos las puedan observar, es a través de las 
transmisiones satelitales. Bajo estas condiciones, se puede ver el esfuerzo que 
debe realizar la víctima para poder participar en una versión libre, pero los 
esfuerzos son necesarios para encontrar la verdad de la mayoría de hechos y las 
víctimas conocen las razones por la cual se produjo el ilícito, que en muchos 
casos lo que más importa es conocer las motivaciones por las cuales los 
postulados cometieron los delitos. 
 
Finalmente se presentan las dificultades con la representación judicial, existen 
ciertos desafíos administrativos para que se logre un goce efectivo de dicho 
derecho. Según cifras del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, son un 
aproximado de 121 defensores públicos que representan a 66.726 víctimas. Eso 
equivale al alrededor de 20% del total de las víctimas registradas. Además, la 
Defensoría del Pueblo y la Fiscalía han atendido a 64.121 víctimas con el fin de 
ofrecer una orientación jurídica y psicosocial. Así las cosas, es evidente que existe 
una gran cantidad de casos que tiene que manejar un abogado de la Defensoría 
del Pueblo. Sin embargo, Esta gran cantidad de casos por abogado, hace 
presumir que los defensores públicos no conocen los detalles de la mayoría de los 
casos que están manejando y que tampoco pueden atender debidamente a las 
víctimas, brindándoles información concreta sobre sus derechos y obligaciones y 
mucho menos formular las preguntas adecuadas en las audiencias de versión 
libre.  
 
La ineficacia de la Defensoría en cuanto a la asignación de defensores públicos 
tiene como consecuencia que, muchas víctimas tienen que buscar representantes 
legales de confianza, que cobran mucho por sus servicios y que en la mayoría de 
las veces tampoco representan adecuadamente sus intereses, debido a todos 
estos inconvenientes la Defensoría la victima puede perder o ya ha perdido 
considerablemente en algunos casos la confianza, lo que se refleja en la falta de 
credibilidad en la asesoría brindada, es por eso que bajo la Resolución No. 1680 
de 2016, se abrieron las convocatorias para Defensores Públicos de la Defensoría 
del Pueblo, así el Estado busca que efectivamente se produzca una efectiva 
representación judicial para las víctimas de este proceso y se brinde la confianza 
con los mejores profesionales lograron posesionarse en el cargo y con esto evitar 
el clientelismo y generar la mejor defensa judicial en este proceso. 
 
Por todo lo anterior, se evidencia que las victimas tiene demasiada carga para el 
reconocimiento de sus derechos por parte del Estado y sus instituciones, pero 
pese al trabajo duro y a la burocracia que es sometido el proceso y dada las 
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condiciones que el Tribunal de Justicia y Paz, es un tribunal “medio” y no como el 
tribunal de la jurisdicción especial para la paz, que tiene su propia jurisdicción 
donde no dependen de un órgano superior para que se resuelvan las decisiones 
que ahí se incorpora, por eso en las sentencias que se apelaron y se encuentran 
en la Corte Suprema de Justicia, las victimas deben esperar la decisión de 
confirmar  o modificar la decisión por la cual se apeló.  
 
Ya que justicia y paz, ha sido el centro de fuertes críticas y de encontrarse en el 
ojo del huracán, se observa que las victimas quedan tranquilas con los relatos y el 
esclarecimiento de la verdad de los casos, que encuentren los restos de sus 
familiares, con esto se de forma simbólica de reparación, de igual forma que el 
postulado reconozca responsabilidad por su participación dentro de los hechos, 
que se dé un perdón y este sea aceptado por parte de las víctimas, dando así un 
paso muy significativo en la solución pacífica de conflictos y tratando de enmarcar 
en la memoria, estos sucesos no vuelvan a presentarse. 
 
Observando el panorama mencionado previamente, solo falta esperar la decisión 
de la Corte de las sentencias que apelaron, para que las víctimas puedan decidir 
si inician los trámites para acudir ante los estándares internacionales, por 
considerar que sus Derechos no fueron respetados ni reparados, ya que dicha 
posibilidad corresponde a una vía adicional a la cual pueden acudir sin ver 
impedido su acceso a esas instancias. 
 
Esta posibilidad adicional y complementaria se presenta por cuanto actualmente, 
el Sistema Internacional para la protección de los Derechos Humanos se erige 
como una alternativa para que las víctimas puedas ser íntegramente reparadas, 
en especial las víctimas en Colombia, las cuales cuentan con un importante 
respaldo en materia de reparación en un Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos que, considerando a la víctima como eje central de sus procedimientos 
contenciosos, otorga a la Corte Interamericana de Derechos Humanos potestades 
que han desarrollado un amplio catálogo de formas de reparación integral, 
convirtiéndole en uno de los Tribunales más especializados en esta materia, ello 
en contraste tanto con las falencias que se presentan en los procedimientos de 
reparación a nivel interno como en los limitados o incipientes pronunciamientos en 
torno a la reparación de víctimas, evidenciados en otros Tribunales internacionales 
de Derechos Humanos. 
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