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Resumen: uno de los temas sustantivos para la comprensión de la pro-
blemática colombiana actual es el de la gobernabilidad democrática y 
sus múltiples relaciones con la construcción de la paz. La presente ela-
boración desea contribuir especialmente al desarrollo de aspectos signi-
ficativos de la gobernabilidad democrática y de nuestro proceso de paz.
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THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES

Abstract: One of the substantive issues for understanding the current 
Colombian problem is that of democratic governance and its multiple 
relationships with the construction of peace. The present elaboration wi-
shes to contribute especially to the understanding of significant aspects 
of democratic governance and our peace process.
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Introducción

Institucionalizar la gobernabilidad democrática es una de 
las alternativas para facilitar la consolidación del proceso 

de paz en Colombia.

Gobernabilidad democrática y paz son temas de una gran significación 
para el científico social del siglo XXI, y por supuesto que, por su natura-
leza, lo serán también para el universitario y el ciudadano interesado en el 
devenir histórico de nuestra nación, de Iberoamérica y del mundo.

Reflexionando en torno a la gobernabilidad democrática, en cuanto a Ibe-
roamérica se refiere, sabemos que es un término que hacia el siglo VI antes 
de nuestra era, en Grecia, estuvo íntimamente ligado a la visión que se tenía 
de la cibernética1, como el arte de conducir atribuido a los pilotos de mar. 
Mas, fue hacia el decenio de los setenta del siglo XX, cuando científicos 
como Huntington, Deutsch, Watanuki, Crozier, Dror... fueron perfilando 
sus nuevas elaboraciones para llamar la atención de la academia y de los 
hombres de gobierno en torno a los distintos tipos de gobernabilidades.

 de Posgrados y Director del Instituto de Estudios Internacionales Alberto Lleras de la Escuela 
Superior de Administración Pública, Secretario privado de la Gobernación de Boyacá, Asesor 
del rector de la Universidad Pedagógica Nacional y Director Nacional de la Escuela Superior 
de Administración Pública, cofundador de la Escuela de Alto Gobierno de Colombia, profesor 
universitario, periodista de opinión, ensayista y conferencista internacional. Asesor y consultor. 

 Son sus últimas publicaciones: Construir Democracia: 50 años de periodismo analítico, 
Prólogo de Luis Alfredo Sarmiento Gómez (Bogotá: Editorial Tirant Lo Blanch, 2020); La 
política arte y ciencia: Aplicaciones a Colombia, Presentación de Eduardo Cifuentes Muñoz 
(Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2019); Periodismo para la democracia, 
Presentación de Fernando Carrillo Flórez y Augusto Trujillo Muñoz (Bogotá: Procuraduría 
General de la Nación-Academia Colombiana de Jurisprudencia-Compensar-CPB y otros, 
Grupo Editorial Ibáñez, 2018); El liderazgo político: Análisis de casos, 5a. ed. Prólogo de 
Fernando Carrillo Flórez (Bogotá: Procuraduría General de la Nación-Academia Colombiana 
de Jurisprudencia-Compensar-CPB y otros, Grupo Editorial Ibáñez, 2017); Darío Echandía, 
colombiano ejemplar, Prólogos de Fernando Dejanón y Carlos G. Cano (Bogotá: Academia 
Colombiana de Jurisprudencia-Universidad Libre- Panamericana, 2012); Colombia Política. 
Ensayos y escritos. Presentación de Francisco De Roux y Carlos I. Jaramillo (Bogotá: 
Universidad Javeriana-Grupo Editorial Ibáñez, 2012); “¿Cómo construir paz y democracia 
en América Latina?: Aportes a su debate y concreción”. Entrevista a Johan Galtung. Revista 
Análisis Político, no. 75. Contacto: roasuarez@yahoo.com

1 Norbert WIENER precisó su conceptualización como “la ciencia de la comunicación y el 
control”. 
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En Iberoamérica se han realizado importantes eventos, donde jefes de 
Estado y cientistas sociales han sido convocados para formular alternativas 
viables que permitan institucionalizar una gobernabilidad democrática 
con capacidad de enfrentar los problemas de atraso, injusticia social y 
desequilibrios, que siguen atentando contra la estabilidad y el progreso de los 
regímenes democráticos. Ahora, tenemos publicaciones, investigaciones, 
especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados, dedicados todos 
a profundizar en el tema de la gobernabilidad. Es relevante el número de 
eventos y publicaciones, nacionales e internacionales, que especialmente 
a partir del decenio de los noventa se han organizado, y por supuesto es 
significante el interés que en Naciones Unidas y, particularmente, en el 
PNUD, se le ha dado a la problemática.

Al acercarme a la conceptualización de gobernabilidad democrática, la 
concibo como la capacidad del sistema político para ejecutar políticas 
públicas dirigidas a la realización de un proyecto que permita: la satis-
facción de los derechos fundamentales de la mayoría de la población; 
asegure la estabilidad de un orden político democrático; facilite la co-
municación ética del gobernante con la comunidad, y permita una acción 
eficiente y eficaz. 

En relación con la problemática de la paz, anotemos que los aportes de Sun 
Tzu y Karl von Clausewitz son de gran utilidad para develar históricamen-
te aportes sustantivos de las estrategias y tácticas de la guerra.

Ante la complejidad y originalidad de los procesos para la construcción 
de la paz en Colombia, puede resultar muy útil caracterizar los distintos 
tipos de violencias, de acuerdo, por ejemplo, a la siguiente periodización: 
1948-1953, asesinato de Gaitán - golpe de opinión contra Laureano Gó-
mez; 1953-1957, gobierno de Rojas Pinilla; 1957-1974, gobierno de tran-
sición de la Junta Militar y desarrollo del Frente Nacional; 1974-1986, 
gobierno de López Michelsen - fin del gobierno de Belisario Betancur; 
1985, toma del Palacio de Justicia; 1986-2002, surgimiento de nuevas 
formas de violencia; 2002-2010, gobierno Uribe Vélez, y 2002-2006, se-
rias confrontaciones con las FARC; 2010-2018, gobierno Santos, firma 
del Acuerdo de Paz en 2016; 2018-2022, gobierno Duque, deficiente im-
plementación del proceso de paz; 2022-2023, gobierno Petro - implemen-
tación del proceso de paz. 
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Pensando en una conceptualización adecuada que nos permita la compren-
sión de la problemática de la paz en Colombia, la concibo como la ausen-
cia de la violencia abierta, estructural y cultural.2

Ante las crisis de liderazgos, en la gobernabilidad y la construcción de 
la paz que agencien propuestas políticas de trascendencia histórica en 
Colombia, este ensayo es una invitación, especialmente, a los estamentos 
universitarios, para una toma de conciencia sobre la necesidad de respon-
der desde el interior de las aulas y los procesos investigativos, innovativos 
y extensivos, a los retos que demanda una democracia participativa en 
pleno proceso de desarrollo, como lo es la colombiana.

Mas no partimos de cero. Tenemos ejemplos históricos que, a nivel mundial 
(Bolívar, Lincoln, Juárez, De Gaulle, Churchill, Gandhi, Obama...) 
nos indican la importancia de pensar y actuar con sentido de grandeza. 
Nuestra nación también ha tenido paradigmas de políticos que ejercieron 
su vocación y liderazgo con responsabilidad, consagración y eticidad. Si 
pensamos en ejemplos específicos –no los únicos– de períodos en que la 
gobernabilidad democrática se hizo patente en el siglo XX, podríamos 
revisar las gestiones de Santander (1832-1837), Manuel Murillo Toro 
(1864-1866; 1872-1874), Alfonso López Pumarejo (1934-1938), Darío 
Echandía (1934-19683), Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y Carlos 
Lleras Restrepo (1966-1970).

En relación con la construcción de la paz, tenemos ejemplos como los de 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua; los aportes del proceso de Irlanda 
del Norte y, por supuesto, las lecciones que se derivan de la conflictual 
situación de la ETA. Nótese, sin embargo, la especificidad y complejidad 
del actual proceso colombiano y la evolución de los distintos tipos de vio-
lencias a partir de 1948.

En medio de grandes dificultades histórico-estructurales (económicas, po-
líticas, sociales, culturales y ambientales) y de un dinámico proceso de 

2 Johan GALTUNG, Conferencias de sistemas internacionales. Notas personales (Santiago de 
Chile: Flacso, 1969).

3 Examínese su papel al respecto en distintos momentos del ejercicio del poder. Véase del 
autor: Darío Echandía Olaya. Colombiano Ejemplar (Bogotá: Academia Colombiana de 
Jurisprudencia - Universidad Libre - Panamericana, 2010), 60-62; 167-170.
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globalización, me inclino a pensar que el destino de Colombia debe encau-
sarse por los caminos de la democracia participativa –con componentes 
socialdemócratas– que nos permitan enfrentar de manera creativa la injus-
ticia social y las distintas manifestaciones de violencias. Ser constructores 
de paz parece ser una tarea prioritaria para nuestros futuros estadistas.

Sobre el universo temático

Después de las notas introductorias, este texto se ocupa de precisar la 
importancia del tema a la luz de mi concepto comprensivo de la ciencia 
política contemporánea. Después, se elabora un conjunto de conceptua-
lizaciones, que son básicas para estudiar la complejidad de los procesos 
dentro de los que surgen, así como los temas fronterizos con los que están 
vinculados la gobernabilidad democrática y la construcción de la paz.

Más adelante, me concentro en presentar las correlaciones existentes entre 
la gobernabilidad y el proceso de la descentralización, y por último, corre-
laciono la gobernabilidad y la paz. A continuación de las conclusiones, se 
encuentra una bibliografía especial y otra general.4 

Importancia del tema

La política, como arte de gobernar y como ciencia social, 
es clave para precisar relaciones entre la gobernabilidad 

democrática y la paz.

A ningún estudioso escapa que el tema es vital para el estadista y el hom-
bre de acción, por cuanto según sea la percepción de la gobernabilidad 
democrática y de la paz, estaremos en presencia de proyectos políticos 
democráticos o represivos, dinámicos o estáticos, creativos o repetitivos.

Para un demócrata, el pensamiento debe ser abierto, en plena construcción, 
en plena elaboración, y esa mediación entre la concreción y la capacidad de 
abstracción de la misma debe ser ajustable mediante una adecuada concep-
tualización. ¿Cuál es el hilo conductor conceptual, desde el cual se realiza 

4 Nótese cuidadosamente que la bibliografía especial puede ser muy útil para elaborar artículos 
para revistas indexadas o tesis de maestrías. 
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la presente elaboración? Pues no es otro que mi conceptualización sobre la 
ciencia política contemporánea. Esta se me presenta como una disciplina 
social que se ocupa: del estudio sistemático del Estado; de la problemá-
tica de la legitimidad; de la estructura del poder; de la composición de 
las clases y estratos sociales; de la organización de los partidos políticos 
y movimientos sociales; de los procesos electorales; del funcionamiento 
de los grupos de presión; de la problemática ambiental; del proceso de la 
toma de las decisiones; de la gobernabilidad, y del liderazgo en espacios y 
tiempos determinados.5

Desarrollemos pedagógicamente esta construcción:

1.  La primera reflexión que podría realizar es que la política como 
ciencia no se ocupa solamente de los procesos electorales. Los pro-
cesos electorales son esenciales, pero no son lo más importante de 
la política; lo más significante de la política es entender y transfor-
mar la estructura del Estado, la estructura del poder, la problemá-
tica de los intereses de las clases, de los estratos sociales, de los 
partidos y de los movimientos políticos y sociales. Y también, de 
la legitimidad, de la gobernabilidad, de la problemática ambiental, 
de los liderazgos, y del proceso de la toma de las decisiones, en 
espacios y tiempos determinados.

2.  La política, como arte de gobernar y como ciencia, se complemen-
tan; ambas requieren cada día –en nuestro país– de más y mejores 
centros del saber y de la reflexión, de más y mejores políticas edu-
cativas, de más y mejores actores, de más y mejores líderes sociales 
y estadistas, de mejores partidos políticos, comprometidos con la 
mayoría de nuestra población.

3.  Históricamente, el Estado se me presenta como la más importante 
institución de la vida política. Es la institución jurídico-política, que 
integrada por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electo-
ral, es racionalizadora de los intereses generales. Es la institución 
de las instituciones; es la organización de las organizaciones.

5 Véase el texto del autor: La política: Arte y ciencia. 3a. ed. Presentación de Eduardo Cifuentes 
Muñoz (Bogotá: Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2020). 
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4.  En torno a los órganos del poder, observemos que es mediante ellos 
que se logra la elaboración de leyes, su ejecución y la organización 
del poder electoral. Más también, observemos que es a través de 
políticas públicas6 como el Estado puede actuar para crear estruc-
turas que garanticen equidad ante el poder de las distintas clases, 
estratos y movimientos políticos y sociales. 

5.  Los temas de gobernabilidad, paz, reforma del Estado, modernización 
y democratización en Colombia, implican fortalecer los procesos 
electorales, para que la credibilidad y la legitimidad del sistema 
político puedan avanzar a través de elecciones transparentes, y 
donde los partidos políticos puedan ser concebidos –en su práctica 
histórica– como instituciones de la vida política, organizados y 
estables, con ideologías y programas para el ejercicio del poder 
en el Estado y en la sociedad, y no simplemente como aparatos o 
empresas electorales. Pero también, donde los grupos de interés o 
de presión puedan actuar, de tal manera que a través de consulta, 
negociación o subordinación, puedan ejercer influencia en distintos 
órganos, instituciones e instancias del Estado, para impulsar sus 
diversos proyectos e intereses.

6.  ¿Y, en cuanto a la toma de decisiones en el Estado, qué pensar? 
Que es al interior de las instituciones donde se plasman y ejecutan 
significantes procesos dirigidos a definir las relaciones entre las 
diferentes organizaciones e intereses en pugna en una sociedad.

7.  Y en torno a la gobernabilidad democrática, ¿qué podríamos 
anotar? Que, como he sostenido, ella es la capacidad del sistema 
político para ejecutar políticas públicas dirigidas a la realización 
de un proyecto que permita: la satisfacción de los derechos funda-
mentales de la mayoría de la población; facilite la comunicación 
ética del gobernante con la comunidad; asegure la estabilidad de 
un orden político democrático, y permita una acción eficiente y 
eficaz.

6 Véase, Alejo VARGAS, Notas sobre el Estado y las políticas públicas (Bogotá: Almudena 
Editores, 1999). 
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8.  ¿Y qué pensar del Estado y los procesos comunicativos? Sabemos 
que, de acuerdo con las orientaciones que guíen al Estado, estaremos 
en presencia de sociedades en búsqueda de autonomía, libertad, 
cohesión, originalidad y creatividad, o de sociedades dependientes, 
opresivas, desintegradas o repetitivas.

 Conocemos que, a través de los mensajes del conjunto de los medios 
de comunicación, hay muchas transmisiones y contenidos velados 
y mensajes subliminales que impiden, sobre una proporción muy 
significativa de la población, el que se puedan construir sociedades 
autónomas; en cambio, facilitan la desintegración de la sociedad y 
transmiten valores para que seamos repetidores y faltos de creatividad.

 Todas las veces que distintos modos y medios de comunicación 
sean usados para cosificar nuestras conciencias, se estará atentando 
contra la consolidación de nuestra democracia, contra la goberna-
bilidad democrática y la construcción de la paz.

 Se trata, entonces, de que los medios de comunicación sean usados 
para tener sociedades en búsqueda de más autonomía, de más liber-
tad, no de libertinaje. Libertad y responsabilidad para enfrentar la 
anomia y la atonía; las conductas desviadas y la pérdida de tejido 
social.

 Los medios de comunicación, por tanto, deben ser empleados para 
producir más cohesión social, más conciencia de lo que importa ser 
colombiano hoy y las dificultades e injusticias en que se encuentra 
la mayoría de la población. Y debemos estar atentos a los sectores 
que han pretendido desprestigiar la democracia colombiana en una 
forma irresponsable y malintencionada.7

7 Irresponsable y malintencionada, porque se ha querido –a veces– desinstitucionalizar a 
Colombia para entrar a saco en el proceso industrial y en el proceso financiero; eso tenemos 
que saberlo y meditar sobre sus efectos. Tenemos que tener una gran nación, más cohesionada 
en torno a lo que demócratas como Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe y Alberto Lleras, 
llamaron los “grandes proyectos nacionales”. Asimismo, que retomemos el pensamiento, por 
ejemplo, de colombianos como Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe, Darío Echandía, 
Alberto Lleras, Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Lleras Restrepo y Luis Carlos Galán...
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Sinteticemos. Como puede observarse, la problemática de la gobernabili-
dad y la paz es interdisciplinaria8 y compleja. Así que, el empleo riguroso 
de la ciencia política, puede ser un camino adecuado para permitirnos ar-
ticular las diversas instancias de que se ocupa. Pasemos a las conceptuali-
zaciones.

Precisiones conceptuales

La experiencia académica nos indica  
la gran utilidad que tiene el precisar y discutir  

los conceptos.

Teniendo en cuenta la complejidad de las problemáticas de la gobernabi-
lidad democrática y la paz, y la incidencia que en su tratamiento tiene la 
interdisciplinariedad de las ciencias sociales, nos ocuparemos de precisar 
las siguientes conceptualizaciones: ciencia política, Estado, goberna-
bilidad democrática, paz, cultura de la paz, transparencia y desarrollo 
sostenible.

Ciencia política

Como lo he sostenido y fundamentado, es una disciplina social que se ocupa 
del estudio sistemático del Estado, de la problemática de la legitimidad, de 
la estructura del poder, de la composición de las clases y estratos sociales, 
de la organización de los partidos políticos y movimientos sociales, de 
los procesos electorales, del funcionamiento de los grupos de presión, del 
proceso de la toma de las decisiones, de la temática ambiental, del estudio 
de la gobernabilidad y de la problemática del liderazgo, en espacios y 
tiempos determinados.

8 Porque la economía, la política, la historia, la filosofía, la antropología, el derecho, la 
sociología, la sicología, el sicoanálisis, la lingüística, la geografía y el trabajo social –trabajados 
rigurosamente– facilitan la observación, descripción, explicación y predicción de los problemas 
vinculados a la gobernabilidad democrática y la paz. 
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Estado9

Es la más importante institución política de la vida contemporánea. Según 
mi percepción, es la institución jurídico-política que, integrada por los 
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, es racionalizadora de 
los intereses generales. Es la Institución de las instituciones, la Organiza-
ción de las organizaciones.

En cuanto a lo jurídico, anotemos que el ordenamiento social, fundado en 
la justicia, susceptible de coacción y ordenado al bien común –en que con-
siste el derecho– es soporte sustantivo para la constitución y el desarrollo 
de un Estado democrático en paz.10

Gobernabilidad democrática

Es la capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas, dirigidas 
a la realización de un proyecto, que permita: la satisfacción de los derechos 
fundamentales de la mayoría de la población; facilite la comunicación ética 
del gobernante con la comunidad; asegure la estabilidad del orden político 
democrático, y también permita una acción eficiente y eficaz.11 
9 Para lograr una conceptualización sobre la problemática de los Estados latinoamericanos, 

se recomienda abordar: Jorge Mario EASTMAN, Constituciones políticas comparadas 
de América del Sur (Bogotá: Parlamento Andino, 1992); Fundación Luis Carlos Galán, 
Encuentro latinoamericano por la democracia y la integración (Bogotá: Presencia, 
1991); ILPES, Gestión estratégica, planificación y presupuesto (Buenos Aires, 1992); 
ILPES, Reforma y modernización del Estado (Santiago, 1995); Juan MOLINAR 
H. El tiempo de la legitimidad: Elecciones, autoritarismo y democracia en México 
(México, 1991); Abraham LOWENTHAL, “Latin America: Ready for Partnership. 
Foreign Affairs, America and the World. Instituto de Estudios Internacionales (1990-
1994)”, Revista Análisis Político, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1993; 
Guillermo PERRY, “La iniciativa Bush y la respuesta de América Latina”, Coyuntura 
Económica, 20, 1990, y, Decidí contarlo: Conversaciones sobre 50 años de economía 
y política en Colombia (Bogotá: Penguin Random House, 2019).

10 Véase del autor: Introducción al derecho. Rodrigo Noguera Laborde. Notas de clase. (Bogotá: 
Universidad Javeriana, 1959).

11 La gobernabilidad democrática se podrá ampliar en los siguientes textos: Jorge BARENSTEIN, 
“Gobernabilidad comparada a nivel local: Nuevas tendencias y antiguos desafíos”. Reforma y 
Democracia, Revista del CLAD, nº. 1 (1994); José BLANES J., “Descentralización político-
administrativa y gobernabilidad”, En: Democracia y gobernabilidad en América Latina, 
Caracas. CLAD. Planificación y gestión: Coordinación institucional de la formulación, 
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Joan Prats, apoyándose en el documento de Fernando Zumbado, anota:
Cuando en el PNUD hablamos de gobernabilidad democrática, nos estamos 
refiriendo fundamentalmente a las capacidades de los gobiernos y demás 
actores de los países de la región para abordar el reto sistémico de la demo-
cracia, el mercado y la equidad. A pesar de los grandes avances realizados, 
nuestras democracias son todavía jóvenes, carentes de bases institucionales 
y culturales bien asentadas, prisioneras en parte de las culturas del pasado.12

Y, apoyándose en el texto de Hugo Fernández F., sostiene:
Fortalecer la gobernabilidad implica, pues, la generación de acuerdos y 
consensos que permitan construir la referida masa crítica. Ello supone, a 
su vez, la práctica del diálogo en todos los frentes: entre actores políticos 
formales, formadores de opinión y medios de comunicación, interlocuto-
res y organizaciones sociales.

ejecución y evaluación de la política colombiana (Caracas: 1989). Rafael DE LA CRUZ, 
Gobernabilidad y democracia: Condiciones para el desarrollo de América Latina (Caracas, 
1992). PNUD, Proyecto de desarrollo de las capacidades del Estado (1992). DEUTSCH, 
K.W. Política y gobierno (México: FCE, 1976). G.W. DOWNS, y P. D. LARKEY, The Search 
of Government Efficiency. From Hubris to Helplessness (New York: Random House, 1986). 
Patrick DUNLEAVY y Brendan O´Leary, Theories of the State: The politics of the liberal 
democracy (London: McMillan, 1987). Yehezkel DROR, La capacidad de gobernar (Cartagena 
de Indias: Club de Roma, Círculo de Lectores, 1994). César FAJARDO DE LA MORA, 
“Problemas de gobernabilidad e ingobernabilidad en el Estado de México”, Revista del Instituto 
de Administración Pública del Estado de México, nº. 18(1993). José Luis FIORI, Ajuste, 
transição e governabilidade: O enigma brasileiro (São Paulo: Instituto de Economía do Setor 
Público - Fundação do Desemvolvimento Administrativo, 1994). Rolando FRANCO, “Estado, 
consolidación democrática y gobernabilidad en América Latina”. Revista iberoamericana de 
autogestión y acción comunal, nº. 28, 29 y 30 (1993). Omar GUERRERO, “Ingobernabilidad: 
Disfunción y quebranto estructural”, Reforma y Democracia. Revista del CLAD, nº. 3 (1995). 
Guillermo HOLZMANN, “Integración latinoamericana y gobernabilidad democrática”, 
Política, nº. 28 (1993). Carlos Alberto LONGO, Políticas de estabilização e reforma estructural 
no Brasil (São Paulo: Fundación Konrad Adenauer. Marco Aurelio NOGUEIRA, “Democracia 
política, gobernabilidad y representación”. Reforma y Democracia, Revista del CLAD, nº. 1 
(1994). Joan PRATS, Gobernabilidad y globalización en la investigación en administración 
pública, hoy (Bogotá: Imprenta Nacional, 1998). Fabio REIS, “Governabilidade, instituições 
e partidos”, Novos estudos, nº. 41 (1995). Hernando ROA, La reforma del Estado y la 
gobernabilidad (Bogotá: Editora Guadalupe, 1997). Daniel PECAULT, Orden y violencia en 
Colombia, 2 vols. (Bogotá: CEREC - Siglo XXI, 1987). Edelberto TORRES, “América Latina: 
Gobernabilidad y democracia en sociedades en crisis”. Nueva sociedad, nº. 128 (1993). Carlos 
VERGARA, “Políticas sociales gobernabilidad democrática”. En: Investigación en política 
social: Propuestas para una agenda futura (Ottawa: CIID, 1993).

12 Gobernabilidad democrática en tiempos de reforma. Reunión consultiva sobre el Programa 
regional de gobernabilidad del PNUD, México, 1996.
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Como una propuesta para ser discutida, me permito graficar mi conceptua-
lización de gobernabilidad, en el siguiente diagrama.

Diagrama 1. Gobernabilidad democrática

 

Paz

Según los planteamientos y elaboraciones de científicos sociales especia-
listas en el manejo de la problemática de la paz, la conceptualizo como la 
ausencia de la violencia abierta, estructural y cultural.13

13 Para un abordaje de la problemática de la paz, véanse: Tzu SUN, Los trece artículos sobre el 
arte de la guerra (Madrid: Ministerio de Defensa de España, 1988). Karl VON CLAUSEWITZ, 
De la guerra (Barcelona: Labor, 1984). José Noé RÍOS, Liberación en el Caguán (Santa Fe de 
Bogotá: Planeta, 1998). José Noé RÍOS y Daniel GARCÍA PEÑA, Construir la paz de mañana: 
Una estrategia para la reconciliación (Santa Fe de Bogotá: Presidencia de la República, 
1997). Johan GALTUNG, La transformación de conflictos por medios pacíficos: El método 
transcendente (Ginebra: ONU, Alfaz del Pi, 1996). Mesa de Conversaciones, Acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Bogotá: Imprenta 
Nacional, 2016). Hernando ROA y Johan GALTUNG, ¿Cómo construir la paz en Colombia? 
(Santa Fe de Bogotá: ESAP Publicaciones, 1998). Hernando ROA et al., ¿Es posible la paz 
en Colombia? (Santa Fe de Bogotá: ESAP Publicaciones, 1998). Anthony GIDDENS, “Vivir 
en una sociedad postradicional”, En Modernización reflexiva (Madrid: Alianza, 1994). Ghali 
BOUTRUS BOUTROS, Un programa de desarrollo (Nueva York: ONU, 1995) y Una agenda 
para la democratización (Nueva York: ONU, 1996). Peter WALLENSTEEN, Un marco teórico 

Gobernabilidad democrática

Capacidad del sistema político

Ejecución de políticas públicas

Satisfacer 
los derechos 

fundamentales 
 de la mayoría 
de la población

Asegurar la 
estabilidad del 
orden político 
democrático

Facilitar la 
comunicación 

ética del 
gobernante con 
su comunidad

Permitir una 
acción eficiente 

y eficaz

Realización de un proyecto



HERNANDO ROA SUÁREZ

25Revista n.o 378, julio-diciembre, 2023

Teniendo en cuenta que el proceso de paz debe enmarcarse dentro del 
Estado de Derecho, resulta útil leer cuidadosamente las observaciones del 
señor Fiscal de la República:14 

i.  Un proceso de paz tiene que estar totalmente desvinculado de los 
afanes electorales y de las coyunturas políticas. El proceso de paz no 
puede ser una estrategia electoral. 

ii.  Tiene que concebirse como un verdadero proyecto de Estado, a mediano 
y largo plazo.

iii.  Se debe caracterizar por la claridad en sus pasos y elementos, y no por 
la ambigüedad o incertidumbre en su lenguaje y objetivos. 

iv.  Debe estar ajeno a la espectacularidad, a su monitoreo y reporte diario, 
a la inspección cotidiana que desvía la atención pública hacia un 
cúmulo anecdotario y lo aleja del examen sobre el fondo del mismo.

v.  No resulta conveniente que los medios de comunicación conviertan 
a los comandantes militares de la guerrilla o de las autodefensas en 
grandes protagonistas, dándole campo ilimitado a la apología bélica, 
sin anteponer los filtros y cuestionamientos necesarios para que la 
opinión ciudadana adquiera una percepción equilibrada y objetiva de 
sus actos y propósitos. 

vi.  No resulta aconsejable colocar en un plano de igualdad a los factores 
armados al margen de la ley y a quienes legítimamente actúan dentro 
del Estado de Derecho... 

Desarrollo sostenible

Entiendo por desarrollo sostenible un proceso social global que, buscando 
satisfacer los derechos fundamentales de la población y la protección de 
los recursos naturales, no sacrifica las generaciones presentes ni futuras, y 
facilita la construcción de una sociedad centrada en la dignidad humana.15 
Observemos el siguiente diagrama.

para la resolución de conflictos (Guatemala: Iripaz, 1988). Jean Paul, LEDERACH, Un marco 
englobador de la transformación de conflictos sociales crónicos (Gernika: Gernika Gogoratuz, 
1994) y la bibliografía respectiva, señalada en la bibliografía general.

14 Revista Cambio, nº. 380 (octubre 2-9 de 2000): 42-43.
15 Véase el material contenido en los informes de NN. UU.-PNUD, sobre El desarrollo humano, 

en el intervalo comprendido entre 1990-2020. Allí reposa información seria al respecto.
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Diagrama 2. Desarrollo sostenible
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¿Será válido que el fortalecimiento de lo local 
es el futuro de los iberoamericanos, y que ello será 
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Según nuestros preceptos constitucionales vigentes, el fortalecimiento de 
la descentralización es una de las concreciones básicas de la reforma del 
Estado que facilita la gobernabilidad en un régimen presidencial como el 
colombiano. Las siguientes trece propuestas buscan contribuir a dinamizar 
nuestro proceso descentralizador, facilitar la gobernabilidad y la construc-
ción de la paz. ¿Qué hacer entonces?

1.  Reconocer que es urgente fortalecer las instituciones públicas 
y privadas, –más allá del conocimiento sobre su normatividad y 
operatividad– para el diseño de nuevas estrategias, metodologías 
de planificación16 y esquemas organizativos, fundamentados en el 
fortalecimiento de valores éticos y culturales que hagan viable una 

16 Revísense al respecto los planteamientos formulados por el autor, en el periódico El Mundo, 
(2000), marzo 22 y 29, en la página 2.
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mayor transparencia, justicia y equidad en el acceso a los benefi-
cios del desarrollo.

2.  Vincular la descentralización –en forma comprensiva– a la moder-
nización del Estado. Según la situación colombiana, hoy no es 
recomendable desmantelar el Estado, sino, como lo han propuesto 
serios cientistas sociales: modernizarlo, ordenarlo, especializarlo, 
fortalecerlo, fiscalizarlo y hacerlo eficiente y eficaz.

3.  Fortalecer la capacidad tecno-política del Estado17, para la formula-
ción, implementación y evaluación de las políticas públicas. Dentro 
de un régimen presidencialista como el nuestro, es indispensable el 
fortalecimiento de la “Oficina del Presidente”.18 Impulsar políticas 
de Estado, en un régimen y en las condiciones actuales de nuestra 
nación, sugiere la conveniencia de coordinar (para la planeación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas descentralizadoras 
y el funcionamiento del sistema de descentralización), Presidencia 
de la República, Ministerio del Interior, DNP, ESAP y Congreso de 
la República.

4.  Reestructurar el Ministerio del Interior, dotándolo de instalaciones 
modernas y planta de personal, que le permitan ejercer sus fun-
ciones como Cancillería de la política interna, a fin de facilitar el 
funcionamiento del Sistema Administrativo del Interior (SAI).19

5.  Organizar las relaciones entre los sectores público y privado, de tal 
manera que se establezcan relaciones estructurales entre lo económico 
-político, social, cultural y ambiental, dentro de las condiciones 
actuales de la globalización.

17 Es de gran utilidad para Colombia, fortalecer la Escuela de Alto Gobierno (fundada 
en la ESAP, en junio de 1997) en los aspectos de formación, investigación y extensión. 
Las especializaciones, maestrías y el doctorado, con sus correspondientes sistemas de 
investigaciones, facilitarán el surgimiento de estadistas como los que necesita nuestro 
país para el siglo XXI.

18 Hernando ROA, Ahrens GEERT-HINRICH, Guy AZAIS, Yago Pico DE COAÑA; 
Gilberto ECHEVERRI MEJÍA, Russel THOMPSON, María Ángela HOLGUÍN y 
otros. La oficina del presidente (Bogotá: Hurtado y Urbina, 1997), 11-123.

19 Véase la asesoría de la ESAP al Ministerio del Interior sobre el Sistema administrativo 
del Interior.
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Como ha sostenido Luis Jorge Garay:20 
[el proceso del nuevo relacionamiento público-privado] ha de abarcar 
no solo a los propios agentes productivos –como los empresarios– y 
los agentes proveedores de conocimiento, tecnología y servicios, sino 
también al Estado en su calidad de agente social de última instancia con 
la función de la preservación del interés colectivo.

[…]

Se trata de un proceso de coordinación sustentado en una institucionali-
dad y un patrón de gobernabilidad funcionales para la potencialización 
de las capacidades reales de acción de los agentes y para el desarrollo de 
otras nuevas, favorecedoras de mayores niveles de eficiencia colectiva y 
del mejoramiento de la productividad y propiciadoras de ventajas compe-
titivas al nivel sistémico.

[…]

Esta coordinación debe consistir en un proceso permanente de consulta en-
tre los intereses individuales de los actores involucrados, de identificación y 
de conciliación entre los intereses privados, privados-colectivos y públicos.

[…]

En la medida en que los Estados van restringiendo sus funciones a aque-
llas de estricto carácter público, los agentes privados han de ir asumiendo 
la responsabilidad de gestar, financiar y administrar en conjunto activida-
des que generen externalidades y economías de escala para su beneficio 
como colectivo.

[…]

En el caso de un país como Colombia, la definición de este nuevo arreglo 
institucional entre firmas, agremiaciones y entes públicos debe partir de 
la elaboración colectiva de un diagnóstico sobre la situación competitiva 
de las actividades productivas frente a las exigencias del proceso de glo-
balización y de sus posibilidades de inserción al mercado internacional. 

[…]

El desafío actual en Colombia reside en avanzar en el desarrollo insti-
tucional de la acción privada-colectiva-pública, y a la vez asegurar un 

20 Crisis y construcción de sociedad (Bogotá: ESAP Publicaciones, 1998), 27-29.
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ambiente macroeconómico estable y propicio para el fortalecimiento y 
modernización de la actividad productiva.

6.  Impulsar la reforma política que permita tener partidos y movimien-
tos políticos modernos; procesos electorales transparentes para la 
mayoría de la población, y una nueva estructura para la financiación 
de las campañas políticas.

7.  Expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto implica 
definir la autonomía de los entes territoriales, actualizando la Ley 
60 de 1993 y la 136, sobre régimen municipal. Asimismo, consoli-
dar la capacidad fiscal de los municipios y departamentos.21

8.  Desarrollar las veedurías ciudadanas, para supervisar la asignación 
de recursos y mejorar la calidad de la función pública en todas sus 
instancias.

9.  Fortalecer el Sistema de Comunicación Territorial (SCT), confor-
me a los adelantos científico-tecnológicos contemporáneos y según 
las complejidades de un territorio como el nuestro. 

10. Consolidar los Programas mejor gestión y anticorrupción. Ellos 
son muy útiles para cambiar la imagen y la racionalidad deseable 
en la conducción de lo público.

11.  Mejorar la capacidad tecno-política de la Contraloría General de 
la República, dotándola de los recursos técnicos y humanos que le 
permitan hacer evaluación de la totalidad de las dependencias del 
Estado. La evaluación del desempeño es un método muy conve-
niente para racionalizar la administración pública, y favorecer adi-
cionalmente la transparencia y la eficiencia de la gestión pública.

12.  Generar procesos para el seguimiento a la gestión y la evaluación 
de efectos e impactos de las acciones de desarrollo, garantizando la 
eficacia de estos sistemas y la participación de la sociedad civil.

13.  Crear una nueva cultura política (civic culture) en la sociedad civil, 
impulsando el liderazgo político proactivo; fomentando las organiza-

21 Estúdiense, por ejemplo, los debates parlamentarios sobre el tema, adelantados en 
abril 25 de 2001 y años posteriores.
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ciones de base, las asociaciones de municipios y formando valores 
de autogestión y corresponsabilidad con el desarrollo local, como 
alternativa eficaz para superar el paternalismo y el clientelismo re-
gional, que han suplantado la participación de la sociedad civil. La 
organización de esta, debe avanzar para que su intervención no se 
limite a dar respuesta a las convocatorias institucionales, sino que 
se logre una efectiva y autónoma articulación con las administracio-
nes locales y regionales, en la formulación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y veeduría de los programas y proyectos de desarrollo.

Se trata de crear una nueva cultura cívica, comprometida con el desarrollo 
de las comunidades. 

¿Será cierto que el fortalecimiento de lo local es el futuro de los iberoame-
ricanos, y que ello será decisivo para impulsar la descentralización, la 
gobernabilidad y nuestra integración?

El diagrama 3 condensa alternativas viables para impulsar el proceso des-
centralizador en Colombia.

Diagrama 3. Gobernabilidad y descentralización
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Gobernabilidad y paz 

Organizar la paz como ausencia de violencia abierta, 
estructural y cultural, será fundamental para cristalizar la 

gobernabilidad democrática en Colombia.

Pensando en una adecuada complementación a la presente elaboración, 
detengámonos a plantear algunas relaciones entre gobernabilidad y paz.22 
Como lo he conceptuado, entiendo por gobernabilidad democrática la 
capacidad del sistema político para ejecutar políticas públicas dirigidas a 
la realización de un proyecto, que permita: la satisfacción de los derechos 
fundamentales de la mayoría de la población; facilite la comunicación 
ética del gobernante con la comunidad; asegure la estabilidad de un 
orden político democrático y permita una acción eficiente y eficaz. Y 
por paz: la ausencia de la violencia abierta, estructural y cultural. Por 
tanto, parece evidente que no tendremos estabilidad del orden político 
democrático, mientras el conflicto colombiano tenga las características 
actuales.

Observemos con Luis Jorge Garay, que
… la sociedad colombiana debe asumir la conciencia de que continuar la 
profundización de la situación de guerra generalizada se verá enfrentada 
cada vez más al marginamiento internacional tanto en lo político como en 
lo económico, que la puede llevar no solo a mayores niveles de disolución 
interna, sino además a una creciente pérdida de dinamismo económico y 
al consecuente empobrecimiento generalizado.

Para Colombia sería muy grave que se entendiera que la guerra puede ser 
resuelta por un grupo reducido de personas concertando acuerdos par-
ciales en la búsqueda por solucionar algunos de los frentes de la guerra. 
La sociedad debe asumir resueltamente que hay razones objetivas y 
estructurales de la guerra generalizada que están íntimamente ligadas con 
la estructura política, económica, social (ambiental) y cultural del país.

22 Consúltese la bibliografía incluida para los apartados “Gobernabilidad democrática” y 
“Paz” de este ensayo.
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Hacia una nueva cultura de paz

Ante la situación actual de Colombia, se impone entonces crear una nueva 
cultura de la paz. Y para contribuir a crear una nueva cultura de paz en 
nuestro país, comencemos por precisar su conceptualización. 

¿Qué podríamos entender por una cultura de la paz? Recordemos que es 
una forma de ver, de vivir y de sentir la ausencia de la violencia abierta, 
estructural y cultural, en nuestros días y hacia el futuro. Esto implica el que 
podamos construir sistemas, estructuras y personalidades comprometidas 
y conocedoras de la gran problemática que conlleva la construcción de la 
paz. Y también, que observemos que es un proceso histórico, cuya cristali-
zación facilitará la consolidación de la gobernabilidad.

Algunos caminos que nos pueden servir para construir una nueva cultura 
de la paz, los podemos extraer del trabajo realizado con Johan Galtung23, 
quien nos propone el siguiente decálogo:

Transformación de conflictos

Es decir, impulsar la formación de muchos trabajadores para la paz, con 
capacidad de intervenir en conflictos, que dialoguen con la gente para fa-
cilitar el surgimiento de ideas y alternativas nuevas, concretas y viables.

Crear actores para la paz

Haciendo énfasis en los grupos de mujeres y de jóvenes, sin olvidar que la 
paz debe ser un compromiso de todos los estamentos sociales.

Educación para la paz

Esto, mediante la creación de textos, organizaciones e instituciones espe-
cializadas en el afianzamiento de políticas de paz. Podemos comenzar por 

23 ROA y GALTUNG, ¿Cómo construir la paz en Colombia?, 9-23. Nótese que varias 
de estas propuestas fueron incluidas a lo largo del Acuerdo firmado, en 2016, por el 
presidente Santos y las FARC.
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ejercicios prácticos desde las escuelas elementales, para llegar hasta los 
diplomados, las especializaciones, las maestrías y el doctorado.

Periodismo para la paz

Seguir entrenando periodistas especializados en ambientar escenarios y 
políticas constructivas. Que no se siga escribiendo solo sobre la violen-
cia, sino sobre el conflicto que está detrás de ella y sobre la creación de 
atmósferas que faciliten su solución. Si el conjunto de las asociaciones 
colombianas que dirigen nuestros medios de comunicación elaboraran una 
estrategia común, estoy seguro de que este, los futuros gobiernos y las 
comunidades, recibirían un apoyo eficiente. No debe olvidarse que, si de 
un lado está clara la voluntad de paz de diez millones de colombianos, que 
participamos en el proceso electoral de 1998; de otro, es muy grande la 
ignorancia existente sobre los caminos reales que debemos recorrer, si de 
verdad vamos a construir la paz.24

Crear zonas para la paz

En ellas debe organizarse la gente a nivel local para vivir con dignidad, con 
un programa de reconciliación, con una economía de sobrevivencia para 
eliminar el miedo a la muerte a través del hambre. Estas zonas deben estar 
pobladas por habitantes desarmados. Se podría tener vigilancia, nacional 
o internacional, pero sin armas... Se trata de crear espacios donde sus 
habitantes puedan aclimatar, pedagógicamente, nuevas conductas pacíficas.

Mantener la paz

Buscando la cooperación de las fuerzas militares que –conociendo a 
Klausewitz– profundicen más en las estrategias, prácticas y actitudes de Sun 
Tzu. Se trata, de una parte, de institucionalizar la cultura de la no violencia, 
y de otra, aprender de los casos exitosos de construcción de la paz.

24 Nótese que, si de un lado fue significante la firma del Acuerdo con las FARC-EP en noviembre 
de 2016; de otro lado, han sido notables las deficiencias en planeación, implementación y 
evaluación en torno a las tareas por realizar antes y a partir de esa fecha. 
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Reconciliación o reconstrucción

Es decir, es necesario crear espacios entre la comunidad, que faciliten 
encontrarse en torno a valores comunes, saber perdonar y reconstruir co-
munidad en torno al trabajo. Es posible que tengamos que aprender de las 
magníficas experiencias de África del Sur.

Negocios para el desarrollo y la paz

Ello supone garantizar estímulos, especialmente a nuestros campesinos, 
en el proceso de sustitución de cultivos; garantizarles, por ejemplo, al que 
cultiva el café, una parte mayor del precio total que paga el consumidor.

Promover iniciativas productivas locales

Esto conlleva organizar modos de sobrevivir; energías baratas; formas 
cooperativas de microcrédito; modos de cultivar para tener alimentación, 
educación, vivienda, salud, empleo, recreación y vestido. Para que las 
zonas de paz puedan funcionar, ellas deben ser autosuficientes en materia 
de necesidades básicas. Obsérvese que la economía de crecimiento mata  
la economía de subsistencia.

Conocer y responder a las patologías culturales

En algunos casos, ellas pueden ser causantes de más tensión en la comuni-
dad. Habría que revisar, por ejemplo, la incidencia del machismo en la pro-
ducción de violencias, y, complementariamente, fortalecer valores como la 
lealtad, la honradez, el amor al trabajo, la valentía y un sano nacionalismo, 
que pueden ser fuente de cohesión y de una nueva mística en torno a la 
creatividad y a la construcción de la paz. 

Obsérvese la complementación y correlación múltiple existente entre los 
temas propuestos; ellos han sido cuidadosamente discernidos y deducidos 
del análisis de conflictos y de la formulación de políticas para la paz.25

25 Notemos que algunas de estas propuestas del decálogo galtuniano se han implementado en 
el proceso de implementación del Acuerdo de Paz signado en 2016, en Bogotá. Sin embargo, 
como se ha dicho, ha faltado un grado superior de planeación, implementación y evaluación 
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Universidad y proceso de paz

Complementemos los aportes anteriores, buscando responder la siguiente 
pregunta:

¿Cómo puede la universidad contribuir al proceso de paz?

Pensando en los estudios sobre la paz, notemos que es necesario actuali-
zarlos y profundizarlos. Entre nosotros se han desarrollado importantes 
reflexiones sobre la dinámica estratégica y coyuntural de la guerra, pero 
parecería no haberse superado ese discurso y las perspectivas sobre la 
transformación positiva han quedado en suspenso. En cambio, sectores de 
la sociedad civil, en su conjunto, han abierto canales de reflexión y acción 
en torno a la paz, no solo como expectativa o como ilusión, sino como un 
marco de entendimiento cotidiano para el desarrollo concreto de la demo-
cracia.

¿Será cierto que la disonancia entre el desarrollo académico y la dinámica 
social ha generado un vacío, que es necesario llenar entre todos –no solo 
a través del trabajo de los académicos–, porque se correría el riesgo de 
caer nuevamente en los mismos errores cometidos hasta ahora? Si bien 
es evidente que la academia ha estado presente en las diferentes convoca-
torias públicas en favor de un nuevo esquema de convivencia, es tiempo 
ya que se funde esa intencionalidad en una nueva vocación de servicio: la 
de repensar y elaborar los procesos de paz, simultáneamente. Esbocemos, 
entonces, algunas propuestas viables26 sobre las relaciones entre las uni-
versidades y el proceso de paz.

Propuestas

1.  Intervenir en el conflicto con una perspectiva transformadora hacia 
la paz, debe ser una característica de la vocación universitaria.

de este Acuerdo, que es el más estratégico y significativo para cristalizar una paz estable y 
duradera.

26 Véase El Mundo, mayo 30 de 2000, página 2, y el texto del autor, Periodismo para la 
democracia, Presentación de Fernando Carrillo Flórez (Bogotá: Procuraduría General de la 
Nación-Academia Colombiana de Jurisprudencia-CPB-Compensar-Grupo Editorial Ibáñez, 
2019), 169-195; 321-353. 
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2.  Realizar análisis universitarios en conexión con los actores que 
más allá de estar inmersos en el conflicto, han venido construyendo 
procesos paralelos de convivencia pacífica en diferentes espacios 
locales y regionales.

3.  Superar las elaboraciones descriptivas del conflicto y tender, más 
bien, al planteamiento crítico de escenarios, esquemas y tendencias 
de paz.

4.  Dialogar con los actores en un contexto internacional, regional y 
local y con especialistas que hayan desarrollado esa reflexión teórico 
-práctica en otros contextos.

5.  Monitorear los trabajos desarrollados por otros actores, en regiones 
de países distintos. Este seguimiento permite adentrarse en otras 
culturas, conocer métodos de racionamiento y técnicas de trata-
miento y transformación para la paz.27

6.  Preparar a los profesores y reformular los currículos y los planes 
de estudio, para que los egresados de nuestras facultades puedan 
intervenir en la construcción de la paz con eficiencia y eficacia.

7.  Organizar en las universidades diplomados, especializaciones y 
maestrías sobre los distintos aspectos del proceso de paz (liderazgo 
político, resolución de conflictos, pedagogía de la convivencia, zo-
nas de paz, políticas sociales, relaciones internacionales, gobernabi-
lidad...) que cumplan las condiciones académicas (el doctorado).28

8.  Fortalecer los centros de investigación y los proyectos sobre la paz, 
para producir resultados que planteen soluciones realizables.

9.  Formar técnicamente grupos profesionales para administrar la paz, y 

10.  Celebrar alianzas estratégicas, nacionales e internacionales, para 
facilitar el surgimiento de una nueva cultura de la paz.29

27 Se me presenta de gran utilidad revisar los aportes africanos al respecto; también, los de 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

28 Obsérvese que existen útiles aportes al respecto. Sin embargo, no debe olvidarse que Colombia 
es uno de los laboratorios mundiales contemporáneos para producir alternativas viables y 
replicables, en vías de construir una paz estable y duradera en los territorios. 

29 Véase artículo del autor en El Mundo, julio 13 de 1999, página 2.
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Como universitarios, no debemos seguir siendo espectadores y la Asocia-
ción Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Red de Rectores Uni-
versitarios por la Paz, deben seguir produciendo resultados para facilitar 
la presentación de alternativas que sean viables de implementación. Los 
universitarios estamos invitados a intervenir creativamente en el proceso 
de paz, y a no olvidar que “hacer, no es agitarse, es realizar lo difícil”. 
Nos corresponde intervenir en la más ardua tarea, donde está en juego 
el destino democrático de nuestra gran nación. El espíritu belicista debe 
ser confrontado por una muy bien informada y planeada solución política 
negociada. Claro está, los colombianos conscientes y consecuentes de-
ben saber que es indispensable reformular las macropolíticas y alternativas 
para la paz en Colombia. Como vamos, el proceso será más dilatado aún.30

A manera de conclusiones

El sistema educativo será decisivo para la creación 
de espacios que favorezcan el surgimiento de nuevos 

liderazgos políticos e impulsen la institucionalización de 
una gobernabilidad democrática en paz.

Para la culminación del presente ensayo, es muy grato presentar para el análi-
sis, discusión y superación de los lectores, los siguientes comentarios finales.

1.  El examen de la realidad nos indica la gran utilidad que tiene, 
en nuestros días, adelantar estudios vinculados a la gobernabili-
dad democrática y la paz. Las reflexiones teórico-prácticas sobre 
el tema en América Latina y Colombia seguirán siendo objeto de 
reformulaciones y reevaluaciones, en la medida que los distintos 
gobiernos, de nuestra heterogénea realidad, adelanten políticas que 
fortalezcan el surgimiento de la paz y organicen la gobernabilidad 

30 El estudio histórico de los procesos democráticos colombianos nos indica que nuestro 
país seguirá siendo estratégico para la vida de la democracia latinoamericana. Sin 
embargo, la injusticia estructural y los niveles de pobreza –por encima del 50%– 
se convierten en serios obstáculos para la consolidación de su gobernabilidad y la 
construcción de la paz. Por ello, se requerirá un proceso sistemático de formación de 
nuevos líderes políticos, que sean estadistas, capaces de liderar una sociedad democrática 
real, participante activa, justa, pacífica, libre, y con posibilidad de concretar un proceso 
de desarrollo sostenible, según las elaboraciones formuladas por Naciones Unidas. 
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democrática. Para la conducción adecuada de esos procesos –y sus 
respectivas evaluaciones– es necesario tomar decisiones estratégi-
cas que impulsen la formación y el surgimiento de nuevos lide-
razgos políticos y pensadores de reflexión profunda (think tanks), 
que dirijan y orienten los proyectos que demandan justicia social y 
desarrollo sostenible en nuestras naciones.

2.  Las construcciones conceptuales que he empleado como adecuadas 
mediaciones entre la concreción y la abstracción, seguirán siendo 
útiles para abordar, sistemáticamente, trabajos de esta naturaleza. 
Pienso que el enriquecimiento teórico irá de la mano con las preci-
siones conceptuales. Estas son facilitadoras del proceso compren-
sivo de la realidad y conllevan un serio esfuerzo de discernimiento 
y reflexión.

3.  Tener gobiernos colombianos que en la práctica histórica estén 
comprometidos con la comunidad, implica que en la formulación, 
implementación y evaluación de sus políticas públicas se actúe de 
tal manera que sea posible organizar estructuralmente la justicia 
social y construir la paz. 

 ¿Será cierto que buenos gobiernos, con calidad, modernizados 
(descentralizados, regionalizados, planificados indicativamente en 
forma participativa y democratizados) y desarrollándose en condi-
ciones pacíficas, legitiman el papel del Estado y facilitan la gober-
nabilidad?

4.  A sabiendas de que la descentralización es un proceso indispensa-
ble para lograr un cambio significativo en nuestro país –que forta-
lezca la gobernabilidad–, las propuestas formuladas facilitarán su 
dinamización.

 Los buenos gobiernos locales deben estar descentralizados y organi-
zados, a fin de permitir la participación de los sectores mayoritarios 
en el proceso de la toma de las decisiones y la construcción de la paz.

5.  Democracias participantes –en vía de construcción, como la colom-
biana– demandarán, cada día más, organizar estructuras que permi-
tan consolidar la gobernabilidad. Crear una nueva cultura para la 
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paz, afianzará nuestra democracia y facilitará la gobernabilidad 
necesaria para el desarrollo de la nación.

6.  Con miras a elaborar caminos nuevos de dirección política, este 
ensayo ha pretendido plasmar una labor imaginativa, dirigida a pre-
venir –en lo posible– la improvisación para el ejercicio de la voca-
ción política responsable. Inmensos costos históricos ha tenido que 
asumir nuestra nación por la designación de personas que no estaban 
adecuadamente preparadas para el ejercicio del poder.

7.  Quienes aspiramos a seguir construyendo democracia participativa 
en Colombia esperamos que las distintas instancias en que es posi-
ble modernizar nuestro Estado contribuyan, eficiente y eficazmen-
te, a consolidar la gobernabilidad democrática y la paz en nuestra 
gran nación.
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