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Resumen del curso:  

Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia. El Acuerdo Final de Paz 
suscrito en 2016 puso fin a más de 50 años de guerra entre el Estado y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), pero el conflicto armado interno no ha acabado. El 
país debe hacer frente a otros desafíos como el narcotráfico, la implementación de los 
acuerdos, la pervivencia de las Bandas Criminales (BACRIM), la oleada de violencia contra 
los líderes sociales, la represión estatal contra las protestas sociales, la migración de 
ciudadanos venezolanos o las fallidas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN).  

Durante este curso usted va a ahondar en el contexto político colombiano desde una 
perspectiva teórica y jurídica, discutiendo en clase aspectos claves de los procesos de 
conflicto y posconflicto y tratando de responder a cuestiones tales como: ¿Qué son los 
Derechos Humanos? ¿Cómo se originan los conflictos armados? ¿Qué actores participan 
en ellos? ¿Por qué estos actores recurren al uso de la violencia? ¿Qué es un proceso de paz? 
¿Para qué sirve la Justicia Transicional?  

Asimismo, durante la asignatura usted profundizará en el caso colombiano formulando 
soluciones realistas de resolución de conflictos acordes a la coyuntura de este país. ¿Qué 
oportunidades y obstáculos hoy encuentra hoy en la implementación de los acuerdos? 
¿Cómo explica sigan produciéndose acciones políticas violentas en algunos territorios? 
¿Qué condiciones favorecen el inicio de una negociación de paz? 

 

Objetivos: 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso, usted habrá aprendido y asimilado los contenidos teóricos y jurídicos 
fundamentales de la protección de los Derechos Humanos, el Derecho Transicional y los 
procesos de conflicto, negociación y posconflicto, poniendo énfasis en el caso colombiano. 
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Objetivos específicos: 

A lo largo del curso, usted irá alcanzando distintos objetivos específicos que le marcarán el 
camino para llegar al objetivo general: 

- Conocer y comprender el origen histórico y los principales conceptos de los 
procesos de conflicto y posconflicto, el Derecho Transicional y los mecanismos de 
protección de los Derechos Humanos. 

- Conocer las normas internacionales y nacionales sobre Justicia Penal Internacional, 
las comisiones de la verdad, la participación política, la desmovilización, el desarme 
y la reintegración, y las reparaciones y restitución a las víctimas. 

- Formular las distintas políticas de paz que han sido y pueden ser implementadas en 
el marco de la negociación y/o la implementación de un acuerdo de paz. 

- Profundizar en el caso colombiano, adoptando una visión comparada y haciendo 
un contrapunto constante entre el contexto nacional y otros contextos 
internacionales de conflicto y posconflicto, como Chechenia, El Salvador, 
Guatemala, País Vasco, Ruanda o Sudáfrica, entre otros. 

- Proponer soluciones realistas de resolución del conflicto atendiendo a las 
particularidades del caso colombiano. Para ello, el profesor formará a los/as 
estudiantes en el uso de las herramientas metodológicas necesarias, en particular del 
análisis de contenido y de discurso para identificar las demandas de las partes en el 
conflicto. 

 

Estructura del curso (temario): 

1. Conflictos armados y resolución de conflictos 
1.1. Seguridad y violencia 
1.2. Guerra y conflicto armado 
1.3. Actores en conflicto y políticas de guerra 
1.4. Mecanismos de resolución de conflictos 
1.5. Factores que favorecen la resolución de conflictos 

2. Marco histórico de los Derechos Humanos 
2.1. DIH y DIDH 
2.2. Justicia Transicional 
2.3. Comisiones de la verdad y garantías de participación política 
2.4. Desmovilización, desarme y reintegración 
2.5. Reparación y restitución a las víctimas 

3. El conflicto armado colombiano desde una perspectiva comparada 
3.1. Origen del conflicto 
3.2. Naturaleza y características 
3.3. Actores armados 
3.4. Causas 
3.5. Negociaciones de paz 

4. El rol de Venezuela en el conflicto armado colombiano 
4.1. Relación histórica entre Colombia y Venezuela 
4.2. Flujos migratorios  
4.3. Papel de Venezuela en el conflicto colombiano durante el chavismo 
4.4. Seguridad y fronteras  
4.5. Narcotráfico y grupos armados criminales 



 
 

 

Evaluación: 

De acuerdo con las normas del Instituto para los PEA y previstas en la convocatoria del 
curso, la evaluación consistirá en: a) participar durante el curso en las clases teóricas, el 
taller de análisis de discurso y la discusión de las lecturas (50%); y b) responder de forma 
escrita a una pregunta sobre el temario abordado a lo largo del curso (50%). 
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