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Introducción

Dentro del proyecto de investigación Con-
flictos e Infancias: Alternativas hacia la Paz, 
el semillero de investigación OBVIOT SE-
DESCAF, adscrito al grupo de investigación 
Filosofía del Derecho, Derecho Internacional 
y Problemas Jurídicos Contemporáneos en la 
línea de investigación Derecho y Globaliza-
ción, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, categorizado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y adscrito 
al Departamento de Investigaciones de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Se 
ha logrado visibilizar esta problemática casi 
desconocida, sobre todo en la comunidad in-
ternacional, de los llamados niños soldados, 
sus penurias, sus abusos; las ineficaces repa-

raciones del Estado Colombiano hacia ellos. 
No obstante, se muestran los avances en ma-
teria de Justicia restaurativa y construcción de 
paz, a partir de los Consejos de Juventudes, 
Ágoras Infantiles y cátedra de la paz, como 
consecuencia de la firma del acuerdo final 
de paz el 26 de septiembre de 2016. Con 
este proyecto se busca plantar la necesidad 
de una perspectiva más inclusiva, más social 
y más humana cuando en torno a la restau-
ración como herramienta generadora de paz 
en Colombia; teniendo como pilares a los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes, cuyos derechos y 
garantías, tienen prevalencia con respecto al 
resto de la población del país.

Al igual, los NNA son una fuente de cono-
cimiento, de proyectos, que están diseñados 
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para potencializar la calidad de vida y no 
para desmejorarla, a ser parte del proceso 
y decidir sobre ello, con un sentir humano, 
creativo y social.

Planteamiento del Problema

En Colombia, dentro de una guerra incesan-
te arraigada en los conflictos bipartidistas de 
finales del siglo XIX, se efectúan comporta-
mientos altamente reprochables por la comu-
nidad nacional e internacional, tanto así, que 
es preocupante los efectos que se producen en 
sujetos de especial protección como son los 
niños, niñas y adolescentes. Dentro de tales 
conductas, se intensificó el fenómeno del re-
clutamiento forzado en menores, que causó 
relevancia por la acción de los grupos alzados 
en armas y la omisión del Estado frente a los 
mismos, donde, progresivamente, dentro del 
interés general, la protección constitucional y 
los deberes del Estado, sobre todo al momento 
que se inician los diálogos de paz en el go-
bierno de Juan Manuel Santos, se incorporan 
herramientas y mecanismos para la participa-
ción de los niños, niñas y adolescentes, en 
una construcción de paz y ejecución integral 
de políticas que versen sobre la protección de 
los NNA, en todo su crecimiento y desarrollo, 
donde es importante conocer la finalidad de 
dichos mecanismos y herramientas, su funda-
mento social y jurídico, las medidas para ga-
rantizar su correcto funcionamiento, así como 
la transparencia en su ejecución. 

A partir de lo anterior se puede decir que la 
pregunta sobre la cuál va a versar esta inves-
tigación es: ¿Cuáles han sido los medios de 
construcción de paz del conflicto armado en 
torno a los NNA en Colombia, en especial los 
que han sido reclutados forzosamente?

Marco Metodológico

Se realizará una revisión de los mecanismos 
de participación de los NNA respecto a las 
alternativas institucionales ofrecidas por el 
Estado y cómo estos influyen en el camino 
hacia la garantía de los derechos políticos o 
de participación de estos NNA. Para ello se 
aplicará un método analítico y sintético bajo 
un tipo de investigación jurídico-Dogmático 
con un enfoque cualitativo. Dichos criterios 
se aplicarán a partir de técnicas de revisión 
documental y archivo de registros. 

El procesamiento de los datos se hará por me-
dio de la sistematización y triangulación de la 
información obtenida a través del estudio de 
la ley, la doctrina y la jurisprudencia.

Marco Histórico del Conflicto armado en 
Colombia

La existencia del conflicto armado en Colom-
bia es el resultado de una guerra bipartidista 
que surgió hace más de 120 años entre el par-
tido liberal y conservador. Dos grupos políti-
cos que poseían el control absoluto del país 
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y se pelearon violentamente el poder; dando 
lugar a masacres de las cuales no se han po-
dido establecer cifras exactas, sin embargo, 
hay autores que hablan de 80 mil a 100 mil 
muertos en una población que ni siquiera 
superaba los 4 millones de habitantes, una 
fuerte opresión y grandes índices de pobreza 
(Valle et al, 2022). 

El posicionamiento presidencial de Laureano 
Gómez (perteneciente al partido conserva-
dor) el 7 agosto de 1950 representó un mayor 
caos político, pues su evidente afinidad con 
dictadores políticos como Mussolini y Fran-
co despertó el recelo entre el partido liberal 
y comunista; el cual terminó consolidándo-
se en una oposición armada principalmente 
liderada por el campesinado, cuyo fin; tam-
bién era articularse como una autodefensa 
para proteger al ciudadano de los constantes 
abusos políticos del gobierno conservador a 
modo de guerrilla (Ríos, 2017).

Sin embargo, el 13 de junio de 1953, el líder 
militar Gustavo Rojas Pinilla declaró un gol-
pe de Estado al expresidente Laureano Gó-
mez, quien posteriormente sería consolidado 
como presidente de Colombia y desarrollaría 
como alternativa política para el cese de la 
violencia el Frente Nacional; que consistía 
en la repartición equilibrada del poder entre 
el partido conservador y liberal, eliminando 
cualquier tipo de oportunidad política para la 
izquierda comunista. (Ríos, 2017).

Por lo que, los bandoleros o chusmeros 
(aquellos campesinos pertenecientes a las au-
todefensas que no pudieron reincorporarse 
a la sociedad) desarrollaron grupos armados 
como respuesta ante la opresión política. Los 
cuales se articulaban inicialmente como “Re-
públicas Independientes” (Marquetalia), has-
ta finalmente proclamarse como las FARC, 
ELN quienes conformaron las guerrillas de 
primera generación; entre otras organizacio-
nes armadas guerrilleras surgidas posterior-
mente a estas, como el M-19 (Ríos, 2017).

El M-19 emergió en 1974 en un desafortu-
nado momento, derivado del fraude en las 
elecciones del 19 de abril de 1970, donde se 
impuso Misael Pastrana sobre Gustavo Rojas 
Pinilla. Impulsado por diferentes estrategias 
para impedir la ampliación y alternancia del 
poder político (Ríos, 2017).

Posteriormente, la expansión de estos grupos 
estaba altamente ligada a su nivel de influen-
cia; por ello, su permanencia en zonas urba-
nas representaba una dificultad debido al alto 
asentamiento del Estado (esto sin mencionar 
la falta de recursos y personal reclutado con 
el que contaban) (Saumeth, 2010).

Sin embargo, el abandono estatal en aquellos 
corregimientos y municipios más recónditos 
del país permitieron que pudieran concen-
trarse y ampliarse por medio del reclutamien-
to forzado de los NNA y adultos sin el temor 
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de ser ofuscados por el Estado colombiano 
(Saumeth, 2010).

Siendo así, pese a que el reclutamiento forza-
do de los NNA nace por la instrumentaliza-
ción del miedo en aquellos sectores remotos 
del territorio (pues eran arrancados de sus 
familias); se puede afirmar que han existido 
diversas modalidades de inserción, pues mu-
chos de estos NNA al encontrarse inmersos 
en el orden guerrillero desde pequeños, faci-
litaban la posibilidad de ser ingresados (Bo-
tero, 2017).

 Tiempo después, la actividad dentro de estos 
grupos comenzó a remunerarse, permitiendo 
que aquellos niños abandonados por el Esta-
do de condiciones económicas precarias lo-
graran encontrar un medio para sustentar sus 
vidas, alejados del seno de sus hogares (Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica,2017). 

Por otra parte, su fuente de ingresos más sus-
tentable se componía principalmente de ac-
tividades ilícitas; iniciando por el secuestro, 
la cual además de ser un fondo financiero 
también era un mecanismo de insurgencia; 
lo mismo sucedía con la extorsión a grandes 
grupos empresariales por altas sumas de di-
nero (Centro Nacional de Memoria Históri-
ca,2017). 

En los últimos años con el narcotráfico se 
logró un financiamiento amplio resultado de 

las alianzas de las organizaciones guerrille-
ras con los carteles de la droga en el país. El 
lucro generado de estas actividades permitió 
fortalecer una compleja y completa estructu-
ra que les garantiza mantener sus herramien-
tas de guerra (Saumeth, 2010). 

Entendemos entonces que el surgimiento de 
estos grupos guerrilleros es una consecuencia 
directa de la violencia centenaria en la que 
Colombia se ha visto inmersa hasta el sol de 
hoy, que, pese haber surgido con fines socia-
les (que no buscaba más allá del rescate de 
aquellos derechos humanos vulnerados), ter-
minó consolidándose como un mecanismo 
político, económico y social para impartir el 
miedo, la incertidumbre y el caos en un pue-
blo sumido en la opresión, llevándose consi-
go arrebatándole la infancia a aquellos niños 
víctimas que solo fueron percibidos como 
armas de guerra. 

Reclutamiento forzado: Conceptualización 

Para adentrarse en la temática, es importan-
te definir el significado de dicho fenómeno, 
donde grupos armados (Legales o ilegales), 
atentan gravemente contra la libertad de los 
individuos, llevándolos consigo para efectuar 
cualquier tipo de actividades ilícitas; desde 
el uso de las armas, hasta oficios domésticos; 
vulnerando así, por ejemplo, la libertad y la 
dignidad (Centro Nacional de Memoria His-
tórica, 2022) como también ha sucedido con 
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los niños frustrando su desarrollo personal 
e integral. A su vez, se define como aquella 
vulneración grave a la libertad y dignidad, 
derechos esenciales plasmados dentro de la 
Constitución Política y el Código de Infancia 
y Adolescencia (Botero, 2017). 

De lo anterior, resulta interesante mencionar 
las actuaciones de la JEP, dentro de la Sala 
de Reconocimiento de Verdad, de Respon-
sabilidad y de Determinación de los Hechos 
y Conductas, que, en auto N.º 029 de 2019, 
retoman el caso 007 “Reclutamiento y utiliza-
ción de niñas y niños en el conflicto armado”, 
analizando los hechos acaecidos entre el 1 de 
enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016 
que versan sobre el fenómeno en mención y 
su relación con los NNA (Botero, 2017).

A su vez, se toman en cuenta informes pre-
sentados por la Fiscalía General de la Nación, 
sobre Violencia basada en género, documen-
tos allegados por el Centro Nacional de Me-
moria Histórica, así como bases de datos del 
Observatorio de Memoria y Conflictos, y de 
la Organización Indígena de Colombia, y de-
más contenidos materiales que sirvan para 
identificar la problemática. Por otra parte, 
dentro de las precisiones, se presentan in-
vestigaciones de esta conducta a lo largo del 
territorio colombiano, en los departamentos 
del Meta, Antioquia, Cauca, Putumayo, Cun-
dinamarca, entre otros. –(Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2017). 

Con relación a esto, la JEP emite el Comu-
nicado 017 de 2021, donde indica el recibi-
miento del informe ‘Raptado de los brazos 
de su madre: “Relatos de reclutamiento y 
utilización de niñas y niños desde los ojos de 
sus madres, hermanos, hermanas y padres en 
proceso de búsqueda”, recibiendo de manera 
virtual en virtud del Día de las Manos Rojas, 
que narra casos de las víctimas de este tipo de 
hechos; como el caso de Pedro, que cuenta:

Queremos encontrar a nuestro herma-
no, aunque sean los restos, para po-
der sepultarlo dignamente”, afirmó, 
y manifestó su preocupación por la 
persistencia del reclutamiento el país: 
“Los grupos están aprovechando este 
momento de pobreza para llevarse a 
los niños y nosotros estamos en el me-
dio… No sé manejar un arma, pero 
perdí un hermano. No sé manejar un 
arma, pero tuve que salir desplazado. 
No sé manejar un arma, pero tuve 
mucho miedo” (Jurisdicción Especial 
para la paz [JEP], 2021). 

Lo cual, genera nuevos desafíos para la capaci-
dad de respuesta que tiene el Estado ante cual-
quier situación de esta índole, manejando la 
sensibilidad ante las declaraciones y propen-
diendo por la seguridad de las víctimas.

Además, entre el año 2005-2013 se eviden-
cia que las acciones del Estado con respecto 
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al reclutamiento ilícito, no han sido eficientes 
para separar a los NNA de los grupos ilegales 
en Colombia, así como un trato inadecuado 
al menor infractor a la hora de estar adscrito 
a uno de estos grupos al margen de la ley. 
(Romero, 2014)

Consecuentemente, dentro del análisis inves-
tigativo, se encontró el enfoque psicosocial 
de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, con un estudio del 
año 2021, que indica que se ha trabajado 
sobre 13.286 niños, niñas y adolescentes 
en 79 municipios del país. A su vez, se han 
constituido 193 encargos fiduciarios para 
los mencionados como víctimas del recluta-
miento ilegal por $4.078 millones de pesos. 
Asimismo, 13% de los eventos presentados 
en 10 municipios, como Medellín, Tuma-
co, Necoclí, por mencionar algunos, en 8 
se han implementado Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial [PDET] (Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas, 2021). 

De ello, se evidencia la posición de las víc-
timas desde una perspectiva personal y una 
perspectiva del Estado; lo que sucede real-
mente dentro del reclutamiento y los esfuer-
zos que se efectúan para evitarlo. Lo cual, 
permite evaluar la capacidad de respuesta del 
Estado para mitigar el daño contra los niños, 
niñas y adolescentes, así como los retos a los 
que día a día se compromete para blindar la 

esfera de quienes más lo necesitan. (Villagra-
sa y Panchón, 2021)

Después de haber contextualizado el recluta-
miento forzado de NNA, dentro del conflicto 
armado colombiano, es menester mostrar los 
avances en materia de justicia restaurativa, 
producto de los diálogos de paz del gobierno 
colombiano con el grupo alzado en armas de 
la FARC, sin perder de vista, la “perspectiva 
de las infancias y las adolescencias, como co-
lectivo vulnerable y con especial protección 
del Estado.

Diálogos de Paz y Justicia restaurativa

Dentro los más de 50 años de confrontación, 
Colombia ha tenido diversos procesos de 
negociaciones entre el Estado y grupos arma-
dos, con el fin de dar el paso a un cese al 
fuego procurando un futuro mejor dentro del 
territorio colombiano. Una de las primeras 
intervenciones realizadas fueron los Diálogos 
del Caguán con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia [FARC] (1998-2002).

Desafortunadamente tiempo después estos 
diálogos se vieron interrumpidos, ya que se 
engendró una desconfianza entre el gobierno 
y la guerrilla, lo que las FARC, al tener un am-
plio poder militar, aprovecharon, para avan-
zar en sus aspiraciones políticas, intentando 
transitar de una guerra de guerrillas a una 
guerra de movimientos (Arratia et al, 2020).
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El proceso de paz condujo a la desmovili-
zación de las Autodefensas Unidas de Co-
lombia [AUC] (2002-2006). En noviembre 
de 2012, el gobierno de Colombia en man-
do del mandatario Juan Manuel Santos y las 
FARC iniciaron conversaciones de paz en La 
Habana, estableciendo pautas a diferencia 
del resto, entre esas el Reconocimiento In-
tegral de las Víctimas con la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras, donde se reconoce 
y regula el derecho a la verdad y repara-
ción de las más de 5 millones de víctimas 
del conflicto, siendo uno de los acuerdos de 
paz más importantes dentro de la historia 
(Pinzón, 2014).

Al tiempo que se desarrollaban los diálogos 
con las FARC en La Habana, el gobierno 
colombiano y el ELN anunciaron el inicio 
formal del proceso de paz para acabar el 
conflicto armado entre las partes. A pesar 
del “avance” frente al proceso de paz con el 
ELN, en el año 2019 se dio la disolución de la 
mesa de conversación, causada por el ataque 
contra la Escuela de Policía de Santander por 
parte del ELN (Arratia et al, 2020). 

Es importante destacar que todos estos proce-
sos de justicia restaurativa tienen como fina-
lidad brindarle a las victimas un mecanismo 
idóneo para que se les garantice el derecho a 
la verdad, el cual “busca el establecimiento 
de la verdad con miras a determinar en justi-
cia un acertado reconocimiento de derechos 

y una determinada titularidad de obligacio-
nes resarcitorias” (Acosta Páez, 2021).

 En el gobierno de Gustavo Petro, luego de 
más de cuatro años de congelamiento, los 
diálogos entre la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de 
Colombia se reanudarán en noviembre del 
2022, en la búsqueda de la tan anhelada 
“PAZ TOTAL” (Valle et al, 2022). 

 La agenda de los diálogos contempla seis 
puntos a discutir: Participación de la socie-
dad, democracia para la paz, la reparación 
de víctimas (dando gran prelación a los NNA, 
mujeres y todos aquellos grupos histórica-
mente discriminados víctimas que no fueron 
reparados en acuerdos previos), transforma-
ciones para la paz, seguridad para la paz y 
entrega de armas (Arratia et al, 2020).

 Por otra parte, ha sido muy importante en es-
tos últimos años involucrar a los NNA, dentro 
de los sujetos esenciales para la construcción 
de la paz, por ser estos como ya se ha venido 
manifestando, a lo largo de esta exposición, 
las principales víctimas dentro de este Arma-
gedón en lo que se ha convertido Colombia 
(De Paz, 2017).

 Entendamos entonces a los NNA víctimas, 
como aquellos menores de 18 años que fue-
ron envueltos en afectaciones que infrinjan 
el Derecho Internacional Humanitario al 
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margen del conflicto armado (Gobernación 
Colombiana, 2021). 

Las alternativas dispuestas para la reparación 
de los NNA víctimas del conflicto armado 
debe comprender también la asistencia, aten-
ción y la no repetición, pues estos también 
tienen derecho a ser escuchados y tenidos en 
cuenta en todo aquello que les afecte. Pues 
ello debe motivarlos a desarrollar una opi-
nión libre según su etapa de vida. (Goberna-
ción Colombiana, 2016).

De lo anterior, causa relevancia la controver-
sia de carácter político y social que ha inten-
tado ser dirimida para mayor convivencia y 
seguridad a nivel nacional. Sin embargo, es 
un reto que todos los días agobia a los co-
lombianos, generando una constante incerti-
dumbre sobre la imposibilidad de que este 
fenómeno se extinga y siga causando estra-
gos a su paso. 

Construcción de paz en torno a los NNA a 
partir de los Acuerdos de la Habana: Con-
sejo de juventudes, la cátedra de la paz y 
Ágoras infantiles. 

En el escenario actual del país, la participa-
ción de las juventudes marca un pilar funda-
mental cuando de opiniones y alternativas 
se trata, por lo que, el Estado está en la obli-
gación de priorizar esos intereses y aquellas 
intervenciones que faciliten la cooperación 

de la adolescencia dentro del marco legal 
y social. Por la vía del acuerdo de paz, que 
dio paso a una democracia política enfocada 
de dar fin a la confrontación armada llena de 
un enorme sufrimiento, donde millones los 
colombianos y colombianas son víctimas de 
desplazamiento forzado, causando cientos 
de miles de muertos y desaparecidos toda ín-
dole, sin olvidar el amplio número de pobla-
ciones que han sido afectadas de otra manera 
a lo largo y ancho del territorio colombiano, 
incluyendo niños, niñas y adolescentes (Go-
bierno Nacional de Colombia, 2016, p. 1). 

 Las condiciones que han marcado un recorri-
do histórico de vulnerabilidad, dieron paso a 
políticas públicas en búsqueda de la preven-
ción de la violencia y la construcción de paz 
por medio de la creación de proyectos edu-
cativos para la formación de la democracia, 
la sana convivencia y la paz como: la Cátedra 
de la paz, el Consejo de Juventudes y Ágoras 
infantiles o Consejos locales de infancias y 
adolescencias; 

 En virtud de estos mecanismos se ha permiti-
do, el incremento de niveles de participación 
de los niños, niñas y adolescentes, contribuyen-
do así a la transformación de una calidad de 
vida fuera del adulto centrismo llena de visio-
nes asimétricas y excluyentes (De Paz, 2017).

Por lo anterior, nace la ley 1622 de 2013, 
que brevemente indica la creación del Esta-
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tuto de Ciudadanía Juvenil, así como la obli-
gatoriedad de crear un plan de acción diri-
gido a la operación y garantías establecidas 
en la ley. Además, implementar instancias, 
mecanismos y procesos derivados del Siste-
ma Nacional de las Juventudes. Sumado a 
esto, en un cumplimiento extraordinario de 
las funciones normativas, entra en vigencia la 
ley estatutaria 1885 de 2018, modificándose 
parcialmente, cumpliendo los estándares so-
ciales y demás objetivos previstos por la ley.

Por su parte, Acosta y Espitia (2020) señalan 
la importancia de la relación entre el Estado y 
la comunidad, ofreciendo mecanismos y he-
rramientas que ejerzan el control y veedurías 
ciudadanas dentro de la actividad guberna-
mental. De lo anterior se desprende, que el 
interés general debe ser protegido y busca 
propender la transparencia que ejercen las 
facultades del Estado; es decir, relacionán-
dolo con el tema en cuestión, la juventud 
ejerce un rol que igualmente debe cumplir 
con objetivos y metas eficientes, así como 
las diferentes instituciones estatales protegen 
los fines de la participación democrática (De 
Paz, 2017).

Consecuentemente, dentro de las finalidades 
de los Consejos de Juventudes, se encuentra 
crear espacios para fortalecer la cultura de 
participación dentro de muchos escenarios, 
así como familiarizar a las personas y propi-
ciar altamente su involucramiento. (Peláez et 

al, 2021). Esto, impulsando a que conjunta-
mente los individuos puedan colaborar en 
un bien común, que puedan dar soluciones 
efectivas a las problemáticas actuales y que 
se brinden los espacios idóneos para tal fin.
 
En nuestro país, la ley dispone de Consejos 
Locales, Municipales, Distritales, Departa-
mentales y Nacional de Juventud; estas están 
determinadas por el número de habitantes 
del municipio o la localidad, según el caso, y 
debe ser impar. Allí el número de consejeros 
y consejeras entre los 14 y 28 años son elegi-
das por voto popular y no puede superar los 
17 miembros por un periodo de 4 años.

La ley 1732, Decreto 1038 o la Cátedra de 
la Paz, es una iniciativa abordada por la re-
pública Colombiana desde el año 2014 en 
el gobierno de Juan Manuel Santos, para re-
construir el tejido social, promover la prospe-
ridad general y garantizar la efectividad los 
principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución y la formación de compe-
tencias ciudadanas, la solución pacífica de 
conflictos cotidianos y a generar ambientes 
propicios para evitar situaciones como el ma-
toneo y la violencia dentro de las institucio-
nes educativas (De Paz, 2017). 

Posteriormente, por medio de la apropiación 
de conocimientos y competencias relaciona-
dos con el territorio, la cultura, el contexto eco-
nómico-social y la memoria histórica del país 
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dentro de las aulas de clases (Centro Nacional 
de Memoria Histórica. 2017) , según el decreto 
1038, por el cual se reglamenta la ley 1732, 
se señala, que todas las instituciones educati-
vas de preescolar, básica y media de carácter 
oficial y privado deberán incluir en sus planes 
de estudio la materia de Cátedra de la Paz de 
acuerdo con las circunstancias académicas y de 
tiempo, modo y lugar adecuadas; de esta for-
ma, contribuye al restablecimiento de la cultura 
de la paz y corresponde al mandato constitu-
cional consagrado en los artículos 22 y 41 de 
Constitución Colombiana (Centro Nacional de 
Memoria Histórica. 2017)

Por otro lado, se busca que la Cátedra de la 
Paz sea un elemento complementario de la 
Ley General de Educación, Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y la Ley de Víctimas, 
para lo cual se debe ejecutar lo establecido 
en el Artículo 72 de la Ley General de la Edu-
cación (115 de 1994) (De Paz, 2017).

Como último elemento esencial dentro de 
estas herramientas de construcción de paz, 
las ágoras infantiles o los Consejos Locales 
de Infancias y Adolescencias, constituyen por 
así decirlo, espacios de participación perma-
nente y movilización de los NNA entre los 9 
y los 16 años, para liderar procesos frente la 
defensa de sus derechos e impulsar la colabo-
ración con las administraciones públicas en 
materia de infancia (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia [UNICEF], 2014).

 Estas mesas democráticas de infancia, asegu-
ran que los niños y niñas, tenga la posibilidad 
de expresar sus opiniones y participan en el 
diseño de los Planes de la niñez a nivel local. 
Los CLIA están integrados por alrededor de 
4 a 60 personas adultas e infantiles por loca-
lidad elegidas por voto popular, y con base 
a esto se deberá articular espacios de parti-
cipación de todos sus miembros, así como 
espacios específicos de trabajo para los NNA 
(UNICEF, 2014). 

Es necesario que haya representación de 
NNA con necesidades especiales, zonas 
aledañas o en situación de mayor vulnerabi-
lidad, y que haya una justa distribución igua-
litaria en los distintos niveles de educación 
(UNICEF, 2014).

Estos mecanismos analizados, han permitido 
generar un cambio de perspectiva no solo 
en los jóvenes, sino en el mismo Estado Co-
lombiano de dejar atrás la posición adulto 
centrista frente a una problemática vivida por 
más de 50 años, pues se empezar a recono-
cer a los NNA como sujetos con derecho a la 
participación incluso política.

Lo antes expuesto implica el aceptar sus dere-
chos políticos, que se constituyen, en proce-
sos de aprendizaje para el ejercicio adecuado 
de la ciudadanía; lo cual muestra la necesi-
dad de implementar la llamada perspectiva 
de infancia, en el sentido de fomentar y pro-
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mover ejercicios de expresión respecto a los 
fenómenos que les afectan e impulsarlos a 
dar el paso al cambio por un mundo mejor.

Conclusiones

La guerra, cualquiera que sea su origen (inter-
na o externa) o su extensión en el tiempo o 
en la geografía, siempre será una generadora 
de pobreza, en donde la Infancia y la adoles-
cencia se constituyen en el colectivo social 
que sufre en mayor medida esos impactos 
económicos que se traducen en violencia y 
abusos de todo tipo (Villagrasa y Panchón, 
2021)

Pese a que el conflicto armado en Colom-
bia sigue siendo una realidad marcada, la 
persistencia política y social ha permitido la 
posibilidad de avanzar sobre las condiciones 
de violencias que se siguen viviendo actual-
mente, por lo que estos mecanismos alterna-
tivos para la búsqueda de la paz no deben 
ser desarticulados y deberán procurar el bien-
estar de los NNA víctimas ante todo, como 
eje esencial de la sociedad y como jóvenes 
capaces de transformar la calidad de vida de 
la sociedad en pro a desarrollo (Peláez et al, 
2021).

Por su parte, la justicia restaurativa cuenta 
con muchos retos a la hora de ser aplicada, 
(Acosta y Espitia 2020), siendo que, para 
conseguir los resultados, debemos analizar 

el contexto en diferentes escenarios, como 
el cultural, político, económico, social, geo-
gráfico, temporal, porque de ello depende la 
magnitud de los efectos, porque existe una 
población diferencial. Esto, siendo una base 
para entender la aplicabilidad de la justicia, 
las medidas que debe adoptar para cumplir 
objetivamente con su deber.

Además, hablando de un enfoque diferen-
cial, se requiere también un enfoque más in-
clusivo, más social y más humano cuando se 
habla de restauración, por lo que, teniendo 
bases simbólicas de que los Niños, Niñas y 
Adolescentes tienen prevalencia con respec-
to a sus derechos, integridad y crecimiento, 
por lo que (Tirado y Ramirez, 2016) señalan, 
desde la cultura, la etnia, el deber de la Justi-
cia Propia para resarcir el daño al individuo 
y al colectivo en lo material, así como en lo 
espiritual, restaurando orden y armonía en el 
diario vivir, que nace en la naturaleza y se 
transforma en fuente de justicia. 

Lo anterior, haciendo claridad en la flexibili-
dad a la hora de ahondar el sentir de las vícti-
mas, partiendo desde la raíz, formulando es-
pacios idóneos que materialicen la equidad, 
el respeto y la dignidad humana. 

Sumado a esto, (Acosta y Espitia 2020) mues-
tran ciertos puntos representativos de la jus-
ticia restaurativa. Iniciando por la ampliación 
de los sujetos que deben hacer parte del 
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proceso; aborda nuevos destinatarios para 
sentar bases de reconciliación; permite la 
articulación con la reincorporación; existe la 
formulación de estrategias para transformar 
estructuras sociales; y promueve coherencia 
en cada etapa del proceso. 

Agregando, a modo de reflexión y análisis 
como grupo; Colombia debería consolidar 
dentro de sus facultades, el desarrollo de los 
Consejos de Infantes, los cuales pretenden la 
participación infante juvenil de niños entre 
10 a 14 años en políticas locales desarro-
llados en el ámbito escolar, donde podrán 
elaborar y priorizar propuestas dirigidas a los 
gobiernos locales para su implementación 
(Peláez et al, 2021). 

Esta iniciativa permite la participación de la po-
blación menor en la definición, uso o gestión 
del espacio público, con aportaciones desde su 
mirada como infante y sus propias necesidades. 
Esto les permitirá a los menores reforzar y reco-
nocer su derecho a ser escuchados en aquellas 
situaciones que los afecten y empezar a generar 
un cambio mucho más grande desde las aulas 
de clase (De Paz, 2017).

Del mismo modo reconocer, que, a pesar 
de los diversos métodos alternativos para la 
disolución del conflicto, actualmente Co-
lombia sigue atravesando altos índices de 
violencia armada, por lo que ello indica, que 
albergan errores en la construcción del pro-

ceso de paz, los cuales deben ser subsanados 
y así mismo priorizados. Pues la invisibiliza-
ción social ha dado lugar a que muchas vo-
ces sean calladas y, por lo tanto, invalidadas 
(Valle et al, 2022). 

Al haber incorporado las constituciones, 
como la nuestra de 1991, principios de jus-
ticia de carácter ético-político, como la igual-
dad, la dignidad de las personas y los dere-
chos fundamentales (Ferrajoli,2012), está 
claro que, no obstante de que no exista una 
mención expresa de principios como el de 
interés superior de NNA, si existe obligación, 
ya sea por vía de remisión o de bloque de 
constitucionalidad, de respetar los tratados y 
convenciones , que abarquen estos temas de 
derechos de infancias y adolescencias.

Por tanto, es menester por cuenta del Estado, 
de la sociedad y de la familia, propender a 
la protección con carácter obligatorio y pre-
ferente, de los derechos de los menores de 
edad (Tirado & Ramírez, 2016) de procurarse 
espacios libres de violencia tanto física, mo-
ral, económica o psicológica, lo anterior solo 
se logra de manera integral vinculando a los 
NNA, en procesos de construcción de paz, 
en donde sus voces sean escuchadas, como 
lo recoge el artículo 12 de la Convención so-
bre los derechos del Niño de 1989. 

Este clamor de ellos y ellas debe tener un 
carácter vinculante, donde sus sentires sean 
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reconocidos en las acciones u omisiones de 
asuntos que les vinculen de forma expresa a 
favor de sus propios derechos y desarrollo 
integral como ciudadanos del mundo, no 
como menores, como pequeños o disminui-
dos incapaces, más bien como dinamizantes 
de procesos co-creadores que cada día son 
más importantes en las transformaciones de 
los Estados y sociedades actuales. 
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