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Marc Chernick, politólogo, es
catedrático e investigador en la
Facultad de Gobierno y en el

Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Georgetown en
Washington DC y ha trabajado en temas
relacionados con la política colombiana
desde la década de 1980. El propósito de
Acuerdo posible…, en sus propias palabras,
“apunta, en primera instancia, a la com-
prensión de veinte años de casi siempre
fallidas negociaciones entre el gobierno y
los movimientos de oposición armada y,
por otra parte, del tipo de problemas y de
retos que será necesario encarar en un futu-
ro momento, cuando las partes clave del
conflicto armado retornen, de forma inevi-
table, a la mesa de negociaciones” (35).

El libro se divide en seis capítulos. En el
primero, “El proceso de paz colombiano
desde una perspectiva comparativa”,
Chernick afirma que un acuerdo negociado
todavía es posible aunque hubiera sido más
viable hace veinte años, antes de que se agu-
dizaran temas como el narcotráfico, el para-
militarismo, el crecimiento del poderío

guerrillero, la crisis de los desplazados, la
guerra sucia contra periodistas, jueces,
defensores de derechos humanos y líderes
políticos. Sobre la base del Protocolo II de
los Convenios de Ginebra, define la situa-
ción colombiana como un “conflicto arma-
do interno” y expresa que, para encontrar
una solución integral, el primer paso nece-
sario es el reconocimiento de la existencia
de este tipo de conflicto. Al mismo tiempo,
expresa que la posibilidad de negociar la
paz es afectada por la ausencia de un
“empate mutuamente nocivo” que incenti-
ve a las partes a asumir un compromiso
serio al respecto.

El capítulo 2, “Los procesos de paz: de
La Uribe (1984) a Uribe (2002)”, examina
los distintos procesos de paz, desde el perí-
odo de Belisario Betancur hasta la reelec-
ción de Álvaro Uribe, pero se inicia remon-
tándose a La Violencia, al Frente Nacional,
a los orígenes de las FARC, del ELN así
como a las actividades de Quintín Lame, el
M19 y otros. Analiza las diferentes estrate-
gias de negociación con los grupos guerri-
lleros, las políticas que han fracasado –y las

Chernick, Marc, 
2008, Acuerdo posible: solución negociada al 
conflicto armado colombiano, Bogotá, Ediciones Aurora.
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que han tenido relativo éxito– así como la
manera en que los diversos actores han des-
perdiciado oportunidades reales de paz
durante los gobiernos de Betancur, Virgilio
Barco, César Gaviria, Ernesto Samper,
Andrés Pastrana y Uribe. Llega a la conclu-
sión de que las opciones son intensificar la
guerra o intensificar los esfuerzos de paz y
expresa su preferencia por la negociación
con la oposición armada.

“La comunidad internacional y la paz”
es el título del capítulo 3, que se enfoca en
el papel que ha desempeñado la comunidad
internacional en el conflicto colombiano
con énfasis en el proceso experimentado
bajo el gobierno de Pastrana. Revisa el Plan
Colombia y las razones para su fracaso. En
palabras del autor: “Los actores internacio-
nales no pueden imponer un acuerdo de
paz en Colombia. El proceso de paz fracasó
porque ninguna de las partes estuvo dis-
puesta a comprometerse en discusiones sus-
tantivas sobre cómo suspender las hostilida-
des y sobre una futura distribución del
poder en los ámbitos local y nacional”
(149). Más allá, sin embargo, la razón pri-
mordial para ese fracaso radica en las modi-
ficaciones introducidas por Washington en
la propuesta original de Pastrana, modifica-
ciones que privilegiaron los componentes
militares y antidrogas y colocaron en un
plano secundario los propósitos sociales y
humanitarios.

El capítulo 4, “Injusticia, violencia,
amnistía y paz”, revisa la tradición colom-
biana de terminar conflictos a través de
amnistías generales, lo que sucedió en

1953, 1958, 1980 y 1982. No obstante,
anota que, en la actualidad, normas de
derecho internacional impiden este tipo de
concesión cuando se trata de crímenes de
lesa humanidad o de guerra. Un aspecto
interesante del capítulo son las reflexiones
sobre el hecho de que “la violencia en
Colombia no tiene correlación con las
regiones más pobres del país” (162) pues el
conflicto se ha manifestado más bien en
áreas de extracción de recursos naturales o
de producción agrícola comercial legal o
ilegal. Por otro lado, advierte que en el pro-
ceso de desmovilización de grupos parami-
litares existen detalles de “incumplimientos
y continuidad de las vulneraciones a los
derechos humanos que pone en cuestión el
logro efectivo de la justicia” (184). 

En “La industria y el desarrollo de la
droga en la Región Andina y el conflicto
armado en Colombia”, capítulo 5, se sostie-
ne que hay una relación entre el crecimien-
to del narcotráfico y el fracaso de las políti-
cas de desarrollo nacional. Se plantea la pre-
gunta “¿Qué tan exitosa ha sido la guerra
contra las drogas? A la que se responde que
“si se mide por la afluencia de narcóticos ilí-
citos a territorio estadounidense, la guerra
contra las drogas ha fracasado” (214). Se
manifiesta también que los ingresos prove-
nientes de la exportación de cocaína han
beneficiado a guerrilleros, paramilitares y
fuerzas militares.

El capítulo 6, “Conclusiones: más allá
de la guerra, el retorno a la mesa de negocia-
ciones” plantea que las negociaciones de
Uribe con los paramilitares no constituyen
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un verdadero proceso de paz ya que éstos no
han sido opositores al estado sino sus alia-
dos, apoyados legal e ilegalmente por oficia-
les y líderes de distintos sectores. Además, el
paramilitarismo no ha sido desmantelado y
algunos grupos desmovilizados se han rear-
mado sin dificultad. Tomando en cuenta,
según el autor, que ninguna de las partes
involucradas en el conflicto colombiano se
considera derrotada ni está dispuesta a acep-
tar la derrota, la alternativa viable es el
acuerdo humanitario, que representa el
opuesto a la victoria militar.

En general, este libro de Marc Chernick
constituye una fuente valiosa e interesante

de información histórica y política sobre los
problemas que afectan a Colombia. Sin
embargo, su escritura precede a importan-
tes acontecimientos del 2008 como la
muerte de Raúl Reyes y Manuel Maru-
landa, la liberación de varios rehenes, la
Operación Jaque y el rescate de Ingrid Be-
tancur, cuyo impacto, por lo menos por el
momento, no parece facilitar la solución
humanitaria anhelada por el autor, a pesar
de ser la opción más lógica y racional.
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