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Resumen 

En el año 2017 surge el Proyecto Exilio, Retorno y Memoria, con el objetivo de recuperar 

memorias del exilio político en Colombia. Partiendo de que el exilio ha sido un fenómeno 

estudiado principalmente en contextos de dictadura, el desarrollo de este proyecto ha 

contado con una gran cantidad de retos en un campo poco explorado. Esta ponencia 

pretende poner en discusión algunas reflexiones generadas a partir de esta iniciativa que 

pasan por los desafíos metodológicos, las causas de los exilios, la organización y actividad 

política en el extranjero, y el retorno. Se considera que este proyecto cobra vigencia, en el 

marco de las disputas por la memoria generadas en el escenario de posacuerdo en 

Colombia, en el cuál el exilio continúa siendo una forma de victimización invisibilizada, 

pero que ha contado con múltiples iniciativas alrededor del mundo por recuperar narrativas 

ocultas durante décadas, que tienen trasfondos de proyectos políticos aniquilados que 

vuelven al presente, y se insertan nuevamente en las luchas por el futuro.  
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Introducción 

 

El conflicto social y armado que ha golpeado a Colombia por más de seis décadas ha 

dejado todo tipo de victimizaciones e historias de resistencias. Una de las más 

invisibilizadas en este contexto están relacionadas con el exilio político, ya que ha tenido 

implicaciones incalculables en miles de colombianos que se vieron obligados a dejar el país 

en razón de su quehacer político.  

 

Bajo la creencia de que el exilio político es un fenómeno propio de regímenes dictatoriales, 

en Colombia se ha mantenido por muchos años oculta la narrativa sobre éste, limitando las 

victimizaciones al desplazamiento forzado interno. No obstante, desde hace algunos años, 

varias iniciativas alrededor del mundo se han propuesto el estudio y sistematización de esta 

problemática con el fin de poner en discusión esta situación, pretendiendo la visibilización 

de los contextos que han generado este fenómeno.  

 

A partir de la experiencia del Proyecto Exilio, Retorno y Memoria, en esta ponencia se 

presentan algunas reflexiones surgidas en torno al exilio político en Colombia que se 

enmarca dentro del conflicto que ha vivido el país. Este Proyecto es la iniciativa ganadora 

de la convocatoria de becas de creación del año 2017 ofertada por la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de Medellín y el Museo Casa de la Memoria, que a partir de la temática de 

Medellín 70, 80 y 90’s proponía en una de sus líneas la creación de un observatorio en red 

de memorias del exilio. 

 

Como aspecto fundamental, decidimos que era imperioso centrar nuestros esfuerzos en lo 

referente al exilio político, ya que es un campo poco explorado en el país, y que permitía 

relacionar una forma particular de victimización y violación a los derechos humanos, con el 

conflicto social, político y armado que se ha presentado en Colombia desde hace varias 

décadas atrás. 

 

En estos dos años de trabajo, el Proyecto ha crecido y asumido perspectivas mayores, en 

cuanto pretende constituirse como una propuesta que visibilice los diferentes procesos 

organizativos que los exiliados colombianos han llevado a cabo en el exterior, a la vez que 

se da difusión a las múltiples iniciativas que estos han desarrollado. Bajo esta premisa, el 

Proyecto tiene como objetivo recuperar las memorias del exilio en Colombia, como tarea de 

gran alcance, y aportar a la discusión sobre este fenómeno en el país, en términos de lo 

sucedido y de las posibilidades metodológicas para trabajar en este campo.  

 

En este sentido, en la presente ponencia se sistematiza la experiencia del proyecto, 

reflexionando en torno a los retos y desafíos metodológicos a los que nos hemos 

enfrentado; presentando algunos elementos generales frente al exilio político en Colombia, 

que consideramos pueden ser puntos de atención y amplios campos de trabajo para 

                                                           
3
 Página web del proyecto: www.exilioymemoria.com    

   Correo: exilioymemoria@gmail.com 

http://www.exilioymemoria.com/
mailto:exilioymemoria@gmail.com


continuar desarrollando desde diversas perspectivas; y finalmente señalamos algunas de los 

comentarios que nos quedan posterior a esta labor de sistematización y con miras a la 

proyección del trabajo en torno al exilio político dadas las condiciones actuales del país. 

 

Antes de iniciar, debemos señalar que las reflexiones acá expuestas hacen parte de una 

apuesta que se nutre día a día y que bajo ningún parámetro pretenden establecer postulados 

definitivos sobre el exilio político en Colombia. Esta precisión es necesaria en razón del 

extenso trabajo que vienen desarrollando otras iniciativas, en su mayoría de exiliados 

colombianos por todo el mundo, y a partir de la interiorización de las limitaciones propias 

que ha tenido el Proyecto en términos de tiempo, espacio, recursos, entre otros. Apuntamos, 

eso si, a enunciar puntos que consideramos pueden abrir el debate y enriquecer la discusión 

en torno a esta problemática que incluso, al día de hoy, se sigue viviendo en el país.  

 

Además de ello, consideramos que este proyecto cobra vigencia, en el marco de las disputas 

por la memoria generadas en el escenario de posacuerdo en Colombia, en el cuál el trabajo 

sobre memorias del exilio, y los múltiples esfuerzos que se están tejiendo en este ámbito, se 

enmarcan en los esfuerzos por recuperar narrativas ocultas durante décadas, que tienen 

trasfondos de proyectos políticos aniquilados que vuelven al presente, y se insertan 

nuevamente en las luchas por el futuro.  

 

Agradecemos finalmente a todos y cada uno de los y las exiliadas que nos han compartido 

sus historias y perspectivas, y que siguen luchando en Colombia o en el extranjero por ver 

un país radicalmente diferente. 

 

 

Del planteamiento del Proyecto a los retos y dificultades metodológicas 

 

Acercarnos al fenómeno del exilio político ha significado una discusión y revisión, amplia 

y constante, de los elementos que deben ser abordados y la manera en la cual pueden 

trabajarse. Frente a esto, desde el planteamiento inicial de la propuesta del Proyecto (que se 

ceñía a los lineamientos de la convocatoria referida) a la fecha, hemos incorporado 

diferentes aspectos que han ido nutriendo la perspectiva metodológica asumida. En este 

sentido, consideramos preciso enunciar las siguientes reflexiones, partiendo de que es 

importante aportar al debate sobre cómo se ha trabajado el exilio político en Colombia, los 

posibles caminos, los puntos de atención, la problematización y las diversas perspectivas 

que pueden aportarse en este campo.  

 

Es necesario comenzar señalando que el exilio político en Colombia, en primera instancia, 

no ha sido abordado de manera amplia y compleja, lo cual se evidencia en la poca literatura 

producida en el país sobre el tema, en comparación a otros hechos sucedidos en medio del 

conflicto en Colombia como el desplazamiento forzado interno, las masacres, la 

desaparición forzada, entre otros. Respecto a ello, la revisión inicial nos arrojó un pobre 

balance que se limitaba a algunas experiencias de exiliados colombianos en libros de 

crónicas e historias de vida, una tesis realizada en 1997, y un proyecto sobre exilio 

transfronterizo que desarrollaba el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2017 (y 

que no tuvo continuidad durante el año siguiente), que no tenía como enfoque particular el 

exilio político y que limitaba los exilios de colombianos a Venezuela, Ecuador y Panamá. .  



 

En segunda medida, acercarnos a este tema en el país, supone romper con una idea 

predominante dentro de los estudios en este ámbito que se han enmarcado de manera 

mayoritaria dentro de regímenes dictatoriales. El contexto de conflicto social y armado, en 

medio de un país en el que formalmente no se estableció una dictadura durante la etapa del 

actual conflicto, lleva al surgimiento de nuevos interrogantes y búsqueda de desarrollos 

metodológicos que puedan abordar además, el papel que el Estado ha cumplido en el 

desarrollo del conflicto, en donde su anunciación como victimario aún sigue siendo un tema 

de disputa entre las versiones de la historia oficial y de las víctimas.  

 

Como tercer punto, retomando esta última idea, debe resaltarse la importancia y el auge que 

durante los últimos años han venido tomando las disputas por la memoria en el país. Los 

procesos de organización y acción de las víctimas del conflicto reivindicando su papel en la 

lucha por el sentido del pasado traído al presente, y la reenunciación de los múltiples 

proyectos políticos silenciados y aniquilados, toma fuerza en un contexto en el que se 

conjugan, la transición de un proceso de negociación política con miras a la construcción de 

paz, a la par que se da la continuidad del conflicto por otros actores que también han 

protagonizado la guerra en Colombia. Esta contradicción sin embargo, marca el escenario 

de disputa de las víctimas, en el que, los y las exiliadas colombianas han venido tomando 

un papel protagónico con cada vez más fuerza.  

 

A partir de estos tres elementos, supusimos poner en marcha una metodología que nos 

permitiera acercarnos al fenómeno que estábamos por trabajar teniendo en cuenta los 

múltiples vacíos y retos que se ponían de por medio. Es necesario precisar que, en un 

primer momento, las condiciones de la convocatoria que dio origen a este proyecto, exigían 

que la delimitación temporal y espacial fuera reducida a los exilios producidos desde la 

ciudad de Medellín durante los decenios de los 70, 80 y 90. Además de ello, la proyección 

que adquirió esta iniciativa fue la construcción de un observatorio en red que recupere las 

memorias del exilio. Este segundo ámbito aún se encuentra en construcción a partir de la 

articulación de diferentes iniciativas organizativas llevadas a cabo por colombianos 

exiliados por todo el mundo.  

 

Respecto a las memorias del exilio, se optó por priorizar la recuperación de historias de 

vida de exiliados que se enmarcaran dentro de las características espacio temporales que 

ofrecía la convocatoria y se apostó por la construcción de una línea de tiempo con 

acontecimientos históricos que significaron rupturas y detonantes de la causa de los exilios. 

Las historias de vida entonces han sido trabajadas a partir del método de la bola de nieve, 

que implica que las personas con las cuáles hemos trabajado refieran más colombianos que 

han estado en condición de exilio y que a su vez identifican un entramado de 

organizaciones en diferentes países de América y Europa, haciendo crecer así el mapa de 

fuentes y el panorama internacional de las organizaciones en el exterior.  

 

Durante el desarrollo del proyecto en su fase inicial acudimos a tres herramientas de trabajo 

para la consecución de la información con las fuentes primarias. La primera y más 

importante de ellas fue la entrevista semiestructurada, que se dividía en tres grandes 

bloques: 1) contexto y condiciones que generaron el exilio: en donde trabajamos los 



contextos y condiciones en el momento en el que se producía el exilio, enfatizando en 

actividad política de los exiliados en el período en el que este se produjo, las posibles 

responsabilidades, el tejido social y organizativo existente. Consideramos que este aspecto 

es uno de los más importantes en cuanto permite evidenciar multiplicidad de factores que 

pueden ser causas y condiciones para que se presente el exilio. Además, permite 

particularizar el contexto histórico en el que se observa con mayor claridad la 

responsabilidad del Estado, ya sea por acción u omisión, en medio de un escenario de 

conflicto con altos niveles de victmización y violación a los derechos humanos. 

 

2) La vida en el extranjero: en donde el objetivo fue profundizar en las condiciones de los 

países de llegada, los procesos de adaptación o asimilación, las rupturas individuales y 

colectivas, las redes de apoyo creadas en el extranjero, y como punto central, la continuidad 

y/o reformulación de la actividad política de los exiliados, particularmente con el trabajo 

que con otros exiliados colombianos y de otras nacionalidades se realizaba, ya fuera en 

temas relacionados con Colombia o con el país de llegada; y 3) los procesos de retorno, en 

donde indagamos por las condiciones necesarias para que este se produjera, las reflexiones 

e implicaciones personales y colectivas en torno al mismo, y el proceso de readaptación al 

país de origen que también está cargada de significados aún inexplorados en el contexto 

colombiano, dado el contexto particular de conflicto que aún continúa vigente. 

 

A partir de estos tres bloques configuramos una línea base que nos permitía indagar de 

manera amplia el fenómeno del exilio a la vez que se particularizaba en aspectos puntuales 

de los momentos referidos, tratando de establecer conexiones entre las diferentes 

narraciones. A partir de estos tres puntos, también se ideó el trabajo con el material 

audiovisual que se colgó a la página web. 

 

Para llegar a ello, con todas las personas que trabajamos planteamos una ruta consistente en 

realizar un primer acercamiento para dar a conocer el proyecto, sus expectativas y los 

intereses de hacer parte del mismo, ante lo cual todos respondieron de manera positiva; 

posteriormente la realización de las entrevistas en profundidad; un tercer encuentro que 

consistió en la producción del material audiovisual que utilizamos como contenido en la 

web; y un cuarto momento en el que de manera colectiva se socializó la experiencia y los 

avances de esta primera fase.  

 

Paralelo a este ejercicio de entrevistas se desarrollaron dos talleres grupales con el objetivo 

de generar un diálogo entre las personas que participaban del Proyecto. El primero de ellos 

se denominó taller de línea del tiempo, en el cual extendimos la invitación no solo a las 

personas exiliadas, sino que les sugerimos llevar a compañeros de militancia de aquella 

época, para generar una discusión colectiva, en la que el objetivo fue identificar coyunturas, 

hechos o elementos de larga duración, que sirvieron como telón de fondo para que se 

presentaran los exilios. Este taller nos reafirmó la importancia de indagar en los elementos 

contextuales y de responsabilidad estatal y paraestatal cuando se trabaja el tema del exilio 

en un país como Colombia. 



 

De igual forma, se desarrolló el taller de trayectos migratorios en donde a partir de una 

metodología de cartografía participativa propuesta por el colectivo Iconoclastas, los 

exiliados identificaron con símbolos diferentes momentos que vivieron durante sus 

recorridos, desde su partida, hasta su retorno (en caso de que así haya sido), ubicando así 

puntos de ruptura, continuidad, toma de decisiones, construcción de redes, otras formas de 

persecución o victimización, entre otras, en diferentes partes del mundo. 

 

De todo este proceso de reflexión constante a partir del abordaje de las diferentes historias y 

la sistematización de las mismas, deducimos en primera medida la importancia que tiene la 

elaboración de los contextos en los cuáles se generan los exilios; en segunda instancia el 

deseo recurrente de los exiliados de hablar sobre esta problemática y de hacer parte de 

múltiples proyectos en torno a la recuperación de la memoria desde iniciativas que rompan 

con las narrativas e iniciativas oficiales que son señaladas de no tener trascendencia; y 

finalmente la necesidad de problematizar constantemente categorías como democracia, 

conflicto, exilio, responsabilidad, daños, entre otros, en el que debe cuestionarse 

ampliamente el papel del Estado.   

 

Teniendo en cuenta los aspectos enunciados, damos paso a la exposición de algunos 

elementos que consideramos son puntos de atención importantes en lo referente al exilio 

político en Colombia. 

 

 

Aspectos generales sobre el exilio político en Colombia 

 

Exilio político como fenómeno recurrente 

A pesar de la negación e invisibilización que por años se presentó en Colombia respecto al 

exilio político, incluso omitiendo su inclusión como forma particular de victimización en la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, este fue un fenómeno recurrente. 

Aunque se gestionó de múltiples maneras, el exilio político en términos generales se ciñó e 

implicó la individualización, amedrentamiento, amenaza, persecución, en algunos casos 

encarcelamientos previos, y finalmente el cierre de oportunidades hasta el punto de tener 

como única alternativa el huir a otro país intentando evadir la situación de peligro. 

 

El exilio político se presentó durante todo el período abordado, pero es necesario indagar en 

las cifras y picos que en apariencia fueron más altos durante finales de los años 80 y todo el 

decenio de los 90. Además, se debe trabajar en los exilios generados durante el nuevo siglo, 

identificando los ciclos de violencia en relación a este fenómeno. 

 

Responsables 

Respecto a las responsabilidades debe señalarse principalmente al Estado colombiano, que 

en muchos de los casos identificados fue señalado como agente directo de la persecución 



sobre los exiliados. En otros de los casos el Estado es culpable por omisión a partir de su 

incapacidad de garantizar la seguridad y vida de los ciudadanos.  

 

En ambos casos, el Estado colombiano se valió de agentes paraestatales para llevar a cabo 

las amenazas y los amedrentamientos, y se han identificado instituciones como el Ejército, 

la Policía, y las entidades encargadas de inteligencia como el DAS, como protagonistas en 

las persecuciones o desde donde se establecían las relaciones con los grupos paraestatales. 

Así mismo y como caso particular, la Arquidiócesis de Medellín, durante los años 80, en 

cabeza del Cardenal López Trujillo, también fue la responsable de agenciar múltiples 

exilios a religiosos críticos, actuando de la mano de grupos paramilitares.  

 

Perfil de las personas exiliadas 

Estos actores se enfocaron en amedrentar sujetos políticos que representaran una voz crítica 

frente a la institucionalidad del país, buscando debilitar sectores de la sociedad y a las 

comunidades en sus territorios. Sin importar la plataforma de movilización, cualquier 

agente que evidenciara un ánimo de denuncia, de creación de proceso de organización o 

resistencia, era potencial víctima del exilio.  

 

En ese sentido, los sectores de la sociedad que fueron víctimas del Exilio eran personas 

vinculadas a movimientos sociales, cívicos, comunitarios, sectoriales, gremiales miembros 

de partidos políticos alternativos, funcionarios públicos que cumplían su trabajo sin caer en 

sobornos o corrupción, líderes estudiantiles, sindicalistas; todos ellos generaban un peligro 

por lo que representaban para las comunidades, por la cohesión que generaban para la 

movilización colectiva, por realizar una oposición a la corrupción y a la violencia del 

establecimiento, por oponerse a planes extractivistas y de megaproyectos que afectaban la 

vida de las comunidades más vulnerables, por defender los derechos humanos, por 

presentar una opción alternativa de vida y de organización política, y por mantener siempre 

viva la voz de crítica y de denuncia en los asuntos políticos que atañen a toda la sociedad. 

 

Países de destino 

Los exilios por motivos políticos se dieron a muchos países del mundo. Diferentes factores 

influían en la elección del país para el exilio. Entre ellos figuraban las redes políticas en las 

cuáles se movían los exiliados, los contactos que se tenían entre organizaciones, la 

presencia de familiares o amigos en el exterior o las cuotas de refugiados políticos que los 

países más poderosos económicamente ofrecían para las zonas del mundo con conflicto 

armado, para recibir aquellas personas que huyen de sus lugares de origen viendo 

amenazadas sus vidas. 

 

Los principales destinos transfronterizos han sido Ecuador y Venezuela; en el continente, 

Canadá, Estados Unidos, México, Cuba y Argentina fueron los lugares de acogida para 

muchos colombianos que han escapado de la violencia política de las últimas décadas; por 

último, los destinos transcontinentales también eran una fuerte opción entre los exiliados de 



Colombia, países como España, Suiza, Francia, Suecia, Inglaterra y Bélgica fueron los 

principales lugares de llegada en Europa. 

 

Respecto a los destinos también existe un inmenso trabajo por desarrollar. Los relatos que 

hemos escuchado dan cuenta de que en muchas ocasiones los recursos también eran un 

factor que incidía en el destino al cuál era posible viajar, ya que no todos los exiliados lo 

hicieron a través de programas de cooperación internacional. Esto abre todo un campo en la 

investigación y lleva a pensar en la cantidad de exilios no producidos por falta de recursos o 

contactos, que pudieron terminar en otro tipo de violaciones a los derechos humanos. 

 

Rupturas y consecuencias sociales 

Los exilios representan múltiples rupturas en términos individuales y colectivos. En el 

primer ámbito se encuentran todos los procesos que sufre el exiliado por perder su vínculo 

con su lugar de origen, familiares y amigos. Los cambios en el clima, en el idioma, en la 

comida, entre muchos otros hacen parte de las rupturas que los exiliados afrontan. Este 

ámbito ha sido abordado ampliamente desde la psicología en otras experiencias de exilio 

que se han dado en otros países. En el ámbito social, caracterizamos las fracturas que se 

presentan en los tejidos organizativos construidos en diversos escenarios. No solo se 

enuncia la ausencia de la persona que debe desplazarse, que generalmente tenía roles de 

liderazgo, sino que las personas que hacían parte de su entorno organizativo, sentían las 

consecuencias a través de la implantación del miedo y el terror propios de las persecuciones 

y amedrantamientos. Quienes se quedaban abanderando los procesos y asumiendo las 

funciones del exiliado, enfrentaban el miedo constante de sufrir lo mismo que las personas 

que se habían visto obligadas a dejar el país.  

 

En este sentido, el exilio, como otras formas de victimización que se han dado en Colombia 

en el periodo de guerra, han apuntado a desarticular las organizaciones; son repercusiones 

muy similares en este sentido, que las generadas posterior a un homicidio, una 

desaparición, una amenaza y posterior desplazamiento, etc. 

 

Experiencia en el exterior 

En la experiencia de vida en el exterior de las personas exiliadas, con las cuales tuvimos la 

oportunidad de hablar, sobresalió el tejido de redes de apoyo entre las diferentes personas 

que se encontraban en similares condiciones. Fue común la formación de vínculos, 

colectivos, organizaciones y demás espacios comunes, que se crearon para trabajar en 

diferentes aspectos: primero, brindar un apoyo en términos psicosociales y jurídicos, para 

que las personas que recién empezaban el tránsito en el exilio pudieran tener un soporte 

cercano que los acompañara en el proceso de adaptación a una nueva sociedad y la 

formalización del asilo político, esta unión se fortalecía a través de actividades como las 

reuniones, los almuerzos, los grupos de danza y otros medios que ayudaban a asumir el 

golpe de manera colectiva, entre personas con las que se podrían sentir identificadas en su 

situación; segundo, a través de estas redes también se generaba difusión y denuncia de 

distintas problemáticas, apoyo a todo lo que venía ocurriendo en Colombia contra el 



movimiento social y las comunidades más vulnerables, esto lo hacían a partir de foros, 

campañas internacionales, debates, jornadas de denuncia, interlocución con parlamentarios, 

organismos internacionales, partidos políticos del extranjero, y estableciendo canales para 

que personas de Colombia fueran al exterior para denunciar el estado de las cosas en el país 

 

En los relatos se hizo referencia a la configuración de diversas organizaciones de 

colombianos en el exterior, algunos identificados como exiliados y exiliadas políticas, 

algunas creadas en el transcurso de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano 

y la antigua guerrilla de las FARC-EP, con el fin de visibilizar el exilio político como una 

forma de victimización en el marco del conflicto armado colombiano. Esto permitiría 

reconocer a las personas víctimas de exilio ser tenidos en cuenta en los registros de 

víctimas. En la actualidad, en el marco de la ejecución del mandato de la Comisión de la 

Verdad surgida de los acuerdos entre el gobierno y las Farc, muchas de estas 

organizaciones han hecho el trabajo de recoger los testimonios de colombianas y 

colombianos en el exterior víctimas del conflicto armado, particularmente los testimonios 

de varios exiliados políticos. 

 

Son comunes los nodos por países y por regiones continentales, en algunos países de 

Europa se encuentran integrados por ciudades debido a la gran presencia de colombianos 

exiliados, de allí han salido expresiones como los Cabildos Transfronterizos, el Foro 

Internacional de Víctimas, los capítulos en el extranjero de MOVICE, Ciudadanos por la 

paz de Colombia, REVICPAZ-LA que es la Red de Víctimas Colombianas por la Paz - 

Caribe y Latinoamérica, La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, Colpaz, 

entre otras expresiones diversas de colombianos exiliados, exiliadas y migrantes en el 

exterior. 

 

El retorno 

El retorno es un aspecto profundamente complejo y cargado de subjetividades. A partir de 

los relatos logramos identificar diferentes sentires frente a este aspecto. Entre ellos se 

encuentran las personas ya retornadas, los que desean hacerlo pero no consideran que sea el 

momento pertinente por diferentes motivos, y quiénes están a gusto y se han adaptado o han 

construido una vida en los países de llegada y no piensan retornar. Más allá de estas tres 

agrupaciones, es difícil establecer parámetros o patrones a partir de los cuales se pueden 

enunciar condiciones para el retorno. 

 

Como factor fundamental es posible referir la modificación o erradicación de las 

condiciones que propiciaron los exilios, pero a la fecha, incluso partiendo del contexto 

actual del país, no es posible establecer que esa condición se haya cumplido totalmente, sin 

embargo muchos retornaron al país. Como aspecto importante debe resaltarse que muchos 

de los retornados volvían con la esperanza de reintegrarse a diferentes procesos sociales, 

marcando esto un elemento de comprensión frente al deseo de retorno. Bajo este escenario, 

el inicio de las negociaciones entre las Farc y el gobierno nacional en 2012, y la firma del 



Acuerdo en 2016, supusieron momentos que algunos exiliados consideraron propios para el 

retorno. 

 

 

Comentarios finales 

 

Como hemos señalado a lo largo de este trabajo, no consideramos que a partir de lo 

expuesto en esta ponencia sea preciso elaborar conclusiones definitivas acerca del exilio 

político en Colombia. Por su parte, creemos en la necesidad de seguir enunciando líneas de 

trabajo en torno a esta problemática, que configuren una mirada amplia y compleja de este 

fenómeno en el país.  

 

En este contexto es pertinente enunciar las iniciativas que han desarrollado diferentes 

organizaciones en países como México, Argentina y Chile, en razón del trabajo que ha 

propuesto la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición, surgida de los acuerdos entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla 

FARC. Estos esfuerzos se han centrado en documentar casos de exiliados colombianos para 

constituir una narrativa en torno a este fenómeno en Colombia. No obstante, es un camino 

que ha estado liderado por las organizaciones de colombianos en el exterior y que se ha 

visto sometido al recorte del presupuesto de la Comisión en medio de las acciones que ha 

desarrollado el actual gobierno en el contexto de las disputas por la memoria. 

 

Como elementos fundamentales reiteramos la necesidad de desmitificar y problematizar el 

exilio político en Colombia a partir del conflicto armado, considerando las formas en las 

que un régimen democrático ha dado forma y ha puesto en marcha diferentes estrategias de 

exilio sobre grupos poblaciones igualmente diversos. También es preciso seguir perfilando 

la definición de exilio y exilio político, en cuanto esta aparece como una categoría 

esencialmente política que se encuentra en diálogo constante con otras como refugio y 

asilo, los motivos aquí, son un aspecto fundamental para delimitar esta categoría. Los 

elementos generales que caractericen esta definición debe ser lo suficientemente amplios 

para dar cuenta de la magnitud del problema, identificando los diferentes ciclos en los que 

este se ha presentado. En este sentido profundizar en los contextos, y encontrar los puntos 

de articulación con los diferentes períodos y actores protagonistas del conflicto social y 

armado en Colombia, podrá dar una perspectiva de la sistematicidad y del entramado del 

exilio en el país. 

 

De igual modo deben reconocerse las múltiples particularidades que pueden asumir los 

estudios sobre el exilio en Colombia. Considerar y profundizar en asuntos como la vida, en 

el extranjero, la organización política y el trabajo por Colombia, la particularidad según los 

países de acogida, la configuración de las subjetividades, la especificidad de como vivieron 

estos procesos las mujeres o los jóvenes hijos de exiliados, son también posibles líneas de 

trabajo que apenas empiezan a explorarse en el caso colombiano. 

 



Finalmente, reiterar la importancia que tiene desarrollar todas las iniciativas posibles en el 

contexto actual, frente a las disputas por la memoria que se siguen presentando, y que 

implican traer a la discusión a una población históricamente invisivilizada por las 

características propias de su condición en el extranjero. El articular múltiples esfuerzos en 

este ámbito permitirá dar fuerza a las narrativas que en este sentido se tejen, y que son tan 

urgentes como necesarias. 
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