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Si bien según la Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia el primer trimestre del año 2023 significó uno 
de los periodos más pacíficos para los excombatientes 
de la ahora extinta FARC-EP desde la dejación de las 
armas en el año 2017, tras la firma del Acuerdo Final, 
lo cierto es que ad-portas de cumplirse un año del go-
bierno Petro la construcción de la paz colombiana si-
gue presentando diferentes dimensiones que acusan 
urgentemente de la atención estatal para llegar a buen 
puerto.

En esta primera parte del año destaca el impulso 
de la denominada “Paz Total” por parte de los actuales 
mandatarios colombianos: después de superar tres de-
bates, con la aprobación de la Ley 418 en el Congreso 
colombiano el 4 de noviembre del año pasado, el go-
bierno ha avanzado en el camino para que esta sea po-
lítica de Estado. Con la Paz Total, el gobierno nacional 
plantea básicamente el negociar con todos los actores 
armados posibles durante el periodo de mandato con 
la esperanza de que, con ello, sea posible establecer las 
bases sociales y políticas necesarias para poder pensar 
un país en paz, o que por lo menos se proyecte de 
manera efectiva a ello. Un proyecto ciertamente ambi-
cioso. De este aspecto se resalta la intención manifiesta 
de entablar diálogos con el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN).

Claro que lo anterior no se deslinda de cuán impor-
tante es el acelerar la construcción y puesta en fun-
cionamiento de mecanismos que permitan, de una vez 
por todas, la implementación nacional de lo pactado 
en el Acuerdo Final con las FARC. Situación que desde 
el tiempo de las elecciones se tornó central en el plan 
de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y que 
hoy, si bien ha empezado a avanzar, se percibe como 
un proceso que aún necesita afinarse y afincarse en el 
contexto nacional.

Frente a lo anterior, a través de los últimos meses 
los medios de comunicación nacionales e internacio-
nales han hecho evidentes tanto los aciertos como los 
desaciertos del gobierno, ciertamente destacando los 
reconocimientos y apoyo por parte de la comunidad 
internacional hacia los esfuerzos frente a la paz, mien-
tras que en Colombia se hace hincapié siempre en las 
debilidades de los procesos adelantados en la materia 
por parte de la presidencia.

Editorial

A lo anterior se suman las tentativas que se han ve-
nido adelantando en materia de atención social, eco-
nomía y salud, todas materializadas en proyectos de 
reforma (laboral, pensional y de salud) que el gobierno 
ha presentado en el Congreso Nacional pero que, como 
se esperaba, han venido encontrándose con diversos 
obstáculos políticos y opiniones mediáticas en el país: 
en días pasados, por ejemplo, el fin de la legislatura en 
el Congreso ha llevado la “hundimiento” de la refor-
ma laboral. Y, aunque el presidente Gustavo Petro ha 
anunciado que en el siguiente semestre se continuará 
con la intención de aprobación del proyecto, lo cierto 
es que también resaltan en este aspecto la oposición 
que se ha presentado frente a las diferentes tentativas 
del partido de gobierno en esta cuestión.

Sumando tanto una evidente oposición mediática 
y política al gobierno nacional, como también ciertos 
tropiezos en la gobernabilidad por parte de los actua-
les mandatarios, actualmente las opiniones acerca de 
cómo se está llevando el país en diferentes dimensio-
nes se polarizan cada vez más, algo que va de la mano 
con las evidentes dificultades que se han presentado 
para mantener un contexto óptimo para la goberna-
bilidad por parte del presidente Gustavo Petro y la 
vicepresidenta Francia Márquez, particularmente en el 
Congreso de la República tanto en el Senado como en 
la Cámara de Representantes.

Estos primeros meses del año han significado el 
avance del gobierno por impulsar cambios nacionales 
que permitan modificar el rumbo del país hacia la paz, 
y con ello se han hecho evidentes también aquellas 
fuerzas políticas que se resisten, precisamente, al cam-
bio. Hoy cada vez son más evidentes las pujas políticas 
y sociales frente nuevas formas de entender la eco-
nomía, la policía y en general la sociedad colombiana: 
las manifestaciones a favor y en contra de gobierno 
nacional son prueba de ello.

Creemos que la idea más prudente es esperar, siem-
pre activos y críticos por supuesto, por las maneras que 
en las que el Gobierno mediará la oposición política 
y mediática, pero también esperar frente al cómo re-
solverá la evidente crisis que existe en medio de la 
coalición de gobierno, y con ello al cómo garantizará 
o avanzará nuevamente a un contexto más favorable 
de gobernabilidad.

Construcción de paz en Colombia: tránsitos, trayectorias y posibilidades desde                        
la academia, la escuela y la investigación social
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El apoyo y la preocupación, como siempre, estará del 
lado de la paz y con ello del avance en la resolución 
de condiciones enquistadas en la realidad nacional que 
ciertamente son gran parte del problema que llevó y 
mantiene los conflictos armados en el país: la inequi-
dad social, la corrupción, el narcotráfico, el asunto de 
la posesión de la tierra, entre otras más. Como lo men-
cionamos en el número anterior de Ciudad Paz-ando: 
si bien la paz es posible, hoy nuevamente vuelve a ser 
semilla.

¿Qué ofrecemos en esta edición?
Teniendo en cuenta lo anterior, este número se plan-
tea como un diálogo de saberes disciplinares desde 
los cuales la academia, la investigación y la educación 
colombiana se vienen planteando los caminos, trayec-
torias y posibilidades hacia la anhelada paz. El primer 
documento de nuestro dossier central es “Observatorio 
de Paz. Una Apuesta por la Construcción de una Cultura 
de Paz desde la Cotidianidad de la Escuela: el Caso del 
Gimnasio Los Andes”. En este documento y en el marco 
de su tesis de Maestría en Educación realizada en la 
Universidad Nacional de Colombia, Amelia Johana Ma-
tallana se propone contribuir a pensar la Cátedra para 
la Paz en Colombia más allá de una imposición curricu-
lar, en donde el Observatorio de Paz surge como una 
herramienta para catalizar los intereses de indagación 
de una comunidad estudiantil..

Posteriormente, en “Acuerdos de Paz y Progreso 
Social en Países con Conflictos Armados No Interna-
cionales”, Ana Lyda Melo y Nelson Molina analizan el 
progreso social de alrededor de 90 países con acuer-
dos de paz de conflictos armados no internacionales, 
focalizando la atención en los índices de satisfacción 
de necesidades fundamentales, bienestar y oportuni-
dades para las personas desde 2011-2022. En esta misma 
línea, entendiendo que hoy en día la paz sigue siendo 
un elemento crucial en el debate político de Colom-
bia, Camilo Arturo Suárez y Karoll Valentina Estévez 
proponen el texto “El uso de los valores hegemónicos 
en la campaña del No al plebiscito por la paz de 2016”. 
Un documento que reflexiona alrededor de cómo la 
campaña del No a los Acuerdos de La Habana utilizó la 
moral del pueblo para obtener la mayoría de los votos 
en el plebiscito por la paz de 2016.

Más adelante, atendiendo a la importancia que ha 
tenido el fenómeno de la migración, tanto interna, ex-
terna y de salida como de acogida, en la configuración 
de la Colombia actual, Marisol Raigosa Mejía y Isabe-
lla Dishington presentan el documento titulado “Una 
mirada comprensiva a la gestión de la Migración de 
Retorno en Colombia desde una Perspectiva Transna-
cional”. En este texto, las autoras identifican la orienta-
ción de la política y los programas de atención frente a 
la migración de retorno en el país, para posteriormente 

presentar una aproximación crítica a la orientación 
básica -economicista e instrumental- sobre la que se 
sustentan dichas medidas de conformidad con lo es-
tablecido desde la perspectiva transnacional de este 
tipo de migración.

En este mismo lugar temático, pero esta vez re-
firiéndose a la rara condición que asume Colombia 
actualmente como un país receptor frente al éxodo 
de ciudadanos venezolanos, y también abriendo una 
pequeña sección de investigaciones desarrolladas en 
el Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital (IPA-
ZUD), Cindy Marcela Sierra expone los resultados de un 
estudio realizado en la línea de Territorios, Migraciones 
y Diásporas, perteneciente al mencionado Instituto, en 
el cual se propuso comprender la capacidad de integra-
ción social que ofrece la industria cultural bogotana a 
las y los migrantes venezolanos, concluyendo que la 
ejecución de las artes en Bogotá se encuentra jerarqui-
zada y que esto lleva a que la capacidad de integración 
de las personas migrantes dedicadas al arte dependa 
directamente del capital social y cultural que poseen 
cada uno de ellas.

Como cierre del dossier de esta edición, por parte 
de la línea de investigación Memorias, Violencias y Paz 
del IPAZUD, Jefferson Díaz presenta los resultados de 
un estudio que se enfocó en revisar las relaciones entre 
el pasado violento de Corabastos y las prácticas coti-
dianas que allí se ejercen. Lo anterior, con la intención 
de develar el sentido social de realizar o no un oficio 
dentro de la que sigue siendo la plaza de mercado más 
grande de la capital, y de cómo estas actividades efec-
tivamente resultan narrando, a manera de memorias 
vivas, la experiencia de las personas al tramitar una vida 
en medio de un acervo complejo de violencias.

En esta ocasión, en “Pensando Regiones” presen-
tamos el artículo “Representaciones sociales gráficas 
sobre el conflicto armado en estudiantes universitarios 
del Tolima”. Allí, entendiendo la gran relevancia de sa-
berse ciudadanos de un país en guerra, Myiriam Patricia 
Coba y Sergio Andrés Forero indagaron en las represen-
taciones sociales de 100 estudiantes universitarios del 
Tolima desvinculados con el conflicto, con la intención 
de descubrir cómo es concebida la guerra colombiana 
por la juventud profesional del Departamento. 

Posteriormente, en la sección Voces Otras, Jairo Mi-
guel Martínez se pregunta por el carácter social de los 
conflictos ambientales en la ciudad de Bogotá. De este 
estudio, el autor concluye que existen por lo menos 40 
conflictos activos en la Capital, en donde la cuestión 
del aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales y del relacionamiento de las comunidades con 
su territorio, y por tanto de sus creencias, tradiciones, 
culturas y cosmovisiones, es un asunto ineludible tanto 
para la gobernanza distrital, como para la construcción 
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de la paz colombiana pensada desde la centralidad de 
su capital.

Esta edición de la Revista Ciudad Paz-ando no solo 
estrena imagen, sino que también incluye una nueva 
sección que se espera pueda ser periódica o cuanto 
menos recurrente, la cual refiere a traducciones al 
español de trabajos académicos relevantes en las 
Ciencias Sociales y Humanas alrededor de la paz. En 
esta primera oportunidad, la doctora Sara Koopman, 
docente de la School of Peace and Conflict Studies en 
la Universidad Estatal de Kent (Ohio, Estados Unidos), 
y Laine Seliga, estudiante de doctorado en Politología 
de la misma Institución, presentan el artículo “Ense-
ñando la paz utilizando la Comunicación No Violenta 
para Conversaciones Difíciles en el aula universitaria”; 
un reconocido documento que se publicó originalmen-
te en 2021 en el Journal Peace and Conflicts Studies 
bajo el título de “Teaching peace by using nonviolent 
communication for difficult conversations in the colle-
ge classroom”.

Finalmente, cerrando esta edición de la RCP, en la 
sección de “Reseñas” la lectora o el lector se encon-
trarán con dos textos. El primero, realizado desde la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por 

el doctor Hernán Confino, presenta un análisis del libro 
“68. El movimiento que triunfó en el futuro. Historias, 
memorias y presentes” publicado en el año 2021 por la 
reconocida doctora Eugenia Allier. Y el segundo, escrito 
por el doctor Mauricio Uribe quien nos acompaña des-
de la Universidad EAFIT en Medellín, que aborda la más 
reciente publicación de Pedro Medellín (2022): “Entre el 
poder sin política y la política sin poder. Elementos de 
teoría y método para comprender las crisis políticas en 
América Latina”.

Como siempre, agradecemos a todos nuestros auto-
res, evaluadores, colaboradores y miembros del comité 
científico y editorial, quienes junto con el equipo del 
IPAZUD hacen posible que Ciudad Paz-ando continúe 
con la importante labor de preservar y difundir los re-
sultados de investigación que se vinculan a la paz. En 
este sentido, agradecemos también a nuestra institu-
ción editora, la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, como también a su Centro de Investigación y 
Desarrollo Científico (CIDC).
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Editor 


