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EDITORIAL

¿QUÉ NOS DICEN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
SOBRE LA PAZ, EL CONFLICTO Y EL POSCONFLICTO 

EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO?

El conflicto, la paz y el posconflicto han sido temas de recurrente indagación y de producción científica en los últimos 
años. Un análisis de las publicaciones que se encuentran en la base de datos de Scopus muestra que desde 2011 se 
han publicado cerca de 5430 artículos sobre cuestiones asociadas a conceptos como conflicto y paz en el mundo. Al 
respecto, son de resaltar las publicaciones de revistas como el Journal of Peace Research, Peace and Conflict, Third World 
Quarterly y Conflict Security and Development. En América Latina, según esta misma fuente de información, las publi-
caciones sobre estos campos se ubican en revistas como Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Análisis 
Político o Latin American Perspectives.

Según esta base de datos bibliográfica, en la última década, las publicaciones sobre conflicto y paz, con alguna relación 
con Colombia, alcanzan los 102 artículos. Dichas investigaciones han girado en torno al conflicto armado, en especial 
con temas relacionados con la lucha por el territorio y con la restitución de tierras. También, son de mencionar los 
relatos de combatientes y excombatientes, de desmovilizados, de la guerra civil, de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia, del desplazamiento forzado, del desarme y del financiamiento de la guerra. En este mismo sentido, 
son recurrentes los relatos sobre las víctimas y los sobrevivientes a masacres.

De igual forma, en estas publicaciones, se habla de reparación, reintegración, restitución, resistencias, en especial de 
comunidades indígenas, y de democratización. En esta perspectiva, se señalan cuestiones referidas a las narrativas y 
memorias de la guerra. Sobresalen, entre estas, los relatos de misiones médicas.

Asimismo, toma un lugar importante las investigaciones jurídicas. En ellas, es posible encontrar publicaciones sobre 
pluralismo jurídico, justicias transicionales, restaurativas o transformativas y sobre análisis de leyes internacionales que 
afectan estos temas.

Es central a estas investigaciones los referentes a la violencia y a la pobreza, como elementos primordiales al conflicto. 
En estas investigaciones se habla de violencia socioeconómica, política y de género, de genocidio y de la falta de sos-
tenibilidad alimentaria. Otros temas publicados tienen que ver con el vínculo del conflicto colombiano con el tráfico 
de drogas, de esmeraldas o de armas.

Igualmente, se hace mención de la importancia de la educación para la generación de capital social, de los derechos 
humanos, del emprendimiento social, a las iniciativas y los proyectos para la paz, de la intervención internacional en 
la mediación del conflicto y de la intervención psicosocial sobre las víctimas.

Si bien algunas de estas investigaciones provienen de países como los Estados Unidos, otras se gestan en el escenario 
de la investigación local. Resaltan las publicaciones de la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Jave-
riana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Valle.

Sobre posconflicto, exclusivamente, se encuentran 2688 artículos publicados entre 2006 y 2016. Buena parte de estas 
investigaciones provienen de países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, Holanda, 
Suiza y Suecia.

En un paneo sobre qué se habla en estas investigaciones, vuelve a aparecer, en el centro, el territorio. Por ello, es 
fácil identificar que aquellas tienen un referente claro en la posición geográfica. Buena parte de estas se centran en 
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el continente africano, y en países como el Congo, Sudán, Liberia, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Ghana, Uganda, 
Somalia y Angola. En Asia, resaltan las investigaciones sobre países como Afganistán, Nepal, Sri Lanka, Camboya e 
Indonesia. En Europa, dichas investigaciones se han ubicado en el escenario de los Balcanes y la antigua Yugoslavia; 
así, se hace mención a Kosovo, Chechenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina. Tampoco se deja de lado las referencias a 
Irlanda. En América, las publicaciones han estado centradas en países como El Salvador, Guatemala y Colombia. No 
es gratuito que este panorama coincida con los informes de las Naciones Unidas sobre la distribución del hambre y 
la pobreza en el mundo.

¿Qué se menciona en estas investigaciones sobre posconflicto? Pues bien, los referentes son diversos. Reaparecen las 
menciones a las narrativas, sobre todo históricas y de género, a la memoria, al perdón y al olvido. Se habla de sostenibi-
lidad, con énfasis en los emplazamientos o nuevas ubicaciones territoriales de las víctimas de la guerra, de la necesidad 
del manejo de recursos, particularmente hídricos, y de desarrollo social. Al respecto del territorio, las investigaciones 
se direccionan a los temas de migración y repatriación.

También, se habla de educación para la paz, para la construcción de la ciudadanía y la resiliencia. Se menciona la 
educación médica, en especial temas relacionados con la salud sexual. En este mismo escenario, se discute sobre recon-
ciliación política, sobre derechos humanos, sobre gobernanza, sobre responsabilidad social y sobre conciencia social.

De igual forma, se refiere el procesamiento del conflicto y su adaptación cognitiva. Al respecto, se señalan referentes 
sobre intervención psicosocial, sobre el trauma y sobre la evaluación de las necesidades de los jóvenes sobrevivientes 
del conflicto.

Si bien este panorama no es exhaustivo, y se encuentra circunscrito a una base de datos concreta, refleja una tendencia 
muy clara en las temáticas.

En este número, hemos querido recoger parte de esta tendencia a través de artículos que tratan temas relacionados con 
la memoria histórica, la desmovilización, la reinserción, la democracia, la justicia y el lugar de la empresa y la educación 
en un escenario de posconflicto. Esperamos que este panorama alimente las investigaciones que se realizan sobre estas 
cuestiones primordiales para los avances sobre la paz de naciones víctimas del conflicto social.
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