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Editorial

Alexander Cotte Poveda*
Editor Revista CIFE

Universidad Santo Tomás

La economía de la paz 
En el futuro cercano se debe poner en práctica una nueva teoría económica basada en 
los hechos recientes: la economía de la paz. La teoría económica de la paz propone que 
la interdependencia económica promueva la paz y prevenga los conflictos. La interde-
pendencia económica es conducente a la paz porque la cooperación económica entre 
actores privados y públicos puede generar el interés nacional en diversos temas, entre 
ellos el económico. Usualmente, la implementación de la economía de la paz acorde con 
sus diferentes objetivos implica dividirla en dos niveles fundamentales: uno macro y otro 
micro. A nivel macro, la economía de la paz implica una serie de reformas estructurales 
para asegurar un "entorno propicio" para la construcción de la paz, incluyendo una 
baja inflación y bajos déficits presupuestarios. A nivel micro, el desarrollo de la empresa 
privada es una estrategia fundamental que debe ser utilizada como un elemento para 
fomentar la resolución de conflictos por medio de la acción colectiva.
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La consolidación de la paz debe diferenciarse de la construcción de la paz y del mante-
nimiento de la paz. El término "construcción de la paz" determina que para la conso-
lidación de la paz deberían existir una serie de estructuras de construcción para la paz 
y con ello promover la paz sostenible a lo largo del tiempo, abordando las causas de la 
violencia y los conflictos desde una perspectiva multidimensional, preservando las capa-
cidades de la sociedad y apoyando con esto la gestión para la paz y la efectiva resolución 
de los conflictos.

La consolidación de la paz requiere una interlocución efectiva entre todos los actores de 
la sociedad, el ensanchamiento de las estructuras y condiciones para la paz, un adecua-
do clima político acompañado de una gran dosis de ética a la hora de tomar decisiones, 
un entorno de seguridad en todos los ámbitos relacionados con lo nacional. Actores de 
la sociedad civil y del gobierno deberán crear las condiciones necesarias de cooperación 
tanto en lo económico como en lo social para asegurar la estabilidad y una paz soste-
nible en el largo plazo. El mantenimiento de la paz es una senda que se determina y se 
sostiene en el corto, mediano y largo plazo. 

Las consideraciones que siguen pretenden señalar apenas algunos de los aspectos que 
caracterizan el estado de la investigación que sobre resolución de conflictos y paz se han 
desarrollado en las últimas décadas. Se pretende identificar particularmente orientacio-
nes del carácter de un programa de investigación que contribuyan a consolidar, ampliar 
y difundir los resultados más relevantes referenciados por los centros de investigación y 
su relación con los estudios de investigación sobre posconflicto que, de alguna forma, 
ayudarían a delinear las principales políticas para lograr una paz duradera en el largo 
plazo para Colombia, a propósito de las reflexiones y los hechos surgidos recientemente 
en el ámbito de los posibles acuerdos. 

El alcance de las presentes ideas se reduce a una indagación preliminar debatida en al-
gunos de los ambientes académicos que actualmente se presentan, pues un examen más 
detallado de esta área de investigación requiere ahondar en discusiones más profundas 
y precisas sobre las limitaciones institucionales, los enfoques teóricos y las condiciones 
del entorno intelectual que obstaculizan el desarrollo de la investigación sobre el con-
flicto, su resolución, la dinámica del posconflicto en Colombia y el mantenimiento de 
la paz. Las afirmaciones contenidas aquí deben considerarse en rigor como hipótesis de 
trabajo que deberían corroborarse con indagaciones más sistemáticas y con evidencia 
empírica reciente contrastada con la investigación multidisciplinaria que se realiza a 
nivel internacional.

Interesa en este editorial discutir brevemente algunos de los aspectos medulares de la in-
vestigación como quehacer institucionalizado que permita orientar una política en tor-
no a los debates para la investigación sobre la paz y la resolución de los conflictos en una 
dinámica del posconflicto en Colombia, y que debería ser uno de los grandes temas de 
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discusión en el interior de la academia. Desde esta perspectiva, se debe propender por 
una comunidad académica de investigadores que, desde diferentes perspectivas, exa-
mine aquellos elementos que permitan juzgar la calidad y pertinencia de este tema de 
investigación y la existencia de programas de investigación pertinentes y aplicados para 
el caso colombiano, que incluyan un recorrido entre fronteras disciplinaria, combinado 
con el rigor académico y analítico.

El nuevo escenario que se nos presenta avanza de una manera vigorosa, y el tejido de la 
violencia y el conflicto es de una complejidad que requiere diferentes aproximaciones, 
no solo desde la sociología y la ciencia política, sino también desde la ciencia económica. 
Así, los estudios sobre la guerra y la paz afirman la existencia de una tipología de conflic-
tos asociados con el Estado como actor. En una primera tipología se identifican aquellos 
conflictos que se dan entre el Estado y un grupo no estatal en un país; y en una segunda 
tipología se determina que no existe ninguna mediación de algunos países. La anterior 
diferenciación ha logrado establecer las que se pueden denominar como guerras inter-
nas con respecto a las que son las guerras externas, para, de esta forma, poder estudiar 
las diferentes formas en que los conflictos cambian a largo plazo y sus dinámicas, que 
deben ser parte de los nuevos programas de investigación. 

Las recientes investigaciones sobre el conflicto armado muestran que estas se han tras-
figurado: sus causas, los incentivos y las formas de financiación varían con los agentes 
armados. De acuerdo con los trabajos de Kalyvas (2001) y Kaldor (1998), las nuevas 
guerras se identifican por tener varias características, entre las cuales se encuentran ser 
una configuración de guerras civiles, financiación de grupos al margen de la ley, inci-
dencia de lo político y utilización de varias formas de violencia e intimidación sobre la 
población civil.

Con esta perspectiva, desde la óptica de las nuevas ideas teóricas, esto conjeturó que se 
iniciara una restructuración en el paradigma dominante que necesariamente tenía que 
reorientar las prioridades teóricas e investigativas para abordar el problema y los nuevos 
escenarios de paz. Si se quisiera caracterizar el giro de las tendencias de la investigación 
en las últimas décadas, se podría observar lo siguiente: 1) se producen importantes cam-
bios en las orientaciones temáticas en favor de los estudios para la paz sostenible; 2) se 
recurre, de manera creciente, al uso de modelos teóricos y a contrastaciones empíricas 
que permiten diversificar de una manera más precisa las diferentes teorías sobre el con-
flicto, la guerra y la paz; 3) la comunidad académica tiende a la especialización de los 
diferentes temas y a un mayor acceso al estado internacional de la teoría, que ayudan 
notablemente a fortalecer de manera significativa las preocupaciones de los investigado-
res por la teoría pura sobre la investigación para la paz y la resolución de conflictos en 
marcos teóricos referenciales con su evolución, dinámicas de largo plazo y discusiones 
en redes internacionales de investigación. 

Editorial

Alexander Cotte Poveda
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Siguiendo esta tendencia, para el caso colombiano se observa la inexistencia de un pa-
radigma dominante, así como la coexistencia de varias escuelas de pensamiento y, por 
supuesto, las notorias diferencias en el desarrollo institucional, de lo cual no escapa la 
Universidad en Colombia, diferencias que conllevan una considerable dispersión en las 
líneas temáticas de investigación y una escasez de los programas de investigación. Lo 
anterior tiene que ver con el inequitativo empleo de los recursos calificados para ejercer 
la investigación de alto nivel, lo que propicia inestabilidades en cuanto a la calidad de los 
productos que se obtienen, la no pertinencia y orientaciones temáticas de la investiga-
ción, el alcance de la aplicación de teorías y métodos que se visibilizan en el alejamiento, 
más que pronunciado, de la frontera del conocimiento sobre los temas de investigación 
para la paz y la resolución de conflictos.

La idea de la “pertinencia” tiene un grado de ambigüedad en las ciencias sociales, 
justamente porque parece predominar un cierto pragmatismo que subestima algunos 
campos de investigación que son científicamente relevantes, pero no necesariamente 
pertinentes, elemento central que se debería tener en cuenta al momento de abordar la 
investigación. Desde este argumento, el rol de la investigación para escenarios de paz y 
resolución de conflictos en la dinámica del posconflicto en Colombia debería enfatizar 
en campos de investigación como los siguientes: 1) la población civil en los conflictos, 2) 
ciudades y población, 3) las tendencias de los conflictos, 4) los conflictos medio ambien-
tales, 5) género, 6) gobernanza, 7) ley y ética, 8) el papel de los medios de comunicación, 
9) migración, 10) los actores del conflicto no estatales, 11) consolidación de la paz, entre 
otros muchos campos. Un elemento central de lo propuesto a lo largo del documento es 
la reflexión sobre las formas de hacer visible la investigación, su periodicidad y la forma 
en que se debe publicar. 

De acuerdo con las anteriores reflexiones, esta nueva edición de la Revista CIFE: 
Lecturas de Economía Social presenta una serie de resultados de investigación que en 
sus primeros artículos muestra estas nuevas tendencias asociadas con los temas de la 
economía para la paz. Así, por ejemplo, el artículo titulado “El posconflicto colombiano 
y sus efectos económicos”, de María Isabel Ruiz Díaz, John Sebastián Galeano Raquejo 
y Edwin Gil Mateus, es un aporte al debate; de igual forma lo son los artículos de Carlos 
Pabón Arévalo, “El análisis crítico del discurso sobre conflicto armado y desarrollo en 
los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en Colombia entre los años 
2002 y 2013” y de Jennifer Sierra Arévalo, “Representaciones sociales frente a la res-
ponsabilidad social de la industria petrolera y su influencia en la calidad de vida de los 
habitantes de la vereda Rubiales”; estas son investigaciones que muestras los elementos 
centrales de la innovación social aplicados a los nuevos devenires de la investigación en 
esta área del conocimiento. 

Esta nueva edición se complementa con trabajos de investigación que tienen como en-
foque principal la aproximación desde la perspectiva de género, con el artículo titulado 
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“Diferencias de género en la edad del primer matrimonio: evidencia de modelos de 
búsqueda marital para Colombia”, del investigador Wilmer Ríos; desde el enfoque de 
la inversión y el desarrollo, con el trabajo “Contraste entre los determinantes de la in-
versión en I&D y del registro de patentes en sectores industriales de Colombia”, autoría 
de los investigadores Jorge Juliao Rossi, Julia Pineda Acero y Fernando Barrios Aguirre; 
utilizando los niveles de ingreso, el trabajo denominado “Una comparación del gasto 
por tres niveles de ingreso para Colombia bajo una estimación del sistema de ecuaciones 
de demanda Working y Leser y del sistema lineal de gasto extendido 2008”, del investi-
gador Jorge Talero Bernal; desde la responsabilidad institucional pública se presenta el 
artículo titulado “La responsabilidad institucional pública: un análisis para el mejora-
miento de la gestión y la gerencia en la administración pública”, de las investigadoras 
Clara  González Sotelo y Gloria Naranjo Africano; finalmente esta edición se cierra con 
una aproximación desde la teoría de juegos a los mecanismos del riesgo y la incertidum-
bre desde la economía del deporte, con el trabajo titulado “Incertidumbre y riesgo en los 
cobros desde el punto penal: un análisis aplicando la teoría de juegos”, de los docentes 
investigadores Julián Gutiérrez López y Alexander Cotte Poveda. Esperamos que esta 
nueva edición sea una contribución al debate en cada una de las temáticas presentadas.
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