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Editorial

Este número especial de Gestión y Ambiente es organizado con la ocasión del con-
venio de cooperación “Programa bilateral de apoyo a la formación doctoral (PAFD) 
hacia los ODSs: Derechos territoriales, uso de la tierra y acceso a los recursos en Co-
lombia: desafíos y soluciones potenciales después del acuerdo de paz”, celebrado entre 
el Center for Development Research (Zentrum fur Enwitliungsforschung) – ZEF –, de la 
Universidad de Bonn, Alemania, el Instituto de Estudios Ambientales – IDEA – de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Con más de dos décadas investi-
gando las intrincadas y complejas relaciones entre el desarrollo y el ambiente, ambos 
institutos inician un proceso de cooperación que soporta la investigación interdisci-
plinar alrededor de múltiples tópicos ambientales.

La cooperación entre el ZEF y el IDEA empezó en 2017, año en el cual se firmó el 
convenio entre universidades e institutos. El desarrollo del programa de investigación, 
que es presentado en detalle al inicio de este número especial por los directores del 
convenio de cada instituto, Eva Youkhana y Tomás León, fue producto de múltiples 
reuniones virtuales y dos misiones: la primera de ellas de un equipo del ZEF en Bo-
gotá para septiembre y la segunda del equipo del IDEA en Bonn, en diciembre de ese 
año. El objetivo principal de las misiones fue la elaboración de los programas acadé-
mico y administrativo del convenio. En el marco de ambas visitas, se realizó también 
un intercambio de conocimientos en forma de presentaciones de investigaciones en 
curso o recientemente concluidas, que sirvieron además como insumo para la elabo-
ración de la agenda académica. Como resultado, en una reunión en enero de 2018 en 
Bogotá, el equipo editorial planeó el desarrollo de este número especial basándose 
en las investigaciones en curso y recientemente concluidas por parte de miembros de 
ambas institutos. El propósito principal consiste en abrir un diálogo académico sobre 
las temáticas que están en el corazón del programa de cooperación. Las temáticas 
centrales son el extractivismo, el acaparamiento de tierras, los derechos territoriales y 
las alternativas al desarrollo en el contexto de los acuerdos de paz.

El presente número especial contiene principalmente contribuciones de investiga-
dores de estas dos instituciones, aunque cuenta con artículos invitados. La estructura 
del número incluye artículos de reflexión, investigación y notas cortas alrededor de las 
temáticas dadas. El número abre con el texto del convenio de cooperación y sus prin-
cipales adelantos, seguido por un artículo que aborda el rol de la educación superior, la 
educación ambiental y los procesos de formación del conocimiento externos a la aca-
demia, invitando a construir investigaciones de puertas hacia afuera de la universidad 
con otros actores de nuestra sociedad.

A continuación, un grupo de cuatro artículos se adentra en la problemática del 
extractivismo minero, omnipresente en Latinoamérica. En Brasil por ejemplo, se in-
vestiga un proyecto de Minas Gerais acerca de los problemas legales inmersos en los 
procesos de licenciamiento minero y el choque de diversas formas de conocimiento 
en las decisiones de los proyectos. Para Perú, se analizan los factores socio-ambien-
tales que afectan la institucionalidad de las comunidades campesinas andinas ante la 
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presencia de grandes corporaciones mineras. En el caso de Colombia son abordados 
dos trabajos con historial violento, uno de ellos es la minería de carbón a cielo abierto 
en el Cesar que ha desestructurado la cohesión social y, el otro, se enfoca en los efectos 
territorialies de la minería de oro en el nordeste Antioqueño. 

Pero el extractivismo no es exclusivamente minero. Los procesos de acaparamiento 
de tierras y expansión de monocultivos como la soya, la palma de aceite y las planta-
ciones de pinos y eucaliptos son también temas de estudio. Asimismo, las políticas pú-
blicas no generan efectos siempre deseados cuando se trata de proteger la naturaleza. 
Ejemplo de ello son las disputas territoriales que dan las comunidades Angaité en el 
Chaco Paraguayo, consecuencia de la deforestación y la expansión del monocultivo de 
soya. De igual forma el acceso a los recursos forestales del Estado Campeche, sur de 
México, en el cual la presión de las políticas para proteger los bosques paradójicamen-
te ha causado una intensificación en la deforestación. Girando al sur del continente, 
en Chile se presenta el caso de las plantaciones forestales de pino y eucalipto, que son 
a veces referidas como sostenibles, pero en el fondo representan un proceso de masiva 
apropiación de la naturaleza para objetivos extractivos. El caso de la palma de aceite 
es también tratado en el número especial. Por una parte, se presenta las bondades de la 
metodología cadenas de valor aplicada en Guatemala para evaluar los impactos loca-
les de la palma y su posible aplicación en el caso colombiano. Por otro lado, se analizan 
los apoyos públicos al sector palmicultor colombiano. Finalmente, la sección cierra 
con dos artículos enfocados a explorar alternativas a estos procesos extractivistas. Es el 
caso de los sistemas agroforestales de Tomé-Açú en la Amazonia brasileña que resalta 
la agricultura ideal sostenible. El otro artículo ejemplifica la agricultura familiar como 
una alternativa al modelo extractivista en el desarrollo rural colombiano.

El último bloque de artículos corresponde a aquellos dirigidos a los acuerdos de 
paz y sus implicaciones. En 2017, tras 6 años de negociaciones, el gobierno del ex-
presidente Santos y la aún guerrilla FARC-EP firmaron un acuerdo para la resolu-
ción definitiva del conflicto armado y su transformación en el ámbito político que se 
convirtió en un partido político. En este entonces, se venía adelantando el proceso 
de negociaciones con el ELN, en la búsqueda de un acuerdo similar. Este proceso de 
cambio puede ser abordado bajo la pregunta, ¿La paz puede ser abordada desde una 
óptica ambiental?, y de ser así, ¿Cómo?. Para contestar los interrogantes, un primer 
artículo hace una reflexión alrededor de la paz como una problemática ambiental en 
Colombia, y además incluye una propuesta de investigación sobre la relación paz-de-
sarrollo-ambiente, a propósito del convenio ZEF-IDEA. Un segundo artículo analiza 
las implicaciones de los acuerdos de paz en Colombia y hace énfasis en la construc-
ción de derechos ambientales. Finalmente, un tercer artículo plantea la construcción 
de una paz ambiental en línea de la integralidad de lo humano con lo no-humano.

Con esta colección de trabajos, invitamos a diferentes sectores sociales académicos 
y no académicos a participar en los esfuerzos de comprensión y búsqueda de solu-
ciones a las problemáticas que derivan de divergencias en la comprensión de la natu-
raleza, en el uso y acceso de los recursos naturales, la sustentabilidad de los sistemas 
socio-económicos actuales y la inclusión de otras formas de conocimiento sobre las 
relaciones entre el ambiente, el desarrollo y la paz.
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