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En	las	últimas	dos	décadas,	las	investigaciones	que	abordan	los	conflictos	armados	y	la	
paz	 han	 tomado	 cada	 vez	más	 en	 cuenta	 la	 dimensión	 ambiental.	 En	 efecto,	 estamos	
asistiendo	a	un	cambio	de	paradigma,	más	allá	de	la	división	entre	Naturaleza	y	Cultura	
(Descola	P.,	2003)	o	entre	humanos	y	no	humanos	(Latour	B.,	2014)	que	estructuraba	el	
pensamiento	occidental,	en	Hispanoamérica	desde	el	siglo	XVIII	(Nieto	Olarte	M.,	2007).	
El	auge	de	una	mayor	conciencia	de	la	fragilidad	de	los	sistemas	ecológicos,	de	los	aportes	
de	los	saberes	subalternos	y	del	impacto	del	cambio	climático	ha	propiciado	un	cambio	de	
perspectiva	y	una	crítica	al	modelo	de	desarrollo	dominante	(Gligo	N.	et	al.,,	2020).	Entre	
los	pioneros	de	este	desarrollo	debemos	destacar	a	los	antropólogos,	que	subrayaron	la	
dimensión	ecológica	de	los	conflictos	para	los	pueblos	indígenas	(Morey	R.	1971;	Gómez	
L.		A.J.	1998).	Además,	el	auge	de	 la	historia	ambiental	en	América	 latina	ha	permitido	
renovar	nuestro	entendimiento	del	continente	(Meléndez	Dobles	S.,	2002;	Gallini	S,	2009;	
Palacio	G.,	2018;	Leal	et	al.,	2019).	Por	otra	parte,	este	coloquio	se	apoya	también	sobre	
los	últimos	avances	de	la	investigación	en	estudios	ambientales	y	en	estudios	de	paz	que	
muestran	cómo	los	habitantes	de	las	regiones	en	guerra	han	desarrollado	estrategias	para	
sobrevivir	(Losonczy	A.M.,	en	Gómez	D,	Tobón	Ocampo	M.,	Romio	S.	Más	allá	del	conflicto,	
2023).	Desde	una	perspectiva	pluridisciplinar,	y	con	un	enfoque	especial	sobre	la	historia	
y	 la	 antropología,	 este	 coloquio	 pretende	 valorar	 las	 perspectivas	 innovadoras	 para	
pensar	los	vínculos	entre	los	conflictos	armados,	los	procesos	de	paz	y	el	medio	ambiente,	
en	el	ámbito	latinoamericano.	
		
Las	 propuestas	 científicas	 enviadas	 al	 congreso	 pueden	 ubicarse	 en	 uno	 de	 estos	 ejes	
temáticos	o	en	otros	ámbitos	que	correspondan	a	la	temática	general	del	coloquio.	
		

1)				En	nombre	de	la	“Civilización”:	Guerras	y	captación	de	recursos	
		
El	 binomio	 “Civilización”	 y	 “Barbarie”	 fue	 central	 en	 la	 visión	 del	mundo	 de	 las	 élites	
latinoamericanas	del	siglo	XIX	y	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX.	Esta	oposición	entre	un	
mundo	 rural	 definido	 como	 “bárbaro”	 por	 un	 lado	 y	 una	 ciudad	 letrada	 “civilizada”	
aparece	 en	 obras	 paradigmáticas	 de	 la	 identidad	 latinoamericana	 como	 Facundo	 o	
Civilización	y	Barbarie	en	las	pampas	argentinas	(Sarmiento	D.	F.,	1845),	La	vorágine	en	
Colombia	(Rivera	J.E,	1924),	Os	Sertões	en	Brasil	(Da	Cunha	E.,	1902)	y	Doña	Bárbara	en	
Venezuela	(Gallegos	R.,	1929).	Los	territorios	donde	los	Estados	pretendían	extender	su	
dominación	solían	ser	presentados	como	“desiertos”,	para	justificar	la	desposesión	de	sus	
tierras	de	los	pueblos	originarios,	cómo	fue	el	caso	de	la	Patagonia	a	finales	del	siglo	XIX	
(Navarro	P.,	 2004	 y	 2011).	 Este	 discurso	 fue	 también	un	 apoyo	para	 la	 expansión	del	
capital	en	territorios	donde	se	buscaba	materia	prima,	como	la	Amazonia	para	el	caucho	
(Pennano	G.,	1988),	donde	los	empresarios	conducían	un	“proceso	civilizador	(…)	forzado	
a	sangre	y	fuego”	(Palacio	G.,	2018,	p.	287).	Esta	visión	del	mundo	sirvió	de	justificación	
en	 conflictos	 posteriores	 como	 la	 “guerra	 de	 exterminio”	 contra	 los	 indígenas	 en	 la	
Orinoquía	colombo-venezolana	(Gómez	A.J.,	1998).	



		
2)			Territorios	en	disputas:		los	combatientes,	los	civiles	y	el	medioambiente	

		
Durante	las	guerras	de	Independencia,	múltiples	grupos	de	combatientes	han	recorrido	
las	regiones	rurales	de	América	cómo	las	pampas	del	Río	de	la	Plata,	o	los	Llanos	de	la	
Nueva	Granada	y	Venezuela,	que	han	 sido	el	 refugio	de	guerrillas	patriotas	o	 realistas	
(Halperín	Donghi,	 1972,	Thibaud	2003,	Rabinovich,	 2013).	 Estos	 fenómenos	 siguieron	
durante	 las	 guerras	 civiles	 del	 siglo	 XIX	 (Hébrard,	 2023).	 A	 partir	 de	 los	 años	 1950,	
guerrillas	de	inspiración	marxista	se	establecieron	en	regiones	como	la	Sierra	Maestra,	
con	 los	 combatientes	 cubanos	 del	 M-26,	 o	 la	 Sierra	 Central	 del	 Perú	 con	 el	 Sendero	
Luminoso.	 Podemos	 preguntarnos	 ¿cuáles	 eran	 las	 relaciones	 entre	 estos	 grupos	 y	 su	
medio	ambiente,	sus	luchas	por	controlar	el	territorio	y	sus	recursos?.	Se	pueden	analizar	
también	 sus	 representaciones	 de	 la	 naturaleza,	 como	 las	 “raíces	 eco-geográficas	 de	 la	
hipermasculidad	Fidelista,	personificada	en	el	apodo	de	“barbudo”	(Wolfe	M.,	2022).	
		
Para	 luchar	 contra	 estos	 grupos,	 los	 ejércitos	 regulares	 tuvieron	 que	 adentrarse	 en	
regiones	 remotas,	 y	 desarrollar	 una	 reflexión	 sobre	 la	 contrainsurgencia,	 tomando	 en	
cuenta	el	medio	ambiente.	En	ciertas	ocasiones,	grupos	paramilitares	se	constituyeron,	
con	sus	propias	maneras	de	impactar	los	territorios.	De	manera	paradójica,	los	conflictos	
pueden	 también	 favorecer	 la	 preservación	 de	 ciertos	 ecosistemas,	 ya	 que	 alejan	 las	
inversiones	extranjeras	y	 los	grandes	proyectos	extractivos,	como	ha	sido	el	caso	en	la	
Amazonia	 Colombiana	 (Rodríguez	 Garavito	 y	 Rodríguez	 Franco,	 2017).	 En	 estos	
conflictos,	 los	 campesinos,	 los	 afrodescendientes	 y	 los	 indígenas	 son	 poblaciones	
vulnerables,	 frente	a	dinámicas	 impulsadas	por	autoridades	estatales,	 terratenientes	o	
grupos	armados.	Así,	los	pueblos	mayas	se	han	enfrentado	a	“guerras	verdes”	y	a	los	actos	
ambivalentes	 de	 agencias	 conservacionistas	 (Ybarra	 M.,	 2018).	 En	 ciertos	 casos,	 la	
convergencia	entre	militarización	y	ecoturismo	puede	ser	cuestionada	(Devine	J.,	2014).	
Cabe	también	preguntarse	cuáles	son	las	visiones	y	los	usos	del	medio	ambiente	propios	
de	los	grupos	subalternos	en	los	contextos	bélicos.		
	
Además	 de	 las	 montañas,	 bosques,	 sabanas,	 y	 otros	 medios	 ambientes	 terrestres,	 los	
entornos	 vinculados	 al	 agua	 como	 el	mar,	 los	 ríos,	 las	 costas,	 las	 islas,	 los	 lagos	 o	 los	
pantanos	son	también	 lugares	donde	operan	procesos	conflictivos	de	 territorialización	
que	pueden	ser	analizados.		
		

3)				Posguerra	y	procesos	de	paz:	¿Oportunidad	o	peligro	para	el	medioambiente?	
		

De	 los	 tratados	 de	 paz	 de	 la	 posguerra	 civil	 en	 el	 siglo	 XIX	 hasta	 los	 procesos	 de	 paz	
firmados	 por	 diferentes	 grupos	 armados	 en	 los	 siglos	 XX	 y	 XXI,	 y	 sus	 fases	 de	
implementación,	la	tenencia	y	uso	de	la	tierra	se	evidenció	siempre	cómo	un	eje	central	
de	 los	posacuerdos.	Además,	 el	medio	ambiente	 también	puede	ser	 considerado	como	
“víctima	de	los	conflictos”	(Lyons	K.,	2022)	o,	a	veces,	como	“beneficiario	paradójico	del	
conflicto”	(Rodríguez	Garavito,	C.	Rodríguez	Franco	D.,	Durán	Crana,	H.,	2018).	Además,	
las	 guerras	 no	 se	 terminan	 siempre	 por	 procesos	 de	 paz,	 pero	 a	 veces	 por	 victorias	
militares	brutales,	para	los	seres	humanos	como	para	la	Naturaleza,	lo	que	puede	implicar	
interrogar	la	noción	de	ecocidio	y	analizar	los	procesos	de	resiliencia	o	de	readaptación,	
pero	 también	 la	 vulnerabilidad	 provocada	 por	 la	 guerra	 (Altez	 R.,	 2006).	 Además,	 la	
memoria	de	la	guerra	se	inscribe	en	los	paisajes	después	del	conflicto	con	la	erección	de	
monumentos	 y	 estelas	 para	 conmemorarlos.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 necesario	 examinar	 los	



efectos	 ambientales	 concretos	 de	 los	 conflictos	 armados	 y	 de	 los	 procesos	 de	 paz	 en	
diferentes	entornos	socioambientales.		

4) Los	animales,	las	plantas	y	otros	seres	naturales:	entre	guerra	y	paz

Las	 relaciones	 entre	 humanos	 y	 no-humanos	 suscitan	 cada	 vez	 más	 el	 interés	 de	 las	
ciencias	sociales.	Así,	los	mosquitos	y	las	enfermedades	que	transmiten	contribuyeron	a	
la	 derrota	 española	 en	 la	 guerra	 de	 Independencia	 (Mc.	 Neill	 J.,	 2010)	 En	 todos	 los	
conflictos	desde	el	siglo	XIX	animales	como	los	caballos	o	las	mulas	han	sido	protagonistas	
estratégicos.	Por	lo	tanto,	serán	bienvenidas	las	ponencias	capaces	de	evaluar	el	papel	de	
estos	animales	en	procesos	de	transición	política.	Los	civiles	propietarios	de	animales	en	
territorios	de	conflicto	son	también	parte	de	esta	historia.	Durante	los	conflictos	armados	
del	siglo	XX,	las	violencias	contra	los	animales	también	hicieron	parte	de	las	tácticas	de	
grupos	 cómo	 Sendero	 Luminoso	 (Culp	 F.	 2021).	 Los	 animales	 salvajes	 deben	 ser	
considerados	por	ser	fuente	de	alimento,	pero	también	por	ver	su	hábitat	perturbado	por	
las	guerras.		De	hecho,	al	considerar	la	naturaleza	como	víctima,	los	acuerdos	de	paz	en	
Colombia	 incluyen	 a	 los	 animales	 como	 potenciales	 beneficiarios	 del	 posacuerdo	
(Rodríguez	Garavito	C.,	Rodríguez	Franco	D.,	Durán	Crana,	H.,	2018).	Los	daños	sufridos	
por	otros	“no-humanos”,	como	las	plantas,	los	bosques,	los	ríos	y	otros	seres	y	espacios	
naturales	durante	los	conflictos	son	también	de	gran	interés	para	este	coloquio.		

Cada	propuesta	se	compone	de	dos	textos	en	un	solo	documento	(OpenOffice	o	Microsoft	
Word,	Times	New	Roman,	tamaño	de	letra	12),	en	uno	de	estos	cuatro	idiomas:	español,	
portugues,	francés,	inglés:	

• 1)	una	presentación	personal	(menos	de	300	palabras)
• 2)	un	resumen	de	la	ponencia	prevista	(menos	de	500	palabras).

La	 presentación	 personal	 incluye	 datos	 de	 contacto	 (nombres	 y	 apellidos,	 correo	
electrónico,	 dirección)	 y	 una	 breve	 descripción	 del	 perfil	 académico	 y	 ejes	 de	
investigación.			

Cada	resumen	de	la	ponencia	debe	proponer	un	título	provisional,	una	problematización	
detallada	del	tema	presentado	y	describir	las	fuentes	o	el	trabajo	de	campo	que	sirven	de	
base	para	la	reflexión	científica.		

El	coloquio	se	desarrollará	de	forma	presencial	y	contará	con	eventuales	apoyos,	acorde	
al	presupuesto	del	evento	y	después	de	la	fase	de	selección	de	las	ponencias.	

Las	propuestas	deben	enviarse	a	más	tardar	el	15	de	febrero	2024	a	estos	dos	correos:	
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