
 
 

RED QUYNZA 
PAZ Y CUIDADO DE LA VIDA 

 
La RED Quynza tuvo su primer origen en noviembre del año 2019 con la fundación 
del Centro de Pensamiento Región Nación, adscrito al Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional. Para mediados 
del año siguiente, una vez pasara la pandemia, la RED se activó congregando cinco 
Sedes de la Universidad Nacional (Amazonía, Orinoquía, Manizales, La Paz y 
Bogotá); varias Universidades (del Valle, de Nariño, de Antioquia, de los Andes, del 
Atlántico y City University of New York); distintos Centros de Pensamiento (Centro 
de Investigación y Educación Popular CINEP, DeJusticia, Centro de Investigación y 
Acción para la Paz y los Derechos Humanos CIPADH, Observatorio de Juventud 
OBJUN, Instituto de Investigación e Intervención para la Paz, Centro de 
Pensamiento en Fronteras, Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible); y 
organizaciones de la sociedad civil (la ONG Ciudad Abierta de Cali, Transnational 
Institute, Comité Nacional del Paro hoy Coordinadora Nacional por el Cambio).    
 
El presente escrito constituye el texto fundacional de la RED, desarrollado en cuatro 
partes: su naturaleza; el contexto; un programa de investigación; y las líneas de 
acción. 
 
 

I. SU NATURALEZA 
 
1. La RED Quynza es un propósito colectivo que articula personas e instituciones 
de diversa formación académica, de variadas regiones y ciudades y de distintas 
orientaciones teóricas e investigativas, cohesionadas en torno al propósito de 
aportar a la construcción de la paz y el cuidado de la vida, la transformación territorial 
y la construcción democrática de lo público. La pluralidad es su marca distintiva.   
 
2. Es académica, esto es, se propone construir saber y pensamiento sobre las 
complejas y críticas realidades del país, en particular sobre las dimensiones que 
involucran la búsqueda de la paz. La investigación y el rigor académico constituyen 
su primer pilar de funcionamiento. 
 
3. La RED hace opción por una academia comprometida con el destino del país y 
sus dolencias, de modo que su naturaleza la define igualmente la intención de la 
incidencia social y política. La creación de formas de interacción y comunicación  
que hagan posible la influencia sobre la sociedad y el Estado es su otro pilar de 
funcionamiento. 



4. Sobre sus dos pilares, la RED se define por su naturaleza académico política: a 
partir de la construcción de saberes se propone incidir, tanto sobre el curso de la 
acción social como sobre la puesta en marcha de políticas públicas. 
 
5. La incidencia sobre la acción social se arma en un movimiento de doble vía: se 
avanza conocimiento de la sociedad, sus grupos constitutivos y regiones, al tiempo 
que se colocan los saberes de la academia entre las dinámicas de esos grupos 
constitutivos. 
 
6. Sobre estos cinco enunciados rectores, y considerando su pluralidad, la RED se 
articula en torno a cuatro ejes: la construcción de la paz y el cuidado de la vida como 
núcleos de su horizonte de sentido; la transformación territorial y la construcción 
democrática como mediadores de dicho horizonte. 
 
7. El corazón de la RED es la paz, todos y cada uno de sus empeños han de 
encaminarse a su búsqueda y consolidación. Se trata de una paz no circunscrita tan 
sólo al conflicto armado y sus actores, sino de una paz que también se asume 
conectada a otras violencias y por tanto interesada en convertir la sociedad en 
sujeto activo y protagónico de su construcción. 
 
8. La paz será entendida como un proyecto de transformación del poder, no sólo 
como un conjunto de iniciativas tendientes a resolver conflictos. De nuevo, la RED 
hace énfasis en el empoderamiento de la sociedad, esto es, los nuevos balances 
de poder han de inclinarse hacia su conciencia y organización.    
 
9. La paz es posible mediante la puesta en marcha del cuidado de la vida, la que se 
nutre de trabajo y educación, alimentación y cultura, participación política y vivienda; 
pero también de la vida que palpita más allá de la sociedad humana en la naturaleza 
y los otros seres sintientes. 
 
10. Unir la paz junto al cuidado de la vida significa que un país sin violencias será 
posible mediante la transformación de las condiciones que lesionan la vida y 
disparan la violencia y sus horrores. Es la paz profunda, la convicción que anima a 
la RED y hace converger la pluralidad de personas y trayectorias que la componen. 
 
11. El cuidado de la vida halla en la transformación de los territorios su primera 
traducción. Sus actores y conflictos, sus dinámicas y particularidades constituyen el 
foco de la RED. En las regiones y sobre las regiones cobran cuerpo la investigación 
y la incidencia público política. 
 
12. Pero además el cuidado de la vida es construcción democrática, una tarea 
permanente y siempre inacabada. Tres horizontes le animan: una sociedad 
organizada y protagónica en la conducción de los destinos colectivos; una 
institucionalidad capaz de garantizar y tornar realidad el Estado de Derecho; la 
superación de las tantas desigualdades que agobian al país en todos los órdenes, 
de la esfera política a la económica pasando por los sexos y los territorios. 
 



 
 
13.  Democracia sustantiva y territorios transformados: las mediaciones que 
soportan el cuidado de la vida y hacen posible la paz. Es la consigna. 
 
14. Por último, la RED se declara agente del diálogo y la reconciliación, propósitos 
urgentes en un país históricamente cruzado por el antagonismo y la violencia.  
  
 

II. EL CONTEXTO 
 
Cuatro elementos del contexto contemporáneo urgen la acción de la RED. 
 
1. El primer gobierno de izquierda en la historia nacional ha propuesto 
transformaciones sobre una cantidad de facetas de la organización social: el 
sistema nacional del cuidado, la tributación, el sistema pensional, la salud, el código 
laboral, la implementación del Acuerdo de la Habana, la cuestión energética, las 
fuerzas armadas, el ordenamiento territorial, la política de drogas ilícitas. Con 
independencia de la apreciación que merezca cada proceso, el hecho determinante 
viene a ser que Colombia atraviesa un hondo remezón de sus cimientos. Es 
perentorio hacer parte activa e incidente de este momento crucial y definitivo en que 
la sociedad y su están llamadas a decidir sobre el alcance de las propuestas de 
cambio. 
 
2. La Paz Total es el nombre asignado al actual impulso pacificador. La búsqueda 
de la paz vuelve y se instala en el centro de la escena pública poniendo en marcha 
numerosos emprendimientos del Estado y la sociedad. Puesto que ahí anida el 
corazón de la RED es preciso intervenir sobre el curso de los distintos procesos 
puestos en marcha por la Paz Total, incidiendo hacia los mejores resultados 
posibles. 
 
3. Tras el Acuerdo de la Habana y la desmovilización de las FARC el país ingresó 
en un intenso proceso de transformación de sus conflictividades. Los territorios y 
sus dinámicas mutaron, en la mayoría de los casos hacia la proliferación de actores 
en armas imponiendo su hegemonía violenta. Sobre los saberes regionales y 
temáticos de la RED, es necesario volver públicas esas dinámicas dando cuenta de 
los recios desafíos que interponen a la búsqueda de la paz. 
  
4. La sociedad se viene movilizando y organizando en torno a la construcción de la 
paz. De unos años hacia acá es mucho lo que se ha cimentado: desde iniciativas 
hacia el establecimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria, hasta la 
organización para la gestión de la vida y la transformación de la cultura. La RED se 
suma al inmenso movimiento de una sociedad que mira la paz.  
 
 



 
 

 
III. UN PROGRAMA DE INVESTIGACION 

 
La RED pone su acento en los conflictos así como en las dinámicas territoriales, lo 
hace desde miradas insertas en las regiones, pero también desde trayectorias 
inscritas en poblaciones y desarrollos temáticos.  
 
1. LA PAZ. ¿Cómo construir la paz? ¿Cómo propiciar el empoderamiento de la 
sociedad, de tal modo que se apropie y comande el proceso de su construcción? 
Hacia las iniciativas en marcha de la Paz Total, ¿de qué manera potenciar las 
posibilidades de las negociaciones y los sometimientos? ¿Qué viabilidad tienen y 
cómo ayudar a que fructifiquen? El horizonte de la paz, ¿cómo y hasta dónde está 
presente en la política de paz total y en el PND? ¿Hasta dónde es factible en los 
contextos territoriales? 
 
2. CUIDAR LA VIDA. ¿Qué entender por la noción de “cuidar la vida”, hoy en 
circulación? ¿Qué dimensiones le componen y qué implica cada una de ellas? 
¿Cómo traducir el cuidado de la vida en política pública? ¿Cuál es su potencial como 
elemento de movilización política de la sociedad? Puesto que está presente en las 
políticas del gobierno actual, ¿cuál es su consistencia y cuáles sus alcances? 
 
3. EL TERRITORIO. ¿Cuál es la situación actual de los territorios? ¿Cuál el estado 
del ordenamiento territorial y su relación con el conflicto armado y la paz? ¿Qué 
significa la propuesta del ordenamiento territorial en torno al agua? ¿Cómo concebir 
y articular los espacios fronterizos y transfronterizos de la nación? ¿Cómo entender 
la paz desde cada territorio, es decir, cómo traducir en práctica efectiva la consigna 
de la paz territorial? ¿Cuáles son los procesos y realidades estratégicos sobre los 
que habría que actuar? ¿Cuáles los actores claves a convocar? Tras la firma del 
Acuerdo de la Habana, ¿en qué estado se encuentran los conflictos violentos? 
¿Qué procesos de transformación y fortalecimiento deben atravesar las 
instituciones locales a fin de acompasar la transformación de los territorios? ¿Cómo 
potenciar la sociedad local, empujando el empoderamiento de sus organizaciones 
y demandas? ¿Qué hacer con los viejos y acendrados poderes políticos locales? 
¿Y qué con los actores armados pretendiendo imponer su ley por las armas? 
¿Cómo revitalizar las economías locales? 
 
4. LA DEMOCRACIA. Desde el núcleo de una sociedad organizada, ¿de qué 
maneras enfrentar las desigualdades históricas de todo orden que provocan la 
exacerbación de los conflictos violentos? ¿Cómo alcanzar equidad en el mundo de 
lo económico y en el universo de lo político, tanto a nivel nacional como territorial? 
¿En qué forma será dable construir una institucionalidad democrática profunda, 
animada por un Estado con capacidad de garantizar los derechos de todas y todos? 
 



 
 
5. TEMAS TRANSVERSALES. Los mismos interrogantes anteriores se cumplen en 
el caso de la reforma política, el narcotráfico, la ciudad, la opinión pública y otros 
temas más que no dependen de una inscripción territorial. En cada caso, ¿cómo 
contribuyen estos desarrollos particulares a la construcción de la paz y el cuidado 
de la vida? ¿De qué modo entran en la transformación de los territorios y la 
reconstrucción democrática? 
 
  

IV. LINEAS DE ACCION 
 
A partir de las consideraciones enunciadas en torno a la naturaleza, el contexto y el 
programa de investigación, ¿cómo ordenar el trabajo práctico y efectivo de la RED? 
 
1. Sobre la investigación de los conflictos y las condiciones de realización de la paz, 
la RED se propone formular recomendaciones de acción para la sociedad y de 
políticas públicas para el Estado en tres dimensiones: 
 
a) Territorios con diversos alcances: 

i)  Macro regiones, contando con la presencia de investigadores en cinco de 
ellas: Amazonía, Orinoquía, Caribe, Zona Cafetera y Pacífico. 
ii) Una región o un territorio específico: departamento, subregión, municipio. 
iii) El territorio urbano, agregando ciudades o una ciudad en particular. 
iv) Las fronteras y los espacios transfronterizos. 

b) Enfoque diferencial desde la mirada de mujeres, de jóvenes, de etnias, de 
campesinos y de víctimas. 
c) Temas específicos como el narcotráfico; la reforma política y el sistema 
democrático; la comunicación pública; el medio ambiente; la transición energética. 
 
2. Escritura de textos conteniendo recomendaciones, pensando en un primer 
paquete para el año 2024. 
 
3. A partir de allí se puede pensar en productos específicos como libros y artículos 
de prensa. 
 
4. La devolución y entrega de las recomendaciones apuntando a nutrir las opiniones 
públicas regionales. Sale la posibilidad de seminarios / convocatorias / encuentros 
en los territorios. 
 
5. La organización de equipos internos agrupados según el interés de cada persona, 
la ubicación territorial o la afinidad temática. 
 
6. Búsqueda de financiación. Se requiere una financiación para el Centro de 
Pensamiento desde la Universidad Nacional, cuyos fondos apoyen el 



funcionamiento general de la RED. Adicionalmente, desde los grupos internos se 
buscará financiación para investigaciones particulares. 
 
7. Con estos insumos se realizarán seminarios internos, bien discutiendo asuntos 
de política de la coyuntura y de políticas públicas, bien de las producciones internas.  
 
 
Los abajo firmantes son los miembros hoy activos, suscriben el contenido del 
presente texto y declaran la constitución formal de la RED QUYNZA. PAZ Y 
CUIDADO DE LA VIDA 
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