
Editorial

El presente número Negonotas Docentes corresponde al segundo periodo del año 2016. A este punto, 
es importante resaltar tres objetivos consolidados durante el proceso de madurez de la publicación: el 
asentamiento de la identidad gráfica, la armonización de las líneas temáticas y el fortalecimiento de las 
políticas editoriales. Basados en estos logros, desde el Comité Editorial continuamos con el proceso de 
obtención de condiciones que permitan la consecución de la meta de indexación de la revista.

En virtud de ello, con el fin de divulgar los resultados parciales o finales de los proyectos desarrollados en 
la institución, de forma interinstitucional o exógena, Negonotas se alinea con la Política de Investigación 
emitida por la Dirección Nacional de Investigaciones (dni). De esta forma, la revista continúa gestando 
espacios académicos e intelectuales que contribuyen al debate científico de las ciencias administrativas, 
humanas y sociales, así como a la articulación con otros saberes que permiten la generación de herramientas 
académicas que puedan ayudar a interpretar las complejidades de los entornos locales, regionales e 
internacionales.

En este sentido, en el primer artículo de este número, “El problema del legado español en la discusión 
sobre la construcción de nación en la Colombia del siglo xix: una lectura desde el género ensayístico”, desde 
una perspectiva literaria, Sebastián Moreno analiza los debates que algunos intelectuales colombianos 
decimonónicos tuvieron en torno a la construcción de nación. Si tenemos en cuenta que en tres años se 
celebrará el Bicentenario de las Independencias, este artículo es muy importante, ya que invita a repensar 
la identidad de nuestro país y la manera en que esta se ha establecido en el imaginario de los colombianos.

En el segundo artículo, “Apuntes sobre la masacre como representación del conflicto: El Salado”, Edgar 
Ferez y Nicolás Méndez, desde una perspectiva de lo local y de la historia, reflexionan en torno a las 
representaciones de la muerte en el conflicto, analizan la masacre de El Salado, acontecimiento fundamental 
en la historia de la violencia en Colombia en las últimas décadas, y la reconstrucción crítica sobre los modos 
en que esta masacre ha sido narrada.

En el siguiente artículo, “La cuestión de género en los acuerdos de paz: ¿Colombia, una nación preparada 
para la construcción de paz transformativa y emancipatoria?”, Blanca Consuelo Wynter, politóloga 
y especialista en temas sobre la paz, realiza un análisis de la cuestión de género en las campañas del 
plebiscito por la paz y cómo este asunto fue su talón de Aquiles. La autora argumenta que, por el hecho 
de estar inmersos en una cultura patriarcal, grupos opositores al acuerdo de paz adjudicaron un carácter 
homosexualizador a la iniciativa, aspecto que influyó en gran parte de la sociedad al producir una sensación 
de temor.

En concordancia con la preocupación por el estado actual de la educación superior, Rafael Francisco Díaz, 
en “Enseñanza de la Historia en Colombia. El estado actual de los programas de pregrado de Historia”, 
lleva a cabo una importante valoración del estado del proceso de enseñanza-aprendizaje que se presenta 
en los programas de historia en las instituciones de educación superior colombianas. Con este fin, realiza 
una prospectiva sobre la preparación y pertinencia del ejercicio docente de los historiadores a partir de la 
evaluación del tipo de historia que se ha enseñado en las aulas de nuestro país.



En esta edición incluimos dos artículos referentes a problemas políticos contemporáneos. El primero de 
ellos, de Yamile León, centra su atención en las problemáticas que enfrenta el desarrollo con responsabilidad 
social. Su objetivo es invitarnos a reflexionar sobre la calidad de vida de las generaciones venideras 
en relación con la incorporación del concepto de desarrollo sostenible en la agenda internacional. Así, 
es interesante su preocupación por el progreso de acciones reales que trasciendan la simple voluntad 
política respecto al desarrollo. El segundo de ellos, en concordancia con esta preocupación sobre los 
aspectos políticos actuales, de Luis Fernando Navarrete, titulado “Las mediaciones adversativas: un 
escenario para la configuración comunicacional de lo político”, recupera elementos de reflexión sobre la 
importancia del concepto de mediación como uno de los ejes que articulan la relación entre comunicación 
y política.

Agradecemos al equipo que hizo posible esta publicación; en especial, a los autores que decidieron 
compartir con la comunidad académica sus aportes. Por último, extendemos la invitación a los interesados 
en publicar en la revista para que, a partir de la postulación de sus trabajos, contribuyan en la construcción 
de espacios académicos y de debate.
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