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Estimado Editor:

Sin duda sería un placer para los docentes que trabajan en zonas de “posconflicto” en Colombia 
decir que la guerra es un asunto del pasado, sin embargo, la realidad es otra y la connotación 
que debe reflejar la palabra “posconflicto” sigue entre comillas. En este sentido, aunque en 2016 
el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) firmaron un acuerdo de paz, lo cierto es que las masacres, el reclutamiento forzado, 
la violencia sexual y la extorsión siguen siendo parte de las noticias diarias.

Asimismo, los protagonistas del sector educativo no son ajenos a esta problemática, niños, 
niñas, adolescentes y docentes ven continuamente vulnerados sus derechos. Con respecto a es-
tos últimos, los docentes -como parte de la sociedad civil y agentes de cambio- encuentran en 
el ejercicio de su labor un factor de riesgo para sus vidas, al estimular la discusión académica 
de aquellos derechos que asisten a la sociedad, lo cual genera opiniones a favor o en contra por 
parte de algunos de los actores armados. A lo anterior se suma que los docentes que trabajan en 
zonas de conflicto se convierten en actores activos del conflicto (Alexander-Monroy et al., 2021; 
Romero-Amaya, 2021).
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Sin embargo, las dinámicas de la guerra en cada uno de los territorios no son homogéneas, por 
lo que las prácticas de supervivencia que adoptan los docentes en las diferentes zonas del país 
varían según su percepción de seguridad. Así, en una zona donde la guerra se ha intensificado, lo 
primero que hacen los docentes es limitar los contenidos académicos que imparten, en respuesta 
a las posibles amenazas o advertencias que puedan recibir por parte de alguno de los actores ar-
mados. Cabe anotar que esta situación se refuerza en la medida en que el docente percibe que las 
instituciones estatales tienen poca presencia en los territorios, o que están aliadas con los grupos 
ilegales (Cortés Salcedo et al., 2016; Ramírez Villegas & Londoño Calero, 2020).

Por otro lado, en las zonas donde la guerra ha dado alguna tregua, los maestros se sienten con-
fiados para asumir una posición crítica frente a los patrones del conflicto, actuando en ocasiones 
como agente dinamizador de posibles soluciones, e influyendo directamente en la comunidad 
donde están trabajando (Agudelo Torres et al., 2021). Sin embargo, en cualquier caso, la vida de 
los maestros siempre está en riesgo, ya que, seis años después de la firma del acuerdo de paz, 
todavía hay entornos escolares con minas antipersona (Jaramillo- Gutiérrez et al., 2021), las es-
cuelas siguen bajo fuego cruzado, y militares, paramilitares o disidentes continúan utilizando las 
escuelas como lugares de encuentro o trincheras (Mosquera & Rodríguez Lozano, 2020).

Sobre las condiciones de trabajo de los docentes en zonas de “posconflicto”, se observa que 
existe poca asistencia emocional y limitadas herramientas para realizar su labor. En cuanto a 
lo primero, los docentes deben enfrentar la carga emocional generada por los problemas de sus 
estudiantes, que van desde la violencia intrafamiliar y sexual hasta los intentos de suicidio (Echa-
varría & Cremin, 2019). En cuanto a lo segundo, la falta de conectividad en algunas zonas del 
país aísla profesionalmente a los maestros rurales y los sume aún más en la frustración, con el 
agravante de que son las mismas decisiones políticas del Estado y la corrupción sistematizada las 
que llevan a los educadores a esta situación.

Es por tanto necesario reconocer la importante labor de los docentes en zonas de “postcon-
flicto”, velar por ellos y vigilar su salud mental y emocional, así como brindarles todas las herra-
mientas necesarias para poder ejercer su profesión. Sin duda, devolver la esperanza a los niños y 
adolescentes a través de la labor emancipadora de los docentes requiere de su motivación. Los do-
centes son un elemento esencial en el ejercicio del derecho a la educación, sin ellos este derecho 
no puede hacerse efectivo, porque, aunque el establecimiento educativo exista y los estudiantes 
estén dispuestos, sin el profesional que enseña y orienta, la educación no es viable (García-Yepes, 
2020; Ramírez Villegas & Londoño Calero, 2020).
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