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Este libro “Las ciencias humanas y el análisis sobre fenómenos sociales y 
culturales”, resultado de varios investigadores que construyen esta obra, parten 
de la reflexión, resignificando su experiencia académica. 

El capítulo 1, José Nino Hernández Magdaleno, Diana Irely Aguilar 
Pineda y Sergio Alejandro Sanchez Rodriguez pretenden aportar el denominado 
Plan de Emergencia Escolar para apoyar a las instituciones educativas en los 
diferentes niveles a través de clases remediales entre pares con el fin de lograr 
la democratización educativa e incrementar el nivel académico.

El capítulo 2, Angel Salvatierra Melgar, Santiago Aquiles Gallarday Morales 
y Johanna Tomasa Guillermo Marcelo detectan los rasgos de los escenarios 
futuribles del docente universitarios, para el efecto, se han identificado a 
informantes claves entre decanos y docentes de manera intencionada, el recojo 
de los datos mediante la entrevista permitió detectar los indicadores futuribles 
del desempeño docente.

El capítulo 3, María Paz Casanova Laudien, Alejandro Enrique Díaz 
Mujica, Paulina Andrea Soto Vásquez y Margarita Elizabeth López Villagran, 
reflexionan sobre las vivencias de los jóvenes que han atravesado la experiencia 
del abandono no asumido, estudiar los significados de la experiencia y explorar 
las circunstancias personales o contextuales que explican esta respuesta al 
fracaso académico.

En el capítulo 4, Fabio Moreira Meira presenta una visión general de la 
historia y el estado actual del régimen nuclear, tanto a nivel multilateral como 
nacional. El trabajo se enfoca en el discurso y el manejo de la política exterior 
brasileña al vincularse a instrumentos jurídicamente vinculantes (ley dura), como 
el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Constitución Federal de 1988 y el 
Tratado de Tlateloco.

En el capítulo 5, Paula Bastida-Molina , Yago Rivera, María Pilar Molina 
Palomares y Elías Hurtado-Pérez describen una nueva metodología para el 
aprendizaje práctico en la enseñanza universitaria basada en la docencia inversa 
y el trabajo colaborativo. Este nuevo método se ha aplicado a una práctica de 
laboratorio de la asignatura Máquinas Eléctricas del Máster Universitario en 
Ingeniería Mecatrónica (MUIM) de la Universitat Politècnica de València (UPV). 

En el capítulo 6, Illiana Stephanie Arias Salegio refleja acerca una 
docencia comprometida con el proceso formativo integral de los estudiantes de 
educación superior. Por tal razón, se expone la necesidad del diseño de una 
estrategia que implique la inclusión de métodos en las carreras universitarias, 
que favorezcan una formación científica con enfoque social.

En el capítulo 7, Darvi Damiston Ternera Sosa objetiva construir una 
propuesta pedagógica que promueva la reflexión para el desarrollo de un 
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pensamiento crítico del estudiante de básica secundaria enfocado en la narrativa 
literaria colombiana del siglo XXI sobre el conflicto armado, en las instituciones 
educativas públicas de la ciudad de Medellín. 

En el capítulo 8, Escamilla Regis Daisy y  Martínez Bahena Elizabeth 
pretenden mostrar las implicaciones que el uso y aplicación de nuevas tecnologías 
en el ámbito de la educación.

En el capítulo 9, Maria Assumpta Giralt Prat pretende estructurar y 
organizar talleres de Educación Emocional según el modelo del GROP, grupo de 
investigación en orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, 
aplicados a ámbitos de aprendizaje y práctica de lenguas, ya sean propias, 
segundas lenguas o lenguas extranjeras.

En el capítulo 10, Mónica María Zapata Londoño analiza el concepto 
de comprensión del conflicto armado en Colombia en transversalización con 
la memoria histórica, mediante la tríada de conceptos, tales como: ciudadanía, 
memoria y comprensión. 

En el capítulo 11, Jheimy Pacheco Nivelo, Carlos Tenesaca Pacheco y  
Alex Avilés reflejan acerca de la prospectiva espacio – temporal de la dinámica de 
la cobertura de suelo utilizando modelos integrados: Caso de estudio subcuenca 
del Tomebamba. En esta investigación se integró dos modelos prospectivos: 
Cadenas de Markov y Autómatas Celulares sobre la cobertura del suelo de 
la cuenca del río Tomebamba, una importante zona conformada por páramo, 
bosque, tierras agropecuarias, zonas urbanas y parte del Parque Nacional Cajas. 

En el capítulo 12, Yolanda Suescún Cárdenas presenta los resultados 
de estudio realizado con estudiantes de primer semestre de las Unidades 
Tecnológicas de Santander de la ciudad de Bucaramanga - Colombia, quienes 
presentan dificultades en las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. El objetivo del estudio es mejorar las prácticas lectoescritoras 
mediante la realización de actividad lúdica creativa desde otros escenarios, 
representadas en la tradición oral narrada de viva voz por los abuelos en la 
pasada etapa de confinamiento social ocasionada por la pandemia Covid 19.

En el capítulo 13, Yuliana Veronica Magallanes Palomino, Julio Armando 
Donayre Veja, Hugo Eliazar Maldonado Espinoza y Walter Humberto Gallegos 
Elias plantean acerca el lenguaje en el contexto socio cultural, desde la 
perspectiva de Lev Vygotsky. 

En el capítulo 14, Oscar Ausencio Carballo Aguilar y José Luis González 
Niño objetivan objeto en primera instancia medir la asociación de dos variables 
cuantitativas: “compresión de lectura” y las “matemáticas”, utilizando el 
coeficiente de correlación de Pearson r = 0.426, de acuerdo con la Tabla 2, este 
valor se encuentra en el intervalo 0.4 a 0.69, indicando una correlación positiva 
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moderada. 
En ultimo capítulo, Zenahir Siso-Pavón, Claudia Rodríguez-Navarrete y 

Andrea Salinas-Pérez tiene por objetivo describir las concepciones que tienen 
Educadores de Párvulos en formación inicial acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje científicos, asociados al ejercicio de su profesión.  

Jadilson Marinho da Silva
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MEMORIA

Mónica María Zapata Londoño
Doctoranda en Ciencias de la Educación 

(UMECIT). Magíster en Gestión de la 
tecnología educativa de la Universidad 
de Santander (UDES). Abogada de la 

Universidad de Medellín. Politóloga  de la 
Universidad de Antioquia

ORCID 0000-0002-2538-6769

RESUMEN: Colombia, ante la construcción 
de memoria histórica, está marcada por una 
larga duración del conflicto armado, que ha 
conllevado a que la memoria de lo sucedido 
se construya en medio del mismo conflicto. 
Este escrito da cuenta de una revisión 
literaria que permite el acercamiento a 
estrategias orientadas a educar para la paz, 
a partir de la comprensión de la historia 
del conflicto armado colombiano desde 
la pedagogía de la memoria. El objetivo 
es analizar el concepto de comprensión 
del conflicto armado en Colombia en 
transversalización con la memoria histórica, 
mediante la tríada de conceptos, tales como: 
ciudadanía, memoria y comprensión. Para 
el engranaje de dichos temas, se propone 
llevar un hilo conductor que ofrezca al lector, 
la posibilidad de identificar la importancia 
y relación establecida entre dichos 

discursos de análisis y comprensión, que 
requieren múltiples abordajes en atención 
a la complejidad de las concepciones y 
los factores asociados. La delimitación del 
campo de conocimiento se engloba hacia 
un sólo fin; esto en aras de atender al asunto 
principal del que se ocupa este escrito y no 
desbordar los intereses investigativos frente 
a la comprensión del evento de estudio.
PALABRAS CLAVE: Paz, pedagogía de la 
memoria, ciudadanía, conflicto armado.

UNDERSTANDING OF THE 
COLOMBIAN ARMED CONFLICT, 

FROM THE PEDAGOGY OF 
MEMORY

ABSTRACT: Colombia, before the 
construction of historical memory, is marked 
by a long duration of the armed conflict, 
which has led to the memory of what 
happened being built in the midst of the 
same conflict. This paper gives an account 
of a literary review that allows an approach 
to strategies aimed at educating for peace, 
based on the understanding of the history 
of the Colombian armed conflict from the 
pedagogy of memory. The objective is to 
analyze the concept of understanding the 
armed conflict in Colombia in mainstreaming 
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with historical memory, through the triad of concepts, such as: citizenship, memory and 
understanding. For the gearing of these themes, it is proposed to carry a common thread 
that offers the reader the possibility of identifying the importance and relationship established 
between these discourses of analysis and understanding, which require multiple approaches 
in attention to the complexity of the conceptions and the factors associated. The delimitation 
of the field of knowledge is encompassed towards a single end; this for the sake of attending 
to the main issue that this writing deals with and not overflowing the investigative interests 
against the understanding of the study event.
KEYWORDS: Peace, pedagogy of memory, citizenship, armed conflict.

INTRODUCCIÓN 
La educación engrandece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 

identifica como seres humanos. De acuerdo con Sarramona citado por Luengo (2004), la 
educación es un proceso que reconoce en las personas la potenciación de habilidades y 
valores asociados a su desarrollo personal y colectivo, que implica un conjunto de elementos 
que llevan a las personas a lograr ese paso hacia un mejoramiento continuo del ser y a 
una socialización asertiva dentro de lo colectivo. Para tal fin, es necesario tener en cuenta 
factores tales como: la humanización, la acción dinámica del ser con sus semejantes y su 
entorno, la intervención en una escala de valores y la integración social de las personas 
como elementos fundamentales en la construcción de ciudadanía y memoria histórica. El 
presente artículo corresponde al informe de investigación denominado: Comprensión del 
conflicto armado colombiano, desde la pedagogía de la memoria. Escrito que da cuenta del 
proceso investigativo que busca desarrollar un constructo que permita la comprensión del 
conflicto armado colombiano, con una figura específica como lo es la memoria histórica, 
la cual permite el ejercicio de unas prácticas pedagógicas que ayudan a los individuos 
en formación a ejercer su ciudadanía crítica de una manera respetuosa y tolerante. En 
Colombia, la educación para la ciudadanía ha fijado su esfuerzo en formar desde la escuela 
un ciudadano cuyas características se visualizan en el mandato constitucional de 1991, 
en las normas educativas referentes al tema (competencias ciudadanas y estándares), en 
la realidad histórica y sociocultural cuyas regulaciones más recientes para su enseñanza 
son la Cátedra de Educación para la paz (Ley 1732 de 2014 y Decreto 1038 de 2015) y la 
enseñanza obligatoria de la historia de Colombia (Ley 1874 de 2017); La Ley 1013 de 2006 
en su artículo 6, describe la intención formadora de la cívica y la urbanidad, como todas 
aquellas orientaciones sencillas acerca del comportamiento humano que tiene como fin 
mejorar la convivencia social. Además, con la Ley 1448 de 2011, nace el Centro Nacional 
de Memoria Histórica (CNMH) y con él coge fuerza la llamada pedagogía de la memoria, 
que busca romper con la unilateralidad de las narrativas y permite la apropiación y reflexión 
de la memoria histórica a nivel local, regional y nacional en todas las aulas de clase con el 
fin de aprender las lecciones que a dejado la violencia por más de seis décadas. 
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Los autores referenciados para el desarrollo de este artículo aportan luces sobre 
las bases conceptuales que permiten entender los discursos desde un análisis crítico, para 
desentrañar los sentidos explícitos e implícitos, las ideas generalizadas y, las concepciones 
poco evidentes requeridas para la comprensión del conflicto armado interno desde la 
pedagogía de la memoria. El desarrollo discursivo de los autores seleccionados se sustenta 
en la posibilidad de revisar sistemáticamente las dimensiones conceptuales, históricas, 
normativas y los antecedentes investigativos sobre las categorías propuestas. Uno de los 
grandes retos que enfrenta la educación en el contexto actual es responder a los proyectos 
de nación, directamente en Colombia la consecución del Estado Social de Derecho, 
encaminado a la construcción de una paz sostenible. Por lo tanto, es necesario generar un 
constructo que contribuya a la formación de ese ciudadano crítico y que ese diseño parta 
de los anhelos y necesidades propias de cada ser en formación, para que realmente ese 
aprendizaje sea significativo para la vida.

DESARROLLO
Las disposiciones y fines contenidos en las normas y políticas públicas en Colombia, 

referentes a la educación para la paz, permiten analizar un eje articulador para la formación 
de ese ciudadano crítico, conocedor de su historia y comprometido con una paz sostenible; 
pero dichas leyes han sido generadas de manera aislada, desatando una acumulación 
normativa cuyas consecuencias recaen en el currículo, pues aunque dichas disposiciones 
legales buscan un fin similar; la desarticulación y emisión desmedida, motivan al desuso de 
las mismas. Son muchas las pretensiones que solo están enunciadas desde el texto legal, 
pero sin una estrategia práctica y significativa pensada para los estudiantes con unos fines 
que podrían condensarse de una manera más pertinente dentro del plan de estudios de las 
instituciones educativas.
Educación ciudadana para la construcción de una cultura de paz

Educar para la paz requiere de docentes que puedan aportar a la formación de 
sujetos reflexivos y críticos, con capacidad de comprender lo que ocurre en el entorno, 
y que sean capaces de transformarlo reconociendo sus potencialidades. Es así como se 
evidencia la necesidad de incorporar la historia de los territorios, al plano educativo desde 
otros ámbitos como la memoria. Siendo la construcción de paz desde la memoria histórica, 
ese eje articulador de diversos discursos, se hace imprescindible educar desde la escuela 
para la consecución de dicho fin y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Cultura, las Ciencias y la Educación Unesco (2000), citado por Chaux & Velásquez 
(2016), esa educación para la paz se estructura como:

“el proceso de promoción de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores necesarios para lograr cambios de comportamiento que permitan 
a niños, niñas, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto 
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manifiestos como estructurales, resolver los conflictos pacíficamente y crear 
las condiciones propicias para la paz, ya sea en un nivel intrapersonal, 
interpersonal, intergrupal, nacional o internacional” (p. 6).

Se entiende por cultura de paz según la Asamblea General de Naciones Unidas 
(1999), aquella que se caracteriza por actitudes, formas de conducta y valores basados en 
el respeto a la vida, los derechos humanos, la promoción y la práctica de la no violencia, 
por medio de la educación, el diálogo, la cooperación, la igualdad de derechos y de 
oportunidades, la libertad, la justicia, la aceptación de las diferencias y la solidaridad. En 
esa construcción de una cultura de paz, aparece la comprensión del conflicto armado 
colombiano permitiendo un acercamiento y rescate de las historias de actores y escenarios 
donde han sucedido los hechos y faculta al fortalecimiento de la ciudadanía desde el ámbito 
educativo, a partir de la construcción colectiva de memoria histórica, para abrirle paso 
desde la escuela a procesos de no repetición, perdón, construcción de paz, identificación 
de realidades y de reconocimiento con los otros. Ya que las interpretaciones manipuladas 
de la historia oficial han forjado una indiferencia generalizada y un olvido sistemático de la 
población frente al conflicto armado que hace parte de la historia de Colombia, impidiendo 
de esta manera la construcción de paz sostenible en los territorios.

Para articular los fines de la formación de ese ciudadano crítico y propositivo con 
las necesidades de la sociedad en la búsqueda de esa paz sostenible, se acoge como 
herramienta de formación a la pedagogía de la memoria. Y se retoma lo desarrollado 
por Neira (2021), quien concibe dicha pedagogía, como una posibilidad para abordar las 
prácticas de enseñanza, las historias temporales, con otras perspectivas y sentidos, que 
reconoce el surgimiento de preguntas sobre lo ocurrido en territorios determinados y a su 
vez la comprensión de esas historias desde otras categorías de análisis como el dolor, 
la esperanza y las condiciones de exigibilidad de derechos a la justicia y la reparación 
simbólica.

La construcción de memoria histórica, según el CNMH (2015) es: 

“Una labor que ha sido asumida en sociedades que se encuentran en 
procesos de justicia transicional, con los cuales se busca ponerle a una 
situación generalizada de violencia para pasar a una sociedad en la que 
prime el respeto por los derechos humanos. Construir la memoria histórica 
es la posibilidad para que una sociedad mire y reflexione sobre su pasado 
de violencia, reconozca la dignidad de sus víctimas y piense y planee una 
sociedad diferente” (p.50).

La memoria como campo de trabajo pedagógico gira en torno a la reconstrucción 
de sociedades que se han visto agrietadas por los conflictos de índole sociopolítico, en 
los cuales se ha acallado física, simbólica, histórica y políticamente la voz de un sinfín 
de personas, por eso es importante asumir el reto en la escuela, de propiciar escenarios 
de reconfiguración de realidades sociales, en los que a partir de diversas narrativas se 
abran posibilidades de conocimiento, reconocimiento y transformación histórico-social. En 
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este sentido, se plantea el papel de la memoria en la enseñanza del conflicto armado 
colombiano, como respuesta a las verdades de la historia oficial que excluye las voces de 
las minorías y en ocasiones de una mayoría silenciada.

Factores para la comprensión del conocimiento
Para que se produzca un proceso de interiorización y una participación transformadora, 

tiene que haber un momento en el que el estudiante perciba una necesidad y se despierte 
ante nuevas realidades y situaciones que podrían haber formado parte de su vida pero que 
no era consciente. Cuando ese proceso se aglutina con la comprensión de cómo los otros 
están experimentando esa necesidad, y se establece una conexión tanto a nivel cognitivo 
como emocional, es factible que emprenda acciones o manifieste transformaciones en el 
comportamiento, desde la simple empatía con los semejantes.

La comprensión del conocimiento según Villegas (2006), es un proceso de 
subjetivación de la vivencia del otro. Esto significa que es un proceso humano, personal, en 
el que cada ser se coloca en el locus del objeto a conocer, lo cual le permite a cada persona 
recrear y experienciar en sí al objeto, en una especie de simbiosis cognitiva. A lo anterior 
Perrone (1999), señala que la comprensión es “la idea de que lo que aprenden los alumnos 
tiene que ser internalizado y factible de ser utilizado en muchas circunstancias diferentes 
dentro y fuera de las aulas, como base de un aprendizaje constante y amplio, siempre lleno 
de posibilidades” (p. 35). Y Perkins (2005), afirma que la comprensión es “la habilidad de 
actuar y pensar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe”(p.70).

El marco conceptual de la enseñanza para la comprensión surge según Stone 
(2005), de responder a cuatro preguntas básicas que emergen del análisis histórico de 
los esfuerzos de diferentes pedagogos por enseñar la comprensión. Estas preguntas 
son: “¿Qué tópicos vale la pena comprender?, ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser 
comprendidos?, ¿Cómo se puede promover la comprensión?, ¿Cómo se puede averiguar 
lo que comprenden los alumnos?” (p.95). 

Blythe y Perkins sostienen que la comprensión incumbe a la capacidad de hacer 
con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, 
demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tópico 
de una nueva manera. De esta forma el aprendizaje puede estar al nivel de la comprensión 
y no al nivel de la memorización. El Marco de la Educación para la Comprensión (EpC), 
implica actuar flexiblemente, desde un accionar sustentado en un saber, lo que posibilita 
resolver situaciones nuevas, crear productos, reorganizar nuevas informaciones con un 
conocimiento disponible y fértil. Teniendo en cuenta los factores para la comprensión, es 
necesario la incorporación de dichos elementos al evento en cuestión que es la comprensión 
del conflicto armado.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El presente escrito se realiza en virtud de la investigación en desarrollo: Comprensión 

del conflicto armado colombiano, desde la pedagogía de la memoria, desde un enfoque de 
comprensión holística. El método utilizado es el holopráxico, el cual se integra en cuatro  
dimensiones que lo componen: a. La Dimensión Histórica, que consiste en utilizar todos 
los conocimientos logrados en el pasado, integrarlos y complementarlos con los diferentes 
métodos de investigación. b. La  Dimensión Trascendente, que denota el recorrido que 
hace la investigación por el pasado, el presente, la proyección del futuro, en la consecución 
de cada una de las diferentes actividades de la investigación. c. La Dimensión Caológica 
o Cuántica es la que le permite a cada investigador entregarle su toque personalizado 
para construir la  investigación en una manera específica.  d. La  Dimensión Operativa 
que es el desarrollo de todos los procesos, las etapas que conforman el ciclo holístico de 
la investigación, los niveles de profundidad y los estadios que recorre la investigación. De 
esta manera, las cuatro dimensiones componen todo el proceso investigativo a desarrollar 
paso a paso, donde las fases representan actividades y los estadios parten de los objetivos 
y tipos de investigación (Hurtado,  2010).

El fin investigativo es el estructurar un constructo teórico que aporte a la formación 
ciudadana y la enseñanza de la Cátedra de educación para la paz en transverzalización 
con la enseñanza obligatoria de la historia, acorde a las necesidades del territorio y a la 
comprensión holística y significativa de los acontecimientos e hitos del conflicto armado 
colombiano, desde un posicionamiento crítico y reflexivo de la ciudadanía en asuntos de 
memoria histórica. Y para tal fin, se desarrolla una investigación de tipo proyectivo, que 
en palabras de Hurtado (2010), debe estar fundamentada en un proceso metódico de 
búsqueda e indagación de conocimiento nuevo, donde se identifiquen necesidades que 
luego serán modificadas en virtud de los objetivos propuestos. 

Con la ejecución de los procesos desarrollados en los diferentes estadios, se 
alcanzan diferentes niveles de profundidad del evento de estudio, en donde: el nivel 
perceptual brinda la descripción de las características más básicas del evento; en el nivel 
aprehensivo se descubren diferentes factores y condiciones que se asocian al evento, 
entregando una mayor profundización; y el nivel  explicativo brinda detalles de las diferentes 
relaciones que se presentan. El evento causal del presente estudio, es la comprensión del 
conflicto armado colombiano, entendido, como un proceso personal, que permite otorgar 
sentido e importancia a los aspectos propios del conflicto (hechos, causas, consecuencias, 
participantes, y formas de resolución) a partir del procesamiento de información, los cuales 
generan reacciones afectivas, que cooperan con incorporación de vivencias y que permiten 
la comunicación de la visión de dichos hechos históricos. 

Las sinergias o categorías de análisis reconocidas son tres: a. Aspectos cognitivos: 
relacionados con el dominio de la información acerca de los datos, ideas y conceptos 
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sobre personajes, sucesos y  relaciones, propias del conflicto armado colombiano. Implican 
el conocimiento, análisis e interpretación de la información. b. Aspectos emocionales: 
comprendidos como un conjunto de emociones y reacciones generadas por el conflicto 
armado colombiano. Refiere a los aspectos afectivos como resultado de la situación, lo 
cual implica emociones, intereses, estados de ánimo, expresiones personales sobre el 
conflicto armado, y c. Aspectos vivenciales y comunicacionales: entendidos como el uso 
flexible y novedoso de la información sobre el conflicto armado colombiano, que incluye 
el establecimiento de relaciones con la cotidianidad y el contexto cercano, la expresión 
de posiciones y la integración de vivencias  para desenvolverse de manera pertinente y 
eficiente como ciudadano responsable de la historia del país, de manera que se convierta 
en aprendizajes significativos para la vida.

Al desarrollar la fase teórica del ejercicio investigativo, se parte de la delimitación  y 
justificación del problema, se analizan diferentes perspectivas sobre el evento de estudio, 
con el objetivo de comparar las diferentes teorías y posturas de autores para complementarse 
entre ellas y generar el sintagma de las competencias, para luego construir los criterios 
metodológicos de las sinergias e indicios del evento de estudio que son la adquisición 
de competencias ciudadanas para comprender el conflicto armado colombiano desde la 
pedagogía de la memoria. Los estadios en el presente estudio son el descriptivo, analítico, 
comparativo, explicativo y predictivo. Con la ejecución de estos procesos desarrollados en 
los diferentes estadios, se alcanzan diferentes niveles  de  profundidad  del  estudio  del  
evento causal,  en  donde:  el  nivel  perceptual  brinda  la descripción  de  las  características  
más  básicas  del  evento  de  estudio;  el  nivel  aprehensivo  se descubren  diferentes  
factores  y  condiciones  que  se  asocian  al  evento  entregando  una  mayor profundización  
del  evento;  y  el  nivel  comprensivo  brindará  detalles  y  explicaciones  de  las diferentes 
relaciones que se presentan, con la finalidad de cumplir con el objetivo general que es 
diseñar una propuesta dirigida a la comprensión del conflicto armado colombiano desde la 
pedagogía de la memoria.

Frente a la comprensión y conocimiento de la historia, Torres (2013) afirma que “la 
historia es una disciplina del conocimiento que aplica instrumentos científicos específicos 
para explicar de manera completa un suceso” (p. 153). Esta mirada disciplinar y objetiva 
de la historia no cuenta con un consenso generalizado, la historia como actor en el marco 
de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos aparece con una clara 
pretensión de ser la que brinda las herramientas explicativas del contexto. De acuerdo con 
el planteamiento de Sánchez Meertens (2017), es necesario reconocer cómo construye 
cada ser humano sus ideas sobre el conflicto para poder establecer qué elementos del 
contexto inciden en la construcción de los imaginarios sobre el conflicto armado y así poder 
establecer el papel que cumple la escuela en la generación de territorios en paz. Por ello es 
necesario saber cómo y desde donde se han investigado las ideas que tienen los jóvenes 
sobre el conflicto armado, para aportar a la comprensión de este evento.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La educación ciudadana está llamada a desarrollar una educación para el cambio 

en relación con los grandes problemas que enfrentan las sociedades actualmente; de 
este modo, la educación ciudadana de jóvenes se puede convertir en una propuesta 
pedagógicamente significativa, partiendo de los problemas cotidianos de cada contexto, 
de modo tal que posea sentido en la vida cotidiana del estudiante el conocer la historia 
con el fin de ser un participante activo en la construcción de sociedades pacíficas, cuyo 
impulso se ha consolidado con la promoción de programas para la paz y de manera puntual 
dentro del currículo con la institucionalización de la Cátedra de la Paz, que a nivel nacional, 
regional y local, se convierte en un eje articulador y una preocupación generalizada tanto 
de corrientes políticas como grupos sociales y personas de la sociedad civil que reconocen 
en ella una condición imperante para la construcción de nuevas sociedades que aprenden 
de los errores del pasado y reconozcan plenamente la historia.

La importancia de estudiar la historia radica en el hecho de que para conocer la 
realidad actual, necesariamente se debe ir al pasado y tratar de entender los procesos que 
han llevado al devenir actual. La historia política de Colombia se ha desarrollado en una 
tensión permanente, como lo plantea Cárdenas (2017), esta tensión siempre ha surgido 
entre el conflicto interno y la búsqueda de la paz. Según este autor, desde el mismo origen 
del Estado colombiano, la violencia y los conflictos han sido un elemento constitutivo de la 
identidad nacional y la construcción estatal. Dicho conflicto armado es el enfrentamiento 
interno que se ha venido desarrollando en Colombia desde la década del sesenta del siglo 
XX hasta la actualidad, entre: el estado, las fuerzas paramilitares, las guerrillas, grupos de 
extrema derecha y de izquierda, los carteles de droga, y bandas criminales.

El conflicto armado interno de Colombia, existente desde la década del sesenta 
hasta la actualidad, ha acentuado diferentes tipos de violencias: psicológica, física, 
económica, como una forma naturalizada de interrelacionarse en los distintos espacios y 
sectores del país a través del tiempo, con la cotidianidad y la hegemonía cultural, tal como 
lo señala Jelin (1995), el país ha estado sumido en un conflicto cíclico y de larga duración 
que ha dejado grandes pérdidas en todos los ámbitos y por tal razón es justificable todos 
los esfuerzos que se hagan en pro de la construcción de paz, en especial si es desde la 
escuela. La comprensión del conflicto armado, requiere de herramientas objetivas y libres 
de radicalismos, para evitar consecuencias como la sobredimensión del currículo oculto en 
el abordaje de estos temas, que no deben estar expuestos a la simple subjetividad de los 
que intervienen en el acto educativo.

Una posible vía para lograr la comprensión del conflicto armado, se encuentra en 
la memoria histórica como un vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la 
dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los 
territorios, tal y como lo muestra el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Así, 
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como el deber de memoria del Estado, que se consagra en la Ley de Víctimas, que impulsa 
a las autoridades nacionales y territoriales a jugar un importante rol frente a la promoción de 
procesos de construcción de memoria histórica, como aporte a la realización del derecho 
a la verdad y la reparación integral de las víctimas. Dicha memoria debe ir impregnada de 
rigurosidad, empatía, solidaridad, reconstrucción del tejido social, inclusión de emociones, 
sentimientos, posturas, voces, experiencias sociales, buscando la reparación simbólica y 
medidas de satisfacción que permitan la dignidad para las víctimas.

En el marco de la formación ciudadana el eje articulador sobre convivencia y paz, 
busca promover que los estudiantes se apropien de herramientas para resolver de forma 
adecuada sus diferencias mediante el diálogo y sin acudir a la violencia, reconociendo las 
diferencias propias de vivir en entornos sociales como la familia, la escuela o la comunidad, 
y teniendo en cuenta a los otros. Tomar para sí las herramientas, medios y mecanismos 
para el logro de este fin les permite aprender a convivir de manera pacífica con quienes 
les rodea, asumiendo y viviendo de mejor manera los conflictos presentes y aprendiendo 
de ellos; además aprender a no maltratar y protegerse a sí mismos y a otros del maltrato, 
a pedir disculpas cuando se hace daño a los demás y a perdonar a los que les hacen 
daño, a respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes, y a respetar los derechos 
sexuales y reproductivos, entre otros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La  revisión  de  la  literatura  permite  determinar  enfoques teóricos, tendencias y 

perspectivas en relación con la formación ciudadana y componentes básicos como son la 
Cátedra de paz, asumida desde una perspectiva histórica, donde la memoria y las narrativas 
de los territorios juegan un papel primordial.

Desde la formación ciudadana en trasversalización con la Cátedra de paz, se acoge 
un aspecto relevante como lo es la memoria histórica, precisando desde dicha herramienta 
unas formas de uso y apropiación de la historia en las narrativas y comprensiones 
propias de los estudiantes, frente a los hechos acontecidos en la ciudad y en el país en 
general. Pues es en la escuela en donde se hace imprescindible para los ciudadanos en 
formación, comprender la magnitud de lo sucedido y ser conscientes de la necesidad en la 
sostenibilidad de la paz, en un contexto de post acuerdo, que requiere tener en cuenta la 
pluralidad de pensamientos y versiones sobre lo acaecido.

La memoria, en la enseñanza de los conflictos armados es un acierto, ya que es 
necesario pensar en la historia del país pero tocando la sensibilidad que se puede lograr 
por medio de esta herramienta, donde existen contenidos fuertemente marcados por los 
valores y por métodos socio afectivos que pueden ser más pertinentes para su tratamiento. 
Esto significa encontrar vínculos entre los conocimientos históricos, la emotividad y la 
experiencia vital del estudiante. 
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