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Resumen 

El siguiente escrito pretende articular las relaciones entre memoria histórica; memoria histórica militar y educación, en 
el marco del posacuerdo colombiano. Estos conceptos permiten comprender la memoria, entendida como el esfuerzo por 
encontrar en el pasado elementos que permitan orientar representaciones que conduzcan a desmitificar o reconocer 
ciertos hechos considerados como verdaderos y, de este modo, constituirse en la base de la identidad. En esa dirección, 
se explora el papel de las Fuerzas Militares de Colombia —FFMM— como actor preponderante en una construcción 
colectiva de paz.  
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Abstract 

The following article aims to articulate the relationships between historical memory; military historical memory and 
education, within the framework of the Colombian post-agreement. These relationships make it possible to understand 
memory, understood as the effort to find in the past elements that allow orienting representations that lead to demys-
tifying or recognizing certain facts considered as true and constituting the basis of identity, and in that direction, the 
role of the Military Forces of Colombia —FFMM— as a preponderant actor in a collective construction of peace. 
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Las relaciones entre memoria histórica 
militar y educación. El caso de las fuerzas 
militares de Colombia en el posacuerdo. 

Diego Andrés Guevara Fletcher 

Diego Fernando Silva Prada 

MY Orlando Andrés Villegas Zambrano 

Introducción 

En los últimos años, en el país se han promulgado distintas normatividades en torno al 
tema de la educación para la paz, desde los referentes contemplados en la Constitución 
Política de Colombia (CPC) de 1991, hasta la Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014, 
conocida como Cátedra de la Paz. Estas y otras legislaciones han sido articuladas en 
múltiples ejercicios de política pública desde diversas entidades del Estado, las cuales, a 
través de la educación, buscan un mecanismo por el que no solamente se apropie el 
conocimiento y competencias relacionadas con el entorno y los contextos social, 
económico y cultural, sino que sea capaz de reconocer, a través de la “memoria”, la his-
toria, respeto a los derechos humanos e identidad nacional, considerando de los que 
fuimos, somos y seremos. 

La educación para la memoria debe ser considerada un elemento generador de 
reconocimiento a su pluralidad, pensada en la construcción de relatos en los que se re-
conozca, por una parte, al otro en su forma particular de entenderse y entender el 
mundo, así como la discusión, percepción y alteridad de las distintas subjetividades de 
actores y ambientes. 

Precisamente, los espacios educativos se constituyen en escenario formativo, en 
un disparador socialmente reconocido donde se dan a conocer estas divergencias y pos-
turas diferenciadoras, con el fin de provocar una construcción colectiva y crítica de he-
chos y situaciones generados por la violencia y el conflicto armado. Sin embargo, no 
solo ayuda al conocimiento, sino al perdón y a la reconciliación, al permitir que también 
“el otro” pueda contar su “verdad”.  

En la dirección señalada, y como parte de la justificación del presente artículo, 
las Fuerzas Militares de Colombia, a través del Centro de Investigación en Conflicto y 
Memoria Histórica Militar, -CICMHM-, obedece en sus nuevos objetivos en etapa del po-
sacuerdo, a través de la memoria y particularmente en la educación, aportar y formar 
en principios y valores que conduzcan a la responsabilidad, el diálogo, pero sobre todo, 
a la participación social. 

No se pretende que en los ejercicios pedagógi-
cos de educación para la paz propuestos por 

el CICMHM, las escuelas sean espacios en las 
cuales predomine el ejercicio de las Fuerzas 
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Militares. Al contrario, la experiencia y 
conocimiento de ella en la construcción colec-
tiva, permita robustecer la educación ciu-
dadana. Y la memoria histórica militar y la 
educación para la paz pueden ser un elemen-
to propositivo de la sociedad. 

El presente documento tiene dos ob-
jetivos. El primero, plasmar los marcos nor-
mativos formulados para la protección de los 
derechos humanos en concatenación con la 
educación para la paz, en el marco de la polí-
tica pública. Como segundo objetivo se tiene 
describir las relaciones conceptuales que 
permitan acercar las nociones de memoria 
histórica y educación; y, en específico, memo-
ria histórica militar y educación. Es impor-
tante considerar estas acepciones debido a 
que, a través de la memoria, no solo se reco-
noce y se recuerda el pasado sino que permite 
aprender de él, permitiendo repensar la rela-
ción entre derechos humanos, política y justi-
cia. Precisamente, a través de la educación, 
entendida doblemente como el proceso en el 
cual se configura el aprendizaje de la memo-
ria y como el espacio que constituye un 
vehículo que permita prácticas, conocimien-
tos y análisis relacionados con las políticas 
públicas que la involucran.  

Metodológicamente, el cumplimiento 
de los dos objetivos propuestos implicó desen-
trañar las complejas estructuras conceptuales 
contenidas tanto en los marcos normativos, 
como en las categorías conceptuales señaladas 
a través de la descripción. Las revisiones bi-
bliográficas, como fuente principal, permitie-
ron sintetizar el material objeto de estudio en 
una exposición detallada, abordando las rela-
ciones interpretativas de tipo analítico.  

1. Memoria, derechos humanos y 
memoria en la educación. 
Antecedentes, aspectos normativos y 
de política pública  

Las distintas acepciones teóricas sobre la 
memoria la reconocen como la manera en la 
cual se forja la identidad social y colectiva, 
construida a través de aquella parte de lo que 

somos que se permite recordar, de nuestra 
permanencia en el tiempo (Halbwach, 2004; 
Nora, 1998; Ricoeur, 2010). Es importante 
reconocer que los individuos construyen su 
memoria a lo largo de sus experiencias y de 
las relaciones con su medio social, lo que les 
permite recordar de manera individual ciertos 
acontecimientos ocurridos. Por esta razón, se 
presenta una estrecha relación entre memoria 
e historia, aunque no significan lo mismo. 
Siguiendo a Sarlo (citado por Torres, 2016), 
“la memoria coloniza el pasado y lo organiza 
sobre la base de las concepciones y las emo-
ciones del presente”. (p.170). Desde esta 
visión, se presenta la significación de la recu-
peración del pasado que emerge en el pre-
sente. Para Halbwachs (2004), la memoria 
histórica se refiere a cuestiones que ya ocur-
rieron y que han quedado en un espacio-
tiempo determinado, sobre el que no se puede 
ya regresar. De esta manera, la repre-
sentación de la memoria, que se construye a 
través de la lista de los acontecimientos acae-
cidos. es un determinante de preservación de 
la historia nacional. 

Como explica Huyssen (2002), el deba-
te sobre la memoria se retoma con fuerza a 
inicios de la década de 1960, debido a los acon-
tecimientos políticos y civiles que fueron mar-
cados por eventos como las guerras mundiales 
y (particularmente en América Latina) las tran-
siciones de los regímenes autoritarios a siste-
mas democráticos. Ambos procesos estuvieron 
mediados por expresiones de memoria histórica 
reflejadas en las denominadas comisiones de la 
verdad y museos de la memoria. 

En países de esta región, como Chile, 
Argentina y Guatemala, algunas políticas pú-
blicas se orientaron bajo el enfoque de los de-
rechos humanos basados en los valores de la 
democracia, entendiendo que en esta diversos 
actores sociales juegan un papel esencial. Al-
gunos ejercicios realizados y propuestos a tra-
vés de nuevas normatividades se encaminaron 
hacia la elaboración de informes conducentes 
a darle visibilidad, de acuerdo con los entornos 
sociales y políticos que le rodearon. 
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En el tema de los derechos humanos, 
se presentaron ejes transversales comunes a 
los lineamientos de políticas públicas, con el 
señalamiento de los responsables de las viola-
ciones de los mismos. Una pregunta singular se 
refiere a cómo reconstruir sociedades golpeadas 
por el abuso del poder, restablecer la democra-
cia y la paz y, a la vez, apuntar a la memoria 
histórica y a la reconciliación nacional. 

En Chile, por ejemplo, después de la 
dictadura militar del general Augusto Pino-
chet, la retoma de las bases democráticas bus-
có mecanismos por los que la memoria históri-
ca permitiese la construcción de una sociedad 
en la cual primara una convivencia democráti-
ca, basada en la tolerancia y el respeto a los 
derechos humanos. Para ello, se plasmaron 
varios informes dedicados a la verdad y recon-
ciliación sobre estos derechos. Entre ellos, los 
más citados son: el Informe Retting, el Informe 
Valech y el Informe Valech II (Herrera y Pertúz, 
2016). Desde la escuela, se fomentaron políti-
cas educativas de formación de niños y jóve-
nes, resaltando la memoria histórica en conca-
tenación con los derechos humanos y la con-
veniencia de la participación democrática. 

En Argentina, las dictaduras que 
prevalecieron en el periodo comprendido entre 
los años 1966 y 1983 ocasionaron fuertes 
huellas en los derechos humanos al calcular-
se al menos 6.348 desaparecidos, según el 
Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo 
de Estado (RUVTE), que depende del Ministe-
rio de Justicia. Actualmente, existe una polí-
tica de Estado que busca consolidar la memo-
ria acerca de los hechos de la represión mili-
tar por medio de comisiones investigadoras de 
la verdad, como la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP). Con 
estos reconocimientos se busca la consolida-
ción de la memoria, la verdad y la justicia. En 
este sentido, la prevalencia de la memoria es 
consolidada tanto por las prácticas como por 
los actores sociales, desde las organizaciones 
sociales, las fuerzas militares y los órganos 
administrativos y de control nacional. Las 
comisiones investigadoras de la verdad se 
crearon, ciertamente, desde instancias del 

poder oficial. En términos de política educati-
va, al igual que en Chile, primó el impartir y 
reconocer la preponderancia de los derechos 
humanos. Al ser incorporado a los planes de 
estudio escolares, el Informe de la Comisión 
de la Verdad Histórica, conocido el “¡Nunca 
Más!”, fue uno de los resultados. 

En Guatemala, en 1994, el desarrollo 
del Proyecto de Recuperación de la Memoria 
Histórica (REMHI), por parte de la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Gua-
temala y la publicación de sus resultados en 
el Informe Nunca Más, 1998, abrieron la dis-
cusión sobre el significado de la memoria en 
el país y las razones para reconstruirla (To-
rres-Rivas, 2006). El proyecto planteaba que, 
para posibilitar el perdón y la reconciliación 
en un país que en aquel momento aún se ha-
llaba sufriendo el conflicto armado interno, 
era necesario hacerlo sobre la base de la ver-
dad y justicia, conociendo los hechos ocurri-
dos en el pasado. Por consiguiente, este do-
cumento prepara la aparición de la Comisión 
de Esclarecimiento Histórico, CEH. 

Por su parte, en términos de la nor-
matividad asociada a los derechos humanos y 
la educación, la UNESCO plantea que la difu-
sión de la cultura y la educación de la huma-
nidad para la justicia, la libertad y la paz son 
indispensables para la dignidad del hombre y 
forman parte de un deber que obliga a todos 
los países, bajo un espíritu de responsabili-
dad y ayuda mutua. 

Ahora bien, no se trata solo de reco-
nocer lo escrito en los artículos 26 y 27 de la 
Declaración universal de los derechos huma-
nos de 1948, a saber,  que “toda persona tie-
ne derecho a la educación, esperando que 
ésta tenga por objeto el pleno desarrollo de 
las personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales” El problema, ante 
todo, radica en que estos derechos se cum-
plan: todos los individuos en la diversidad de 
géneros, razas, edades, creencias e ideologías 
tienen derechos en la educación y la cultura. 

En el Plan de acción de Naciones 
Unidas, a través del programa del “Aprendiza-

�52

Diego Andrés Guevara Fletcher, Diego Fernando Silva Prada, MY Orlando Andrés Villegas Zambrano / Las relaciones entre memoria histórica 
militar y educación. El caso de las fuerzas militares de Colombia en el posacuerdo.



je sobre los derechos humanos”, ha insistido 
en la necesidad de que las políticas educati-
vas y culturales, en sus distintos ámbitos (lo-
cal, nacional, regional e internacional), defi-
nan estrategias y líneas de actuación condu-
centes a mejorar los logros alcanzados. 

En Colombia, el recorrido y secuelas 
de la violencia que aún aqueja al país y el 
nuevo marco de posacuerdo demarcan 
desafíos en cuanto a derroteros y objetivos 
para comprender la causa y no repetir aque-
llos actos de intimidación y terror que, de 
manera directa o indirecta, se han sufrido. La 
memoria se constituye, por lo tanto, en un 
mecanismo con el cual se conoce el pasado, 
se aprende de él y se construyen bases de en-
tendimiento, reconocimiento y reconciliación. 
Es decir, enseñar y educar en el conflicto, a 
través del reconocimiento y plena ejecución 
de los derechos humanos, la justicia, el diálo-
go y la responsabilidad social, todos ellos artí-
fices de los compromisos ciudadanos. 

En términos de su construcción con-
ceptual y epistemológica, el tema de la memo-
ria y, particularmente, el papel de la memoria 
en la educación han recorrido un camino la-
brado bajo su propio entorno y entendimien-
to, al igual que otros temas vinculantes al 
conflicto armado colombiano tales como ver-
dad, justicia y reparación. Con ello ubican al 
país en un referente a nivel internacional, 
aunando ingentes desafíos en términos de 
normatividad y política pública. 

En términos normativos, los temas 
vinculantes entre Educación y Paz (E.P.) se 
fortalecen desde la reforma constitucional de 
1991. Particularmente, en el artículo 67 se 
declara la educación como un derecho básico 
de todos los ciudadanos, que permitirá que 
éstos tengan acceso a la ciencia y la cultura. 
En el caso de la E.P., textualmente, se señala:  

La educación formará al colombiano 
en el respeto a los derechos huma-
nos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recrea-
ción, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la pro-
tección del ambiente. (CPC, 1991, 
Art. 67). 

Un segundo precedente de la E.P. se plasmó 
en el artículo 2: la ley general de educación 
(Ley 115 de 1994), que se constituyó como 
ejercicio legislativo básico para este sector del 
país y que fue modificada por la Ley 1013 de 
2006, la cual plantea “la educación para la 
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, 
la confraternidad, la urbanidad, el coopera-
tivismo y, en general, la formación de los val-
ores humanos”. Al mismo respecto, el artículo 
3, sobre urbanidad, plantea que  esta debe 
entenderse como aquellas orientaciones sen-
cillas acerca del comportamiento humano que 
tienen como fin mejorar la convivencia social. 

Como se observa, la anterior normati-
vidad, en particular, destaca el tema de la E.P. 
ligada a los derechos y valores, a la promoción 
de la democracia y a la convivencia, tanto con 
la naturaleza como entre ciudadanos. De esta 
manera, las reglamentaciones relacionadas con 
la política pública deberían estar encaminadas 
al concepto de competencias ciudadanas , plan1 -
teado casi una década después, en el Plan na-
cional de educación en derechos humanos, 
educación para la paz y otras propuestas perti-
nentes al tema en mención, provenientes de 
diversos sectores de la sociedad. 

Herrera y Pertuz (2016) mencionan 
que, como un fenómeno relativamente recien-
te, en Colombia, a partir del año 2000, el de-
bate sobre las víctimas gana espacio como 
política de Estado en el ámbito educativo. La 
Ley 975 de 2005, conocida como ley de Justi-
cia y Paz, prescribió la fundación de la Comi-
sión Nacional de Reparación y Reconciliación 
(CNRR). En esta Comisión se conformó el 
Grupo de Memoria Histórica (GMH), con el 
objetivo de ahondar en cuestiones derivadas 
del conflicto armado colombiano y develar, de 

 Las Competencias Ciudadanas es un concepto del Ministerio de Educación Nacional, MEN son entendidas como el conjunto de 1

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, que hacen posible que el ciudadano 
actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.
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su análisis, mecanismos que coadyuven en la 
formulación de políticas públicas. 

En esa misma dirección, la ley de Víc-
timas y restitución de tierras (Ley 1448 de 
2011) ubicó a las víctimas del conflicto armado 
en el primer plano de la discusión, rescatando 
la memoria de aquellos que sufrieron con más 
crudeza el conflicto armado en Colombia. El 
GMH fue incluido en el Centro Nacional de 
Memoria Histórica (CNMH), creado bajo la Ley 
1448. La misión del CNMH se define como: 

[…] Contribuir a la realización de la 
reparación integral y el derecho a la 
verdad del que son titulares las víc-
timas y la sociedad en su conjunto 
así como al deber de memoria del 
Estado con ocasión de las violaciones 
ocurridas en el marco del conflicto 
armado colombiano, en un horizonte 
de construcción de paz, democratiza-
ción y reconciliación (CNMH, 2018). 

Con el objetivo de consolidar una enseñanza 
dirigida a la educación que promueva los val-
ores constitucionales, el CNMH destaca tres 
puntos, a saber: 

1. La creación de una pedagogía social 
que promueva los valores constitu-
cionales que fundan la reconciliación 
en relación con los hechos acaecidos 
en la verdad histórica. 

2. El diseño de una estrategia única de 
capacitación y pedagogía en materia 
de respeto de los derechos humanos y 
del derecho internacional humani-
tario, que incluya un enfoque diferen-
cial dirigido a los funcionarios públi-
cos encargados de hacer cumplir la 
ley, así como a los miembros de la 
fuerza pública. La estrategia incluirá 
una política de “tolerancia cero” a la 

violencia sexual en las entidades del 
Estado. 

3. La promoción de mecanismos desti-
nados a prevenir y resolver los conflic-
tos sociales. 

Estos conceptos pueden derivar en programas 
específicos de ejecución a través de la edu-
cación para la paz, debidamente articulada 
con la normatividad y la política pública. A 
continuación, se presentan algunos documen-
tos en dicha línea de análisis en Colombia. 

Sobre la normatividad en los temas 
de E.P., es perentorio mencionar que, en sep-
tiembre de 2014, el Congreso de la República 
reglamenta la Ley 1732, más conocida como 
la cátedra de la paz. El objetivo fundamental 
de dicha ley se sustenta en crear y consolidar 
un espacio para el aprendizaje, la reflexión y 
el diálogo sobre la cultura de la paz  y el 2

desarrollo sostenible, que contribuya al bie-
nestar general y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. De igual manera, el 
Decreto 1038 de 2015 reglamenta la cátedra 
para la paz: en su artículo 2, propone (2015):  

Fomentar el proceso de apropiación 
de conocimientos y competencias re-
lacionadas con el territorio, la cultu-
ra, el contexto económico y social y 
la memoria histórica, con el propósi-
to de reconstruir el tejido social, 
promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los prin-
cipios, derechos y deberes consagra-
dos en la Constitución Nacional. 

En la vinculación entre memoria, historia y 
escuela, según Torres (2016), es destacable 
que en la medida en que se permitan crear 
medios de enseñanza, la escuela se convierte 
en el principal escenario de la “material-
ización” de las iniciativas sobre la memoria. 
Siguiendo con la autora (2006): 

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre una Cultura de la Paz en 1999. El propósito de la misma era el 2

de facilitar la orientación a gobiernos, organizaciones y sociedad civil para promover y fortalecer una cultura de la paz en el nuevo mile-
nio. La idea que subyace en el concepto de cultura de la paz consiste en el desarrollo de un discurso social que promueva valores, 
actitudes, comportamientos y estilos de vida que actúen como mecanismos de prevención frente a la violencia. Pero todo esto precisa, 
como punto de partida, el desarrollo de disposiciones por parte de los gobiernos, organizaciones y de la sociedad civil, que lo orienten. 
Al respecto puede consultarse la Resolución 53/243 (Naciones Unidas, 1999).
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La reconstrucción del pasado y su 
abordaje en marcos sociales, como la 
escuela, lo convierten en objeto de 
estudio en el que se admite un en-
cuentro de diferentes niveles entre 
memoria, historia e identidad puesto 
que la problematización de la memo-
ria es un eslabón para el reconoci-
miento de lo que somos, fuimos y 
seremos. (p.172). 

De acuerdo a lo planteado, es importante men-
cionar que, si bien se presentan iniciativas 
normativas y legales por parte del Estado tendi-
entes a reglamentar los derechos humanos, la 
educación y la memoria histórica, no hay una 
única versión de la memoria. Esta se construye, 
se renueva, se disemina desde la perspectiva de 
quien la viva, la sienta o interiorice. Este es el 
caso que se menciona a continuación, en el pa-
pel de las FFMM de Colombia. 

2. Referentes conceptuales de 
memoria histórica militar y 
educación: aportes de las FFMM 

En los diversos países, las Fuerzas Militares 
son consideradas como actores integrantes 
singulares de la sociedad, además, histórica-
mente reconocidos en temas vinculados a la 
construcción de nación. Las FFMM están inm-
ersas en lo que implica la legitimidad de la 
democracia, en la medida en que sus acciones 
testimonian el compromiso por perfeccionar el 
ejercicio de una ciudadanía activa y transfor-
madora de la realidad y el deber constitucional 
de respeto a los derechos humanos. 

De las experiencias de este actor 
pueden extraerse aprendizajes y conocimien-
tos que reflejan las vivencias acumuladas en 
su quehacer misional. No se pretende, por 
supuesto, que los espacios educativos sean 
lugares del ejercicio militar. Se espera, antes 
bien, que los conocimientos y experiencia en 
ella propuestos sean un aporte en la cons-
trucción de país. En efecto, la memoria histó-
rica militar puede ser un elemento benéfico 
de la sociedad. A nivel internacional, por 
ejemplo, se encuentra un caso significativo en 

el tema de memoria histórica militar y educa-
ción que reivindica dicha relación. 

En Francia, con respecto a la memo-
ria histórica militar, el Ministerio de las Ar-
mas es el encargado de promover la política 
de memoria destinada a vincular la memoria 
de las guerras que ha conocido el país desde 
del año 1870. Una de sus divisiones, la Che-
mins de Mémoire, se encuentra ligada a la di-
visión de memoria y patrimonio del Ejército 
francés. Su función es la de acercar a los ciu-
dadanos a la memoria y el patrimonio históri-
co de las fuerzas armadas francesas. Uno de 
sus componentes es e l denominado 
Educ@def, que busca la promoción del patri-
monio militar por medio de apuestas educati-
vas, contando con alianzas estratégicas con el 
Ministerio de Educación Nacional, clasifican-
do una serie de artículos, textos administrati-
vos, sitios de internet y lugares con el fin de 
que estos sean usados en los colegios, promo-
viendo la historia nacional e institucional. 
Asimismo, plantea proyectos pedagógicos en 
los colegios que den a conocer eventos o si-
tuaciones relacionadas con la historia de los 
distintos conflictos en los cuales se ha visto 
involucrado el ejército francés. 

El componente militar de la memo-
ria, permeado como cualquier otro fenómeno 
social donde intervienen diversos actores, tie-
ne unos condicionantes externos e internos 
particulares, que se reflejan en los personajes 
históricos (imágenes) y ficciones que dichas 
situaciones puedan presentar. 

El mito se basa en la prioridad de la 
representación de las ideas para los hechos. 
Los conflictos armados, en sí mismos, gene-
ran cierto tipo de olvido o, al menos, algún 
adormecimiento, porque la estructura mental 
humana en una forma de protección, trata de 
olvidar algo desagradable o que causa moles-
tia o disgusto. En este sentido, los elementos 
ligados a la memoria pueden convertirse en 
un medio para forjar situaciones de no repeti-
ción y no olvido en la memoria histórica de la 
población, en sus cotidianidades sociales y 
culturales. La memoria histórico militar, 
como se ha mencionado, no está exenta de 
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mitos y de hechos polémicos y debe ser cons-
tantemente revisada pues en algunas situa-
ciones no se logró obtener el éxito de las 
campañas militares desarrolladas. 

En Colombia, particularmente, se 
presentan distintos actores de perpetración 
directos e indirectos en el conflicto armado. 
Uno de ellos son las Fuerzas Militares, quie-
nes son parte activa tanto de las víctimas, 
como de la situación de violencia. Especial-
mente, su voz debe ser mucho más dinámica, 
en una etapa en la cual el acontecer nacional 
se encuentra ambientado por el posacuerdo y 
la dejación de las armas por parte del grupo 
guerrillero de las FARC. En esa dirección, el 
CICMHM (2016) afirma que:  

[…] Por tal motivo, como ocurre 
siempre en las eras memoriales, los 
militares y sus familias que también 
han sido víctimas del conflicto pues-
to que la ley de víctimas y restitución 
de tierras (Ley 1448 de 2011) define 
un concepto único de víctimas que 
no los excluye consideran que sus 
memorias no se incluyen en los ar-
chivos de memoria. (p.5) 

El comando general de las Fuerzas Militares 
creó, según directriz N. 082 del 8 de julio de 
2013, el Centro de Investigación en Conflicto 
y Memoria Histórica Militar —CICMHM—, el 
cual propende por:  

[…] Reconstruir la memoria histórica 
de hechos de violencia y sus conse-
cuencias, con una adecuada articu-
lación de las líneas de investigación, 
para contribuir a la historia social y 
política de Colombia, y consecuen-
temente orientar estratégicamente a 
las FFMM sobre mecanismos de pre-
vención del conflicto armando, en 
coherencia con la realidad nacional e 
internacional. 

Para los fines de este estudio, hay que re-
saltar que este documento establece “la con-
strucción de la pedagogía de la memoria”, es 
decir, según el mismo CICMHM, desde una 
clara visión de participar y contribuir a la so-
ciedad colombiana aportando a la paz y con-
vivencia desde las escuelas. La importancia 
de estos aportes se tratará más adelante. 

El anterior contexto permite, desde 
las FFMM, aportar a la discusión en torno a 
la memoria histórica militar y el rol en la 
educación en el escenario de conflicto y posa-
cuerdo en el país. Todo ello, a través del 
desarrollo de documentos y de ejercicios de 
difusión entre la comunidad e instituciones 
del Estado, como un aporte fundamental en 
la consolidación de la paz .  3

Los referentes analíticos y concep-
tuales de la memoria no solo comprenden 
aquellas posturas instauradas por algunas 
instituciones del Estado como una manera 
particular de visualizar el pasado y proyectar-
lo al futuro: las FFMM también intentan reco-
rrer el camino por el cual los usos y concep-
ciones de la memoria naveguen en distintos 
canales y medios, contribuyendo a configurar 
la particularidad de quienes en vivencia pro-
pia han sido víctimas y victimarios. No puede 
entenderse en una sola dirección la compren-
sión de su vivencia, sino en la diversidad de 
escenarios sociales, normativos e institucio-
nales que enmarcan a esta institución. 

De acuerdo a lo planteado, la difusión 
de la memoria a través de la escuela, debe ser 
el escenario por naturaleza de las transmisio-
nes, promociones y reproducciones sociales. 
En ella confluye una diversidad de actores que 
no solamente se limitan a docentes y estudian-
tes, sino que se enmarca en las políticas públi-
cas de quienes ostentan las decisiones de su 
quehacer. Debido a su relevancia, hay que se-
ñalar la atención particular de diversas nor-
matividades e instituciones inmersas en la re-

 A nivel internacional, ejércitos de países como España, Estados Unidos y Alemania, reconocen la relevancia de la preservación y la 3

difusión de la memoria histórica militar. Aunque en situaciones distintas al caso colombiano, se presenta un denominador común: con-
flictos armados y la representación de víctima/victimario, así como la búsqueda del fortalecimiento de la cultura participativa y la demo-
cracia.
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lación derechos humanos/memoria/educa-
ción, tal como se describió anteriormente. 

La construcción de relatos propios y 
las apropiaciones de los sujetos inmersos en 
la institución militar amplían la discusión, 
percepción y alteridad de las distintas objeti-
vaciones de la memoria, en diversos actores y 
ambientes sociales y políticos. Este debe ser 
el sentir de la educación para la memoria 
desde las FFMM, lo que se conoce en Herrera 
y Pertúz (2016) como la pluralidad de la me-
moria: correspondiente a los diversos actores 
que buscan el reconocimiento de sus propios 
puntos de vista. 

Precisamente, la educación es un 
elemento socialmente reconocido en donde se 
pueden dar a conocer estas divergencias y 
posturas diferenciadoras que inducen a una 
construcción colectiva y reflexiva de hechos y 
situaciones generados por la violencia y el 
conflicto armado. Es más, también ayuda no 
solo al conocimiento, sino al perdón y a la 
reconciliación, al permitir que “el otro” pueda 
contar también su verdad.  

De acuerdo a lo expresado, la pre-
gunta central a responder se plantea de la 
siguiente manera: ¿cuál es la relación entre 
memoria histórico militar y la educación y, en 
ese sentido, cuál es el papel de las FFMM? 

Hablar de la memoria histórico mili-
tar, en el contexto de la escuela, implica dejar 
de lado el prejuicio subjetivo sobre la concep-
ción de las FFMM presente en el resto de la 
sociedad y redirigir el análisis a nuevos con-
textos, nuevas realidades y a un entorno en el 
cual la institución ha jugado un papel fun-
damental en la construcción y consolidación 
de país. Retomando a Herrera, Pinilla, Díaz e 
Infante (2005), plantear el escenario de dis-
cusión entre distintos sujetos, entre los que 
se encuentran no solamente civiles sino tam-
bién militares en el conflicto armado colom-
biano, abre la posibilidad de resignificar las 
prácticas y roles tanto del entorno social 
preestablecido como de las relaciones de po-
der y la participación de diferentes actores. 
De tal manera, se busca cuestionar y recono-
cer diversas posturas e identidades desde la 

pedagogía de la educación. Asimismo, explo-
rar la vinculación de lo que se consideran 
como “verdades” históricas y dar tratamiento 
a las historias recientes y, además, formar a 
los estudiantes como sujetos conocedores de 
derechos e incorporar los aprendizajes de una 
manera analítica y crítica. Esto debe reflejar-
se en la reconstrucción de significados y nue-
vas continuidades en sus localidades y regio-
nes. En palabras de Pérez (2016):  

En los procesos de memoria y forma-
ción subjetiva no se producen al 
margen de los conflictos y tensiones 
por el sentido que constituyen. En el 
amplio espectro social, los diferentes 
actores vinculados a los aconteci-
mientos se ven involucrados en lu-
chas y pugnas por la memoria que a 
la postre inciden en la forma como 
los sujetos se organizan para vivir 
juntos. (p.366) 

En este punto resulta especialmente impor-
tante la mirada de las FFMM, sobre todo en 
aquellas zonas aisladas, marginadas y po-
bres, en las que la presencia del Estado es 
escasa y los pobladores, en su mayoría, 
campesinos. También tienen relevancia entre 
personas con carencias, excluidas, de barrios 
periféricos de las ciudades, donde grupos al 
margen de la ley imponen acciones mediati-
zadas por el miedo y zozobra. Esta población 
transforma sus imaginarios colectivos de 
manera parcial, sintiendo rechazo a institu-
ciones tales como las FFMM, instituciones 
municipales y locales o a la misma escuela. 

Dadas las preocupaciones actuales 
en el campo de la educación y particularmen-
te de la pedagogía, las FFMM, como sujeto 
garante de los acuerdos de paz , (según afir-
man Herrera y Pertúz (2016) proponen espa-
cios en los que sea posible: 

Gestar escenarios que permitan ga-
rantizar interlocución en torno a 
múltiples interrogantes de tipo peda-
gógico y ético-político —y curricular, 
si se quiere— que si bien han sido 
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objeto de reflexión en el país durante 
las últimas décadas, hoy empiezan a 
ganar mayor visibilidad en distintos 
escenarios de formación. (p.103). 

Como aporte a la construcción colectiva desde 
una posición de posacuerdo, el CICMHM pro-
pone una serie de documentos que pretenden 
contribuir a entrelazar una nueva sociedad, a 
través de la educación como elemento gener-
ador del respeto de los derechos humanos y la 
convivencia, enmarcada en la ya mencionada 
Ley 1732. En ella, la vinculación al campo ed-
ucativo a través de distintas reflexiones 
pedagógicas articuladas al quehacer de la en-
señanza y a los currículos instaurados norma-
tivamente por el Gobierno nacional es una 
apuesta importante para la protección de los 
derechos humanos, la memoria histórica y la 
construcción de paz en el país. 

El ejercicio empírico consiste en la 
elaboración de una serie de secuencias didác-
ticas para los niveles de educación básica 
primaria, básica secundaria y media. La jus-
tificación pedagógica de su elaboración pro-
pone distintos elementos. Entre otros, permi-
te orientar y facilitar el desarrollo práctico y 
se concibe como una propuesta flexible que 
puede y debe adaptarse a la realidad concreta 
a la que intenta servir, de manera que sea 
susceptible un cierto grado de estructuración 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Autores como Fons (2010) la definen 
de esta manera: “[las secuencias didácticas 
es] la manera en que se articulan diversas 
actividades de enseñanza y aprendizaje para 
conseguir un determinado contenido” (p.41). 
Otros autores como Zavala (2008), la entiende 
como: “[…] un conjunto de actividades orde-
nadas, estructuradas, y articuladas para la 
consecución de unos objetivos educativos que 
tienen un principio y un final conocidos tanto 
por el profesorado como por el alumnado […]” 
(p.16). La elaboración de una secuencia di-
dáctica es una tarea importante para organi-
zar situaciones de aprendizaje que se 
desarrollarán en el trabajo de los estudiantes 

y constituyen una organización de las activi-
dades que se realizarán con los alumnos y 
para los alumnos con la finalidad de crear 
situaciones que les permitan desarrollar un 
aprendizaje significativo. 

En Colombia, Sánchez y Vallejo 
(2016) muestran los trabajos iniciales de las 
secuencias didácticas usadas como dispositi-
vo pedagógico en áreas como la literatura, 
haciendo especial énfasis en la relacionada 
con el conflicto armado. Asimismo, menciona 
los trabajos de Pérez y Rincón (2009) y Pérez 
y Roa (2010), señalando cómo se introdujo 
esta metodología de enseñanza en la legisla-
ción curricular de la ciudad de Bogotá. 

Particularmente en el tema de edu-
cación para la paz, ya se encuentran algunos 
ejercicios que incluyen elementos metodológi-
cos vinculantes con las secuencias didácticas. 
En el año 2015, el CNMH publica el texto Un 
viaje por la memoria histórica. Aprender la paz 
y desaprender la guerra, comúnmente llama-
do “Caja de herramientas”. Este busca diluci-
dar cómo innovar e introducir recursos y 
brindar herramientas para que las institucio-
nes escolares puedan reflexionar sobre el con-
flicto armado. Consiste en un conjunto de 
textos, de rutas, de secuencias pedagógicas y 
de actividades que son mecanismos, disposi-
tivos y formas para desencadenar procesos de 
memoria histórica en el aula. 

En el 2016, el MEN produce el texto, 
Secuencias didácticas de educación para la 
paz, para ser enriquecidas por los docentes de 
Colombia. En este documento se presentan 
ejemplos de secuencias didácticas de educa-
ción para la paz para cada uno de los niveles, 
desde 1º hasta 11º. Estas actividades pueden 
ser trabajadas en distintos espacios curricu-
lares, por ejemplo, en las clases de ética y va-
lores, lenguaje, informática, ciencias sociales, 
o ciencias naturales, entre otras. 
También en el 2016, con reedición en el 2017, 
el CICMHM, con el apoyo de la fundación KAS 
y la Universidad Javeriana, publica el texto 
denominado: La galería de los sueños. La edu-
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cación para la paz desde el aula , en donde se 4

presentan secuencias didácticas de educación 
para la paz para los grados 4º y 5º de básica 
primaria; y 10 º y 11 º de educación media. En 
él, con una clara orientación pedagógica, se 
incluyen diversos tópicos tales como la comu-
nicación incluyente y la relación entre identi-
dad, memoria y narración. Asimismo, se ar-
ticula con cualquier asignatura escolar en el 
marco de la Ley 1732 de 2014. 

Su estructura comprende varias 
fuentes principales: literarias, testimoniales, 
pictóricas, gráficas y musicales, entre otras, 
que se acompañan de instrucciones y pregun-
tas que ayudan a dirigir y ordenar las tareas 
en aras de consolidar la enseñanza y aprendi-
zaje. En este sentido, el proyecto en el aula 
plantea una ruta de acción y unas instruc-
ciones precisas. Aborda en ellas aspectos vin-
culados con el miedo, el conflicto, la guerra, 
el rechazo a toda forma de violencia y pro-
pende por la participación activa de maestros 
y alumnos en la construcción de paz. 

Además, las secuencias didácticas 
planteadas se encuentran articuladas con los 
estándares básicos de competencias ciudada-
nas y propuesta de desempeños de educación 
para la paz  promovidos por el MEN para los 
niveles de 4º y 5º de básica primaria, en te-
mas de convivencia y paz; participación y 
responsabilidad democrática y pluralidad; 
identidad y valoración de las diferencias. Su 
objetivo central, pues, es la de contribuir con 
el propósito común en la sociedad de hacer de 
las escuelas colombianas un territorio de paz 
y convivencia: semilleros de justicia y demo-
cracia. (CICMHM, 2017). 

La galería de los sueños se alinea en 
la dirección propuesta por Halbwachs (2004), 
en la que la memoria colectiva se construye 
desde marcos sociales como la familia, la reli-
gión, la clase social o la escuela. En esta di-
mensión de sujetos, las FFMM, a su vez, in-
sisten en proponer una visión holística del 
fenómeno de la violencia en Colombia, en una 

clara muestra de responsabilidad social y de 
garantía de los derechos humanos.  

Conclusiones 

En sociedad actual, el énfasis normativo (edi-
ficado a través de la naturaleza política que 
concibe a la educación de los derechos hu-
manos como una opción política y pedagógi-
ca) debe ser una iniciativa reiterativa de aque-
llos que propendan por decisiones y estrate-
gias que le otorguen un mayor protagonismo. 

Entre los distintos actores inmersos 
en ,la vida democrática, las Fuerzas Militares 
de Colombia tienen una responsabilidad es-
pecial, al plantear un ingente desafío de cons-
trucción colectiva, incluyente y en dirección 
con el nuevo entorno del país, tal como lo es 
la “Cátedra para la paz”, protegiendo y recla-
mando una mayor convergencia entre los dis-
cursos políticos y las prácticas educativas en 
clave de los nuevos desafíos que implica el 
reconocimiento de la memoria histórica. Se 
pretende discutir estos temas en el contexto 
de la escuela, al resignificar y redirigir la mi-
rada de las FFMM en su accionar, en cuanto 
a sus prácticas y nuevos roles, alrededor de 
un nuevo entorno de posconflicto. El objetivo 
es cuestionar, pero también reconocer las di-
versas posturas e identidades que, desde la 
pedagogía de la educación, se vinculan a las 
“verdades” históricas; y, con ello, dar trata-
miento a los hechos pasados y recientes.  

Las descripciones y análisis aquí es-
bozados hacen parte de ese esfuerzo colectivo 
por construir y abrir espacios de discusión, no 
solo a través de la historia, sino en los ejes 
normativos en y para los derechos humanos y 
de competencias de los ciudadanos, reglamen-
tadas en dirección de la política pública. Hay 
que resaltar las posturas disímiles y contro-
versiales, pero  a la vez significantes, en cuan-
to aportan a la comprensión de la memoria. 

Por tanto, el papel de la educación es 
esencial, entendido como el disparador so-
cialmente reconocido en donde se conozcan 

 El texto puede ser revisado en el siguiente sitio web: https://issuu.com/centrodeinvestigacionenconflictoyme/docs/libro_14
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estas divergencias y posturas diferenciadoras, 
que inducen a una construcción colectiva de 
hechos y situaciones generados por la violen-
cia y el conflicto armado. Aún más, como se 
ha mencionado, ayuda no solamente al cono-
cimiento, sino al perdón y a la reconciliación.  

La relación entre la memoria histórica 
y la educación, así como la memoria histórica 
militar y la educación, plantea nuevos escena-
rios donde se aborde, desde diferentes miradas, 
una memoria para educar, elaborando políticas 
públicas de la memoria en la formación de suje-
tos consientes de las fracturas y continuidades 
de la historia. Estas cuestiones son fundamen-
tales para el aprendizaje y no repetición, en un 
camino espinoso y lleno de retos, tensiones e 
incertidumbres de la actual coyuntura de posa-
cuerdo en Colombia, de cuyo entendimiento  las 
FFMM hacen parte activa. 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Tabla 1. Principales documentos y orientaciones de política pública en la educación para la 
paz en Colombia. 

Programa Tema tratado Observaciones

1. Lineamientos 
curriculares de 
1998

Consistió en la elaboración una serie de documentos por 
parte del Ministerio de Educación Nacional, MEN, 
divididos en distintas áreas de estudio e indicadores de 
logros curriculares. 
Para el caso de la E.P., los textos ligados a dichos 
lineamientos curriculares son los de Constitución, Política 
y Democracia, además de Democracia, Educación y 
Ética; áreas claves para el posterior desarrollo de las 
propuestas de competencias ciudadanas, educación para la 
paz y cátedra para la paz. 

Se remite al tema vinculante 
a los indicadores de logro 
curricular y en articulación 
c o n l o s P r o y e c t o s 
Educativos Institucionales 
(PEI).

1. Lineamientos 
curriculares 
para 
educación 
ética y valores 
humanos

Estos lineamientos pretenden ser una guía para que las 
instituciones educativas de los niveles básicos de 
educación en el país, puedan usar como base para la 
formación de sus estudiantes. Para lograrlo, el texto está 
organizado de la siguiente manera: un primer capítulo en 
donde se hace un recorrido histórico de los debates más 
sobresalientes sobre la ética; un segundo capítulo con más 
de contexto, en el cual se pone en evidencia la cuestión 
socio-cultural del país; y el tercero, de un enfoque más 
psicológico, en el cual se trata la formación de la 
personalidad moral; el cuarto capítulo establece como la 
moral y la ética tiene una cercana una relación, 
dividiéndose este apartado en dos subcapítulos. Para 
finalizar, estos lineamientos contienen a manera de anexo, 
un resumen de normatividad constitucional y legal 
existente en el país ligado a los temas de ética y moral.

La orientación de este 
trabajo es la de formar 
estudiantes más autónomos, 
que desarrollen la capacidad 
de discernimiento como 
fundamento de una ética 
cívica orientada hacia la 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
s o c i e d a d c i v i l m á s 
participativa, más justa y 
más solidaria.

2. Lineamiento
s 
curriculares 
para 
educación 
política y 
democracia

Al igual que el documento anterior, los Lineamientos 
Curriculares para Educación, Política y Democracia son 
una propuesta curricular para los colegios del país que 
estén interesados en impartir clases de política y 
democracia en las aulas. En él se sugieren algunos 
elementos para la construcción de los currículos para esta 
área, promoviendo la discusión entre el sector educativo, 
pues su destinatarios son los profesores y demás 
miembros del sector educativo.

Considera que la integración 
de otros saberes, más una 
formación ciudadana basada 
en la Constitución Política 
de Colombia , formará 
m e j o r e s c i u d a d a n o s , 
dotándolos de herramientas 
para mejorar las condiciones 
de vida.

2. Estándares 
básicos de 
competencias 
ciudadanas

En el año 2003, el MEN elaboró un documento 
denominado: Formar para la ciudadanía… ¡Sí es posible!: 
Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. El 
enfoque de este trabajo está orientado a la promoción y 
respeto de los derechos humanos, relacionándolos con la 
vida cotidiana de los estudiantes, para que de esta manera 
puedan desarrollar y potencializar dichos derechos y se 
llegue a una convivencia pacífica y democrática. Así 
mismo, este documento contiene un acápite encargado de 
explicar a docentes, directivos y demás actores 
involucrados en la enseñanza, la relevancia de los 
estándares básicos para las competencias ciudadanas. 
Comprende los niveles educativos en básica primaria y 
básica secundaria.

E n e s e s e n t i d o , l o s 
estándares de competencias 
c iudadanas establecen, 
gradualmente, lo que los 
estudiantes deben saber y 
saber hacer, según su nivel 
de desar ro l lo , para i r 
ejercitando esas habilidades 
en su hogar, en su vida 
escolar y en otros contextos.
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Fuente: elaboración propia, con base en los programas mencionados. 

3. Plan nacional en 
derechos 
humanos

El Plan Nacional en Derechos Humanos (PLANEDH) es 
una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación 
Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Programa 
Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia 
de la República, la Oficina de las Naciones Unidas para 
los derechos Humanos OACNUDH, y el Programa de 
Derechos Humanos USAID-MSD. Su propósito es el de 
constituirse como “una política pública de Educación en 
derechos humanos, centrada en la formación de sujetos 
activos de derechos, la consolidación del Estado Social de 
Derecho y la construcción de una cultura de derechos 
humanos en el país.” (MEN y Defensoría del Pueblo, 
2009, p.85). 
Para poder cumplir con su propósito, en el PLANEDH se 
propone la puesta en marcha de programas y proyectos en 
la educación formal, educación para el trabajo, desarrollo 
humano y la educación informal.

A diferencia de las políticas 
públ icas de educación 
m e n c i o n a d a s c o n 
anterioridad, esta tiene 
como fin la elaboración de 
una política nacional en 
temas ligados a educación 
para la paz, generando un 
marco de acción para 
iniciativas de este fin y un 
marco técn ico que se 
encargará del control y 
e v a l u a c i ó n d e e s t a s 
iniciativas propuestas. Por 
tal motivo, este documento 
habla de la creación de un 
comité técnico para el 
PLANDEH.

4. Caja de 
herramientas del 
Centro de 
Memoria 
Histórica 
Nacional

Es una propuesta que busca trabajar la memoria histórica 
desde las aulas escolares. Esta ha sido realizada por el 
Centro de Memoria Histórica Nacional. La propuesta 
consiste en: “un conjunto de materiales que permiten 
debatir la memoria histórica del conflicto armado 
colombiano en el aula escolar, desde una perspectiva 
pluralista, rigurosa, no dogmática, con enfoque diferencial 
y de acción sin daño, para contribuir a afianzar una 
cultura de paz.” (CMHN, 2015, p.19).

En este trabajo del CMHN 
se pretende utilizar los 
informes de las masacres de 
El Salado y Portete, para 
que sean analizados desde el 
aula, generando así en los 
estudiantes una mayor 
conciencia sobre el conflicto 
armado que se ha vivido en 
el país durante las últimas 
décadas. Bajo esta lógica, el 
centro propone el trabajo 
desde dos dimensiones: la 
dimensión interpersonal, y 
la segunda, dimensión 
social , con las cuáles 
pretende que los estudiantes 
conozcan estrategias para la 
r e c o n s t r u c c i ó n d e l a 
memoria colectiva.

5. Desempeños de 
educación para 
la paz y 
secuencias 
didácticas

En el año 2015, el MEN desarrolló los documentos de 
secuencias didácticas de educación para la paz y los 
desempeños para todos los niveles de básica primaria y 
básica secundaria del país, con el fin de orientar a 
docentes y directivos de los distintos colegios en la 
implementación de la Ley 1732 de 2014-Cátedra de Paz y 
la evaluación de sus contenidos.

En este documento se 
p r e s e n t a n d i s t i n t o s 
e n f o q u e s , e s t r a t e g i a s , 
def inic iones sobre los 
pos ib les espac ios que 
puedan ocupar la Cátedra de 
p a z e n l o s p l a n e s 
c u r r i c u l a r e s , q u e 
actualmente los colegios 
desarrollan o que trabajados 
de forma separada se 
articulen con la propuesta 
competencias ciudadanas. 
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