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Editorial

¿Cuáles son las temáticas que comprenden la Memoria Histórica y de qué
manera pueden los profesores de colegio implementar los lineamientos
pedagógicos para su enseñanza en espacios educativos?

Las respuestas a esta pregunta están contenidas en la presente cartilla
metodológica, que nace en el marco de la investigación
Educomunicación, Centennials, Cultura Política Y Desaprendizaje de la
Violencia, adelantada por docentes y estudiantes de las Facultades de
Humanidades y Artes, de Derecho y de Educación, de la Universidad
Santiago de Cali.

Con el apoyo de la Dirección General de Investigaciones de la USC, se
aplicó una estrategia para la enseñanza de la Memoria Histórica en
colegios públicos de la ciudad de Cali. Como producto de esta
experiencia se creó la presente cartilla, con el fin de que este proceso no
se quede como un ejercicio episódico de intervención escolar. Por el
contrario, al generar estrategias que les permiten a los docentes replicar
la experiencia, ellos pueden seguir educando a los futuros bachilleres bajo
los lineamientos de la enseñanza de una Memoria Histórica humana y
comprometida con la transformación del país.

La presente cartilla metodológica no trae fórmulas mágicas para que, con
solo su implementación, los profesores se conviertan en educadores de la
memoria, pero es un primer paso que abre las puertas de un diálogo
entre las instituciones de educación superior y las escuelas secundarias.

Carolina Ardila Behar
Olga Behar
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Es un proceso en el que toda la sociedad
trabaja junta para recuperar su historia,
incluso si no todos experimentaron los
hechos. Se centra en entender el presente a
través del estudio del pasado reciente. 

Contar la historia vivida es crucial para
reconstruir y compartir las experiencias de
una comunidad o país. En este proceso,
diferentes memorias individuales coexisten, a
veces chocan entre sí, pero también se
complementan.

La pedagogía de la memoria es la
disciplina que se enfoca en
analizar las metodologías
empleadas para enseñar la
historia reciente, manifestada en
la memoria histórica.

Busca generar un espacio de
crítica, reflexión y producción de
experiencias, centrándose en
aquellos contextos de violencia y
conflicto armado.

Memoria Histórica

Pedagogía de la memoria
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Trabajar la Memoria del conflicto
de forma ética nos obliga a
preguntarnos cómo se vería una
sociedad justa y en armonía. 

La enseñanza de la Memoria
Histórica no es neutra, busca la
Paz, la convivencia y el respeto de
todos los grupos e individuos que
integran nuestra sociedad. 

Configuración de las

sociedades desde la óptica

de los Derechos Humanos

Las memorias, al venir de la
experiencia vivida, son subjetivas.
La Memoria Histórica integra
estas experiencias, reconociendo
su individualidad.

La enseñanza de la Memoria respeta
y valora cada voz y cada vivencia,
evaluando las distintas perspectivas y
realidades de la historia.

Elementos de la Pedagogía de la Memoria

Los sujetos históricos del

conflicto

Construcción de memorias

como tramas subjetivas

Al entender a los individuos o
grupos como seres históricos,
validamos su lugar en la
transformación de la sociedad y
comprendemos que sus acciones
son relevantes para el ayer, el hoy y
el mañana.

La historia no es moldeada
únicamente por los lideres políticos
o figuras influyentes, sino por el
“pueblo” en su totalidad, a través de
su quehacer cotidiano, su labor y su
participación.

6
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Lineamientos pedagógicos para

la enseñanza de la memoria  

El reconocimiento
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Conflicto Armado

Los conflictos armados son enfrentamientos violentos entre dos o más
grupos humanos beligerantes, que generalmente tienen como
resultado muertes y destrucción material (ACNUR, 2018).

El conflicto interno es el enfrentamiento que se desarrolla en el
territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas
disidentes o grupos armados organizados que ejercen control sobre
una parte de dicho territorio (CICR, 2008).

Reconocimiento del Conflicto Armado

En Colombia, se debate si la
situación es un conflicto armado
interno o si el país enfrenta una
amenaza terrorista. El
desconocimiento del conflicto tiene
la intención de deslegitimar el
carácter de combatientes de los
grupos armados al margen del
Estado, categorizándolos como
terroristas, cerrando la puerta a
posibilidades de diálogo y
negociación (Uprimny, 2005).

La perspectiva de la Memoria
Histórica defiende la necesidad del
reconocimiento y la aceptación del
conflicto, proponiendo que se
consideren todas las perspectivas
de todas las partes, incluyendo a
las víctimas, agentes estatales y
miembros de diversos grupos
armados en Colombia. 

También, la aceptación de hechos
violentos del pasado permite
reparar traumas y generar
estrategias de transformación que
rompan el ciclo de violencia
(CNMH, 2009).

8
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Aunque las víctimas tienen un
lugar central en las narraciones
del conflicto, es fundamental
escuchar a todas las otras voces
involucradas, esto ayuda a
comprender las razones de
cómo y por qué sucedió un
hecho de violencia.

Las víctimas son las
protagonistas de la Memoria
Histórica, porque sus voces,  
fueron acalladas por los actores
armados durante años. 

Hoy se debe escuchar su
testimonio para comprender las
implicaciones de la violencia en
la sociedad

Historias de vida

La utilización de historias de vida o
testimonios como fuente principal de la
enseñanza de la Memoria busca la
humanización de las experiencias,
tomando como protagonistas de la
historia a quienes vivieron los hechos y
no centrándose únicamente en las
cifras del conflicto.



Si deseamos que, a través de la enseñanza de la Memoria, se genere
una verdadera transformación en nuestros estudiantes, no podemos
limitarnos a hablar de los hechos de violencia; debemos abarcar los
contextos que crearon las condiciones de la victimización y discutir las
consecuencias de la barbarie, tanto para las víctimas como para la
sociedad en general.

Es por esto por lo que hablamos de tres temporalidades:
antecedentes, hecho de violencia e implicaciones.

Implicaciones

Procesos de justicia,
reparación,

impunidad, entre
otros

Antecedentes

El contexto
sociopolítico de

la época

Hecho de violencia

Trabajamos el caso
de estudio escogido

Se basa en
cuatro pilares:

Las temporalidades 

de la memoria

CUATRO PILARES:
SE BASA EN

10



Víctima o grupo
de víctimas
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Localidad
geográfica

Tipo de
violencia

Victimario 
o grupo

perpetrador



Los valores democráticos y humanos son las actitudes y
cualidades que se han definido como garantía para una
convivencia más armónica y respetuosa, en la que los
individuos pueden desarrollarse libremente.

Esta perspectiva es fundamental para la labor de la Memoria Histórica,
pues una exposición de los estudiantes a los fenómenos de violencia y
victimización que no se ancle en los valores, puede resultar en
sentimientos de ira, impotencia e, incluso, en deseos de venganza.

Todo trabajo educativo en
Memoria debe buscar que la
comprensión de las atrocidades del
pasado transcienda el dolor y el
sufrimiento, y se encamine a la
defensa de los Derechos Humanos,
la protección de las minorías y de
los colectivos más vulnerables.

Existe un sinnúmero de valores
para trabajar desde la Memoria,
aun así, se propone un enfoque
progresivo, donde el docente
cultive, uno a uno, los valores de
cada familia, orientando a los
estudiantes por un camino de 
sentimiento-comprensión-acción.

Los valores democráticos y humanos
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Memoria

histórica del

conflicto armado

Pedagogía de

la memoria

Convivencia

pacífica

Sensibilidad

Compasión

Solidaridad
Compromiso

por la paz

Respeto por

la diferencia

Aceptación

Pluralismo Empatía

Principios

democráticos

Justicia

Responsabilidad
Dignidad

Humana
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El lenguaje no verbal debe seguir la misma línea, pues los gestos o las
imágenes pueden ser igual de perjudiciales que las palabras.

Como se mencionó anteriormente, el
trabajo de la Memoria no es neutro y
SIEMPRE debe oponerse a la violencia,
ya sea física, verbal o simbólica. De este
modo, debemos evitar referirnos a
buenos contra malos, invalidar
experiencias de las víctimas, naturalizar
la violencia o legitimarla a través de
nuestras expresiones.
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La comunicación humanista

Cuando enseñamos temáticas dolorosas, relacionadas con fenómenos
de violencia y victimización, debemos cuidar el lenguaje, tanto el
propio, como el de las herramientas de lectura o videos que
utilicemos, ya que a través del lenguaje podemos llegar a revictimizar,
insensibilizar o sobresensibilizar a nuestros estudiantes.



Las temáticas relativas a la violencia son difíciles de procesar para los
niños y jóvenes. Utilizar diversidad de materiales puede ayudar a que
el estudiante se conecte y comience a reflexionar en torno a los temas 

Los juegos, que permiten a los chicos participar de las dinámicas en el
aula, también son una excelente herramienta para que expresen sus
pensamientos y sentimientos, que en relación con el conflicto armado,
suelen resultarles confusos o dolorosos.

Hemos recogido algunas actividades, recomendadas por profesores
que trabajan la Memoria en sus aulas.

15

Las actividades del aula

Círculos de autoconciencia:  ¿Qué es para mí la violencia? ¿Cómo
la identifico? ¿existen ciclos de violencia en mi vida? A través de
estas preguntas, los estudiantes comienzan a reflexionar acerca de
su lugar en el contexto de violencia existente y la responsabilidad
individual que tienen en la transformación de la realidad social.

La minga por la paz: En esta actividad, los estudiantes escogen los
valores que los van a acompañar durante la duración de la misma.
Ellos entregan estos valores (la solidaridad, el respeto, la
dignidad) al grupo. Pero no solamente los entregan, sino que se
comprometen a defenderlos durante todo el recorrido por la
Memoria Histórica.



Álbumes de memoria o mapa
parlante: Luego de una
presentación del tema por
medio de documentos o videos,
los estudiantes se dividen en
grupos pequeños y, utilizando
fotos, dibujos y textos,
reconstruyen el caso de
acuerdo con lo que
entendieron, dotándolo de
antecedentes, sucesos,
memorias y consecuencias o
afectaciones. Esto desarrolla
sus capacidades investigativas y
de exposición, a la vez que los
obliga a hacer una síntesis
compleja y crítica de la
realidad.
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Líneas del tiempo: Busca que
los estudiantes se identifiquen
como sujetos históricos por
medio de la elaboración de sus
propias líneas del tiempo,
narración de experiencias
individuales e identificación de
momentos significativos
(logros, puntos de ruptura,
etc.) que los convirtieron en
quienes son hoy. Permite
evaluar el grupo y abrirlo al
tema. Después, estas líneas del
tiempo se pueden utilizar como
referente para analizar casos
de estudio de Memoria
Histórica.

Mi lugar significativo: Cada
estudiante escoge y describe (o
dibuja) un lugar omportante
para él o ella, donde se siente
seguro y tranquilo, y hacemos
preguntas como ¿qué
sucedería si alguien llega a ese
sitio y lo destruye? Esta
actividad se utiliza para
abordar temas relacionados
con la violación a los territorios
durante el conflicto o el
fenómeno del desplazamiento
forzado.

importante
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Recursos

Queremos compartir con ustedes algunos recursos adicionales, que
pueden resultar muy útiles al diseñar metodologías de enseñanza de la
Memoria Histórica:

- Los productos audiovisuales del CNMH

Resaltamos en especial:

No Hubo Tiempo para la Tristeza Somos más que Once

Informe ¡Basta Ya! del CNMH Texto La Memoria Nos Abre el
Camino, del CNMH
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Organización Ruta Pacífica de las mujeres Proyecto socioeducativo Somos nombres.
Migraciones, fotografía y música

Comisión de la Verdad (AM) Informe final de la Comisión de la Verdad 

La caja de herramientas. Un viaje por la 
memoria histórica del CNMH

Caminos para la Memoria -
 CNMH 
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