
“La educación es más que promover la habilidad 
de escribir y leer. Es también aprender sobre la 
vida, el crecimiento junto a los demás miembros 
de la sociedad, cultivar la mente y el cuerpo, 
comprender la diversidad del mundo y adquirir 
una mente abierta que ayude a fomentar la de-
mocracia, la paz y la prevención de la violencia y 
los conflictos”. (Jiménez, 2008, p. 24)

 
Hasta el momento no hay consenso entre inves-
tigadores, historiadores, y actores frente al inicio 
del conflicto armado en Colombia. En el informe 
de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víc-
timas (CHCV), desarrollado en el marco de los 
diálogos en La Habana, se menciona que el gru-
po de memoria histórica ubica el comienzo del 
conflicto armado en 1958, con la entrada en vigor 
del Frente Nacional (CHCV, 2015). Alfredo Mola-
no (2014) lo sitúa a partir de la violencia (entre 
1946 y 1958), y por su parte, Jorge Giraldo (2015) 
lo ubica a finales de los años 70, durante el de-
clive del Frente Nacional. Si bien no hay acuerdo 
en el inicio, sí lo hay en que los años 80 fue la 
época más intensa por el incremento del para-

militarismo, fenómeno que 
se prolonga hasta la épo-
ca actual. Independien-
temente de cuándo haya 
iniciado el conflicto, las 

cifras oficiales indican que 
ha dejado 220.000 muertos 

y 5,3 millones de desplazados. 
(CHCV, 2015)

Las cifras son sin duda alar-
mantes. Entre las innumera-

bles preguntas que podrían 
formularse, caben también 

las siguientes ¿Cómo ha 
vivido el conflicto la pobla-

ción con discapacidad y 
qué secuelas sociales 

ha traído consigo?, 
¿Cómo las personas 

que han quedado 
en condición de 

discapacidad a 
raíz de los en-

cuentros ar-
mados y los 

actos violentos la han asumido y las implicacio-
nes que conlleva?, ¿Cómo la sociedad colombia-
na ha respondido a las problemáticas que viven 
estos grupos poblacionales? 

En Colombia hay jurisprudencia que acoge a las 
personas víctimas con discapacidad, Se desta-
can al respecto la ley 1448 de 2011, la Sentencia 
T-25 de 2004, el auto 006 de 2009 y la ley 1618 
de 2013. Como lo muestra el Auto 173 de 2014, 
Corte Constitucional (2014) hace un llamado de 
atención a las entidades públicas especialmente, 
para que en los programas y proyectos de aten-
ción a víctimas se priorice a las personas con 
discapacidad que han sufrido desplazamiento 

forzoso, aspecto que se amplía al incluir los 13 
tipos de victimización en el marco del conflicto 
armado interno, señaladas por en informe de la 
CHCV (2015). 

 
Particularmente, la CHCH resalta la necesidad de 
estar preparados frente a los retos que supone el 
ingreso de excombatientes al aula, los cuales se 
encuentran invisibilizados como medida de segu-
ridad y protección, sujetos que, tras la firma de un 
posible acuerdo de paz, y en el marco de la justi-
cia transicional, deberán ser atendidos de forma 
prioritaria a fin de evitar nuevamente su incursión 
a la vida armada o a actividades delincuenciales.  
Al respecto, Lara expresa que “la reintegración no 
es una sola; son varias y diferentes de acuerdo 
con las subjetividades en juego en los diferentes 

escenarios y por lo tanto, llamamos la atención 
sobre esos planos de interacción social donde 
los procesos de reacomodación son diferentes 
para cada cual”.(Lara, 2011, p. 9). Lo anterior 
pone de relieve la necesidad de que estos suje-
tos sean reconocidos en su multiplicidad para 
que pueda brindárseles programas apropiados a 
su situación vital (Observatorio de Procesos de 
Desarme, 2009).

 
La Universidad Pedagógica Nacional se ha com-
prometido con la búsqueda de la paz. Un ejemplo 
de ello, es el “programa educativo para la paz y la 
reconciliación del desarme”, en cual los reinser-
tados de los grupos armados cursaban el bachi-
llerato, en el marco de los acuerdos de Paz con 
el M-19, en el periodo comprendido entre 1993 
y 1996 (Observatorio de Procesos de Desarme, 
2009). Otra acción, es el programa de Pedago-
gía para la paz, que desarrollo desde 1998 hasta 
2015. En la actualidad se observan propuestas 
de acción en el Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2019 denominado “Una universidad com-
prometida con la formación de maestros para 
una Colombia en paz”, el cual en el proyecto 3 
(programa 2) “Educación inclusiva” manifiesta 
su compromiso con la población universitaria 
que presenta mayores índices de vulnerabilidad 
(UPN, 2014). La Universidad se compromete así 
a responder a las cuatro características del dere-
cho a la educación planteadas por Tomavsevski 
(2004) asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad 
y aceptabilidad y a los lineamientos de política 
de educación superior inclusiva,(MEN, 2013) en 
el cual se expresan seis criterios: participación, 
diversidad, interculturalidad, equidad, calidad y 
pertinencia.

 
Asumir la educación como un derecho desde la 
perspectiva de la educación inclusiva implica re-
conocer la diferencia del sujeto como algo natu-
ral, así como la posibilidad de que en un sujeto 
confluyan dos o más marcadores de diferencia-
ción, en este caso la discapacidad y víctima del 
conflicto armado, e incluso más si pensamos en 
marcadores como: raza, género, condición social, 
entre otros. 

La educación 
es más que 
promover la 
habilidad de 

escribir y leer
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Desde la Licenciatura de Educación Especial (LEE) 
se ha profundizado en la generación de estrate-
gias pedagógico-didácticas para la población con 
discapacidad, discutiendo en torno a la intersec-
cionalidad (Crenshaw, 1989) y los marcadores de 
diferenciación en esta población. Pensar que en 
un sujeto confluyen las categorías discapacidad 
y víctima del conflicto armado hace necesario 
asumir plenamente el acceso a la educación en 
los procesos de ingreso, permanencia, promo-
ción, titulación y seguimiento académico. Ello 
solo se logra mediante propuestas en las que se 
interceptan diferentes campos del saber e instan-
cias de apoyo que trabajen de forma cooperativa. 
 
Es desde la comprensión de la interseccionalidad 
que se presenta la siguiente propuesta de forma-
ción académica, fundamentada en las teorías crí-
ticas (Ortega, 2009) asumiendo de lleno la alteri-
dad (Valencia, 2012) y desde el reconocimiento 
del encuentro dialógico como estrategia funda-
mental de construcción de saberes que recoge las 
funciones misionales de la Universidad, docencia, 
investigación y proyección social y busca cubrir 
a la mayor parte de la comunidad universitaria.  
 
Teniendo en cuenta la magnitud del fenóme-
no anteriormente descrito y su incidencia en 
la UPN, se considera pertinente plantear una 
propuesta de formación amplia que acoja a 
los diferentes actores e instancias de la UPN.   
 
La propuesta se denomina “Rencuentro, recono-
cimiento y reconciliación: PAZ-OTROS”. Su ob-
jetivo es promover el reconocimiento del sujeto 
como ser humano, en el cual confluyen múltiples 
marcadores de diferenciación, que hacen nece-
saria la materialización de estrategias pedagó-
gicas-didácticas que favorezcan el desarrollo 
personal, la construcción de conocimiento, la re-
solución de conflictos y la convivencia pacífica. 
 
La propuesta recoge las tres funciones sustanti-
vas de la Universidad: docencia, investigación y 
proyección social. La docencia se materializa a 
través de una cátedra electiva para estudiantes, 
en todos los niveles, y sedes. Acompañada de 
una cátedra abierta para maestros que debe es-
tar articulada con el plan de formación docente. 
En el eje de investigación se propone el obser-
vatorio Inclusión para la paz, y, finalmente, en la 
proyección social, se propone la articulación con 
otros sectores de la sociedad como estrategia de 
preparación para el egreso. 

La propuesta se articula en los tres ejes que la fun-
damentan: convivencia, proyecto de vida y apren-
dizaje, los cuales se desarrollarán en la Tabla 1. 
 
Los ejes planteados anteriormente son la base 
para el desarrollo de la propuesta y se describen 
para las tres funciones sustantivas de la Univer-
sidad:

Función docencia

Se plantea el desarrollo de una asignatura elec-
tiva para todo programa como se observa en 
la Tabla 2, estructurado con base en el Dise-
ño Universal de Aprendizaje, en tanto se busca 
hacer partícipe a toda la comunidad universi-
taria y no desarrollar programas curriculares 
paralelos para una población específica de tal 
manera que no se generen diferencias que con-
lleven a la etiquetación y la estigmatización. 
 
En cuanto a los estudiantes con discapacidad 
y víctimas del conflicto armado se espera que 
su participación se dé como parte del com-
promiso que adquieren al realizar su ingreso 
por admisiones especiales (acuerdo 017, de 
2017) y en el caso de aquellos que no hayan 
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Tabla 1. Ejes de la propuesta de formación

CONVIVENCIA PROYECTO DE VIDA APRENDIZAJE
Los imaginarios sociales se 
convierten en barreras acti-
tudinales de la población con 
discapacidad y la población 
desplazada. Por un lado la 
personas con discapacidad 
sufren el estigma de la no 
capacidad , de otro lado la 
persona en situación de des-
plazamiento es vista como 
peligrosa y estigmatizada 
como delincuente, ladrón o 
perteneciente a grupos arma-
dos ilegales (Vera, Parra, & 
Parra, 2007)

En este sentido el objetivo del 
eje es generar acciones para 
favorecer la convivencia en la 
Universidad y en el aula.

El impacto individual del desplaza-
miento genera un peso emocional 
que dificulta en el sujeto la construc-
ción de un proyecto de vida (Alva-
rán, García, & Gil, 2010), afectando 
la identidad, la seguridad existen-
cial, la capacidad para tomar deci-
siones y presentando  una visión 
negativa del futuro, anudado a un 
daño a la autonomía y a la percep-
ción de la autodeterminación. 

Así el eje tiene como objetivo co-
adyuvar a la construcción del pro-
yecto de vida del estudiante, bajo 
los principios de la autonomía y la 
autodeterminación en el cual el ser 
maestro se erige como centro de 
desarrollo profesional y ocupacional. 

Tanto los estudiantes con discapa-
cidad como aquellos que han sido 
víctimas del conflicto armado re-
quieren de estrategias individuales 
que les faciliten desarrollar autó-
nomamente procesos de aprendi-
zaje, así como de apoyos para la 
realización de tareas académicas, 
los cuales debe brindar el docente 
en el marco de la clase. (Arango 
& Cardona, 2001; García, 2013; 
Quemba, 2010)

Es por esto por lo que se define 
como objetivo desarrollar de forma 
colectiva estrategias pedagógicas 
y didácticas que le permitan eli-
minar o disminuir las barreras de 
aprendizaje y de participación.

Tabla 2. Estructura función docencia

CONVIVENCIA PROYECTO DE VIDA APRENDIZAJE
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  Construir conjuntamente estrate-
gias para fortalecer la conviven-
cia enmarcadas en la pedagogía 
crítica y para la paz, que contri-
buyan a superar los conflictos 
que se presentan en los contex-
tos educativos.

Contribuir a la construc-
ción del proyecto de vida 
fortaleciendo su opción 
de ser maestro de la 
UPN a partir del recono-
cimiento de su historia y 
contexto personal.

Brindar a los estudiantes estra-
tegias para aprender a aprender 
que favorezcan su desempeño 
académico a partir del recono-
cimiento de sus procesos de 
aprendizaje y de las exigencias 
del nivel universitario para favo-
recer la permanencia y el éxito 
académico.

M
ae

st
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Empoderar a los docentes, des-
de su rol, como mediadores en el 
marco del posconflicto emplean-
do estrategias, enmarcadas en la 
pedagogía para la paz para ser 
integradas en su quehacer coti-
diano que permitan ser referente 
para la construcción de la convi-
vencia y la reconciliación.

Fortalecer y darle sen-
tido a la acción del ser 
maestros dentro de su 
proyecto de vida per-
sonal, familiar para que 
esto se revierta en los 
procesos de formación 
que realiza en su ejerci-
cio docente.

Dar a conocer los apoyos téc-
nicos, tecnológicos y humanos 
a los cuales puede acceder, así 
como las estrategias para inte-
grarlas en el ejercicio docente a 
partir del reconocimiento de las 
barreras para el aprendizaje y la 
participación.

Tabla 3. Estructura función investigación

CONVIVENCIA PROYECTO DE VIDA APRENDIZAJE
Comprender la realidad de las 
relaciones que se tejen entre los 
diferentes actores de la UPN a 
partir de las categorías iniciales 
discapacidad y conflicto armado, 
lo que contribuye a la cons-
trucción de propuestas para la 
reconciliación a través del obser-
vatorio “inclusión para la paz”.

Develar Ia identidad del maestro for-
mado en la UPN y su contribución 
en la construcción de los procesos 
de convivencia y paz en diferentes 
escenarios, a través de la voz de 
los actores partícipes de su historia 
para aportar a la reconstrucción de 
la memoria histórica a lo largo del 
conflicto, reivindicando así el lugar 
de los maestros en la construcción 
de país.

Recuperar el saber y la ex-
periencia de la UPN con es-
tudiantes con discapacidad y 
víctimas del conflicto armado 
a través de la sistematización 
de experiencias que permita 
brindar a los docentes herra-
mientas para su ejercicio en 
el marco del posconflicto.

 

 Tabla 4. Estructura función proyección social

CONVIVENCIA PROYECTO DE VIDA APRENDIZAJE
Generar lazos con diferentes sec-
tores sociales que favorezcan la 
re-significación de los imaginarios 
sobre las personas con discapaci-
dad y aquellas que han transitado 
el conflicto armado, para que se 
continúe tejiendo nuevos lazos de 
confianza para la reconciliación.

Contribuir a que el estudiante 
pueda alinear su proyecto de 
vida personal con el proyec-
to de vida familiar, logrando 
fortalecer los vínculos fami-
liares y el apoyo al proceso 
académico que el estudiante 
emprende.

Multiplicar el modelo de formación 
a través de proyectos de extensión 
como resultado de los procesos de 
investigación para impactar otros 
contextos que coadyuven a la re-
conciliación y la construcción de 
una nación en paz.
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realizado ingreso por este mecanismo, sean 
animados para su participación voluntaria. 
 
De otro lado, para los espacios de formación do-
cente, estos deberían quedar insertos dentro del 
plan de formación profesoral, de las agendas de 
las diferentes facultades.

 
Función investigación

Para dar cuenta de esta se propone el de-
sarrollo del observatorio “Inclusión para la 
paz”, tal como se describe en la Tabla 3. 
 
El accionar del observatorio debe ser permanen-
te y abierto a la participación de los diferentes 
actores de la UPN, de forma tal que se configure 
como un espacio en el cual se desarrollen pro-
cesos de análisis y reflexión constante que nutra 
los procesos misionales y administrativos de la 
Universidad.
 
Función proyección social

La proyección social entendida como la transfe-
rencia en diferentes escenarios sociales de la ex-
periencia y el conocimiento generados a través de 
la docencia y la investigación, requiere del trabajo 
articulado con las otras dos funciones sustanti-
vas de la Universidad, que en el marco de esta pro-
puesta se visibilizan en las cátedras y el observa-
torio. La estructura propuesta para el desarrollo 
de la proyección social se describe en la Tabla 4. 
 
Los esfuerzos por reconocer la singularidad de 
los sujetos, promover el acceso a la educación 
de aquellos más vulnerables y construir diálogos 
para la reconciliación, contribuirá finalmente a la 
reconstrucción del tejido social, para alcanzar la 
reconciliación y la recuperación de la confianza 
que nos permita vivir en una Colombia en paz. 
 
La propuesta que aquí se presenta es un aporte 
a la discusión y a la construcción conjunta que 
necesitamos y resulta relevante en el momento 
que actualmente atraviesa Colombia, en el cual 
las cicatrices dejadas por la violencia vivida du-
rante tantos años dificultan la creación de bases 
sólidas para la construcción de una paz duradera 
y sostenible. 
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