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Resumen
Nuestra1 propuesta2 de una Pedagogía 

de la Paz inspirada en la tradición eléntica 
y gadameriana se funda en la categoría de 
la EUMENEIS ELENCHOI. En efecto, se 
trata de una línea de investigación que he-
mos alimentado a partir de la dialogicidad 
hermenéutica gadameriana (Mora-García, 
2008) y que ha servido hoy, para aplicarla 
a la Pedagogía de la Paz como ejemplo de 
resiliencia en la mediación en situaciones 
problemáticas y conflictos. Es una dialo-
gicidad mediada por la re-habilitación que 
Gadamer hace de la eumeneîs élenchoi 
como el “arte de reforzar el discurso del 
otro” en el que se esté dispuesto incluso 
negarse a sí mismo en beneficio del Otro. 
Se concluye que No es suficiente tener la 

1 Ponencia en el III Coloquio Internacional Forma-
ción de Educadores en Escuelas Normales, Carta-
gena de Indias, 28-30 octubre 2019, Mesa 8: Peda-
gogías, Paz y Poblaciones Resilientes.

2 Investigador del Doctorado Rudecolombia de la 
Universidad de Cundinamarca, Investigador ca-
tegoría Asociado (I), convocatoria de Colciencias 
2019, Grupo de Investigación HISULA-UPTC-
Tunja, Coordinador GRUPO DE INVESTIGA-
CIÓN HEDURE, Profesor Titular Emérito de la 
Universidad de Los Andes-Táchira. https://scienti.
colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCu-
rriculoCv.do?cod_rh=0001195662. https://orcid.
org/0000-0002-5345-6808. pascualmora@udecun-
dinamarca.edu.co; pascualmoraster@gmail.com.

razón en el ejercicio del diálogo de Paz, 
hay que demostrar que se está dispuesto a 
dialogar en función de un fin superior. Se 
concluye que el Acuerdo Final de Paz en 
Colombia se pudo evidenciar la aplicación 
de este principio, al lograr que las víctimas 
se sentaran con los victimarios a dialogar, 
en aras de una paz estable y duradera.

Palabras claves: Paz,  eumeneîs elen-
choi, Pedagogía, Resiliencia.

Abstract
Our proposal for a Pedagogy of Peace 

inspired by the authentic and Gadamerian 
tradition is based on the category of the 
EUMENEIS ELENCHOI. Indeed, it is a 
line of research that we have fed from Ga-
damerian hermeneutic dialogicity (Mora-
García, 2008) and that has served today, 
to apply it to the Pedagogy of Peace as an 
example of resilience in mediation in situ-
ations problems and conflicts. It is a dia-
logicity mediated by the re-habilitation that 
Gadamer makes of the eumeneîs élenchoi 
as the “art of reinforcing the discourse of 
the other” in which one is willing to even 
deny oneself for the benefit of the Other. 
It is concluded that it is not enough to be 
right in the exercise of the Peace dialogue, 
it must be shown that one is willing to dia-
logue for a higher purpose. It is concluded 
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that the Final Peace Agreement in Colom-
bia was evidenced by the application of this 
principle, by getting the victims to sit down 
with the victimizers to dialogue, for the 
sake of a stable and lasting peace.

Keywords: Peace, eumeneîs elenchoi, 
Pedagogy, Resilience

1. Gadamer y la Eumeneîs Élenchoi
Retomamos de la obra de Hans-Georg 

Gadamer, Verdad y método (1960),3 la te-
sis según la cual el “fenómeno de la com-
presión”  contiene dos características de 
la “praxis hermenéutica”; una, implica 
el “aprendizaje de un tipo de humildad”. 
Y la otra, la rehabilitación que hace de la 
eumeneîs élenchoi socrático-platónica; el 
“arte de reforzar el discurso del otro.”4 Esta 
propuesta generó una gran discusión entre 
Gadamer y Derrida, y los filósofos de la 
sospecha. En este sentido,  la filósofa mexi-
cana, mi profesora en el Doctorado de Filo-
sofía, ha dedicado varios textos al  análisis 
de la eumeneîs élenchoi, en donde entronca 
la comprensión gadameriana del principio 
socrático con “el principio de caridad” de 
D. Davidson.5 

No entraremos a la densidad del dis-
curso filosófico que explica la propuesta 

3 Gadamer, H.G., Verdad y método. Fundamentos de 
una hermenéutica filosófica, Sala-manca: Edicio-
nes Sígueme, 1977. Cada vez que mencionemos 
esta obra lo haremos con las siglas VM.

4   Cfr. Cecilia Monteagudo, “El diálogo posible en-
tre dos tradiciones. Entre la “escucha del otro” y el 
“principio de caridad””, Arete, Revista de Filoso-
fía, Vol. XXV, N° 2, 2013pp. 267-282.

5 Cf. Aguilar M., Diálogo y Alteridad. Trazos de 
la hermenéutica de Gadamer, México: UNAM,  
2005.;  Aguilar,  M.,  “Eumeneis Elenchoi: Con-
dición  de  alteridad”,  en:  Acero  y otros (ed.), El 
legado de Gadamer, Granada: Universidad de Gra-
nada, 2004, pp.487-495; Aguilar, M., “Experiencia  
de  la alteridad. Sobre  el capítulo 11  de  VM”, 
en: Aguilar,  M. (coordinadora), Entresurcos de 
Verdad y Método, México D.F.: UNAM, 2006, pp. 
157-168; Aguilar, M., “Hermenéutica y crítica”, en: 
Oñate, T. y otros (eds.), Hans Georg Gadamer. On-
tología estética y hermenéutica, pp. 201-208.

gadameriana, sino que la retomaremos 
para nuestra estrategia de Paz, en don-
de la eumeneîs élenchoi pasaría a ser una 
de las condiciones más importantes para 
el diálogo de paz. Hasta el punto que po-
dríamos hablar de una PAZ - EUMENEÎS 
ÉLENCHOI, en donde el verdadero diálo-
go de paz debe contener una voluntad con 
sentido, en la cual se debe estar dispuesto 
incluso a negarse a sí mismo; aun teniendo 
la razón. Es la máxima voluntad en favor 
del diálogo verdadero. De manera que en 
el marco del proceso de postacuerdo quere-
mos preguntarnos como dijera Anne-Marie 
Chartier, (2008)6 ¿Con qué historia de la 
educación debemos formar a los docentes?   

2. Guillermo Hoyos y la Herencia de la 
Hermenéutica Gadameriana
En Colombia, del filósofo Guillermo 

Hoyos, su aporte a la comprensión de la paz 
desde la hermenéutica crítica. Por eso nos 
reconocemos como seguidores de Guiller-
mo Hoyos a la hora de invocar la aplicación 
de la Hermenéutica crítica Gadameriana a 
la comprensión de la Paz-Eumeneis Elen-
hoi. Aunque hay aportes antes de Guiller-
mo Hoyos (1935-2013), a los efectos de 
nuestro estudio nos remitimos a mostrar 
sus aportes sistemáticos que se nutren de 
la filosofía alemana para la fundamenta-
ción de la Paz hermenéutica en Colombia. 
Especialmente, en su deuda con el pensa-
miento fenomenológico husserliano, el 
segundo Habermas, la comprensión de la 
Paz inspirada en el imperativo moral kan-
tiano, la teoría del neo-contractualismo de 
John Rawls, el principal gestor de la teoría 
crítica en Colombia, y la aproximación al 
dialogo crítico con la obra de Dussel en los 
postulados de una ética desde Latinoaméri-
ca. Hoyos además fue un gestor y líder de la 
paz; así lo comentó en una entrevista “Tuve 

6 Chartier, A. M. (2008). ¿Con qué historia de la edu-
cación debemos formar a los docentes? Anuario de 
Historia de la Educación, Argentina, 9, 15-38.
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la oportunidad de colaborar en los procesos 
de paz del presidente Belisario Betancur. 
Precisamente, en mi calidad de profesor de 
la Universidad Nacional, fui designado en 
1984 como miembro de la Comisión de Ve-
rificación de los acuerdos de paz. (…) Estu-
vimos cuatro veces en La Uribe, donde tuve 
la oportunidad de conocer a la cúpula gue-
rrillera de aquel entonces; en uno de esos 
viajes fuimos sorprendidos por las FARC 
con la fundación de la Unión Patriótica. Pa-
recía que todo iba a resultar. Pude conocer 
desde cerca a muchos políticos reales. (…) 
Considero interesante dejar constancia de 
mi insistencia, entonces, con Álvaro Le-
yva, en que en la Comisión se integraran 
los militares mismos, algo que siempre re-
chazó Jaime Castro, y que ahora vuelve a 
reclamarse. A los pocos meses fui también 
designado para colaborar en el Diálogo Na-
cional propuesto por el grupo guerrillero 
M-19. Allí fui Presidente de una de las Co-
misiones de Diálogo, la de Universidad. De 
nuevo, la experiencia fue impresionante. La 
comparación de los dos procesos daría para 
muchos análisis.”7 

De la filosofía kantiana retoma la com-
prensión de la Paz en la Metafísica de las 
Costumbres (Kant), “Antes de hacer mi 
análisis, quiero recordar a Kant en un pasa-
je que no me canso de leer y citar. En 1797 
escribía Kant, en la conclusión a la doctrina 
del derecho, en La metafísica de las cos-
tumbres: 

´Ahora bien, la razón práctico-moral 
expresa en nosotros su veto irrevoca-
ble: no debe haber guerra; ni guerra 
entre tú y yo en el estado de natura-
leza, ni guerra entre nosotros como 
Estados que, aunque se encuentran in-
ternamente en un estado legal, sin em-
bargo, exteriormente (en su relación 

7 Leonardo Tovar González, “Guillermo Hoyos Vás-
quez (1935-2013), Ideas y Valores vol.62 no.151 
Bogotá Jan./Apr. 2013, PP 318-319 Universidad 
Santo Tomás - Colombia.

mutua) se encuentran en un estado 
sin ley –porque este no es el modo en 
que cada uno debe procurar su dere-
cho. Por lo tanto, la cuestión no es ya 
la de saber si la paz perpetua es algo 
o es un absurdo, y si nos engañamos 
en nuestro juicio teórico si suponemos 
lo primero, sino que hemos de actuar 
con vistas a su establecimiento como 
si fuera algo que a lo mejor no es, y 
elaborar la constitución que nos pa-
rezca más idónea para lograrla (tal vez 
el republicanismo de todos los Estados 
sin excepción), y acabar con la terrible 
guerra, que es el fin al que, como su fin 
principal, han dirigido hasta ahora to-
dos los Estados sin excepción sus dispo-
siciones internas. (…)´ 
Kant insiste en el sentido del imperati-

vo moral en contra de la guerra y a favor 
de la paz. No es asunto de posibilidad, de 
viabilidad empírica, no se trata de un argu-
mento meramente sociológico o político; es 
un deber de la razón práctica el buscar la 
paz, así todas las circunstancias y los he-
chos mismos indicaran que ello no es po-
sible. Se trata, en efecto, de un imperativo 
procedente de la reflexión filosófica sobre 
el deber ser, no con base en lo que es, en 
lo fáctico, sino contando con la libertad de 
acción del sujeto. Es interesante descubrir, 
en proposiciones como estas, la naturaleza 
misma del conocimiento y de la argumen-
tación filosófica. Por ello, la conclusión es 
taxativa: quien sólo se deje orientar por la 
facticidad, por los hechos empíricos, per-
manece al nivel de los animales, privado 
de razón. Porque acceder al uso de razón 
significa atreverse a pensar no sólo como 
posible, sino como necesaria la conviven-
cia humana, apoyada en el derecho como 
solución política razonable a la insociable 
sociabilidad de los humanos. (…)”8

El acercamiento a la filosofía del neo-
contractualismo de John Rawls con Haber-

8 Pp. 321-322.
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mas lo expresa en su diálogo con la filoso-
fía kantiana: “en mi Ética para ciudadanos 
que no creo que haya sido comprendido 
plenamente. El fuerte de la propuesta de 
John Rawls es la estructura del modelo. En 
efecto, creo que frente a la crítica comunita-
rista a las morales kantianas, sólo quedaba 
la solución propuesta por Rawls: el “plura-
lismo razonable”. Este pluralismo significa 
que yo reconozco la diversidad de morales, 
religiones, filosofías, visiones del mundo y 
de la vida, y concepciones del bien, y que, 
sin embargo, no renuncio a argumentar en 
asuntos de ética y moral en búsqueda del 
“consenso entrecruzado” sobre mínimos, 
sobre los cuales sea posible construir las 
bases de la convivencia social contemporá-
nea. (…)”9

El acercamiento crítico a la filosofía lati-
noamericana, lo hace especialmente a partir 
de la filosofía de Dussel;  “Recientemente he 
escrito un trabajo que título: “Filosofía Lati-
noamericana significa uso ético de la razón 
práctica”. En él afirmo que la actual filosofía 
moral y política en Latinoamérica responde 
con creces a las inquietudes, intuiciones y 
exigencias de los filósofos de la liberación, 
evitando su mesianismo. Posteriormente, 
como ya lo he insinuado arriba, he tenido co-
nocimiento del voluminoso libro de Enrique 
Dussel, Ética de la liberación en la edad de 
la globalización y de la exclusión, cuya lec-
tura no me ha hecho cambiar de opinión. Me 
preocupa sobre todo el talante “latinoameri-
canista”, muy suspicaz ante todo lo europeo, 
lo cual no creo que ayude mucho a la “cosa 
misma.” Debo reconocer, sin embargo, que 
el diálogo reciente entre Dussel y Karl-Otto 
Apel promete algo mejor; al menos descon-
gelar cierta situación en la que se han ins-
talado los liberacionistas al considerar que 
lo que no se hace en su equipo es falso o al 
menos indiferente con respecto a las tareas 
urgentes de la filosofía entre nosotros.”10 

9 Pp. 328.
10 Pp. 330-331.

3. La Eumenis Elenchoi y la Pedagogía 
Geomental
 Otro de los soportes epistemológicos 

de la Pedagogía de la resiliencia como 
Eumeneis Elcnchoi lo encontramos en la 
propuesta de la Pedagogía Geomental. La 
Historia Social de la Educación en la red 
Shela11 está signa por una visión que le 
apuesta la historia de la educación en la 
comprensión de los nuevos paradigmas que 
incorporan las epistemologías críticas del 
sur, la sensibilidad,12 los afectos,13 la cons-

11 José Pascual Mora García; Diana Elvira Soto Aran-
go;  José Rubens Lima Jardilino, "La historia de 
la educación en América Latina: Contribución y 
aportes de la Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana SHELA (1994-2015)". Revista 
Brasileira de História da Educação, Rev. Bras. Hist. 
Educ, v.21, pp.351 - 375, 2017.

12 Betina Aguiar da Costa, “Sentimientos y emocio-
nes en la historia de la educación: la perspectiva 
de la estética escolar”, Revista FERMENTARIO, 
Vol. 2, No 10 (2016). Departamento de Historia y 
Filosofí a de la Educación. Instituto de Educación. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación. Universidad de la República – Uruguay. 
En esta dirección la autora nos señala: “Desde la 
década de 1980, la historiografía educativa ha 
atravesado un intenso proceso de renovación y 
proliferación temática, multiplicando sus áreas de 
interés, trascendiendo objetos clásicos como el de 
la educación formal. Acompañado, este proceso, de 
un marcado interés por la revisión y renovación de 
los enfoques y marcos teóricos disponibles, en el 
que abrevan aportes de distintas disciplinas. De la 
renovación de enfoques y temas, nos interesa de un 
modo especial la perspectiva que discute el lugar de 
las emociones, los sentimientos y los afectos, bajo 
la figura del “giro afectivo”, en diálogo con otras 
investigaciones sobre la vida afectiva del pasado. 
En esta perspectiva hemos trabajado el concepto 
estética escolar y a partir de allí nos preguntamos 
cómo se enseñó una nueva sensibilidad ante la 
muerte a principios del siglo XX”. P. 150. http://
www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermen-
tario/article/view/254 (Consultado oct. 2018).

13 Pablo Pineu, por su parte, nos destaca una revisión 
historiográfica sobre las historias de la educación 
y el llamado giro afectivo, “buscamos desplegar 
un conjunto de estudios sobre estética y sensibi-
lidad escolar desarrollados en América Latina en 
las últimas décadas. Si bien huellas de estos temas 
son rastreables en trabajos previos, los efectos del 
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trucción de paz,14 el empoderamiento de 
los DDHH,15 la paz pedagógica,16 la Eume-
neis Elenchoi y la paz,17 las comunidades 
vulnerables, resilientes, barriales, maestras 
afrodescendientes, raizales, palanqueras, 
rom (gitanos), LGBTI+, alternativas y di-
versas, entre otras. Es una historia social de 
la educación que recupera la comprensión 
de la responsabilidad social, no sólo como 
lo hizo en el pasado la historia izquierdi-
zante, la historia militante,18 las historia li-

llamado ‘giro afectivo’ en las ciencias sociales -y 
más específicamente en la historiografía educati-
va- permitieron nuevos recortes y profundizacio-
nes mediante la construcción de abordajes propios 
que adoptó particularidades en la región.” Pablo 
Pineau, “Historiografía educativa sobre estéticas y 
sensibilidades en América Latina: un balance (que 
se sabe) incompleto”. Revista Brasileira de História 
da Educação, Rev. Bras. Hist. Educ. vol.18  Marin-
gá  2018  Epub Jan 14, 2019.

14 José Pascual Mora García,  “Cátedra Libre “Gan-
dhi” de la Paz y Derechos Humanos en la ULA-
Táchira”, Heurística, nro. 15, 2012a. http://www.
saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/37316/
articulo24.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Con-
sultado mayo 2019).

15 Helio Gallardo, (2010) “Teoría crítica y derechos 
humanos. Una lectura latinoamericana.” En Revis-
ta de Derechos Humanos y Estudios Sociales 2 (4), 
57-89.

16 José Pascual Mora García, “La construcción del 
campo intelectual de la paz pedagógica, (Una mira-
da interdisciplinaria desde la historia constitucional 
comparada)”, ponencia en el VIII Congreso Inter-
nacional de DDHH, Tunja-UPTC, septiembre de 
2019.

17 El tema de la justicia con el compromiso de “re-
paración y no repetición” tiene su fundamento en 
la la comprensión de la justicia distributiva aris-
totélica. José Pascual Mora García, "La cultura 
de paz y la racionalidad dialógica gadameriana: 
una mirada sobre la filosofía de la paz en Rotary." 
Heurística, nro, 15, 2012. http://www.saber.ula.
ve/bitstream/handle/123456789/37310/articulo18.
pdf?sequence=1.

18 Federico Brito Figueroa, creador de la historia 
militante. Cfr. Marrufo, Dulce; Velásquez, Ángel 
Custodio; Mora García, José Pascual; González 
Segovia, Armando; Guédez, Arnaldo; Ceballos, 
Segundo; Gómez, Suzuki Margarita,  “Manifiesto. 
Historia disidente y militante. “, en Heurística, nro. 
Número 8, julio – diciembre. 2007. http://www.sa-

bertarias o la  historia insurgente,19 sino que 
nos aplicamos al estudio de cómo se dio 
ese empoderamiento social, trascendiendo 

ber.ula.ve/handle/123456789/4420 (Consultada oct 
2019).

19 El concepto de historia insurgente tiene un matiz 
ideológico- político directo, remite a un interés por 
contar la historia desde la óptica interesada, no es 
neutra, porque busca validar y sustentar una mirada 
desde el modelo de construcción de la Revolución 
Bolivariana. Al respecto Pedro Calzadilla señala, 
“En este enfoque revolucionario que ha puesto la 
refundación de nuestra historia en el centro, ha sur-
gido una nueva sensibilidad que nos ha permitido 
redefinirnos y situarnos como pueblo consciente 
y rediseñar el proyecto futuro. La batalla por la 
memoria y la historia se ha convertido en un duro 
enfrentamiento con quienes se oponen al proceso 
bolivariano. En estos veinte años, la derecha ha 
tomado conciencia de la profundidad de nuestras 
raíces revisadas y ancladas al presente y se ha de-
dicado a dañarlas, apropiarse de ellas o desviar su 
significado, resemantizándolo. No es de extrañar, la 
batalla de ideas es parte del choque entre aquellos 
que consideran el pasado como una herramienta de 
libertad en el presente y aquellos que lo consideran 
un instrumento de dominación. Por esta razón, el 
nombre completo de este edificio es Casa de la His-
toria Insurgente Bolívar-Chávez. Con el término 
historia insurgente indicamos el conjunto de ideas, 
conceptos, principios, interpretaciones que acom-
pañan a la Revolución Bolivariana, y que Chávez 
ha puesto en forma al recuperar el camino histórico 
del pueblo venezolano. La historia que surgió no es 
solo una propuesta académica, sino también políti-
ca y concreta: dice que el presente no puede libe-
rarse si no se construye un nuevo sistema de ideas 
y valores que actúe en el proceso de liberación a 
partir de la historia rebelde y de independencia.., la 
visión de la historia insurgente rechaza y reemplaza 
al machismo, entendido como un ejercicio de poder 
en la construcción de un sistema de ideas y valores 
culturales que justifica y estimula la dominación y 
explotación del hombre sobre la mujer. Decimos 
que la historia insurgente es feminista, como afirma 
la Revolución Bolivariana en su postulado central 
y en su concreción política. Por esta razón, uno de 
los ejes de nuestra investigación refuta el amplio 
dispositivo ideológico y cultural machista que ope-
ra en el presente pero también en la interpretación 
del pasado.”  Citado en la entrevista de Geraldina 
Colotti, (28/08/2019) “Venezuela, los nuevos len-
tes de la historia insurgente”, en América Latina 
en Movimiento,  https://www.alainet.org/es/articu-
lo/201831
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meramente lo ideológico, por eso presen-
ta fuertes ligazones con otras disciplinas 
como la emergente historia de la educación 
de las emociones.20 

4. La pedagogía de la Eumeneis Elen-
choi y los ejemplos en el acuerdo de 
paz
El encuentro de La Habana en el marco 

del Acuerdo Final de Paz representa para 
la historia de la paz en Colombia un pro-
ceso histórico signado por el ejercicio de 
un diálogo que nosotros llamaremos inspi-
rado en la dialogicidad gadameriana. Para 
Gadamer el diálogo implica un proceso 
que debe pasar por la Eumeneis Elenchoi, 
es decir, debe pasar por la necesidad de ser 
capaz de renunciar a la razón personal por 
más suficiente que ella sea, en beneficio del 
diálogo. Implica dejar que el otro pueda 
expresar sus opiniones antes que avasallan-
temente imponer las razones propias. Este 
es el ejemplo evidenciado en el diálogo 
entre las víctimas del conflicto armado y 
los victimarios, en este caso de las FARC 
presentes; “Además, y significativamente, 
a partir del junio del 2014, la dinámica de 
las conversaciones en La Habana se cam-
bió profundamente cuando se  incorporó 
directamente a las víctimas del conflicto 
armado en la Mesa de Conversaciones, fe-
nómeno que transformó irreversiblemente 
al proceso de paz, como veremos. Desde 
la perspectiva de Juan Carlos Villamizar, 
integrante de la quinta delegación, la par-
ticipación de las víctimas ha sido de suma 
importancia, dado que impone un prece-
dente profundamente humano y político 
en las conversaciones. En sus palabras, ‘La 
validez de esta iniciativa tiene que ver con 
una cosa: con poner al país real en un grupo 
de 60 víctimas. Se puso un país real, fractu-

20 Escolano Benito, A. (2015). Reseña del libro: 
Stuart Walton. Humanidad: una historia de las 
emociones. Historia y Memoria de la Educación, 2, 
353-364. [Links].

rado, dividido, conflictivo, erosionado por 
la desconfianza, lo colocaron en un mismo 
sitio. Nos pusieron a mirarnos a los ojos, a 
reconocernos y a entender que la guerra nos 
había tocado de una manera y que superan-
do el tema violento éramos muy similares’. 
Según un entrevistado, la participación de 
las víctimas en el proceso de paz “demues-
tra que las víctimas han conquistado un es-
pacio político en Colombia como sujetos de 
derechos: ya no quieren ser solo objeto de 
atención sino que ciudadanas y ciudadanos 
que participan activamente en la construc-
ción de paz” 21 

Los supuestos de reparación y justicia 
tienen también un desiderátum en la justicia 
aristotélica, pues el principio de reparación 
de las víctimas tiene que ver con la justicia 
distributiva; de manera de los criterios de la 
Naciones Unidas tienen ese trasfondo que 
sirve de fundamento a la paz, “El derecho 
a la verdad se ha construido a partir de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Na-
ciones Unidas, identificado en un conjunto 
de principios para la protección y promo-
ción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad. Estos principios 
definen el derecho a la verdad, el deber de 
recordar y el derecho de las víctimas a sa-
ber, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, es decir, los denominados 
Principios Joinet (1997). En materia del de-
recho a la justicia, se pueden encontrar en 
la Convención Americana de Derechos Hu-
manos-Pacto de San José de Costa Rica, en 
los artículos 1, 2,8 y 28 las obligaciones de 
los estados con relación al debido proceso 
y la administración de justicia. Así mismo, 
se puede encontrar en el Pacto de los Dere-
chos Civiles y Políticos de la ONU en sus 
artículos 3, 14 y 15, el derecho a contar con 
asistencia jurídica letrada y en el derecho 

21 Roddy Brett, La voz de las víctimas en la nego-
ciación: sistematización de una experiencia, Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD, 2017, 12.
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internacional humanitario, en los Conve-
nios 1, 2 y 4, la protección de la población 
civil y el acceso a la justicia. También se 
pueden encontrar referencias en la lucha 
contra la impunidad en las convenciones 
sobre la desaparición forzada, en los mis-
mos principios Joinet y en el desarrollo del 
Estatuto de Roma.”22  

Tomaremos una muestra de los diálogos 
de paz en La Habana en donde se evidencia 
el ejercicio del desprendimiento y el perdón 
en aras de la paz, un ejemplo de resiliencia 
que nosotros no dudamos de calificar como 
un monumento supremo del ejercicio de la 
Eumeneis Elenchoi socrática. 

Caso 1: El caso de Consuelo Perdomo.  
“Contar la experiencia de Consuelo Perdo-
mo, de la segunda delegación, en este senti-
do, nos ilustra tanto la actitud positiva de las 
víctimas como los retos que enfrenta el país 
actualmente. Según Consuelo, (…) ´Des-
pués de mi viaje llegue a un restaurante con 
una de mis hijas y la señora me dice “usted 
es Consuelo, la que fue a Cuba?”, y me dijo 
“¿dónde está su dignidad y dónde dejó las 
lágrimas de sus hijas de su familia?” Me 
dijo tantas cosas. Y yo le dije cuando termi-
nó, “usted es víctima señora?”. Respondió 
que no. Y le dije “la entiendo, entiendo su 
actitud; yo sí, y yo sé que es la guerra y no 
quiero que sus nietos ni los sobrinos ni los 
señores que están aquí vivan lo que yo viví 
y por eso estoy haciendo el esfuerzo tan 
grande de facilitar las cosas’23 

Es la mayor muestra de desprendimien-
to en aras de la paz, del diálogo de paz, 
sólo teniendo la experiencia de una éti-
ca sentiente, para decirlo con palabras de 
Xavier Zubiri, se puede ser capaz de per-
donar, de aceptar roussonianamente la pa-
labra de compromiso de no repetición; “Es 
imprescindible destacar la generosidad, la 
dignidad, de las víctimas frente a su labor 
de buscar construir la paz en una socie-

22  Idem, 14.
23  Idem, 20.

dad muchas veces indiferente a ellos y su 
sufrimiento. Esta lucha central de las víc-
timas, de poner fin al conflicto, se resume 
por el lema articulado por un comunicado 
de prensa elaborado por los y las miembros 
de todas las delegaciones a La Habana du-
rante el Día Nacional de la Víctima, el 9 de 
abril, del 2015: ‘Por la Paz de Colombia: 
Ni una Víctima Mas!’. La participación de 
las víctimas en las conversaciones enton-
ces escribe una nueva historia del país, una 
historia que escava dentro las entrañas de 
Colombia; una historia que exige reconoci-
miento y consecuencias políticas, sociales, 
jurídicas. No obstante, y significativamen-
te, las consecuencias no son quizás las que 
se hubiera esperado, las que la sociedad en 
general y los medios de comunicación en 
particular han buscado propagar; no son de 
venganza, de furia, de tragedia intermina-
ble. Como veremos abajo, la esperanza de 
las víctimas es la de reconciliación y, sobre 
todo, del fin del conflicto armado. Las víc-
timas no obstaculizan el proceso de cons-
truir la paz, más bien son actores claves 
para ella. Según José Antequera, miembro 
de la primera delegación, la participación 
de las víctimas era significativa porque de-
mostró que el muro de negacionismo se iba 
enfrentando, y que, poco a poco, las partes 
del conflicto abrían sus perspectivas hacia 
el hecho de que ellos mismos habían cau-
sado víctimas. Incorporar a las víctimas en 
el proceso de paz ‘se terminó imponiendo 
como un repudio al sufrimiento y al dolor 
de las víctimas, a las consecuencias nega-
tivas, nefastas de las confrontaciones arma-
das’. En las palabras de una entrevistada, 
‘Es muy fuerte ver el valor y luego la fe 
de estas personas en que puede haber paz, 
en que esto no debe volver a pasar. Es esta 
obsesión, la misma que repetimos nosotros, 
por la no repetición. Ves a la madre vícti-
ma de las FARC y a la madre víctima del 
Ejercito, unidas en un dolor único que es 
“no importa de donde vengan las balas, no 
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debe haber más gente que muera’. Como ha 
comentado Fabrizio Hochschild, 

la participación de las víctimas en la 
construcción de paz es clave dado que pue-
de ‘representar una fuerza ciudadana sig-
nificativa que contribuya a la construcción 
de una paz con justicia y dignidad’. En este 
sentido, la participación de las víctimas en 
las conversaciones ha logrado uno de sus 
objetivos centrales, el de garantizar el re-
conocimiento de las víctimas. La incorpo-
ración de las víctimas termina haciendo 
visibles las luchas de las víctimas al nivel 
individual y colectivo, incluyendo la lucha 
por ser reconocidas, fenómeno que busca 
romper el muro de negación que ha deter-
minado la historia política de Colombia con 
respeto a las víctimas y la violencia. Que 
las partes del conflicto oyeran directamente 
a sus víctimas, e indirectamente que la so-
ciedad colombiana fuera obligada a aceptar 
su legitimidad como ciudadanos, víctimas 
y actores políticos, ha terminado haciendo 
posible su reconocimiento, ha dado voz y 
cara a sus reclamos históricos relacionados 
con su sufrimiento, y ha empoderado el 
movimiento de víctimas frente a un estado, 
una guerrilla, y una sociedad históricamen-
te indiferentes a su dolor. No hay paso atrás 
para las víctimas en la Colombia de hoy, el 
reconocimiento de sus derechos ha logrado 
un estado de irreversibilidad, su lucha con-
duce cada vez más hacia esta reconciliación 
históricamente tan elusiva.”24

La participación de la mujer entre las 
voces de las víctimas es un hecho que de-
muestra el principio de DDHH de ser suje-
tos de derecho, por encima de todo, así se 
atestigua: “Para Luz Marina Cuchumbé, de 
la cuarta delegación, ‘Fue muy importante 
que se nos diera la oportunidad. Muchas 
veces aquí en Colombia las mujeres somos 
las que menos tenemos oportunidades. Fue 
muy importante que como mujeres se nos 
dé el espacio de estar ahí, de poder com-

24  Idem., 20-21.

partir lo que uno sabe’. Gloria Luz Gómez, 
integrante de la segunda delegación, reco-
noce que las mujeres han sido despropor-
cionalmente afectadas por la desigualdad 
y el conflicto, y a la vez busca entender el 
impacto que han tenido como consecuencia 
de su participación en La Habana. Para esta 
víctima, las mujeres incidieron en el desa-
rrollo del marco de la justicia transicional 
de manera significativa. En sus palabras, 
‘Las mujeres han aportado al reconoci-
miento de los derechos, a la legitimidad 
de estas luchas y en avanzar en el respeto 
y la igualdad de género como consecuen-
cia de la participación en las delegaciones. 
Las mujeres somos sensibilizadoras por 
naturaleza y creo que al proceso de paz 
le hace mucha falta la sensibilización’. La 
participación de la mujer en la mesa ejer-
ció un impacto clave en hacer visibles a las 
mujeres víctimas y constructoras de paz. A 
la vez, logró posicionar uno de los temas 
que históricamente ha sido uno de los más 
invisibles con relación a los derechos de la 
mujer, es decir, la violencia sexual. El caso 
de Jineth Bedoya, integrante de la cuarta 
delegación, consolidó las luchas y casos de 
sus compañeras víctimas. Según Jineth Be-
doya, quien dio testimonio sobre el caso de 
su secuestro y las violaciones que sufrió,”25 

La Eumeneis Elenchoi experimentada 
en el diálogo de paz en La Habana se ca-
racteriza por ser una invocación a la pie-
dad y al perdón, pero no resignación sino 
como esperanza de reparación, he aquí la 
esencia de la comprensión de la justicia; 
“Esta generosidad de las víctimas ha sido 
un aspecto muy importante. Muchas de las 
víctimas han comentado que su experiencia 
de sufrimiento era mínimo en comparación 
con la de los demás. Hay una humildad, una 
generosidad en muchos aspectos de ellos, 
que representa un modelo admirable a lo 
cual aspirar. Dicha actitud siembra raíces 
para la reconciliación entre colombianos. 

25  Idem., 39.
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Como dice Leyner Palacios, Cuando yo 
fui a La Habana, yo pensaba que mi dolor 
era una tragedia realmente pero cuando me 
senté con los compañeros y pude escuchar 
11 testimonios más, el dolor mío no es el 
único que hay aquí y eso también transfor-
ma uno, porque uno empieza a reconocer 
y a valorar también el sacrifico que otros 
ponen. Entonces eso también ha cambiado 
y nos ha unido también a las víctimas de 
las delegaciones, después de venir de La 
Habana, las víctimas quienes nos fuimos 
estamos mucho más unidas’.”26

A manera de conclusión:
1. La Pedagogía de la Resiliencia en la 

comprensión de la Eumeneis Elenchoi 
pone en evidencia la necesidad de tra-
bajar desde la historia de la educación 
desde las emociones, desde los senti-
mientos, y sólo desde las miradas tra-
dicionalmente interesadas por los meta-
rrelatos de Modernidad.

2. La Pazología encuentra en la Eumeneis 
Elenchoi socrática una vía para expre-
sar su desiderátum.

3. La Paz pedagógica es un ejercicio de 
buena voluntad que le apuesta a la cons-
trucción de una paz estable y duradera, 
pues recupera la dimensión axiológica 
como práctica del diálogo de paz.      
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