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Introducción 

La presente selección tiene como propósito aportar una recopilación 
bibliográfica de los textos que trabaja el grupo de investigación 
Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana 
(Hisula) y que sustentan los trabajos y proyectos de investigación, 
en la temática de la “cultura política”, que, en esta ocasión, 
muestran como referente teórico la cultura política en educación 
y la resiliencia educativa. Esta revisión presenta algunas de las 
principales tendencias en cada uno de estos conceptos, pero 
fundamentalmente la conceptualización que se viene trabajando 
en los grupos de investigación Hisula e ILAC, que desde el año 
2006, junto con otros grupos, expusieron ante Colciencias, el 
proyecto titulado “Educación, cultura política e interculturalidad 
en las regiones y en los proyectos de nación en Colombia”. Por lo 
tanto, nuestro mayor referente teórico se ubica en este proyecto 
que, a lo largo de trece años, se ha cristalizado en investigaciones 
específicas, pero siguiendo el hilo conductor de los trabajos desde 
lo que se ha denominado el centro de investigación Vendimia. 

La bibliografía comprende dos apartados. El primero se refiere 
a la cultura política en la educación, sobre la cual se sustentó el 
proyecto de investigación y el segundo se ocupa de la pedagogía 
de la resiliencia. En definitiva, el proyecto de investigación que 
sustentó este libro ofrece un marco de referencia conceptual. El 
hilo conductor de los trabajos que se editan, se orientan hacia la 
historia social de la educación229 y la historia política que analiza 
los problemas sociales de la institución educativa desde lo local, 
regional y más allá de las fronteras nacionales. Metodológicamente, 
la investigación es una aproximación a los estudios bibliométricos230, 
que si bien atañe a tres niveles del análisis de la bibliometría: el 
descriptivo, la evaluación y la supervisión, en nuestro caso aborda 

229 Se incorpora el antecedente de la maestría en Historia de la educación, mención 
paz, derechos humanos y educación en emergencia de la Universidad de los Andes-
Táchira. 

230 José Pascual Mora García, “Análisis bibliométrico de la productividad de los 
profesores en la Universidad de Los Andes-Táchira, estudio de caso: Área de historia 
de la educación (1993-1998)” (Tesina doctoral para optar al DEA en el programa de 
Doctorado de la Universidad Rovira i Virgilli, Tarragona, España, 2000).
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el nivel descriptivo de los autores (prosopografía) que participaron 
del proyecto de investigación, y los resultados de la investigación 
que han sido aportadas por el grupo Hisula - Uptc.  

Cultura política 

En la cultura política presentaremos los autores que sustentaron el 
proyecto de investigación, aclarando de antemano que la cultura 
política en la educación no es algo nuevo y, de hecho, esta ha 
sido la base de la educación griega. Como lo indican González, 
Soto y Torres, está unida a “los desafíos políticos que plantearon 
primero las ciudades y, luego, la república a los individuos y a 
las sociedades fueron afrontados por la cultura griega y romana 
por medio de la cultura de la paidea y de la humanista”231. Por otra 
parte, la cultura política en educación solo se puede analizar en los 
contextos socio-políticos locales de la institución educativa en su 
calidad de formadora del personal que dirige la sociedad con unos 
espacios de poder político y de estructuras prácticas de culturas 
políticas.  

Por lo tanto, para entender las nuevas demandas sociales 
hacia esta institución educativa, en los diferentes niveles que se le 
exige en cuanto a la formación del ciudadano responsable y con 
ética y valores de convivencia, consideramos que es allí donde 
la cultura política educativa debe estar sustentada en un modelo 
educativo que cumpla con las perspectivas de la nueva sociedad 
globalizante. En el caso de la Uptc como entidad formadora de 
educadores y asesora de Escuelas Normales, se le presenta el gran 
reto de formar para el siglo XXI a líderes sociales con capacidad de 
transformar la realidad convulsionada que vive Colombia en los 
actuales momentos y donde los profesores tienen la palabra. 

231 Edith Bernal González, Diana E. Soto Arango y José S. Torres-Muñoz, “El arte de 
la educación integral: Retos a la formación de Maestros”, Formação Docente - Revista 
Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores, vol. 10, n.° 19, 2018.  https://www.
revformacaodocente.com.br/index.php/rbpfp 
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Es así que la cultura política que se asimile en la institución 
educativa está mediada por múltiples factores y relaciones entre 
educación. Podemos establecer tres variables: el poder local e 
institucional; las normativas legales con el currículo escolar, y las 
mentalidades y los imaginarios colectivos. Estas tres variables llevan 
a unos comportamientos dentro de la institución educativa que 
van a determinar, de cierta manera, unas prácticas de sociabilidad 
e interrelación entre los estudiantes, profesores y directivas, cada 
uno con intereses particulares que establecen las formas de la 
cultura política. Por lo tanto, entendemos que la cultura política 
educativa es la forma de interrelación de los individuos que 
está dada por el adaptacionismo normativo y el juego del poder 
aplicado en contextos particulares de mentalidades e imaginarios 
colectivos, que en nuestro caso se refiere a la institución escolar. 

Atendiendo los tres elementos que componen la cultura 
política, consideramos en primera instancia que, con relación a la 
formación de educadores, sustentados en la línea de investigación 
de Hisula232 y de formación del doctorado en Ciencias de la 
Educación, podemos indicar una primera tendencia orientada a la 
formación de estos educadores con

[…] liderazgo, principios éticos, pensamiento crítico y 
autónomo, con identidad en el contexto histórico, social, 
multicultural del país y Latinoamérica, y ciudadanos que 
tengan la sensibilidad para que todo acto de conocimiento se 
oriente desde la integridad profesional a la responsabilidad 
social

[…]

 para lograr la anhelada cultura de paz en Colombia.233 

232  Sustentado en el proyecto de investigación de educadores latinoamericanos y en 
la colección de nueve tomos publicados a la fecha por el grupo de investigación 
Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana (Hisula). 

233 Diana E. Soto, José P. Mora y José R. L. Jardilino, “Formación de docentes y modelo 
pedagógico en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana, v. 19, n.o 29, 2017: 43 y 57. https://doi.
org/10.19053/01227238.7552. (Consultado el 5 de marzo de 2018).
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De las tendencias historiográficas solo vamos a tomar las 
que se evidencian en el proyecto de investigación sustento del 
presente libro. En primera instancia, la que representan autores 
como Almond y Verba234, pioneros en esta conceptualización 
teórica. Debemos señalar que este concepto de la década de 1960 
presentó resistencia por su procedencia estadounidense. En 
Colombia, localizamos trabajos como el de Leticia Heras Gómez, 
tendientes a ubicar la cultura política en contextos educativos235. El 
concepto de cultura política en Colombia236 se nutrió también de las 
influencias de Flacso, especialmente con los aportes pioneros en la 
investigación latinoamericana sobre la cultura política de Norbert 
Lechner237 y José Joaquín Brunner238, vinculados en ambos casos 
al estudio sobre la democracia. La presencia de García Canclini239 
nos aporta las miradas heterodoxas en la comprensión de las 
historias nacionales múltiples; con el quiebre de los nacionalismos 
homogeneizantes se pone en tela de juicio el mito fundador y la 
emergencia de una historia nacional compartida, y las memorias 
colectivas diversas. 

Por su parte, Jesús Martín Barbero240, desde la Universidad 
Nacional, nos aporta la construcción de los imaginarios vinculados 

234 Gabriel A. Almond y Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy 
in Five Nations, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963.

235 Leticia Heras Gómez, “Cultura política: el estado del arte contemporáneo”, Reflexión 
Política, vol. 4, n.° 8, 2002: 183. 

236 Cfr. Fabio López de la Roche, “Tradiciones de cultura política en el siglo XX”, en 
Modernidad y sociedad política en Colombia, coordinado por Miguel Eduardo Cárdenas, 
Bogotá: IEPRI-FESCOL - Foro Nacional por Colombia, 1993.

237 Norbert Lechner, comp., Cultura política y democratización, Santiago de Chile: 
CLACSO-FLACSO-ICI, 1987; Norbert Lechner, “Por qué la política ya no es lo que 
fue?”, Revista Foro, n.° 29, 1996.

238 José Joaquín Brunner, “Cultura y política en la lucha por la democracia: la vieja y 
la nueva izquierda”, en Un espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales. 
Santiago de Chile: FLACSO, 1988; José Joaquín Brunner, “Las ciencias sociales y el 
tema de la cultura: notas para una agenda de investigación”, en Cultura y pospolítica. 
El debate sobre la modernidad en América Latina, compilado por Néstor García Canclini, 
México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995. 

239 Néstor García Canclini, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
México: Grijalbo, 1990. 

240 Jesús Martín-Barbero, Fabio López de la Roche y Jaime Eduardo Jaramillo, eds., 
Cultura y globalización, Bogotá: Ces-Universidad Nacional de Colombia, 1999. 
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a la globalización, integrando los trabajos de Martín Hopenhayn241 
y otros importantes autores. José Manuel Pérez Tornero incorpora 
los temas de la cultura y la cultura de masas242, sus trabajos de 
semiótica de la publicidad permitieron dar otra lectura a la cultura 
comercial. Sin duda, el concepto de “culturas políticas” es de una 
riqueza conceptual polisémica. 

Con la noción de “cultura política” se ha abordado un 
conjunto de fenómenos, temas y problemas bastante amplio 
y heterogéneo. 

Para algunos investigadores, la cultura política tendría que 
ver con los conocimientos, valores, creencias, sentimientos, 
predisposiciones y actitudes de los individuos ante la política 
y los asuntos a ella ligados. Esta visión prioritariamente 
psicológica de dicha cultura se relaciona, sobre todo, con 
las disposiciones u orientaciones de los individuos y los 
grupos hacia los objetos políticos, las cuales son estudiadas y 
medidas a través de encuestas o escalas de actitud.

Desde otras perspectivas teóricas y metodológicas, 
historiadores de la cultura, antropólogos y psicólogos 
sociales han empezado a interesarse en estos años por un 
conjunto de fenómenos, que también tienen que ver con la 
cultura política: los “imaginarios” y las “mentalidades”, las 
“representaciones sociales” que distintos grupos conforman 
acerca de la realidad en general, y de la vida política en 
particular: cómo se perciben mutuamente distintos grupos 
de la sociedad (militares, izquierdistas, sindicalistas, la clase 
política, empresarios, los sectores populares, la burguesía, 
jóvenes, policías, etcétera). 243 

La segunda tendencia en la que se sustenta la investigación 
es la referente a Vendimia244, cuyos miembros conceptualizaron 

241 Martín Hopenhayn, “Vida insular en la aldea global. Paradojas en curso”, en Cultura 
y globalización, editado por J. Martín Barbero, F. López de la Roche y J. E. Jaramillo, 
Bogotá: Ces / Universidad Nacional de Colombia, 1999. 

242 José Manuel Pérez Tornero, “El ansia de identidad juvenil y la educación. Del 
narcisismo mediático contemporáneo y las estrategias educativas”, en “Viviendo a 
toda”. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, editado por H. Cubides et 
al., Bogotá: Universidad Central DIUC / Siglo del Hombre Editores, 1998. 

243 Fabio López de la Roche, “Aproximaciones al Concepto de Cultura Política”, 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 7, n.° 22, 2000, 97.  

244 En reunión celebrada en Medellín, en febrero de 2006 en casa de Juan Camilo Escobar, 
con Diana Elvira Soto Arango, Juan Camilo Escobar Villegas y Adolfo León Maya 
Salazar, se propuso el nombre de Vendimia, acogido luego por el resto de grupos 
de investigación, y los principios conceptuales de cultura política y el de historias 
conectadas que desarrollaban, en aquellos años, Escobar y León Maya. 
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el nombre y aspectos teóricos que deberían guiar este primer 
proyecto de investigación presentado a Colciencias. 

El proyecto se tituló “Educación, cultura política e 
interculturalidad en las regiones y en los proyectos de nación en 
Colombia”245, y se planteó la siguiente pregunta: “¿Qué relación 
han tenido las culturas políticas, las formas de mestizaje cultural 
en las regiones, los proyectos de nación y las instituciones 
educativas colombianas con los problemas de gobernabilidad 
y legitimidad que existen en las relaciones entre gobernantes y 
gobernados, entre instituciones, grupos civiles y expresiones de 
oposición en la Colombia actual?”. Desde este proyecto iniciamos 
una línea de trabajo en la historia política conectada que analiza 
los problemas sociales más allá de las fronteras nacionales, ya que 
el grupo del Doctorado en Ciencias de la Educación, en el marco 
de la internacionalización del currículum, se conecta con las redes 
internacionales, especialmente con la red sHela; y a nivel nacional, 
con la red Rudecolombia, con la que hace sinergia para el desarrollo 
del giro afectivo de la historia social de la educación. Desde allí 
vislumbramos que la educación no podría ser analizada si no 
se especificaba a los actores sociales en los espacios de poder en 
que éstos conviven; porque la cultura política de las instituciones 
educativas no se presenta en abstracto, se da sobre las bases de 
la gobernabilidad democrática, los principios éticos y legitimidad 
participativa que debe tener la institución escolar.  

El aspecto metodológico es una aproximación bibliométrica 
en la que se partió de la prosopografía unida a las historias 
conectadas. La primera implica el reconocimiento de sujetos como 
actores sociales y políticos que configuran grupos y redes de poder. 
La segunda, parte de dos premisas: las historias son múltiples 
pero están ligadas, conectadas y se comunican entre sí. De esta 
manera, esta tendencia historiográfica lleva a que el investigador 
se transforme mediado por el trabajo interdisciplinario y 
transdisciplinario entre los miembros, lo cual asegura que los 
resultados prosopográficos y los diversos problemas se conecten 
más racional y científicamente. 

245 Proyecto presentado a Colciencias el 24 de mayo de 2006, liderado por 
Hisula. 
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Para esta tendencia es relevante la parte conceptual y 
metodológica que le aporta la historia socio-cultural de la política. 
Desde luego, porque permite detectar las prácticas comunes 
y específicas de los actores sociales en los espacios de poder en 
que éstos conviven. Por otra parte, se reconoce el carácter global 
y heterogéneo de los problemas históricos, y posibilita analizar 
y prospectar el papel de la educación en la configuración de 
las diferentes expresiones de interculturalidad en las regiones 
colombianas y la estructuración de culturas políticas con 
posibilidad de crear gobernabilidad democrática y legitimidad 
participativa en los procesos de posconflictos.  

Este grupo asume la historia de las mentalidades bajo la 
concepción que desarrolló la Escuela de Annales, el grupo 
de historiadores franceses, pues fuimos formados por el 
maestro Federico Brito Figueroa y Reinaldo Rojas en el oficio 
del historiador en la tradición analista francesa. Desde allí se 
estableció una categoría de actitudes políticas mentales, tendencia en 
la que tenemos a Marc Bloch, Lucien Febvre y Jacques Le Goff. A 
estos historiadores se les debe la visión interdisciplinaria no solo 
al vincular las ciencias sociales sino por incluir el “concepto del 
poder”246. 

[…] la historia de las mentalidades no se define solamente por 
el contacto con las otras ciencias humanas y por la emergencia 
de un dominio rechazado por la historia tradicional. Ella es 
también un lugar de encuentro de exigencias opuestas, que 
la propia dinámica de investigación histórica actual fuerza 
a dialogar. Ella se sitúa en el punto de conjunción entre lo 
individual y lo colectivo, del tiempo largo y de lo colectivo, 
de lo inconsciente y de lo intencional, de lo estructural y de 
lo coyuntural, de lo marginal y de lo general.247

Destacamos a Jacques Le Goff porque este historiador presenta 
la renovación de la historia de mentalidades fundamental para 
abordar el concepto de cultura política.   En su obra despliega una 

246 Jacques Le Goff, “¿Es la política todavía el esqueleto de la historia?”, en Lo maravilloso 
y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona: Gedisa, 1996, 167. 

247 Le Goff, Jacques, “Las mentalidades. Una historia ambigua”, en Hacer la historia, 
dirigido por Jacques Le Goff y Pierre Nora, vol. 3. Barcelona: Editorial Laia, 1980. 
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batería de conceptos sobre la Memoria Colectiva, entre los que cabe 
citar: “La memoria (...) no es una propiedad de la inteligencia sino la 
base cualquiera que sea, sobre la que se registran los actos.”248 Y en este 
sentido, la memoria se convierte en un campo de la interdisciplina de 
vital importancia para intentar comprender su alcance; por eso:

La memoria, como capacidad de conservar determinadas 
informaciones remite ante todo a un complejo de funciones 
psíquicas, con el auxilio de las cuales el hombre está en 
condiciones de actualizar impresiones o informaciones 
pasadas, que él se imagina como pasadas. Bajo este aspecto, 
el estudio de la memoria penetra  en la psicología, en la 
parapsicología, en la neurofisiología, en la biología y, para 
las perturbaciones de la memoria -en las que la principal es 
la amnesia-, en la psiquiatría.249 

La memoria, además, es un instrumento del poder, apoderarse 
de la memoria es una de las máximas preocupaciones de las 
clases que han dominado y dominan las sociedades históricas.250 
Reiteramos que el elemento fundamental en la cultura política es 
el concepto del poder251 y de los imaginarios sociales252, incluidos 
en esta reseña bibliográfica. Los imaginarios, como tendencia 
historiográfica, conllevan prácticas de conducta en lo cotidiano 
porque “La cultura política se vincula con los mecanismos mentales 
que se expresan en la literatura, el arte y la producción de símbolos 
políticos como los emblemas, los himnos, las ceremonias y rituales 
y en los homenajes a los héroes de antes y a los de hoy”253.

De esta manera, el proyecto que sustenta el libro se propuso 
“analizar las culturas políticas e imaginarios, en profesores de la 

248 Jacques Le Goff, “Las mentalidades, … 49
249 Jacques Le Goff, “Las mentalidades… 131 
250 José Pascual Mora García, La daa, el curay el maestro en el siglo XIX. Mérida: Consejo 

de Publicaciones, 2004.
251 Robert E. Dowse y John Huges, Sociología política, Madrid: Alianza editorial, 1993. 
252 Jean-Claude Schmitt, “Les superstitions”, en Histoire de la France religieuse, dirigido 

por J. Le Goff y R. Rémond, París: Seuil,  1988; Jean-Claude Schmitt, “Imago: de 
l’image a l’imaginaire”, Cahiers du Léopard d´Or, n.º 5, 1996; Jean-Claude Schmitt, 
“Représentations”, en Georges Duby, l´écriture de l´histoire, coordinado por C. 
Duhamel-Amado y G. Lobrichon, Bruselas: De Boeck-Wesmael, 1996.  

253  Cfr. Diana E. Soto, Proyecto “La universidad en la formación de la nación colombiana. 
Siglos XVIII a XXI”, Tunja: Uptc, 2006, 8. 
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licenciatura en filosofía y Licenciatura en Ciencias Sociales de la 
Uptc, y en los docentes de las ENS, en convenio con la Uptc, en la 
problemática de solución de conflictos de poblaciones resilientes, 
con las tendencias pedagógicas, para contribuir a la formulación 
de alternativas de formación pedagógica, desde un enfoque 
crítico e interdisciplinario, en el contexto del plan de desarrollo 
institucional, 2015-2027”.  

La resiliencia en la educación 

Desde la investigación realizada en el año 2011 en el Colegio 
de Promoción Social de Fusagasugá, se trabajó el marco de 
referencia teórico de la resiliencia junto con la experiencia que nos 
proporcionaba la institución educativa. Desde este contexto, el 
impacto en la transformación de sus imaginarios y construcción 
del futuro personal de cada estudiante, incluido en el estudio se 
reflexionó sobre su vida y las manifestaciones de sus actitudes 
dentro del proyecto individual del estudiante. 

Pero, además, la resiliencia debe llevar a pensar no solo en sí 
mismo sino también en el otro, como se indica desde la imaginación 
narrativa que relaciona la capacidad que tiene una persona para 
imaginarse la realidad del otro. Así lo señala Nussbaum: “[…] la 
capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de 
interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender 
los sentimientos, los deseos y las expectativas que podría tener esa 
persona”254. 

En el caso de la investigación realizada (2011), se evidenció a 
través de un texto para enseñar el inglés. El problema se enmarcó 
en la pregunta ¿qué incidencias tiene un texto escolar, dentro de los 
factores de la resiliencia, de acuerdo con Grotberg255 y Paternina256, 

254 Martha Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, 
Madrid: Katz Editores, 2010, 132.

255 Edith Grotberg, “Nuevas tendencias en resiliencia”, en Resiliencia: Descubriendo las 
propias fortalezas, compilado por A. Melillo y E. Suárez, Buenos Aires: Paidós, 2008. 

256 Liliana Paternina Soto, “Fostering Resilience through the Composition of a Life 
Project” (Tesis de maestría, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
2011); Liliana Paternina Soto, “The school texbook sustained as resilience for 
vulnerable population. Fusagasugá, 2008-2011”, Revista Historia de la Educación 
Latinoamericana, n.° 16, 2011.
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para el seguimiento en los cambios de conducta socio-cultural y de 
aprendizaje de estudiantes provenientes de poblaciones vulnerables 
de la ciudad de Fusagasugá en el período de 2008 a 2011? 

La bibliografía de esta investigación se retoma en esta selección 
bibliográfica, analizada bajo los parámetros metodológicos de 
Soto, Naranjo y Cuño257. Así mismo, la metodología se guio desde 
la historia de vida, la historia oral y la educación comparada, 
temas bajo los cuales se organizaron los componentes del estudio. 
Precisamente, en esta nueva investigación de Hisula retomamos 
este estudio como referencia y lo complementamos con lo expuesto 
en las contribuciones de este libro. 

 Consideramos fundamental, en primera instancia, destacar 
los trabajos de la “Grounded Theory” que desarrollan Charmaz258 
y Glaser259. Segundo, la corriente de las Pedagogías Críticas es de 
fundamental importancia, en un contexto pionero en América 
Latina y liderado por Paulo Freire. Por lo tanto, la tendencia 
que sustenta el proyecto se enmarca en la pedagogía del 
oprimido260 y en la pedagogía de la resiliencia261. En la primera 
obra, necesariamente partimos de los planteamientos de Paulo 
Freire analizados por Lima Jardilino262. Se destaca la concepción 
de educación popular y cultura que se enmarca en los contextos 
políticos. Por otra parte, el eje conceptual lo llevamos a través de los 
desarrollos del pensamiento complejo de Edgard Morin263, lo que 

257 Diana E. Soto, Diego E. Naranjo y Justo Cuño B., “Historia de vida de educadores. 
Aproximación historiográfica y metodológica”, Revista Inclusiones, vol. 5, n.o especial, 
2018. 

258 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualitative 
Analysis, Londres: Sage Publications, 2010.

259 Barney G. Glaser, Theoretical sensitivity. Advances in the Methodology of Grounded 
Theory, San Francisco CA: University of California, 1978. 

260 Grotberg, “Nuevas tendencias en resiliencia”,  35- 66. 
261 Tomamos como base la tesis de maestría de Liliana Paternina Soto, “Fostering 

Resilience through the Composition of a Life Project”, op. cit. 
262 José Rubens Lima Jardilino, Paulo Freire: Retalhos Biobibliográficos, São Paulo: Edições 

Pulsar, 2003. 
263 Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para una educación del futuro, París: UNESCO, 

1999; Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona: Editorial Gedisa, 
1990; Edgar Morin, La cabeza bien puesta: Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. 
Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1999. 
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significa en cuanto a recuperar los valores éticos en la educación y 
la tolerancia.264 

En tercer lugar, es importa destacar la visión de la pedagogía 
de la Resiliencia desarrollada por José Pascual Mora García desde 
la comprensión hermenéutica gadameriana. La misma ha servido 
para incorporar la categoría de la “La eumeneis elenchoi socrática 
como fundamento de la pedagogía de la paz en Colombia”265, por 
cierto, presentada en el III Coloquio de Escuelas Normales realizado 
en Cartagena, 2019. En esta dirección, se incorporaron también los  
conceptos de Paz Transmoderna266 y Paz Pedagógica que sirvieron 
para fundamentar epistemológicamente la Línea de Investigación 
Pedagogías, Paz y Poblaciones Resilientes,267 siendo esta línea de 
formación un resultado de la tesis posdoctoral 2020.268  Aclaramos 
que la categoría “Paz Pedagógica” nace al interno de grupo de 
Constitucional Comparada de la Universidad Nacional. Sin embargo, 
hemos retomado esa misma categoría, para robustecer el tema de la 
Pazología, ampliando el campo conceptual269 desde los aportes del 
Posdoctorado.   

Por tanto, además de hacer un estudio de las comunidades 
científicas de la pedagogía en Colombia, nos propusimos abordar la 
comunidad científica que fundamenta a los grupos de investigación 
Hisula e ILAC en la Uptc, con el fin de tener presente el estado del 
arte en la producción de conocimiento en el marco del postconflicto 
y postacuerdo. El “Acuerdo Final de Paz” y las implicaciones del 

264 José Pascual Mora García, “La racionalidad dialógica gadameriana y la historia 
de las mentalidades”, Dikaiosyne. Revista semestral de filosofía práctica, n.º 20, 2008. 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26578/1/articulo5.pdf 

265 José Pascual Mora García, “La eumeneis elenchoi socrática como fundamento de 
la pedagogía de la paz en Colombia.” Heurística: revista digital de historia de la 
educación, Nº. 22, 2019,  42-55.

266 José Pascual Mora García, “La paz transmoderna: (una reflexión en el marco del 
Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cundinamarca).” 
Heurística: revista digital de historia de la educación, Nº. 22, 2019, 437-447.

267 José Pascual Mora García, “Apuntes para una bibliometría de la paz pedagógica y 
las pedagogías, paz y poblaciones resilientes.” Heurística: revista digital de historia 
de la educación, Nº. 22, 2019, 164-187.

268 José Pascual Mora García, Pedagogías, Paz y Poblaciones Resileintes. Fusagasugá: 
Universidad de Cundinamarca. (Aprobada para ser editada por Dirección de 
Invstigación de la Universidad de Cundinamarca, 2021) 

269 José Pascual Mora García, “La construcción del campo intelectual de la historia de la 
educación y su aporte a la paz pedagógica: Una mirada interdisciplinaria. Derecho 
Y Realidad, 17(33). https://doi.org/10.19053/16923936.v17.n33.2019.10096
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postacuerdo requieren de un tratamiento especial para el manejo 
de la paz, razón por la cual se hace necesaria la comprensión de las 
pedagogías a la luz de los paradigmas pedagógicos emergentes; 
sin un proceso formativo que logre llegar a todos los sectores de 
la sociedad será imposible la paz. No son suficientes los acuerdos 
firmados, se requiere de la repedagogización social para impactar 
en el inconsciente colectivo. Se trata de proponer y consolidar 
estrategias de repedagogización social en aras de formar a 
los docentes, líderes sociales, personal gubernamental y no 
gubernamental, así como al personal de las ong humanitarias para 
trabajar por una paz sostenible. En atención a estos propósitos se 
participó en el diseño del programa de maestría Pedagogías, paz 
y poblaciones resilientes, bajo la dirección de la Dra. Diana Soto 
Arango. Esta vertiente alimenta hoy líneas de investigación en los 
doctorados en Ciencias de la Educación en el Cade Uptc, y en la 
Universidad de Cundinamarca, además de la creación de la Red 
Internacional.  

Una quinta instancia podría ser la de Clandinin y Connely270, 
quienes señalan que detrás de una historia individual se puede 
reconstruir a una comunidad; se establece que los participantes 
usan sus historias para relacionarse con la gente y de esa manera 
explorar su relación con su contexto y con la situación ocurrida en 
un lugar específico.  

La sexta instancia, que se orienta específicamente al medio 
educativo, constituye un modelo de resiliencia para las escuelas. 
Podríamos destacar a Krovetz271, seguido en Colombia en la 
investigación realizada en la Pontificia Universidad Javeriana, sede 
Cali, por Victoria Eugenia Acevedo y Hugo Mondragón Ochoa272.  

Se brinda un ejemplo de aplicación que muestra el desarrollo 
de un programa de construcción de ambientes educativos 
resilientes, realizado con 13 profesores del colegio Santa 
Teresa de Jesús, de Fe y Alegría en la ciudad de Cali, 
Colombia. Esta institución de carácter privado, brinda 

270 Jean Clandinin y Michael Connelly, Narrative Inquiry. Experience and Story in 
Qualitative Research, San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2000.

271 Martin L. Krovetz, Fostering Resilience: Expecting All Students to Use Their Minds and 
Hearts Well. Thousand Oaks, CA.: Corwin Press, 1999.

272 Victoria Eugenia Acevedo y Hugo Mondragón Ochoa, “Resiliencia y escuela”, 
Pensamiento Psicológico, vol.1, n.°5, 2005.
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cobertura educativa a una población infantil, inmersa en 
condiciones de pobreza y agobiada por traumas de tipo 
psicosocial y político, como el desplazamiento por conflicto 
armado.273 

Otro método de investigación es el desarrollado por Werner274, 
quien entiende la resiliencia como el proceso que ayuda a ciertos 
individuos a desarrollarse con normalidad y en armonía no 
obstante estar sometidos a un escenario desfavorecido, a pesar 
incluso de haber sufrido situaciones antagónicas en su infancia275. 
En esta misma dirección, Melillo cita que 

Werner siguió durante más de treinta años, hasta su vida 
adulta, a más de 500 niños nacidos en medio de la pobreza 
en la isla de Kauai. Todos pasaron penurias, pero una 
tercera parte sufrió además experiencias de estrés y/o fue 
criado por familias disfuncionales por peleas, divorcio con 
ausencia del padre, alcoholismo o enfermedades mentales. 
Muchos presentaron patologías físicas, psicológicas y 
sociales, como desde el punto de vista de los factores de 
riesgo se esperaba. Pero ocurrió que muchos lograron un 
desarrollo sano y positivo: estos sujetos fueron definidos 
como resilientes.276 

El mismo Werner descubrió que una cuarta parte de esta 
población con el medio ambiente de alto riesgo podría enfrentar 
la adversidad con éxito y los llamó ”niños invulnerables” porque 
eran niños resilientes que tenía el apoyo de un adulto significativo.   

En definitiva, para el campo educativo, Hisula retoma el 
modelo pedagógico de la Facultad de Educación, que se vincula 
dentro de la tendencia educativa de la escuela activa que se mira 
desde las pedagogías críticas en la construcción de alternativas 
educativas que contribuyen a la construcción de un modelo de 

273 Ibid., 21.
274 Emmy E. Werner, “Prólogo”, en N. Henderson y M. Milstein, La resiliencia en la 

escuela. Buenos Aires: Paidós, 2003.
275 Juan de D. Uriarte Arciniega, “La resiliencia. Una nueva perspectiva en psicopatología 

del desarrollo”, Revista de Psicodidáctica, vol. 10, n.° 2, 2005. 
276 Aldo Melillo, “Resiliencia”, Psicoanálisis: ayer y hoy, n.° 1, 2004. https://www.

elpsicoanalisis.org.ar/old/numero1/resiliencia1.htm 
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formación para educadores. Pero lo más relevante del aporte 
del grupo Hisula es que ha sido pionero en el tránsito del giro 
hermenéutico, del giro afectivo (en el cual se enmarcan las 
investigaciones sobre la pedagogía de la resiliencia) y del giro 
decolonial, hacia el giro biocéntrico, estrategias que lo ubican con 
liderazgo no solo en Colombia sino en América Latina277. En el 
siglo XXI se proyecta una revisión estructural de los linderos de la 
pedagogía y de la educación.  

Conclusiones 

Los dos conceptos seleccionados, cultura política y resiliencia 
en educación, se analizan prioritariamente desde la tendencia 
que vienen desarrollando Hisula y Vendimia, que ha servido de 
soporte y directriz para el desarrollo y análisis de las diferentes 
investigaciones. 

En la cultura política consideramos que el elemento 
fundamental es el poder político, local e institucional, que se 
construye por un grupo social y se introduce en las aulas escolares 
y, junto con la normativa (legislación, PAE, currículo), establece 
pautas de comportamiento que regulan las conductas y los 
imaginarios que inciden en las formas de proceder, manifiestas en 
la convivencia escolar. 

 Por otra parte, en el campo de la educación, la resiliencia está 
unida al Proyecto Académico Educativo (PAE), institucional, que 
permite desde la interculturalidad los desarrollos individuales de 
superación de conflictos y situaciones familiares. Pero, además, la 
resiliencia ha servido de soporte para el trabajo de extensión que 
realizan los grupos de investigación, en el proyecto educativo de 
retorno social. 

277 Diana E. Soto, José P. Mora y José R. L. Jardilino, “Formación de docentes y 
modelo pedagógico en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, 
Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 19, n.o 29, 2017. https://doi.
org/10.19053/01227238.7552
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Escuela rural del Guamal- Boyacá – Comunidad educativa. 

Escuela Rural. La aguadita 
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Colegio Promoción Social. Fusagasugá.

Institución educativa Rural. La aguadita. 
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