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13ª VERSIÓN CÁTEDRA INTERNACIONAL IGNACIO MARTÍN BARÓ 
“Quehaceres, devenires y desafíos de los Acuerdos de Paz en Colombia” 

 
 
 

“…Es el tiempo de la conciencia, de la memoria, de la imaginación, 
de juntar claves que nos ayuden a entender,  

a darle sentido a las condiciones operantes en nuestra sociedad,  
para iluminar los caminos,  

los saberes que emergen desde diferentes rincones…” 
Novalis  

Himnos a la noche  
 
 
Desde hace 13 años nos hemos encontrado en esta Cátedra, animadas por nuestro compromiso con la vida, 
la democracia, la justicia y la paz. Nos hemos encontrado para renovar año tras año el propósito de 
contribuir a los desafíos que enfrentamos como sociedad, en el proceso de construcción colectiva de las 
condiciones que harán posible edificar un futuro mejor para la sociedad colombiana, que ha sufrido más de 
medio siglo de violencia, muerte y dolor. 
 
Contribuir a que el debate publico sobre la implementación de los acuerdos de paz se canalice a través de un 
dialogo constructivo y pedagógico que nos permita identificar avances, reconocer la complejidad de esta 
tarea y guardar la esperanza en un proceso social y político que compete a toda la sociedad colombiana, es 
el propósito de esta 13ª versión de la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró “Quehaceres, devenires y 
desafíos de los Acuerdos de Paz en Colombia”. 
 
En este sentido, se trata de poner en perspectiva los avances, las dificultades y los retos que se han 
presentado en la construcción de la paz teniendo como foco la implementación de los acuerdos en diversos 
campos, referidos a las garantías de implementación desde el enfoque de género, la seguridad y protección 
para los lideres sociales y reinsertados, el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc, el 
proceso de la Comisión de la Verdad, y las garantías para la participación política y puesta en marcha de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hay bases fuertes, pero hay que solidificar sus cimientos y atender las 
señales de alerta de los procesos y focalizar la implementación de las disposiciones que le apuntan a logros 
de mediano y largo plazo para afianzar los procesos de transformación que permitan una paz sostenible y de 
calidad para Colombia (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz Escuela Keough de Asuntos 
Globales Universidad de Notre Dame, Agosto 2018). 
 
Ahora bien, hablar de una guerra de más de 70 años nos exige entender que el conjunto de las relaciones 
sociales está atravesado por dinámicas y lógicas que se instalan como procesos relacionales, marcados por 
el miedo y la desconfianza; señalando afectaciones que van más allá ́ de los individuos y trascienden los 
vínculos y los diversos ámbitos de interacción, construyendo subjetividades, lenguajes y prácticas sociales. 
Por tanto, también nos daremos a la tarea de reflexionar sobre la dimensión psicosocial, poniendo principal 
énfasis en las subjetividades que se configuran, en las condiciones que es preciso favorecer para construir un 
marco etico y una estructura de significación psicosocial favorable a la paz y a la reconciliación (Blanco & De 
la Corte, 2003; Bauman, 2011). 
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Toda situación de violencia que haya producido un número considerable de victimas y un grave impacto en el 
tejido social como en el contexto colombiano, se ve en la necesidad de enfrentar el sufrimiento y cortar la 
espiral de violencia, investigar y reconocer el daño causado, atender a las victimas/sobrevivientes y 
familiares, abordar la justicia y (re)conciliación, y crear consensos sociales. La Justicia Transicional y sus 
mecanismos jurídicos de esclarecimiento histórico, memoria y reparación nos permitirán avanzar en el 
cumplimiento de los derechos de quienes han sido victimas y del conjunto de la sociedad a la verdad, la 
justicia, la reparación y no repetición (Dejusticia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 2018). 
 
En periodos de transición social como el que estamos viviendo, es necesario desde las organizaciones 
sociales y las plataformas de seguimiento de la implementación del acuerdo, acompañar los ejercicios de 
memoria que rescatan la dignidad, la honra, la dignificación de la memoria de los que ya no están y de los 
proyectos de quienes han sobrevivido a los eventos de violencia, con la debida transversalización del enfoque 
de género en el sistema de justicia transicional, ya que nos enfrentamos a un escenario de esclarecimiento 
de la verdad e identificación de responsables frente a las violencias de género y es clave incorporar las 
medidas necesarias para que esta disposición se cumpla (Hayner, Priscila, 2008). 
 
De igual forma en el campo de la formación es preciso acompañar el desarrollo de una seria sensibilidad 
Etico Política, posicionar una mirada ética que contribuya al ejercicio de una autonomía interdependiente en 
nuestras relaciones con los otros, con la naturaleza y con nosotros mismos; que aporte a la justicia 
epistémica a través de la creación participativa de conocimiento y reconocimiento orientado Hacaaia La 
transformación social. 
 
Los diversos diálogos que sostendremos durante estos dos días, nos permitirán atender y entender estos 
“nuevos” comienzos, sobre la base de la asignación de la “responsabilidad” de la violencia; convertir en 
patrimonio social las tecnologías de transición, y en este sentido, alimentar esta oportunidad histórica de 
arropar los acuerdos creando condiciones para dialogar sobre los Quehaceres, devenires y desafíos de los 
Acuerdos de Paz en Colombia.  
 
Agradecemos a nuestros pares de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad Alberto 
Hurtado de Chile, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. A nuestros convocantes, la Corporación Vínculos; 
el grupo Géneros y nuevas ciudadanías, la Maestría de Abordajes Psicosociales para la construcción de 
culturas de paz de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana; a la iniciativa “A defender 
la paz” de la Cumbre Nacional de Mujeres por visibilizar las acciones de resistencia que a diario realizan las 
mujeres frente a los horrores que la guerra; a la Fundación Circulo de Estudios Culturales por compartir el 
“Derecho de voz” campaña que tiene como objetivo la visibilización del conflicto a través de las personas que 
lo han padecido; a Daniel Esquivia Zapata por su generoso colibrí - imagen de la cátedra y metáfora que nos 
habla de la búsqueda de formas de recordar, y especialmente, de cómo recordar a Colombia como 
colombiano y a Bituin por su arte musical que mezcla exquisitamente el amor por la disonancia y el espíritu 
vanguardista de las músicas experimentales 

Igualmente agradecemos a las directivas de nuestra Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, al personal administrativo, al área de psicología social, al equipo de apoyo de estudiantes, a los y 
las docentes de las diversas universidades, a los grupos y las organizaciones sociales que hoy nos 
acompañan. Un especial agradecimiento a los y las ponentes nacionales que con sus generosas reflexiones 
hacen posible este espacio de debate. A todos los aquí presentes que han aceptado esta invitación. 
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Creemos que la esperanza tiene un corazón generoso, que nos invita a devenir, a aspirar a algo que 
aparentemente no es inmediato, que trasciende y tiene que ver con lo eterno. Pero, lo eterno no es algo que 
debamos aguardar, es algo que se hace presente en estos quehaceres, algo que nos sostiene y a lo cual 
pertenecemos, es una respuesta a veces en la oscuridad pero que siempre puede dar a luz justo cuando nos 
situamos en el cruce de caminos y aceptamos el reto de tender relaciones entre lo que lo que permanece, lo 
que anhelamos y aquello que se convierte en un desafio  

 
Un saludo fraterno y éxitos en estos días de encuentro.  
 
COMITÉ ACADÉMICO 
CÁTEDRA INTERNACIONAL IGNACIO MARTÍN BARÓ 
17 de Octubre de 2018. 
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