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Resumen 

Colombia ha experimentado una larga historia de violencia, especialmente a través del conflicto 

colombiano, el cual ha afectado al país durante décadas. Esta situación ha llevado a 

manifestaciones de violencia directa, cultural y estructural a lo largo de la historia. Desde el año 

1946, se han observado episodios violentos entre grupos políticos en el país, a partir de los años 

2000, se han descubierto y visibilizado otros actores involucrados en el conflicto, lo que ha 

llevado a identificar diferentes procesos, métodos y posibles vías para la construcción de la paz 

en Colombia. Estos enfoques han resaltado alternativas basadas en la no violencia y en 

negociaciones de paz, con el objetivo de restituir la dignidad y las prerrogativas perdidas debido 

a la violencia estructural que ha prevalecido en el país durante el conflicto. Los problemas 

relacionados con la violencia se manifiestan en diversas dinámicas, incluyendo la violencia 

intrafamiliar y las disparidades sociales. Estas problemáticas perturban tanto a los barrios más 

acomodados, que se ven afectados por los impuestos destinados a financiar la guerra, como a 

los barrios más oprimidos, que sufren directamente las consecuencias de la violencia en su vida 

diaria. La comunidad educativa, que ha sido víctima de este conflicto, ha generado diversas 

propuestas escolares y ha promovido la Cátedra de Paz como medio para abordar y buscar 

soluciones a esta problemática en los colegios y otros establecimientos educativos. Sin 

embargo, hasta ahora se han evidenciado resultados limitados, lo que subraya la persistencia de 

la violencia directa en los planteles educativos. 
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Abstract 

Colombia has experienced a long history of violence, especially through the Colombian conflict, 

which has plagued the country for decades. This situation has led to manifestations of direct, 

cultural, and structural violence throughout history. Since 1946, violent episodes have been 

observed between political groups in the country, since the 2000s, other actors involved in the 

conflict have been discovered and made visible, which has led to the identification of different 

processes, methods and possible ways to the construction of peace in Colombia. These 
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approaches have highlighted alternatives based on non-violence and peace negotiations, with the 

aim of restoring dignity and prerogatives lost due to the structural violence that has prevailed in 

the country during the conflict.The problems related to violence are manifested in various 

dynamics, including intrafamily violence and social disparities. These problems disturb both the 

wealthier neighbourhoods, which are affected by the taxes destined to finance the war, and the 

most oppressed neighbourhoods, which directly suffer the consequences of violence in their daily 

lives. The educational community, which has been a victim of this conflict, has generated various 

school proposals and has promoted the Chair for Peace as a means to address and find solutions 

to this problem in schools and other educational establishments. However, until now limited 

results have been shown, which underscores the persistence of direct violence in schools. 

Keywords: school proposals, chair of peace, domestic Violence 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia se encuentra en una posición desfavorable en términos de violencia, ocupando el 

puesto 138 en la lista de los países más violentos del mundo. Sin embargo, no debemos permitir 

que esto conduzca a la derrota y al fracaso de los esfuerzos por la paz, especialmente cuando 

se trata de la juventud colombiana. La violencia afecta a todos los ámbitos del desarrollo de un 

país, desde la falta de oportunidades laborales hasta la limitada accesibilidad a la educación de 

calidad debido a la escasez de centros educativos y recursos económicos. También se observan 

manifestaciones de violencia en las comunidades, lo que afecta a los jóvenes y a la población en 

general, sin importar su origen geográfico o condición social. (Arnal, 1992, p. 43) 

A pesar de estos desafíos, existen oportunidades para mitigar la guerra y transformarla en actos 

de paz. En la actualidad, Colombia tiene una oportunidad única para alcanzar la anhelada paz y 

firmar acuerdos que permitan a los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN dejar las armas. 

Con miras a un posible posconflicto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha promulgado 

una ley que establece la implementación obligatoria de la paz como parte integral de la dinámica 

educativa en todas las instituciones, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, a 

través del Decreto 1038 de 2015.  

Este decreto establece la inclusión de contenidos específicos sobre dinámicas de violencia 

intrafamiliar en el currículo escolar, con el objetivo de preparar a los estudiantes para vivir en un 

país en posconflicto. Estas actividades se realizan dentro del marco de la Cátedra de Paz. La 

violencia escolar es un problema real que afecta a niños y niñas en la actualidad. La escuela no 

está exenta de las manifestaciones de violencia presentes en la sociedad, y los estudiantes se 

ven involucrados diariamente en situaciones que afectan negativamente su desarrollo. Esta 

violencia afecta a las familias, a los padres, a los profesores y a toda la comunidad, sin importar 

jerarquías o condiciones sociales. (Castaño, 2015, p. 65) 

Bogotá, la capital del país, tampoco es ajena a los problemas de violencia. Debido a las 

condiciones de desplazamiento en toda Colombia, la ciudad recibe a personas que no siempre 

tienen acceso a oportunidades educativas o laborales. Esto ha permitido que se produzcan 

manifestaciones de violencia que afectan directa e indirectamente a toda la comunidad. La falta 

de oportunidades conduce al aislamiento social, la violencia intrafamiliar, la delincuencia común, 

la intolerancia hacia otras culturas, la formación de bandas delictivas y la presencia de 

organizaciones al margen de la ley, que operan en toda la ciudad y afectan a sus habitantes. (Col, 

2006) 

Para contrarrestar estos efectos, el gobierno local destina una gran cantidad de recursos para 

combatir la violencia, lo que afecta directamente la economía de las familias y limita la 

asignación de fondos para otras actividades de mejora de la ciudad. 

Algunas manifestaciones de violencia en el ámbito escolar incluyen el uso de un lenguaje 

inapropiado por parte de los estudiantes que menosprecia a sus compañeros de diferentes 

grupos culturales o con dificultades económicas, los prejuicios basados en estereotipos 

negativos hacia otros estudiantes, la exclusión de ciertos compañeros de actividades escolares 

debido a la violencia que estos puedan manifestar, y el ostracismo, que implica ignorar o actuar 

como si un compañero no estuviera presente. 

Colombia ha experimentado una larga historia de violencia debido al conflicto colombiano, que 

ha persistido durante décadas y ha dejado secuelas de violencia directa, cultural y estructural. A 

partir de 1946, se han vivido manifestaciones violentas entre grupos políticos, y el asesinato de 

Jorge Eliecer Gaitán en 1948 en Bogotá fue un detonante importante que desencadenó una 

batalla diaria en todo el país, en campos, municipios y ciudades. (Delgado, 2009, p. 65) 
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A lo largo del tiempo, se han realizado estudios sobre la paz, especialmente a partir de 1985, con 

un enfoque negativo en la concepción del término "paz", denominado como paz negativa. Estos 

estudios se han centrado en los procesos de negociación entre los actores del conflicto armado 

y el gobierno, buscando una paz estable y duradera. 

En los años 2000, se comenzaron a identificar y visibilizar otros actores involucrados en el 

conflicto, lo que llevó al descubrimiento de procesos, métodos y lugares para la construcción de 

la paz en Colombia. Estas alternativas pedagógicas, sociales y legislativas se basan en 

dinámicas de no violencia y negociaciones de paz, con el objetivo de restituir la dignidad y las 

oportunidades perdidas debido a la violencia estructural que ha afectado al país durante el 

conflicto. (Díaz Aguado, 2005, p. 21) 

La violencia está presente en todas las dinámicas sociales de Colombia, incluyendo la violencia 

intrafamiliar, tanto en los barrios más adinerados, afectados por los impuestos destinados a 

financiar la guerra, como en los barrios más oprimidos, que sufren la violencia de manera directa. 

En este contexto, la educación puede ser vista como una estrategia para combatir la violencia 

que afecta a todas las instituciones del país. (Echegoyen, 2020, p. 65) 

Sin embargo, la violencia también se ha incrementado dentro de los planteles educativos a lo 

largo del país en los últimos años. La comunidad educativa ha generado diferentes perspectivas 

sobre cómo abordar y solucionar esta problemática, pero hasta ahora no se han obtenido 

resultados significativos, dejando en evidencia la presencia de violencia directa en las 

instituciones educativas. 

A pesar de los desafíos, la educación se considera un proceso cultural que busca crear una 

sociedad libre de manifestaciones violentas y fomentar la formación para la paz. Sin embargo, la 

realidad muestra que la violencia escolar es una realidad que ocurre intencionalmente entre los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, padres, personal subalterno) 

dentro y alrededor de las instalaciones escolares. (Fisas, 2011, p. 54) 

Para la elaboración de esta propuesta, el trabajo se apoyó en varios autores que proponen 

diferentes teorías que no se deben mirar por separado, por el contrario, se deben ver como un 

conjunto que ayudarán a generar una simbiosis que evidencie la implementación de la cátedra 

de paz. 

Cátedra De Paz 

El concepto de paz puede ser definido de diferentes maneras. Por un lado, se puede entender 

como un estado de equilibrio y estabilidad en una comunidad, estado o nación. Por otro lado, en 

sentido negativo, la paz se entiende como la ausencia de inquietud, violencia o actos de guerra. 

En Colombia, un país diverso y pluricultural, las manifestaciones de violencia y las actitudes hacia 

la paz adquieren un significado especial. Se ha prestado especial atención a la paz en los últimos 

veinte años, considerándola un ideal, una necesidad y una realidad perfectible. 

A lo largo de los años, se han dado diferentes escenarios, iniciativas y esfuerzos por parte de 

ciudadanos y diversos actores políticos, religiosos y sociales para buscar la paz en Colombia. 

Estos esfuerzos han sido reflejo de un poderoso impulso hacia la paz y han generado 

transformaciones sociales que van más allá de mejorar las condiciones de vida, sino que también 

han abierto caminos para procesos de negociación y construcción de paz entre el país y grupos 

armados al margen de la ley. 

Dentro de estas transformaciones y resoluciones pacíficas de conflictos, se han destacado 

iniciativas formales que promueven actitudes y prácticas pacíficas. Sin embargo, la 

implementación de estas iniciativas ha enfrentado desafíos y ha quedado en muchos casos en 
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el papel, especialmente en lo que respecta a la inclusión de la dinámica de violencia intrafamiliar 

en los currículos escolares. 

La educación se reconoce como una estrategia para disminuir los indicadores de violencia, 

especialmente en el ámbito escolar, y para fomentar actitudes de paz. Sin embargo, se evidencia 

una falta de herramientas pedagógicas y estructurales en las instituciones educativas para llevar 

a cabo una construcción efectiva y cotidiana de la paz. A pesar de que existen políticas y 

lineamientos, se carece de una implementación curricular y de capacitación suficiente para llevar 

a cabo ejercicios de construcción de paz de manera transversal y generalizada. 

Es importante destacar la importancia social de la cátedra de la paz, en particular a través de la 

dinámica de violencia intrafamiliar. Colombia enfrenta desafíos en términos de calidad educativa, 

especialmente en las zonas más pobres, lo que perpetúa la desigualdad y la violencia estructural. 

La igualdad de oportunidades y una educación de calidad son fundamentales para lograr una paz 

duradera y para que las generaciones afectadas por la violencia puedan participar plenamente 

en la economía global y descubrir su propia identidad y la de su entorno. (Colas, 2020, p. 54) 

El decreto de la cátedra de paz, establecido en 2015, es una iniciativa para construir herramientas 

pedagógicas en preparación para un eventual posconflicto en todas las instituciones educativas 

del país. Este decreto se basa en la ley 1732 de 2014, que establece que la cátedra de paz debe 

ser flexible y adaptarse al contexto de cada institución. Según el decreto, todas las instituciones 

educativas en Colombia deben incluir la cátedra de paz en sus planes educativos y currículos. 

El decreto establece doce temáticas, y las instituciones educativas pueden elegir dos de ellas 

para desarrollar en sus aulas. Sin embargo, se observa una falta de contenidos específicos 

relacionados con el conflicto armado en las áreas fundamentales. Además, al analizar los 

estándares de las áreas fundamentales propuestos para el desarrollo curricular de la cátedra de 

paz, se puede notar un enfoque que privilegia la narrativa de los victimarios, centrándose en 

actores primarios del conflicto interno en Colombia. 

Es importante analizar desde la cátedra de paz cómo se pueden abordar otras formas de 

violencia que afectan a la población colombiana. El impacto del conflicto armado en la población 

civil es evidente, y es necesario establecer prioridades que den visibilidad a las víctimas, 

incluyendo a las futuras víctimas del estado y los actores mencionados anteriormente, así como 

abordar las prioridades de atención desde la academia. También es necesario que los 

estudiantes comprendan y analicen los distintos procesos de resistencia desarrollados por su 

propia comunidad y sean capaces de comprender la categorización compleja del término 

"víctima", más allá de los hechos violentos y las estructuras subyacentes. 

La violencia puede ser entendida como una imposición o uso de la fuerza para conseguir algo, 

ya sea a través del lenguaje, actos de imposición o incluso mediante actos de silencio o 

inacciones entre personas, comunidades o grupos poblacionales más amplios. Según Johan 

Galtung, la violencia se puede entender como un iceberg, donde la violencia visible es solo una 

pequeña parte del conflicto. Galtung clasifica las manifestaciones de violencia en tres 

categorías: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. 

La violencia directa 

Es la más visible y se refiere a comportamientos y actitudes explícitas de violencia, como la 

comisión de delitos, la intimidación o la agresión. Aunque este tipo de violencia es conocida y se 

vive directamente en el contexto local, no es la forma más perjudicial de violencia. La violencia 

directa es consecuencia de actitudes y comportamientos previos que se derivan de los otros dos 

tipos de violencia. Es importante abordar las causas estructurales y culturales para intervenir 

pedagógicamente y prevenir la violencia directa. 
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La violencia estructural 

Según Galtung, es la peor de las tres formas de violencia. Se refiere a las estructuras que niegan 

las necesidades sociales, económicas y culturales de los individuos y las comunidades. En el 

contexto escolar, esto puede manifestarse en la falta de acceso a oportunidades, la delincuencia 

o la falta de acceso adecuado a servicios básicos de salud. La violencia estructural puede llevar 

a comportamientos directos de violencia. 

La violencia cultural 

Se basa en actitudes y posturas que legitiman la violencia y se manifiesta en diferencias 

religiosas, políticas o ideológicas. Es importante reconocer y abordar estas manifestaciones 

culturales de violencia, ya que pueden llevar a la exclusión y a la interacción violenta entre seres 

humanos. (Delgado, 2009, p. 54) 

Por lo tanto, esta investigación se desarrolló con el fin de determinar las causas y consecuencias 

de la violencia intrafamiliar y las acciones que se deben tomar para evitarla, buscando identificar 

desde perspectivas teóricas los imaginarios de violencia intrafamiliar, conocer qué acciones 

toma el estado al tener conocimiento sobre violencia intrafamiliar, generando estrategias que 

permitan mitigar el problema de violencia intrafamiliar. 

METODOLOGÍA 

Esta propuesta se realizó mediante una metodología cualitativa. Entre los materiales que se 

utilizó en esta investigación se encuentran:  

Revisión bibliográfica 

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el conflicto armado en 

Colombia, la construcción de paz, la violencia estructural y cultural, y la implementación de la 

cátedra de paz en el sistema educativo. Se utilizaron fuentes confiables y actualizadas que 

respaldan los argumentos del artículo. 

Análisis de políticas y documentos legales 

Se examinaron las leyes, decretos y políticas gubernamentales relacionadas con la cátedra de 

paz y la convivencia escolar en Colombia. Se evaluó su efectividad, alcance y desafíos en la 

implementación práctica. 

Estudio de casos 

Se analizó casos específicos de instituciones educativas en Colombia que hayan implementado 

la cátedra de paz, con el fin de examinar las experiencias, desafíos y logros en la promoción de 

actitudes pacíficas y la prevención de la violencia escolar. 

Entrevistas y encuestas 

Se llevaron a cabo entrevistas y encuestas a docentes, directivos escolares, estudiantes y otros 

actores involucrados en la implementación de la cátedra de paz. Estas entrevistas y encuestas 

proporcionaron información cualitativa y cuantitativa sobre la percepción de la eficacia de la 

cátedra de paz y los desafíos que enfrenta. 

Análisis cualitativo 

Se aplicó técnicas de análisis cualitativo, como el análisis de contenido, para examinar los 

discursos y testimonios recopilados en la revisión de literatura, las entrevistas y las encuestas. 
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Esto permitió identificar patrones, temas emergentes y perspectivas diferentes en relación con 

la implementación de la cátedra de paz. 

Propuesta de recomendaciones: Basándose en los hallazgos y análisis realizados, se formularon 

recomendaciones para fortalecer la implementación de la cátedra de paz en el sistema educativo 

colombiano. Estas recomendaciones incluyen aspectos relacionados con la formación docente, 

el diseño curricular, la participación de la comunidad y la colaboración interinstitucional. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de la implementación de la cátedra de paz 

Se identificaron diferentes enfoques y prácticas en la implementación de la cátedra de paz en 

instituciones educativas de Colombia. Se encontró que algunos colegios han logrado integrar de 

manera efectiva los contenidos de paz en sus currículos y han desarrollado estrategias 

pedagógicas innovadoras para promover actitudes pacíficas y la resolución de conflictos. Entre 

los enfoques establecidos se lograron evidenciar: 

Percepción de los actores educativos 

Los docentes, directivos escolares y estudiantes expresaron opiniones variadas sobre la 

efectividad de la cátedra de paz. Algunos participantes destacaron la importancia de la cátedra 

como una herramienta para promover la convivencia pacífica y fomentar la conciencia social. Sin 

embargo, también se identificaron desafíos, como la falta de capacitación docente y la necesidad 

de recursos adicionales para implementar adecuadamente la cátedra. (Delgado, 2019, p 54) 

Impacto en la prevención de la violencia escolar 

Se observó que la implementación de la cátedra de paz ha contribuido en la disminución de los 

índices de violencia escolar en algunas instituciones educativas. Se evidenció un cambio positivo 

en las actitudes de los estudiantes hacia la resolución pacífica de conflictos y una mayor 

conciencia sobre los derechos humanos y la justicia social. 

Desafíos y barreras 

Se identificaron varios desafíos y barreras que obstaculizan la implementación efectiva de la 

cátedra de paz. Entre ellos se encuentran la falta de recursos financieros, la resistencia al cambio 

por parte de algunos actores educativos, la falta de seguimiento y evaluación sistemática, y la 

necesidad de fortalecer la formación docente en temas de paz y convivencia. 

Importancia de la participación comunitaria 

Se encontró que la participación activa de la comunidad educativa y la colaboración con 

organizaciones locales son factores clave para el éxito de la cátedra de paz. La vinculación de 

padres de familia, líderes comunitarios y otros actores externos en actividades relacionadas con 

la paz fortalece el impacto de la cátedra y promueve la construcción de una cultura de paz en el 

entorno escolar. 

Basándose en los hallazgos, se formularon recomendaciones para mejorar la implementación de 

la cátedra de paz en el sistema educativo colombiano. Estas recomendaciones incluyen la 

asignación de recursos adecuados, la capacitación continua de docentes, la promoción de 

espacios de diálogo y reflexión, y la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación para 

medir el impacto de la cátedra.  
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CONCLUSIÓN 

La implementación de la cátedra de paz en las instituciones educativas de Colombia representa 

una oportunidad valiosa para promover la cultura de paz, la convivencia pacífica y la resolución 

de conflictos. Aunque existen desafíos y barreras en su implementación, se evidencia su 

potencial como herramienta pedagógica para abordar la problemática de la violencia en el 

contexto escolar. 

La participación activa de la comunidad educativa y la colaboración con actores externos son 

elementos clave para el éxito de la cátedra de paz. La vinculación de padres de familia, líderes 

comunitarios y organizaciones locales fortalece su impacto y contribuye a la construcción de 

entornos escolares más pacíficos y seguros. 

La formación y capacitación docente en temas de paz y convivencia son fundamentales para 

garantizar una implementación efectiva de la cátedra de paz. Los docentes deben contar con las 

herramientas pedagógicas necesarias y estar preparados para abordar temas sensibles 

relacionados con la violencia y los derechos humanos. 

Es necesario asignar recursos financieros adecuados para la implementación de la cátedra de 

paz. La falta de recursos puede limitar su desarrollo y afectar negativamente su impacto en las 

instituciones educativas. Se requiere una evaluación continua y sistemática de la cátedra de paz 

para medir su efectividad y realizar ajustes necesarios. El seguimiento y la evaluación permiten 

identificar buenas prácticas, áreas de mejora y garantizar la calidad en su implementación. 

La cátedra de paz no solo debe centrarse en la transmisión de conocimientos, sino también en 

el desarrollo de habilidades y actitudes relacionadas con la paz y la convivencia. Es fundamental 

promover la reflexión crítica, el diálogo, el respeto y la empatía entre los estudiantes para 

construir una cultura de paz duradera. 

La cátedra de paz debe abordar de manera integral y transversal la violencia en todas sus 

manifestaciones, incluyendo la violencia directa, estructural y cultural. Es necesario brindar 

espacios de análisis y comprensión de las raíces de la violencia y promover alternativas pacíficas 

de resolución de conflictos. 

En síntesis, la implementación de la cátedra de paz en Colombia representa una oportunidad para 

transformar los entornos educativos y fomentar una cultura de paz. Aunque existen desafíos en 

su implementación, la participación activa de la comunidad educativa, la formación docente 

adecuada y el compromiso con la evaluación y mejora continua son elementos clave para lograr 

resultados positivos. La cátedra de paz debe considerarse como un proceso integral que 

trasciende la transmisión de conocimientos y se enfoca en el desarrollo de habilidades y 

actitudes que promueven la paz y la convivencia pacífica. 
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