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1. Título del trabajo 
La Cátedra de la Paz una apuesta por la vida y la convivencia en las Instituciones de Educación Superior 
 

2. Planteamiento del problema: 
 
En Colombia la Cátedra de la Paz se constituye en la oportunidad que tiene la educación para aportar en el                    
posconflicto y marcar una diferencia, no solo con el propósito de cumplir con la directriz del Ministerio de                  
Educación Nacional, sino por la responsabilidad que tiene la educación superior con la sociedad, para ayudar a                 
transformar y a construir un andamiaje integral partiendo de las realidades sociales que requieren de una                
intervención inmediata. Ante este panorama surge la pregunta ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de la                 
Cátedra de Paz en las Instituciones de Educación Superior en Colombia entre el periodo 2015–2019? 
En ese sentido, nuestra investigación tiene los siguientes objetivos: 
Objetivo General:  
Describir a través de un estudio documental el proceso de implementación de la Cátedra de Paz en las Instituciones                   
de Educación Superior en Colombia entre el periodo 2015–2019. 
Objetivos Específicos: 
1.Revisar el recorrido histórico referente a la implementación de la Cátedra de Paz en las Instituciones de Educación                  
Superior. 
2. Interpretar como se ha implementado la Cátedra de Paz en la Educación Superior. 
3. Develar la contribución de la Cátedra de Paz en los contextos de Educación Superior. 
Los cuales nacen del interés por indagar sobre la vinculación y articulación de las instituciones de Educación                 
Superior de Colombia con la Cátedra de Paz y su articulación con la política pública en la práctica pedagógica de los                     
ambientes educativos; con el propósito de develar los aportes encontrados en este proceso y reconocer las                
contribuciones que se han desarrollado para dar contenido a la concesión y validación de la paz en el tejido social                    
Colombiano. 
El contexto de nuestro proyecto de investigación se inscribe en el origen de la Cátedra de Paz, la cual se vincula al                      
proyecto UNITWIN que la UNESCO lideró en 1991, con la finalidad de crear una colaboración entre las                 
instituciones de Educación superior a través de las cátedras interdisciplinarias. Desde 1945 en la Carta de las                 
Naciones Unidas surgió el interés por la enseñanza en derechos humanos y se reconoce la importancia de la                  



 
educación para promocionar y mantener la paz, de esta forma se crea la UNESCO como organismo especializado en                  
programas educativos de dicha índole. 
 

3. Referentes teóricos 
 
Las categorías de base para el desarrollo del estado del arte son: Cátedra de Paz, Educación Superior y No violencia. 
El marco teórico presenta como referencia de apoyo principalmente: 
 
Cátedra de Paz: Mediante la ley 1732 del 1 de septiembre de 2014 se establece la cátedra de Paz como una 
asignatura independiente y obligatoria en todas las Instituciones Educativas desde preescolar hasta la formación 
académica universitaria. 
la UNESCO (2020). Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz. Chaparro, A. (2018).  
Cultura de paz desde las aulas. Un encuentro entre Potter y Freire; Juan, C. (2014).  
Educación Superior: La ley 30 de 1992 concibe la educación superior como un proceso permanente que posibilita 
el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera Integral. 
La Educación superior como vector de paz en Colombia-Lineamientos. Pensamiento Universitario, Salamanca, M., 
& Rodríguez, M. (2016).  
Guía para la implementación de la cátedra de la paz. Tejada, J., Del Pozo, J., & Serrano, F. (2016).  
Necesidades Docentes para la Implementación de la Educación para la Paz en el marco de la “Cátedra de la Paz.”; 
Tünnermann, C. (1999). 
 El compromiso social de la universidad con la paz y la cultura en el próximo siglo. Educación Superior y Sociedad; 
Rasheed, R., Muñoz, A. (2016).  
No Violencia: Como un principio de regulación de conflictos y como fuerza para oponerse a la violencia lo que 
significa elegir métodos en armonía. 
Lhopiteau, F. (2002). Daring Non-Violence pupils learn to resolve their conflicts and establish common rules. 
UNESCO. Best Practices of Non-Violence Conflict Resolution in and out of School Some Examples., 37–40. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126679  
Higher education and peacebuilding – a bridge between communities? Journal of Peace Education, 

4. Metodología de la Investigación  
 

El presente estado del arte, afina el soporte teórico mediante la investigación, constituida por un rastreo documental                 
sobre la manera como se ha implementado la Cátedra de Paz en las Instituciones de Educación Superior en                  
Colombia, haciendo uso de la investigación cualitativa, la cual constituye un modo particular de acercarse a la                 
realidad, en este caso educativa, permitiendo interpretarla para comprenderla, “este tipo de investigación nos permite               
acceder a una comprensión más global e integradora de la realidad y esto nos ayuda a abordarla con acciones cada                    
vez más éticas”. (Ramírez, 2011. p.p. 86).  
 
Enfoque: Nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo, los autores (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010)              
indican que éste enfoque se guía por áreas o temas significativos de investigación en el cual las preguntas e hipótesis                    
surgen y se modifican antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos.  
 
Paradigma: El rasgo de nuestra investigación es su paradigma histórico-hermenéutico, (Cifuentes, 2011). Éste             
enfoque busca comprender el quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, etc. Que se configuran en la               
vida cotidiana. La vivencia y el conocimiento del contexto, así como experiencias y relaciones se consideran como                 
una mediación esencial en el proceso del conocimiento, que se tiene en cuenta al diseñar el proyecto de investigación                   
(p. 30) 
 
Estrategia: registro documental: El instrumento de registro documental utilizado en nuestra investigación fue la              
matriz bibliográfica en ella se recopilaron y reseñaron alrededor de 50 fuentes y documentos referenciados desde                
2015 al 2019 de diferente clasificación literaria: artículos de revista, trabajos de investigación, libros, trabajos de                
grado, repositorio entre otros. Al realizar el análisis, se seleccionaron 30 documentos que fueron el soporte teórico                 
para la realización del arte. (Galeano, 2001) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126679


 
 
Instrumentos: Matriz Bibliográfica. Es un modelo logístico aplicado a los estudios de seguimiento para el análisis                
de los datos documentales, que permite a partir del universo de los centros de búsqueda seleccionar todos los textos                   
que se encuentren bajo la categoría objeto de estudio, y así, realizar una reseña mediante la cual se filtra y se                     
organiza la información para el análisis del contenido (Cornejo, Marcela, Mendoza, Francisca, & Rojas, Rodrigo C.,                
2008). 
 
Modalidad: Estado del arte: Una de las metodologías para realizar investigación cualitativa es la investigación               
documental, en la cual se inscribe el estado del arte, porque tiene un desarrollo propio, ya que da cuenta de                    
construcciones de sentido sobre datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en relación con el material                 
documental sometido a análisis” (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015, p. 424) 

Muestra: La muestra se tomó de diferentes bases de datos de revistas indexadas como Scopus, Scielo, y libres                  
Google académico, en ellas se seleccionaron: registros de investigaciones, archivos legales, literatura de base, entre               
otros En coherencia con lo que sugieren Gómez, Galeano y Jaramillo los estudios consignados en la Revista                 
Colombiana de Ciencias Sociales sobre el estado del arte en 2015, la principal lógica del proceso de análisis fue el                    
rastrear las estrategias utilizadas para la implementación de la cátedra de la paz al interior de las instituciones de                   
educación superior a la luz de las orientaciones dadas por la ley 1732. (Gómez, Galeano & Jaramillo, 2015, p. 426) 

 
5. Resultados y discusión  

 
Luego de realizar el rastreo documental para identificar e interpretar los mecanismos utilizados para la 
implementación de la Cátedra de la Paz como una apuesta nacional que precede de un complejo proceso de paz, 
enmarcado en una ley muy general que otorga autonomía a las Instituciones de Educación Superior para el 
tratamiento e implementación de la misma al interior de la universidad, los autores Chaparro, Echavarría G., C. V.; 
J. Bernal O., N. A. Murcia S., L. González M. y L. A. Castro B. (2015), entre otros, hacen alusión a diferentes 
maneras de promover la cátedra y señalan una significativa diferenciación sobre el grado de importancia que se le ha 
dado a la cátedra como estrategia pedagógica para aportar al mejoramiento de la convivencia y la identidad nacional. 
En ese sentido, se encontraron como resultados a señalar que: 
En el escenario internacional existen otros mecanismos para atender la problemática relacionada con la violencia 
desde la educación con estrategias muy diferentes, pero no mediante una política pública encausada a la formación 
de una cultura de paz, enmarcada en una cátedra de carácter obligatoria.  (Vásquez Vela, 2015). (Sinclair y Davies, 
2008). La categoría que se ha desarrollado para dar contenido a las estrategias implementadas para formar a la 
ciudadanía a favor de la paz es la de No-violencia Baldoni (2018). 
En el contexto a nivel nacional se encuentran diversas experiencias valiosas y significativas para desarrollar 
componentes relacionados con la educación para la paz, la cultura de paz, y existen eventos y rastreos importantes 
sobre la cátedra de la paz en el marco del posconflicto, pero no se encuentran articulados, dado que el componente 
legal otorga autonomía a las universidades para atender la resolución ministerial. (Bernal, M., & Mendieta, A. 2018, 
p. 10), (Jojoa, J. 2016). 
Los autores como (Mejía, Urán, Velásquez A., Velásquez G., 2018) y (Sánchez, M. 2010, p.142) develan la 
necesidad de que el escenario educativo universitario debe asumir un papel más protagónico en la preparación del 
tejido social para la gestión de la paz, mediante mecanismos pedagógicos más ajustados a las necesidades del 
contexto; adicional a ello se pone en evidencia cómo las tensiones endógenas no han permitido una profundización 
en la validez de la cátedra de la paz como formación para la convivencia en medio del posconflicto. (Acevedo Y, 
Bolívar D, 2018). 
La universidad como centro de formador de formadores le corresponde crear planes de estudio estructurados para 
contar con docentes idóneos en capacidad de abordar los complejos temas de la Cátedra de la paz; (Jojoa, 2016) 
también advierte sobre la necesidad de formar a los docentes con el fin de que puedan dictar los contenidos desde la 
neutralidad y el rigor que exigen los temas enseñados, debido a su gran nivel de sensibilidad y consistencia. 
Por otro lado, la paz que hoy necesita Colombia no se refiere sólo a acciones de perdón y olvido, sino que demanda 
un andamiaje integral que vincule fenómenos de violencia, pobreza, carencias, desigualdades estructurales, deterioro 



 
del medio ambiente y relaciones sociales; en consecuencia, para este país es un proceso de largo alcance que 
converge en la educación como proceso de formación y transformación de las personas. (Chaparro, A. 2018, p, 187)  
Se requiere, además, de la consolidación a nivel de los micro currículos de la educación para la convivencia y la 
construcción de un proyecto de nación, que vaya más allá de las cátedras que convocan a nuestros estudiantes o a 
través de las asignaturas electivas, que permita educar para la ciudadanía, el respeto por derecho del otro y el 
conocimiento de nuestra historia para comprender y avanzar hacia una sociedad más consciente, cohesiva y 
equitativa. (Ruíz, M.,2018) 
 
Reflexiones de disertación: Es así, como una de las situaciones problemáticas al abordar el tema de la cátedra de la                    
paz, es que no es un concepto reconocido internacionalmente, su fecundación se da luego de un proceso de paz que                    
al presente tiene muchas brechas y genera muchísimos desencuentros, en ese sentido es imposible alinear la realidad                 
social endógena con los propósitos de la cátedra de la paz en el contexto de la educación superior, situación que                    
genera muchos detractores y disentimientos. Lo que nos lleva a cuestionar si es posible que la universidad asuma los                   
verdaderos propósitos de la cátedra, más allá de cumplir con unos lineamientos de corte ministerial, porque como                 
concluyen ( Acevedo, Bolivar, Metaute, Montoya, Osorio y Rivillas, 2018) la cátedra de la paz como un proceso que                   
nos compete a toda la sociedad, donde más allá de cumplir una norma u obligatoriedad es dar a conocer una cultura                     
de paz mediada por el contexto de cada institución y se hace fundamental para la formación de todos los ciudadanos. 

6. Conclusiones 
 

● La sociedad actual está permeada por los meta-relatos de guerra y violencia que proceden de la historia, por 
ello en el devenir de las nuevas generaciones, la cátedra de la paz es una estrategia muy importante para 
educar en una ciudadanía que le apuesta a la vida y la convivencia, lo que abre una nueva dimensión a las 
funciones sustantivas de la universidad. 

● La universidad debe asumir la responsabilidad de resignificar el papel que tiene en cuanto a su función 
social, tomando partido y asumiendo el rigor de los desafíos de una sociedad que cambia de manera 
vertiginosa para pensar el paradigma de la cultura de paz, y en consecuencia generar las alternativas para 
preparar desde la educación a los actores inmersos en el tejido social. 

● Desde hace décadas la Universidad en Colombia ha generado escenarios para la disertación y el diálogo en 
relación con las consecuencias de la guerra y así mismo la necesidad de promover una cultura de paz, pero 
estos laboratorios académicos y experiencias se encuentran desarticulados a la luz de los planteamientos 
recogidos por las directrices del Ministerio de Educación Nacional.  

● En la actual coyuntura, se espera generar culturas de paz desde la academia, creando espacios que 
promuevan que los asuman posturas, reflexionen y analicen desde un punto de vista crítico el más reciente 
proceso de paz y sus implicaciones para los ciudadanos colombianos, así como que puedan valorar 
concienzudamente las consecuencias que traerá para nuestra sociedad.  
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