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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como, perspectivas que possibilitam ao leitor 

um elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente.

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes.

O Volume III reúne 25 trabalhos luso-hispânicos que proporcionam reflexões 

acerca das teorias educacionais, formação docente e de outras áreas do conhecimento 

a partir da ideia de que as constantes mudanças em todos os níveis de uma sociedade, 

levam a novas demandas profissionais. Nele se destaca a ideia da formação inicial como 

uma das possibilidades para ressignificar os sujeitos e, também, capacitar os indivíduos 

para a aprendizagem constante. Deste modo, possibilita ao leitor análises tão necessárias 

no e do atual contexto. 

A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias dimensões, 

precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re) direcionada.

Espero que façam uma boa leitura!

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: El presente documento, es una 
breve aproximación a manera de apuntes, 
orientada a la construcción de una línea de 
investigación denominada “Educación para la 
Paz y la Convivencia en el Preescolar”, donde 
se presentan algunas reflexiones en torno a la 
ciencia, la cultura de paz y la educación para 
la paz. Todo esto con el objetivo de construir 
espacios de diálogo y reflexión orientados a 
la construcción de propuestas de educación 
para la paz, la convivencia y la ciudadanía.
PALABRAS CLAVE: Giro epistemológico. 
Educación para la paz. Cultura de paz. 
Construcción social de la realidad.

1 Ideas presentadas anteriormente y actualizadas a la fecha.

1 INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene una 

aproximación inicial a la postura epistemológica 

que asume el Grupo de Investigación de 

la Escuela Normal de Ixtlahuaca, con el 

título tentativo, Educación para la paz y la 

convivencia en la educación preescolar. (Plan 

de Acción Grupo de Investigación 2014), que 

tiene como objetivo general:

Construir espacios de diálogo y 

reflexión orientados a la construcción de 

propuestas de educación para la paz, la 

convivencia y la ciudadanía.

Objetivos específicos: articular ámbitos 

sociales y educativos que contribuyan a 

transformar las prácticas actuales de conflicto 

y violencia.

Conocer y desarrollar habilidades para 

la convivencia pacífica y democrática que 

favorezcan una Cultura de paz y no violencia. 

2 UN PUNTO DE PARTIDA

Toda reflexión “científica”, de manera 

abierta u oculta, se realiza a partir de ciertas 

concepciones, sean estas sobre la realidad, 

sobre qué significa conocer y cómo alcanzar 

conocimiento, sobre la relación individuo-

https://orcid.org/0000-0003-3481-0063
mailto:homericaeditores@hotmail.com
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sociedad o sobre lo que es o no correcto, entre muchas otras; y son precisamente éstas 

concepciones las que definen el horizonte de visibilidad de la reflexión, la mirada, es decir, 

los problemas y preguntas a plantear, lo que se vislumbrará y lo que quedará oculto, así 

como la manera de hacer e incluso de decir. Por supuesto, es importante definir de manera 

consciente y comprometida desde dónde se mirará. De ahí que sea necesario reflexionar 

sobre el andamiaje epistemológico de la modernidad para, desde ahí, ubicar y argumentar 

respecto de nuestro propio horizonte, un horizonte comprensivo.

La modernidad cubre el universo simbólico en todas sus dimensiones; en el campo 

del conocimiento y en particular relacionado con su generación, la crisis se manifiesta en 

la postulación de su racionalidad, su impulso adquisitivo y su indomable competitividad 

necesarios para la sociedad capitalista, traducidos a un método etiquetado como 

positivista, lineal y rígido incapaz de dar cuenta de una realidad compleja y en movimiento, 

relativa y singular. Al respecto, Vincent Martínez (2000) señala que, en este contexto, se 

ha venido gestando y desarrollando un movimiento, en el campo de las Ciencias Sociales 

iniciado por el llamado giro fenomenológico2 con tendencias comprensivas, cualitativas 

y complejas, en algunos casos, así como sucedió también en la revisión del estatuto 

epistemológico desde donde los Estudios para la Paz cuestionan estos presupuestos, 

tendencias que nos ayudan a entendernos y a comprometernos con los otros y con el 

conocimiento de maneras diferentes, a través, por ejemplo, de formas de comunicación 

no-violentas basadas en la empatía, con las que se invoca al reconocimiento respetuoso 

del otro y de su contexto –como señala el sociólogo Pierre Bourdieu- y, con ello, entender 

las múltiples formas en las que los seres humanos podemos desaprender las guerras, 

violencias y exclusiones; así, desde la inversión de la mirada, subvertir el paradigma 

epistemológico occidental cientista crea las condiciones para -como lo expresa Martínez-, 

“hacer las paces y transformar, desde las culturas, las perspectivas de la relación objeto/

sujeto y poder/saber, en aras de un mundo mejor, porque, asumimos firmemente que “un 

mundo mejor es posible”3. Y, desde este horizonte epistémico, desde esta inversión en 

la mirada, acercarnos a la cultura de paz y emanada de ella una propuesta reflexiva y 

comprensiva para una educación para la paz y la convivencia en preescolar. 
2  La influencia de la fenomenología, propuesta metodológica realizada por E. Husserl, en el desarrollo del 
pensamiento occidental se suma a otros movimientos surgidos desde la filosofía, el arte y la literatura como una 
reacción antipositivista (S. XIX-XX). La fenomenología parte de la crítica que se hace al positivismo en su intento 
por eliminar la subjetividad del observador. En este “giro” propuesto por la fenomenología destaca la necesaria 
comprensión del otro no mediatizada por las representaciones conscientes, lo que sugiere la existencia de un 
sujeto corporal y una intersubjetividad primaria, base de la empatía fenomenológica. 
3  Desde el Foro Social Mundial de Porto Alegre Brasil (2001) se proclamó el lema: “Un mundo mejor es posible”. 
Y, desde entonces, se abrieron, estos y otros espacios (local e internacional) al diálogo para el debate de ideas; 
pero también la oportunidad de plantear propuestas, presentar alternativas, profundizar la reflexión e intercambio 
de experiencias entre movimientos sociales y diferentes organizaciones por la construcción de un mundo mejor. 
Ejercicio dialógico que responde a la encrucijada de la sociedad actual: un futuro sustentable, equitativo y basado 
en la coexistencia pacífica.
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3 CULTURA PARA LA PAZ

El movimiento por la cultura de paz halla su reflejo institucional en la Declaración 

y Plan de Acción para la cultura de paz, aprobado por la Asamblea General de Naciones 

Unidas (el 13 de septiembre de 1999), dicho documento llama a la sociedad en general a 

llevar a su cotidianidad, a su vida diaria, un compromiso consistente en: respetar todas 

las vidas, rechazar la violencia, liberar la generosidad, escuchar para comprenderse, 

preservar el planeta y reinventar la solidaridad.

El compromiso de una cultura de paz se plantea en: la lucha contra cualquier forma 

de discriminación; la promoción de principios y prácticas democráticas, la erradicación de 

la pobreza; el fomento de la educación para la paz, los derechos humanos, la tolerancia y 

la comprensión mutua nacional e internacional, entre otros. En este sentido, la educación 

para la paz se ha venido convirtiendo en un pilar de esta cultura para la paz, favorable 

para la construcción de un mundo mejor, aunque es importante reconocer que los ritmos 

de su implantación e integración en los espacios educativos y sociales se han venido 

construyendo de manera desigual. 

La educación para la paz es una necesidad, más allá de modas coyunturales o 

imposiciones institucionales, debe estar, por el contrario, sustentada en la convicción y la 

transmisión de valores partiendo de las tesis ya señaladas. Estos supuestos nos llevan a 

una reflexión sobre la posibilidad de la educación para la paz como una realidad potencial 

futura desde una labor cotidiana y fundamental como lo es la docencia. Así, desde este 

horizonte se considera la práctica docente, pero también el deseo por llevar la investigación 

reflexiva a las aulas, en este caso, es su potencialidad futura, pero desde la ciencia y su 

rigor epistemológico, que, como bien señala Galtung, permitirá explorar la realidad empírica 

en busca de ideas para llegar a esa potencialidad presumiblemente mejor.

La reflexión sobre el fenómeno educativo y la educación para la paz; considera dos 

presupuestos sobre algunas de las implicaciones que consideramos para esta propuesta 

de investigación desde este Grupo de Investigación:

I. El proceso educativo, donde la educación juega un papel importante como 

socializadora y en consecuencia determinante en la deconstrucción y 

construcción de la realidad, es un pilar fundamental en la construcción de un 

mundo mejor.

II. Las posibilidades de la paz desde el lenguaje y la transversalidad. Donde se 

hace necesario cuestionar la educación tradicionalista para participar en la 

construcción de un mundo mejor.
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4 EDUCACIÓN PARA LA PAZ

En los últimos años el país ha atravesado por una etapa de transición y cambió 

que ha impactado la orientación del modelo de desarrollo económico, político y social, 

en busca de su inserción en la nueva economía mundial orientada por procesos 

globalizadores enmarcado por el neoliberalismo, donde a un mismo tiempo encontramos 

inmersos procesos colectivos de reflexión y acción a favor de una cultura de paz.

En este contexto la educación se enfrenta a un escenario inédito y cambiante, 

las necesidades de competencias y habilidades requeridas por el marco social, laboral 

y educativo se transforman de manera acelerada. En este sentido, la educación se 

nos presenta como un elemento estratégico ante estas nuevas necesidades, pero, de 

igual modo, enfrenta retos tanto en la formación de valores como en la adquisición de 

conocimientos a favor de la construcción de individuos más humanos y solidarios.

El proceso educativo se constituye entonces como uno de los elementos más 

significativos de la socialización de los individuos, de la construcción de su identidad en 

términos académicos; pero también en términos físicos, sociales, psicológicos, ecológicos 

y humanos, de ahí la importancia de enmarcarlo en una educación para la paz.

Hablamos de educación para la paz y se hace entonces necesario detenernos 

y precisar que cuando nos referimos al hecho educativo, al concepto de educación, no 

precisamente enmarcados por un enfoque filosófico o teórico en particular, nos refiere 

originalmente a educatio, de educatus, del latín “criar, educar”, ex+ duk-a conducir, llevar + 

io acción de, resultado (Gómez, 1985); o bien, a adaptación, transmisión, capacidad crítica, 

perfección, virtud, enculturación, intervención y socialización; y, no obstante precisar y 

detenernos en ese sentido casi imperceptible del cuidar, del cuidado un sentido que nos 

remite a la finesa, al detalle y la pulcritud en el mundo de la educación.

De una u otra manera la educación considera a todos estos, y más, elementos o 

funciones que la caracterizan y tipifican, la educación, es por tanto, un hecho complejo, 

un producto socio-histórico, es decir, que es construido por la sociedad, entendida ésta 

como un grupo de seres humanos, pero también de instituciones y cultura comunes 

(donde el deseo por la paz siempre ha estado presente) y que, a lo largo de la historia se 

transforma, construye y deconstruye.

En este sentido, efectivamente existe una relación entre el hecho educativo, la 

sociedad y la cultura de paz en varios sentidos:

Existe una construcción social de la realidad4, es decir, que eso que nombramos 

como realidad (en la que se viene ya manifestando reflexiones en torno a la paz y la 

4  Teoría propuesta por Berger y Luckman, sustentada en la sociología del conocimiento. 
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no-violencia) es un constructo sustentado en el conocimiento, en los significados que 

hacen posible la existencia de la sociedad. La educación para la paz es también parte de 

ese conocimiento construido socialmente, legitimado e institucionalizado al interior del 

grupo de humanos que constituyen dicha sociedad. En otras palabras “la educación sería 

imposible sin la interacción con un medio sociocultural”.

Educación para la paz puede facilitar la integración de los individuos al grupo social, 

a la sociedad, es decir, que participaría del proceso de socialización entendido como el 

proceso individual de internalización que permite a los individuos construir la sociedad, 

su propia identidad y en consecuencia su realidad cotidiana, donde la paz empieza a 

estar presente no solo como una aspiración sino como una necesidad, sin embargo, 

educación para la paz no debe ser considerada como una “correa de transmisión” de 

saberes o conocimientos pues el fenómeno educativo es mucho más complejo ya que la 

transmisión de saberes no puede ser reducido a simple información, incluye creencias, 

afectos, sentimientos, hábitos, costumbres, normas, técnicas, realizaciones materiales, 

entre otros, producto del conocimiento acumulado a lo largo de la historia, pero también 

del conocimiento generado por la experiencia de vida de los individuos en su singularidad, 

conocimientos que pueden facilitar la socialización, pero también una convivencia pacífica.

Las sociedades pueden modificarse levemente concibiendo que sus acciones 

sociales se institucionalicen y posteriormente se ligitimicen, en México recientemente fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2021, un nuevo artículo5 

en la Ley General de Educación Superior el cual orientará y fomentará la cultura de paz 

en la educación superior, esto representa para el grupo de investigación dar continuidad 

a esta propuesta de investigación, donde las instituciones educativas juegan un papel 

importante como socializadoras y en consecuencia determinantes en la deconstrucción 

y construcción de la realidad, en la construcción de un mundo mejor. Como dice, Berger y 

Luckman (2015, p.74), “las instituciones, por el hecho mismo de existir, también controlan el 

comportamiento humano estableciendo pautas definidas en una dirección determinada”.

Existen conocimientos que favorecen la actuación de individuo, en particular 

al fomentar en él una capacidad crítica y creadora, que finalmente influyen en la 

construcción de mejores niveles de vida. Y, aquí ya tocamos al sujeto en su individualidad, 

en su particularidad, luego entonces la educación toca tanto el fenómeno individual como 

social, por tanto la tarea de educación para la paz debe ser educar desde una visión 

integradora y transformadora de la realidad y en este sentido, se hace necesario apostar 

por una educación activa y participativa desde el constructivismo, la subjetividad y la paz.

5  Artículo 8. La educación superior se orientará conforme a los criterios siguientes: (inciso X.) La cultura de la paz 
y la resolución pacífica de los conflictos, así como la promoción del valor de la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. DOF 20-04-2021
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El constructivismo es producto de la interrelación entre la actividad individual, el 

ambiente activo de la naturaleza y el producto social acumulado y aquí el lenguaje juega 

un papel fundamental como mediador entre el sujeto y la sociedad. Aquí es interesante 

reparar en la transpolación semántica del concepto de construcción, que viene desde una 

postura teórica, toca la acción social y remata en la realidad cotidiana. Es el conocimiento 

objetivado a través del lenguaje a manera de signos, símbolos, arte, escritura o esquemas, 

que sustenta y legitima la realidad. Y, la cultura de paz empieza a ser parte de ese 

conocimiento objetivado, legitimado e institucionalizado, donde la educación para la paz 

empieza a participar justamente desde el lenguaje que la puede sustentar y legitimar.

La cultura de paz debe ser parte del universo simbólico o imaginario social en 

donde manifiesta el conocimiento como lenguaje que a su vez es distribuido socialmente 

a través de diferentes medios y discursos, entre ellos educación para la paz a través de 

los valores.

Educación para la paz debe tomar una postura crítica, de análisis y adaptación 

tanto a su contexto inmediato, como a la nueva configuración globalizadora de la cultura 

y debe, de igual manera, considerar una transformación curricular, en ambos sentidos, 

como proceso micro-educativo al considerar el plan de estudios por materia, el cual 

es determinado por los contenidos y las prácticas propias del proceso enseñanza 

aprendizaje y como proceso macro-educativo al considerar al conjunto de asignaturas e 

instituciones educativas. Esto nos obliga a repensar en la necesidad de una nueva visión y 

de un nuevo paradigma de la enseñanza , pensar en una educación que deben convertirse 

en elemento de apoyo formativo e informativo que permitan la construcción del individuo 

y consecuencia de mejores sociedades a través de marcos de información disponibles en 

esquemas de organización de saberes integradores, útiles y necesarios que permitan una 

vinculación social pertinente, y a un mismo tiempo encontrar una mejor calidad de vida.

Educación para la paz debe ofrecer al individuo no solo la posibilidad de incorporar 

información a su capital cultural, debe, además, proveerlo de herramentales mentales que 

le permitan acceder a estructuras más avanzadas y complejas, más humanas y empáticas 

que a su vez le permitan una adaptación más sana a su sociedad y al contexto actual 

en el cual se encuentra inserto: procesos globalizadores que incluyen culturas, modas, 

ideologías, discursos y prácticas, entre otros.

El campo educativo se convierte en uno de los agentes más importantes de la 

construcción de estos filtros que menciona Foucault, a través de los cuales vemos y nos 

expresamos, hablamos y actuamos; que importante agente de adaptación social, pero 

también liberador, puede ser entonces la escuela, un espacio para el diálogo, la discusión y 

conducción de acciones transformadoras desde la toma de conciencia de la realidad y del 
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desarrollo de la voluntad de la acción que permita construir individuos más sanos y capaces 

de propugnar por mejores sociedades, por maneras de convivencia más armónicas y 

pacificas desde la construcción de nuevos saberes sobre las prácticas sociales, sociedades 

más democráticas y tolerantes ante el reconocimiento de la diversidad.

La escuela constituye un elemento fundamental para la construcción de la 

realidad, pero también puede serlo para la reconstrucción desde la construcción de 

nuevos significados para vivir la paz. La educación para la paz debe ser una herramienta 

sensibilizadora para la transformación de la realidad. 

Cuando comenzamos a construir espacios de diálogo al interior de las aulas para 

generar propuestas para la paz, la convivencia y la ciudadanía, no imaginamos que la 

humanidad pasará por una pandemia mundial como lo fue y es el COVID-19 y que producto 

de estos arduos esfuerzos por hacer visible la importancia de la educación para la paz 

hoy les permitieran contar con las herramentales para ser más humanos, empáticos 

y resilientes. Una posibilidad para una adaptación más sana a los nuevos contextos o 

contextos emergentes de la sociedad.

5 CONCLUSIONES 

En este nuevo contexto se viene notando un interés común en tratar de recuperar 

o construir nuevas formas de convivencia en todos los sentidos lo que lleva a Vicent 

Martínez a proponer:

• La ética comunicativa, entendida como la racionalidad comunicativa derivada 

de un entendimiento y comprensión de los otros.

• Performatividad (apreciación) y solidaridad como posible desde el saber: 

“saber es poder hacer y cuando decimos que sabemos estamos sometidos a 

la interpelación de las otras y los otros.

Y, en este “decir”, aprender a establecer lazos sólidos de compromiso con 

nuestros interlocutores, por lo que estamos obligados a: decir verdad, ser sincero y hablar 

con corrección.

Todas estas inquietudes y propuestas fueron apuntando a una nueva manera de 

querer mirar, a una nueva manera de investigar y reflexionar: a un giro epistemológico. Por 

todo ello estamos convencidos –al igual que muchos otros investigadores- que cambiar la 

perspectiva que tenemos sobre lo que llamaríamos estudios para la paz implica realizar, 

lo que podríamos definir como un giro, o inversión, epistemológica (epistemologías 

para la paz). Un re-enfoque en el sentido de adoptar otros puntos de partida, otros 

presupuestos en los que el concepto de Paz esté, no sólo más presente, con una atención 
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y consideración diferenciada, sino también con un enfoque cualitativo distinto, que le 

permita ganar un espacio más relevante y dinamizador, tanto en los aspectos teóricos 

como en los prácticos, en los debates sobre las sociedades, sobre los humanos y sus 

condiciones de vida, - como nos señala Francisco Muñoz Muñoz (2004).

Desde esta propuesta epistemológica, pero también teórica, metodológica e 

incluso ética pretendemos, inicialmente reflexionar y conceptualizar sobre la educación 

para la paz en preescolar y desde éste horizonte reflexivo acercarnos a la configuración del 

de un mundo mejor. Estamos convencidos –al igual que muchos otros investigadores- que 

cambiar la perspectiva que tenemos sobre lo que llamaríamos estudios para la paz implica 

realizar, lo que podríamos definir como un giro, o inversión, epistemológica (epistemologías 

para la paz), implica cambiar estructuras mentales profundamente arraigadas.

Finalmente, este andar en el universo simbólico de educación para la paz nos han 

llevado a repensar la formación docente e implementar contenidos temáticos (plasmados 

en: Tesis de Titulación, Proyectos de Intervención Socioeducativa, Talleres, conversatorios, 

conferencias, ponencias y Trabajos de Prácticas Profesionales de la Licenciatura en 

Educación Preescolar) que permitan la aproximación a través de conceptos básicos de 

lo que significa la cultura de paz con la intención de generar claridad teórica, prácticas 

transformacionales en contextos reales con uno mismo, con los otros y con el medio en 

el ámbito de la cotidianidad, la educación y la sociedad en su conjunto, identificar los 

elementos pedagógicos que podrían conformar una educación en y para la paz, reconocer 

y aprender a imaginar los elementos y las posibilidades que configuran una Cultura de 

Paz frente a una cultura de violencia y reflexionar en un posicionamiento de compromiso 

personal y colectivo desde las neurociencias (neuroeducación) y prácticas meditativas.

Apoyo a estudiantes en Prácticas Profesionales. 
Prácticas meditativas. Preescolares. 2017

Conferencia: “Educación en y para la Paz.”_ 12.09.2018



Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas Vol III Capítulo 25 281

Taller de investigación educativa y educación en y para 
la paz. 19.07.2019

Ponencia: Educación en y para la paz, desde la práctica 
de botellitas de paz.  Cancún, México. 22.02.2019
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