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La cultura de violencia que se está 
gestando en la sociedad colombiana, 
cuestiona a la educación y su apuesta 
misional para aportar en la consolidación 
de la paz. Esta situación motivó la 
investigación al considerar que el 
profesional debe tener la formación 
de otras competencias en su perfil de 
egreso, que aporte a esta necesidad 
colectiva nacional. El estudio se enmarcó 
en un paradigma cualitativo con enfoque 
hermenéutico para comprender la 
acción educativa en relación con la paz 
y respondió la pregunta medular de 
la indagación: ¿La educación superior 
en Colombia está enfocada en formar 
competencias y cultura para la paz?, a 
través del análisis documental; luego 
se presentan los resultados junto con la 
discusión y se concluye que la educación 
superior requiere una restructuración 
de fondo para responder con pertinencia 
a la construcción de una nueva sociedad 
caracterizada por la cultura de la paz.  

Palabras clave: formación integral, 
competencias, cultura de paz y educación 
superior. 

T h e  c u l t u r e  o f  v i o l e n c e  t h a t  i s 
developing in Colombian society 
questions education and its missionary 
commitment to contribute to the 
consolidation of peace. This situation 
motivated the investigation, considering 
that the professional must have the 
training of other skills in his graduation 
profile,  which contributes to this 
national collective need. The study was 
framed in a qualitative paradigm with a 
hermeneutic approach to understand 
educational action in relation to peace 
and answered the core question of 
the investigation: Is higher education 
in Colombia focused on forming 
competencies and culture for peace?, 
through of documentary analysis; The 
results were then presented along with 
the discussion and it was concluded that 
higher education requires a fundamental 
restructuring to respond relevantly 
to the construction of a new society 
characterized by the culture of peace.

Keywords: comprehensive training, 
skills, culture of peace and higher 
education.

A cultura de violência que se desenvolve 
na sociedade colombiana questiona 
a educação e o seu compromisso 
missionário em contribuir para a 
consolidação da paz. Essa situação 
motivou a investigação, considerando 
que o profissional deve ter a formação 
de outras competências no seu perfil 
de graduação, o que contribui para 
essa necessidade coletiva nacional. 
O  e s t u d o  f o i  e n q u a d ra d o  n u m 
paradigma qualitativo com abordagem 
hermenêutica para compreender 
a ação educativa em relação à paz 
e respondeu à questão central da 
investigação: O ensino superior na 
Colômbia está focado na formação de 
competências e cultura para a paz?, 
através da análise documental; Os 
resultados foram então apresentados 
juntamente com a discussão e concluiu-
se que o ensino superior necessita 
de uma reestruturação fundamental 
para responder de forma relevante à 
construção de uma nova sociedade 
caracterizada pela cultura da paz.

Palavras-chave: formação abrangente, 
competências, cultura de paz e ensino 
superior
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Introducción 

E
sta investigación se origina en torno a una deuda pendiente de la educación con la sociedad colombiana, en 
este sentido,  uno de los principios de la educación superior establecidos en la Ley 30 de 1992 es enfocarse 
en el “desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral”, en su Artículo 4, indica 
que es un servicio publico cultural, que “sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 

despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 
libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico” (P.1). La educación para la cultura de la paz no es visible de 
manera tacita en este acto administrativo y menos la motivación por la fundamentación en estas competencias, 
pero, al señalar la formación integral, si evidencia un mandato normativo para que las competencias y cultura 
de paz sean abordadas por el sistema educativo nacional, como aporte a la sociedad colombiana que cada día es 
más afectada por actos de violencia, intimidación y vulneración a todo nivel, que afecta la convivencia. 

Retomando el objetivo de la educación superior para la formación integral de los profesionales es una posibilidad 
muy importante para avanzar en la unidad nacional y en la solución a los diversos problemas del país (Congreso 
de Colombia, 1992). De esta forma la educación superior de acuerdo con el principio de autonomía universitaria 
podrá desarrollar la Cátedra de Paz, en concordancia con los modelos educativos y crear espacios para la 
búsqueda y construcción de la paz a través de las actividades académicas como: la reflexión, la investigación, el 
aprendizaje y el diálogo (Presidencia de la República, 2015).  

En conformidad con el marco legal colombiano las instituciones de educación superior están llamadas a cooperar 
en la búsqueda y construcción de la paz; sin embargo, no hay lineamientos específicos que direccionen dicha 
exhortación, de acuerdo con el marco legal nacional la educación para la paz está condicionada por los programas 
y modelos educativos de la Universidad, es decir, que no ocupa un lugar preponderante en el currículo de la 
educación superior. Las competencias que predominan en la educación superior tienen su fundamento en el 
proyecto Tuning de América Latina (2004-2007), clasificadas en modelos de aprendizaje, valores sociales, 
contexto tecnológico internacional y habilidades interpersonales. La educación para estos propósitos requiere 
trascender el marco constitucional que reconoce la paz como un valor, un deber y un derecho de los colombianos, 
a reconocer la paz como un derecho constitutivo de todo ser humano. (Delgado Zárate, 2020). 

A partir de esta problemática social fundamentada en el crecimiento de la violencia en Colombia, esta 
investigación considera clave que los profesionales que egresan de la educación superior sumen a su perfil de 
egreso unos fundamentos teórico-prácticos que los habilite como ciudadanos con competencias y cultura de paz, 
para la consolidación del derecho constitucional colombiano, que va ligado de su actuar ético y colaborativo en la 
sociedad. De acuerdo con lo anterior, este articulo presenta los desarrollos teóricos que dialogan con las voces 
de los actores participantes de la investigación, que llevaron a los resultados y conclusiones de esta; todo ello, 
para hacer una misiva colectiva y un llamado para que la educación superior en Colombia acompañe los saberes 
específicos con la fundamentación de otras competencias para la convivencia pacífica.
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Desarrollo teórico

El conocimiento validado por otros investigadores y expertos en el tema es una apuesta válida que da rigor a la 
investigación, pues las epistemologías de partida ya tienen desarrollos y trascendencia, que, dialogada con otras 
voces para nutrir la apuesta investigativa. En este sentido las temáticas abordadas son: i. La formación integral 
ii. Las competencias educativas iii. La cultura de paz.

La formación integral 

La educación ha sido reconocida en el transcurso de la historia como una herramienta fundamental para proyectar 
y construir un modelo de sociedad deseada. Una misión del profesional es cooperar en la transformación de la 
sociedad para mejorar las condiciones de vida del ser humano (Nova, 2015). La educación superior además de 
proveer de competencias sólidas debe contribuir a la formación de ciudadanos con sentido ético, comprometidos 
con la búsqueda y construcción de la paz, con el respeto y la defensa de los derechos humanos y los valores 
medulares de la democracia (UNESCO, 2009). 

La formación integral es fundamental para fortalecer las competencias que requiere el profesional colombiano a 
fín de iniciar el fortalecimiento de la cultura de la paz. En este sentido, la formación integral requiere reconocer 
que el ser humano según Morin es: (1999), “físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico” (p.2). La educación 
integral requiere trascender la cultura de lo cognitivo, a un estilo de vida, caracterizado por el valor, el respeto 
y el cuidado de la vida, la dignidad y los derechos de todo ser humano, es decir, que el objetivo de la educación 
integral es poner al centro al estudiante y acompañarlo en el desarrollo de todas sus dimensiones para que pueda 
alcanzar su propia realización personal. Se añade a lo anterior la afirmación de Marcela Orduz (2020) que indica que 
“La formación integral, aborda las actuaciones del ser humano individual y a la vez multidimensional y pluridimensional, 
teniendo en cuenta todas sus particularidades” y en este sentido considera que la educación integral es sistemática, 
secuencial y emocional, para responder a la necesidad de los seres humanos y del contexto, (P 17)

Las competencias educativas

La investigación se ha enfocado en la complejidad como fundamento epistemológico de las competencias, dicha 
postura implica reconocer que las competencias constituyen un modelo imperfecto y en constante construcción, 
por consiguiente, se requiere del pensamiento y análisis crítico para comprender y usar dicho modelo en la 
formación humana integral. De acuerdo con Tobón (2013), las competencias son entendidas como: “Actuaciones 
integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando 
de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, 
mejoramiento continuo y ética” (p 93). 

El objetivo de la formación de competencias a través de la formación integral es lograr la auto realización personal 
desde el proyecto de vida ético. Los conocimientos, las capacidades, las actitudes y los valores son elementos 
esenciales para cooperar en la transformación de la sociedad. En suma, la investigación se fundamentó en la 
epistemología sistémica y multidimensional de las competencias que requiere el ser humano para ser promotor 
de paz y cooperador en la construcción de una cultura de paz. 

La cultura de paz 

Las investigaciones sobre la paz han fortalecido epistemológicamente las concepciones de la paz y tienen como 
finalidad la reducción de la violencia directa, sistemática, estructural o simbólica y busca tener un conocimiento 
del origen de los conflictos con el fin de encontrar caminos de regulación pacífica, a través del estudio del cambio 
de comportamiento de los seres humanos en relación consigo mismo y con los demás (Jiménez, 2007). El objetivo 
de la investigación sobre la paz es ofrecer elementos epistemológicos para ayudar al individuo a ser más humano 
y feliz. En este orden de ideas, es pertinente enfocar la educación superior en la construcción de la cultura de la 
paz entendida por Tuvilla (2004), como el conjunto de valores, tradiciones, comportamientos, y estilos de vida que 
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inspiran una forma constructiva y creativa de relacionarnos para alcanzar desde una visión holística e imperfecta 
de la paz, la armonía del ser humano. 

La cultura de paz está enfocada en promover, respetar, cuidar y proteger la vida, la dignidad y todos los derechos 
del ser humano; el rechazo de todos los tipos o formas de violencia y la adhesión a los principios medulares de la 
construcción de la paz: libertad, tolerancia, solidaridad, verdad, amor, perdón, reconciliación, equidad e inclusión, 
cohesión e instauración de la justicia social y el fortalecimiento de la comprensión entre todos los seres humanos. 

Marco metodológico

Esta investigación se desarrolló según el paradigma cualitativo que es concebido por Marín Gallego (2019), como 
un proceso inductivo deductivo con una perspectiva sistémica para analizar la dinámica y la complejidad de la 
realidad. La investigación tiene como objetivo comprender la realidad en sus diversos contextos y se caracteriza 
por ser de tipo humanista, no reduce al ser humano a datos cuantificables, por el contrario, se preocupa del 
ser humano en su integralidad. Para este paradigma todos los contextos, situaciones y personas merecen ser 
investigados. 

La postura epistemológica se enmarcó en el enfoque hermenéutico, entendido como la ciencia de la interpretación 
que permite comprender, entender e interpretar el sentido y significado de los actos humanos en relación, consigo 
mismo, con los demás y con los diversos contextos.  Las investigaciones según este enfoque se focalizan en 
describir y comprender lo particular y lo singular de los fenómenos. En este sentido las descripciones que realiza 
el indagador se caracterizan por su contextualización (Hernández, 2023). 

Estado del arte

Para la identificación de los documentos relevantes y recopilación de la información se utilizó la herramienta de 
investigación Scopus. Para iniciar la búsqueda se introdujeron dos palabras claves: “Competence” And “higher 
education” y se obtuvo un resultado de 8,658 documentos; para afinar los resultados de acuerdo con la 
investigación se introdujo una tercera categoría denominada “culture of peace” y se obtuveron dos documentos. 
(TITLE-ABS-KEY (“Competence” AND “higher education”) AND TITLE-ABS-KEY (“culture of peace”)). De acuerdo 
con el estado del arte, se observó la exigua producción académica relacionada con la formación de competencias 
para la cultura de paz en la educación superior. En sentido estricto, a la fecha, no se encuentran documentos 
sobre las competencias para la paz en la educación superior. TITLE-ABS-KEY (“Competences for peace” AND 
“Higher education”). Así las cosas, la formación de competencias y la cultura de la paz en la educación superior 
en Colombia no han ocupado un lugar preponderante en la comunidad académica.

Además, se realizó un barrido bibliográfico en bases de datos de: Dialnet, Google Académico, Redalyc y Scielo 
sobre educación para la paz y cultura de la paz en la educación superior.  

Resultados 

En primer lugar, en el análisis documental se observó que la tendencia de la Investigación para la paz se ha 
enfocado en la paz negativa, paz positiva, paz cultural (Johan Galtung), paz imperfecta (Francisco Muñoz), y 
paz neutra (Francisco Jiménez) (Jiménez Bautista y Jiménez Aguilar, 2014). Las indagaciones para la paz han 
enriquecido su fundamento epistemológico y en consecuencia se ha logrado una comprensión más expedita de 
las diferentes concepciones sobre la paz. 

En segundo lugar, se observó que los estudios sobre la educación para la paz se han centrado en su génesis 
obteniendo un rol preponderante las olas: primera ola, la escuela nueva; segunda ola, el enfoque de la UNESCO; 
tercera ola, la no violencia; y la cuarta ola, la Investigación para la paz (Jares, 2005).  

En tercer lugar, se observó que las investigaciones sobre la educación para la paz se han centrado en los contenidos.  
Así las cosas, el contenido de la educación para la paz debe estar centrado en la educación para el desarme, la 
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educación para el desarrollo, la educación para el conflicto (Jares, 2004), la educación en derechos humanos, 
la educación para la solidaridad y la educación en los valores como base fundamental para la construcción de 
la paz. En cuarto lugar, se observó que la educación para la paz está enfocada en la cultura de la paz desde la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 

Conforme con el análisis documental se procedió a responder la pregunta medular de la Investigación ¿La 
educación superior en Colombia está enfocada en formar competencias para la paz?

En una sociedad caracterizada por la velocidad de los cambios como consecuencia de la globalización, la 
tecnología, la información, el conocimiento, la ciencia, la inteligencia artificial, la economía y la política, el sistema 
educativo colombiano se caracteriza por robustecer las competencias que garanticen el crecimiento de un modelo 
económico, social y cultural focalizado en las relaciones de mercado y acumulación de capital. En menor escala, 
se forma a los nuevos profesionales para aprender a convivir con los demás, a través de los valores democráticos, 
éticos y solidarios (Ramírez, 2020).

La educación superior para enfocarse en la promoción de la paz requiere de valores y principios fundamentales 
para la transformación de la sociedad mediante la docencia, la investigación, la gestión y la extensión (Vallaeys 
y Álvarez, 2019). Estas funciones deben estar animadas por la búsqueda y el fortalecimiento de los valores, las 
actitudes y los modos de vida centrados en el respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos; además, 
se requiere la adhesión a los principios básicos de democracia, libertad, justicia, cohesión social, solidaridad y 
respeto por la diversidad. 

La educación en el contexto colombiano se convierte en una necesidad, una respuesta y un fundamento primordial 
en las dinámicas de la búsqueda y construcción de la paz (Pozo, 2016), es una herramienta medular para afrontar 
los retos y desarrollar estrategias para el aprendizaje enfocado a vivir y convivir en paz. En este orden, uno de 
los fines de la educación es acompañar al estudiante en el desarrollo integral de las competencias centradas en 
el fortalecimiento y respeto de los derechos fundamentales, con el fin de contribuir a consolidar los valores del 
ser humano y el logro de la paz (Picón y Frausto, 2022).  

La creación de una cultura de paz a nivel de educación superior inicia desde un contexto personal, que se va 
formando desde el ámbito familiar, social e institucional. El futuro profesional requiere formarse en valores y en 
pensamiento crítico para la búsqueda y la consolidación de la justicia social. Para crear una cultura de paz en la 
universidad se requiere crear una nueva cultura caracterizada por los valores democráticos, la resolución pacífica 
de los conflictos, el rechazo de toda clase de violencia, el respeto por la vida y la observancia de los derechos 
humanos. (Delfín et al. 2024).  La cultura de paz forma parte de un proceso de aprendizaje de la solución pacífica 
de los conflictos que se convierten en estímulo para proyectar y fundamentar los cambios multidimensionales a 
fin de lograr la construcción y consolidación de una cultura de paz (Hernández et al. 2017). La cultura de la paz 
se gesta de una manera implícita en los valores y actitudes de las personas, promoviendo la calidad de vida de 
cada individuo y reflejada en la dimensión social y académica (Torres et al. 2019). 

De otro lado, si la sociedad colombiana continua en un estado de violencia, legitima la exclusión y la vulnerabilidad 
protegida en la Constitución Política Nacional de 1991, siendo esta situación, una violación al legítimo derecho 
a la paz, y a recibir una educación que promueva una cultura en este propósito y que su currículo transcienda 
hacia el buen vivir y la convivencia ciudadana.

La formación integral es fundamental para fortalecer las 
competencias que requiere el profesional colombiano a fín  
de iniciar el fortalecimiento de la cultura de la paz.

“ “
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Discusión 

Los futuros de la educación superior están enfocados en la calidad de vida, el cambio social, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo de la tecnología. (UNESCO, 2021). De acuerdo con los caminos de la educación hacia 
el año 2050 y más allá; la paz, hace parte de una esperanza preponderante, enfocada en la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria, respetuosa de la diversidad y en armonía con la naturaleza.

El desarrollo de la educación para la paz en las instituciones de educación superior de Colombia no ha ocupado 
un lugar preeminente. De acuerdo con la autonomía universitaria, la cátedra de la paz está supeditada a los 
programas y enfoques académicos. Cada institución superior se enfoca en la educación para la paz conforme 
a los diversos contextos, es decir, que los espacios para el aprendizaje, el diálogo, la reflexión, la investigación y 
la construcción de la paz depende de la autonomía de cada facultad académica. Las concepciones en las cuales 
se fundamenta la educación superior para la búsqueda y construcción de la paz, es la paz positiva, es decir, que 
está orientada a mejorar la calidad de vida, el respeto por la vida y dignidad de la persona, la justicia, la cohesión 
social, el respeto de los derechos humanos y todos los valores democráticos (Ramírez, 2020). 

La formación integral es una vía expedita para la transformación humana porque es una alternativa que ofrece 
elementos valiosos para fortalecer el pensamiento crítico, el desarrollo ético, direccionar la formación universitaria 
hacia la transformación del ser humano, que es multidimensional, a tener un alto sentido de conciencia social 
a fin de cooperar en la construcción de una nueva cultura denominada la cultura de la paz (Gutiérrez, 2023). 

Así las cosas, la educación superior tiene como principio acompañar y facilitar el desarrollo integral de las 
potencialidades del ser humano. Una categoría que orienta el análisis de los resultados es la cultura de paz, es el 
enfoque de las capacidades y el reconocimiento del ser humano. Para efectos de la investigación se ha enfocado 
en la cultura de paz caracterizada por ser:

Una cultura de la convivencia y de la participación, fundada en los principios de libertad, justicia, 
democracia, tolerancia y solidaridad; una cultura que rechaza la violencia se dedica a prevenir los 
conflictos en sus causas y a resolver los problemas por el camino del diálogo y la negociación; y, 
una cultura que asegura a todos los seres humanos el pleno ejercicio de sus derechos y los medios 
necesarios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de la sociedad (Tuvilla, 2004. p. 57). 

Con respecto a la velocidad de los cambios del siglo XXI, se han desprendido nuevas necesidades educativas 
que han sido impulsadas por diferentes países, dejando en un segundo plano los valores y las capacidades para 
conservar la vitalidad, el respeto y la responsabilidad, elementos necesarios para fortalecer la democracia 
(Nussbaum, 2010).  Es necesario optar por el enfoque de las capacidades que, concibe a cada persona como un 
fin en sí misma y se caracteriza porque respeta la libertad de elección y la capacidad que tiene el individuo para 
autodefinirse. Para construir una nueva cultura se requiere de diez capacidades centrales: la vida; salud física; 
integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación; otras especies; juego 
y control sobe el propio entorno (Nussbaum, 2012, pp. 53-54).

La educación en el contexto colombiano se convierte en una 
necesidad, una respuesta y un fundamento primordial en las 
dinámicas de la búsqueda y construcción de la paz (Pozo, 2016).“

“
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Conclusiones 

La sociedad actual le exige a la educación superior repensar y reimaginar su quehacer educativo para responder 
con pertinencia a los cambios multidimensionales que se viven en la cotidianidad en relación con la creación de 
una nueva cultura denominada la cultura de la paz. La formación de competencias para la paz es un nuevo reto 
que debe afrontar la educación superior para responder al anhelo de los colombianos de vivir en paz a través 
de una visión sistémica. 

El sustento epistemológico de la paz positiva y la paz imperfecta son el faro para avanzar en la investigación y en 
la innovación del currículo, la didáctica y la pedagogía de las universidades a fin de enfocarse en el aprendizaje, 
la reflexión, el diálogo, la búsqueda y la construcción de la paz desde la academia. 

Se requiere reforzar, enriquecer y potencializar el liderazgo y las experiencias de las Universidades que en el marco 
de la Constitución y la ley se han centrado en propender por el logro y mantenimiento de la paz. La perspectiva 
de crear capacidades abre la puerta a la innovación de la educación para enfocarse en la multidimensionalidad 
del ser humano y acompañarlo en el desarrollo de sus capacidades direccionadas a respetar, cuidar y valorar la 
vida, la dignidad y los derechos de todo ser humano. 

La educación superior, además de profesionalizar, necesita acompañar al estudiante en la formación humana para 
que aprenda a vivir armónicamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con la trascendencia. Un 
propósito de la educación superior es ofrecer herramientas al discípulo para que pueda optar por un estilo de 
vida que trascienda el actuar ético, la búsqueda del bien común, la transformación de la sociedad y la construcción 
de una cultura de la paz. 

Para la construcción de la cultura de la paz se requiere robustecer las competencias para la vida y la paz de los 
futuros profesionales, esto exige, trascender la Cátedra de la Paz, a un estilo de vida enfocado en el respeto 
por la vida de los seres humanos y sus derechos. En este sentido, por ello se acude a la misión de la educación 
superior, quien además de formar profesionales idóneos con competencias para la vida laboral, también, deben 
ser gestores de paz, pues las políticas, acciones y propósitos del gobierno nacional en esta materia, necesitan 
la fuerza de todos los colombianos
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