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Resumen. La investigación tiene como propósito diseñar y validar un instrumento 
que permita valorar cómo se construye la paz mediante la educación. Se parte de una 
fundamentación conceptual, seguida por una valoración de expertos y la realización 
de un estudio piloto basado en el análisis de materiales curriculares y en la obtención 
de datos mediante visitas a escuelas. Como resultado, se proporciona un instrumento 
— Indicadores de Construcción de Cultura de Paz a través de la Educación (ICCPE) — 
formado por cuatro principios y ocho estándares (marco referencial) que se especifican 
en 39 indicadores y 156 descriptores (marco instrumental). El ICCPE permite concretar 
los parámetros de la cultura de paz en el ámbito educativo, haciéndolos comprensibles 
en su dimensión práctica y, por lo tanto, contribuyendo a hacerlos visibles para los 
docentes.
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Abstract. This research aims at designing and validating an instrument to assess peace 
building through education. To reach this objective, we developed a conceptual basis 
upon the result of a documental analysis followed by a review by experts, a pilot study 
based on the effective analysis of curriculum materials and data collection through 
visits to schools. As a result, we obtained an instrument — Peacebuilding Indicators 
through Education (PIE) — consisting of four principles and eight standards (reference 
frame) specified in 39 indicators and 156 descriptors (instrumental frame). The PIE 
contributes to establish the parameters of the culture of peace in education, making 
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them understandable in its practical dimension and, therefore, helping to make them 
visible to teachers.
 
Key words: instrument, peace, education, assessment

1. Introducción

No hay duda de que la educación para la paz es, en sí misma, una herramienta de 
construcción de la cultura de paz  (Brenes-Castro, 2004, Hutchinson, 1996) definida, 
por la Asamblea general de las Naciones Unidas (Resolución 53/243 de 6 de octubre 
de 1999, Art. 4), como una cultura de la convivencia y la participación fundada en 
actitudes, tradiciones, formas de comportamiento y estilos de vida que se basan en los 
principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, rechazo a la violencia, respeto 
por la vida y promoción de los derechos humanos. 

Sin embargo, la educación para la paz se hace con timidez dentro de la educación 
reglada y, generalmente, gracias al soporte y el buen hacer de entidades del tercer 
sector que ofrecen incasablemente su experiencia al servicio de las escuelas6. Esta 
valiosa colaboración, sin embargo, supone una intervención puntual y externa, vivida 
muy a menudo de forma lúdica y anecdótica por el alumnado. 

Por otra parte, se detectan actualmente ciertas resistencias en los contextos de 
la educación escolar, tal y como se señala en el Informe de la sociedad civil en la 
mitad del Decenio de la Cultura de Paz de la Fundación Cultura de Paz (2005): falta 
de voluntad política, limitación de recursos, escasa disponibilidad del profesorado, 
indefinición de los planes de estudios en los centros escolares, falta de personal y 
resistencia de las instituciones de formación docente a ampliar el ámbito de la 
educación.

Así pues, consideramos que nos encontramos en el momento idóneo para 
replantearnos la temática, tal y como lo hace Grasa (2000), que establece una nueva 
agenda de educación para la paz con el propósito de superar las ausencias que de esta 
disciplina se han constatado a lo largo de la historia (Cuadro 1). Se trata, a nuestro 
entender, de planteamientos realistas, que dejan un margen bastante abierto a la hora 
de seleccionar ámbitos relacionados con la paz y que instan claramente a recuperar el 
verdadero sentido de la educación para la paz. 

6. García Pérez (2009, 9) formula la siguiente crítica a las iniciativas educativas que se llevan a cabo desde la 
educación no formal: “puede dar lugar a que el desarrollo de dichas propuestas propenda a convertirse en una 
especie de escaparate del buen funcionamiento de las mismas, con el riesgo de simulacro que ello conlleva.”
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Restringir y 
profundizar

Renunciar a intentar trabajarlo todo a la vez, en función de modas, años 
internacionales o manías personales.

Retorno a los 
orígenes

Conformarse con la concepción moderadamente amplia de la paz, evitar 
la guerra, así como su preparación y legitimación, de ahí la centralidad 
de familiarizarse con el conflicto; no en vano sabemos que las pautas de 
análisis e intervención en los conflictos son las mismas para conflictos 
interpersonales, intragrupales (escuela), intergrupales e internacionales. 
Varía la escala, pero no la esencia.

Priorizar

Partir del nuevo contexto internacional, valorar qué es lo más urgente 
en cada lugar (aunque con un marco global común) y darle tratamiento 
preferente. Se puede justificar claramente una elección que se centre en: los 
contenidos cognoscitivos (los conflictos [análisis e intervención], guerras 
y conflictos violentos de carácter ambiental, pluriculturalidad y derechos 
de las generaciones futuras, desarrollo); los valores y actitudes (capacidad 
crítica, espíritu de rebeldía, empatía y asertividad, comprensión y respeto 
hacia los demás); y los procedimientos (toma de decisiones, cooperación).

Innovar
La Educación para la Paz debe crear un sesgo propio; difundir una forma 
especial de mirar y aproximarse a los temas, que la distinga de otras 
educaciones comprometidas.

Aliarse

Buscar la complicidad y la colaboración de quienes comparten ideales 
semejantes de cambio (en la esfera internacional, en lo social, en el marco 
educativo...). Especialmente importante es buscar la alianza con los actores 
(grupos o personas) dispuestos a transformar el entorno educativo (por 
ejemplo, las personas comprometidas con la educación para el desarrollo, 
la educación ambiental, la educación para los derechos humanos...; también 
con quienes aplican métodos activos de aprendizaje).

Cuadro 1. Nueva agenda de educación para la paz (elaborado a partir de Grasa, 
2000, p. 54)

No obstante, a pesar de las ausencias y resistencias señaladas, es una realidad que 
la educación se identifica actualmente como un pilar fundamental para la construcción 
de la paz y cada vez son más frecuentes las políticas educativas que pretenden 
promover una ciudadanía democrática (López Herrerías, 2007; Puig, Domene y 
Morales, 2010). Ahora bien, existe una carencia de instrumentos que ayuden a hacer 
visible la paz en el ámbito educativo y, si se quiere, medible, lo que contrasta con 
la facilidad e, incluso, propensión, a medir la presencia de conflictos y violencia en 
el contexto educativo. Y este hecho, entre otros (interés mediático de la violencia, 
sensación de aumento del peligro, introducción de medidas de control, problemática 
del alumnado, justificación del fracaso escolar, etc.), ha podido atrasar el desarrollo 
real de la educación para la paz dentro de la formación reglada, en contraste con la 
evolución teórica de este campo de conocimiento.      
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Esta preocupación nos lleva a plantear un estudio centrado en el diseño y la 
validación de un instrumento que permita valorar cómo se construye la paz mediante 
la educación. Ahora bien, el instrumento que proponemos supone un cambio 
importante en la concepción de la idea de evaluación de la paz, puesto que no se 
dirige a resultados sino a procesos. De esta manera, no nos interesa conocer en qué 
grado son pacíficas o violentas las escuelas en relación con determinadas temáticas 
(datos estáticos que derivarían en un ranking), sino identificar los procesos educativos 
susceptibles de contribuir a la construcción de una cultura de paz (datos dinámicos 
que incorporan incertidumbre y complejidad). Resulta necesario saber en qué medida 
el tratamiento curricular de la paz es una vía significativa capaz de promover la paz 
positiva, entendida como justicia social, o, lejos de eso, la relega a un segundo plano, 
que le proporciona un tratamiento anecdótico, difuso y meramente academicista, que 
podría incluso provocar una predisposición inadecuada en los niños y las niñas7.

Como es de suponer, el instrumento se elabora con fundamento en los aportes de 
estudiosos de la paz, como: Boulding, 1992; Curle, 1995; Danesh, 2008; Fisas, 1987, 
2002; Galtung, 1985, 1998; Galtung & Ikeda, 1995; Lederach, 1998, 2000, 2003; 
Martínez Guzmán, 1995; Muñoz, 2001; Ury, 2000 y Weil, 1991. Por otra parte, y en 
cuanto a las concepciones actuales sobre educación para la paz, nos hemos basado en 
autores como: Bajaj, 2008; Bastida, 1994, 2009; Bodine, Crawford & Schrumpf, 1994; 
Bodine & Crawford, 1998; Boqué, 2009; Boulding, 1988; Carter, 2008; Escámez, 
1998, 2003, 2004; Forcey & Harris, 1999; Fountain, 1999; Grasa, 2000; Haavelsrud, 
2010; Harris & Morrison, 2003; Harris & Synott, 2002; Hutchison, 1996; Jares, 1991, 
2001, 2006; Mayor Zaragoza, 1997; Reardon, 1988, 1993, 2002; Touriñan, 1998 y 
Tuvilla, 2004.       

Pero junto con los aportes de estudiosos de la paz, también han sido relevantes 
diversos documentos, como los indicadores de la paz incluidos en el Programa de 
Estudios para la Paz de la Clark University (Groff, 2001), el estudio de la UNICEF 
coordinado por Susan Fountain (1999), los estándares de la educación para la paz que 
compila Candice Carter (2008) o los indicadores sobre el rol de la Educación para 
la Ciudadanía en Europa (De Weerd, Gemmeke, Rigter & Van Rij, 2005), junto con 
otros estudios evaluativos que también se aproximan a nuestro objeto de investigación 
(Arteaga, 2009). 

Ahora bien, la mayoría de estudios revisados no contrastan el material curricular 
con los métodos de enseñanza y aprendizaje o con las formas de comunicación del 
aula que, como el mismo Haavelsrud (2010, p. 186) señala, son determinantes porque 
el “contenido más reaccionario puede ser utilizado de forma radical y el contenido más 
radical puede ser utilizado en forma reaccionaria”. Por eso, en referencia a las actuales 
7.  Este hecho también lo han planteado Barbeito, Caireta y Vidal (2008, p. 17) cuando constatan que, en los 
proyectos de educación para la paz, las actividades suelen ser esencialmente lúdicas y no se acompañan 
de una reflexión teórica que permita quedarse con algún contenido más allá del juego. Otras veces pasa 
al revés, actividades básicamente cognitivas limitadas a trabajar conceptos y no emociones, actitudes o 
comportamientos, lo que lleva así a que fuesen poco transformadoras.
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políticas educativas, Bolívar & Luengo (2005) declaran que echan en falta un marco 
de análisis que incluya un diagnóstico general del sistema educativo, puesto que el 
desarrollo de las competencias sociales y la construcción de la cultura de paz tienen 
que acompañarse de transformaciones más profundas en el seno de la institución 
escolar y en el contexto que lo enmarca, de forma que “school-based activities should 
thus become but one component of community-based programming that includes in 
the educational process the students’ parents and guardians” (Fountain, 1999, p. 39).

2. Metodología de la investigación

2.1 Objetivos  

Nuestra investigación pretende, tal y como señalábamos, construir un instrumento 
que permita evaluar la construcción de la paz en el ámbito educativo, si bien únicamente 
nos centraremos en la educación escolar obligatoria. Ahora bien, para aproximarnos 
a este propósito, se hace necesario plantearnos otros objetivos complementarios 
que posibiliten validar el instrumento provisionalmente creado y realizar las 
modificaciones pertinentes para su construcción definitiva. Desde esta perspectiva, 
centramos nuestro interés en analizar, por un lado, materiales curriculares y, por otro, 
dinámicas de aula. No obstante, resulta básico comprender que el instrumento no se 
focaliza en los temas que se tratan en el aula, sino en la forma en cómo se enseñan y 
en las posibilidades de desarrollo que ofrecen al alumnado. Un temor fundado, en el 
ámbito de la educación para la paz, es el de su “escolarización” o, lo que es lo mismo, 
el estudio acrítico de temáticas vinculadas a la cultura de paz que, como sabemos, 
suele conducir a la indiferencia. Por ello un instrumento sensible a la construcción de 
la paz desde la educación debe poder captar en qué medida los materiales curriculares 
y la práctica pedagógica promueven la concienciación, implicación y acción, es decir, 
si fomentan que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su aprendizaje y de 
sus circunstancias, así como en personas críticas, activas y transformadoras.

2.2 Procedimiento de construcción del instrumento 

La investigación comienza con un análisis documental, con base en el cual se 
crea un instrumento provisional que permita evaluar la construcción de la paz en la 
escuela. 

Para la construcción de este instrumento se ha optado por empezar elaborando 
una propuesta propia, tanto de los principios generales que caracterizarían la cultura 
de paz, como de los estándares de referencia en el ámbito de la educación para la 
paz (marco referencial), que se fundamentan, evidentemente, en el corpus teórico del 
ámbito y en los aportes de estudios precedentes. A partir de aquí, se han establecido 
los correspondientes indicadores y los descriptores de buenas prácticas graduados en 
cuatro niveles (marco instrumental), lo que posibilita la identificación de los elementos 
que favorecen la construcción de una cultura de paz a través de la educación. Así 
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pues, configuramos un instrumento con un marco referencial y un marco instrumental 
porque consideramos que, para establecer los indicadores y descriptores, se requería 
partir de unos estándares y principios generales de paz. 

Ahora bien, el instrumento provisional se ha ido modificando a partir de sucesivos 
debates del grupo investigador, análisis de materiales y observaciones en aulas, todo 
lo cual permite efectuar una triangulación de datos que aporta el rigor necesario a la 
investigación y validar el instrumento en su formato definitivo. 

Para diseñar los indicadores del instrumento, se han considerado las sugerencias aportadas 
por la Escola d’Administració Pública de Catalunya (2004): un indicador tiene que 
proporcionar una calidad y una cantidad razonable de información (relevancia) para no 
distorsionar las conclusiones que se puedan extraer (inequívoco), tiene que ser adecuado a 
aquello que se pretende medir y estar disponible en el momento adecuado para la toma de 
decisiones (pertinencia, oportunidad), y todo esto siempre que los costes de obtención no 
superen los beneficios potenciales de la información que se puede extraer (accesibilidad). 
Por otra parte, entendemos que a los indicadores les corresponde desempeñar una doble 
función: descriptiva, ya que deben aportar información sobre el estado real de una 
actuación o programa; y valorativa, puesto que han de añadir un juicio de valor sobre si se 
está cumpliendo o no de manera adecuada aquello que se analiza.

2.3 Muestra

Para llevar a cabo el estudio piloto y, por tanto, validar nuestro instrumento, se han 
considerado diferentes muestras. 

En primer lugar, los indicadores del instrumento provisional se han aplicado a 
una muestra documental formada por libros de textos de la asignatura “Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” (EpC), dirigidos a la etapa primaria 
y editados en catalán, siendo 11 las editoriales que nos los han facilitado, junto con 
las guías didácticas y otros materiales de apoyo: Barcanova, Casals, Claret, Cruïlla, 
Edebé, Ediciones del Serbal, Grup Promotor Santillana, Pearson-Alhambra, Teide, 
Text-La Galera y Vicens Vives. Al respecto, cabe indicar que esta materia ha sido 
elegida por tener una mayor proximidad al desarrollo de una cultura de paz, por lo 
que, supuestamente, nos podría proporcionar un grado de contraste mayor y más 
explícito.

Por otra parte, cuatro perfiles de agentes educativos de los centros escolares han 
contribuido a perfeccionar algunos de los descriptores del instrumento y, por tanto, a 
diseñarlo definitivamente. En concreto, se ha contado con la participación de un total 
de 28 miembros del equipo directivo (director/a o jefe de estudios), 21 grupos-clase 
donde se imparte la asignatura de EpC (5º o 6º curso), 627 estudiantes que reciben la 
citada asignatura (5º o 6º curso) y 27 maestros que la imparten (5º o 6º curso). 
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Estas muestras son intencionales; es decir, no se han elegido al azar, sino que 
cada unidad de muestreo proviene de la facilidad de acceso a los participantes. 
Con todo, se ha velado para que la muestra fuera lo más plural posible en cuanto a 
tipología de escuela y demarcación geográfica, procurando incluir algunos ejemplos 
de centros implicados en proyectos de paz, como sería el caso de escuelas asociadas 
a la UNESCO. 

2.4 Instrumentos de recogida de información

La investigación ha contemplado diferentes y complementarios instrumentos con 
el fin de recoger y disponer de información lo más pertinente y válida posible. 

Concretamente, cada propuesta editorial la han examinado dos personas 
evaluadoras independientes que, en una plantilla, han realizado el vaciado del texto. 
Ahora bien, antes de proceder al análisis e interpretación de datos propiamente dicho, 
se han contrastado las dos plantillas correspondientes a un mismo libro, para detectar 
posibles inexactitudes en el uso del Instrumento. Fruto de este contraste, se ajustaron 
los indicadores para que respondan a los criterios antes señalados (relevancia, 
inequívoco, pertinencia y oportunidad y accesibilidad) y acordó la valoración 
adecuada del indicador donde había discrepancia.

Por otro lado, cuatro instrumentos se diseñaron y validaron para la obtención 
de datos de los cuatro perfiles de agentes educativos considerados: entrevista 
semiestructurada dirigida a la dirección del centro, observación descriptiva de 
dinámicas de aula durante el desarrollo de la asignatura EpC, cuestionario dirigido al 
alumnado que la cursa y entrevista semiestructurada destinada a los docentes. 

3. Resultados

Como resultado de nuestro estudio, se ha obtenido un instrumento, que hemos 
llamado “Indicadores de Construcción de Cultura de Paz a través de Educación” (en 
adelante ICCPE). 

Como ya hemos indicado, la configuración del Instrumento parte de unos 
principios que impregnan y delimitan la construcción y el cultivo de una cultura de 
paz en el mundo:

I. La cultura de paz promueve el empoderamiento.
II. La cultura de paz promueve la ciudadanía activa.
III. La cultura de paz promueve la transformación social.
IV. La cultura de paz promueve la solución positiva de conflictos.

Una vez identificados los principios que caracterizan y, en nuestro caso, enmarcan 
la cultura de paz, se ha avanzado hacia la definición de los estándares propios de 
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la educación para la paz. Los estándares establecen el marco de actuación correcto 
en un ámbito determinado, ya que indican los modelos y patrones que deberían 
seguirse y, por tanto, clarifican las características y expectativas de progreso. Para 
ello se consideraron los aportes de Mira y Gómez (2009), quienes señalan que todo 
estándar debe ser explícito, aceptado por las diferentes audiencias, elaborado de 
forma participativa, comprensible, cuantificable y flexible. Asimismo, los estándares 
permiten aproximarse a lo que constituye una buena práctica de construcción de paz a 
través de la educación en relación con los ámbitos de aplicación.

Para el análisis de materiales curriculares:

1. La educación para la paz se enmarca en el contexto real de los individuos y 
en sus conexiones espaciotemporales.

2. La educación para la paz parte de una realidad conflictual, sujeta a cambios y 
susceptible de ser mejorada.  

3. La educación para la paz fomenta el respeto y la defensa activa de los 
derechos humanos.  

4. La educación para la paz desarrolla competencias necesarias para la 
construcción de una sociedad justa, democrática y solidaria.  

5. La educación para la paz fomenta el acceso igualitario y emancipador al 
saber y a la cultura.

Para el análisis de la dinámica del aula:

6. La educación para la paz requiere el compromiso y el rol protagonista de los 
agentes educativos en la construcción de conceptos, habilidades, valores y 
actitudes vinculados a la cultura de paz.

7. La educación para la paz invita a actuar como agente de paz en el entorno.
8. La educación para la paz perdura a lo largo de la vida.

Los estándares son el punto de partida para la construcción de los indicadores que 
forman parte del marco instrumental del ICCPE y nos permiten dar un paso más en 
nuestra empresa de medir la paz. Obviamente, todos y cada uno de los indicadores que 
presentamos inciden en la construcción de una cultura de paz a corto y a largo plazo. 
Podríamos decir que cada indicador es una pieza del engranaje que pone en marcha 
el motor de la paz, ya que, por más que el símil sea mecánico, consideramos que en 
estos momentos todavía no se han consolidado las rutinas de paz correspondientes a 
otras formas mucho más creativas y orgánicas y, por tanto, verdaderamente culturales, 
de paz.

Los indicadores nos permiten desglosar los diferentes estándares en sus 
dimensiones, que concretan los elementos que los conforman y con base en los cuales 
ya será posible establecer diferentes niveles de práctica (descriptores). 



Revista Perspectivas Educativas 41

Los descriptores gradúan los niveles de logro, de menos a más, y permiten conocer 
el desarrollo o grado de saturación de la condición a que se refiere el correspondiente 
indicador. En nuestro caso, tratamos de dibujar una trayectoria que va desde una 
aproximación negativa, débil, estática, regresiva e inmovilista de la construcción 
de la paz a través de la educación hasta una aproximación positiva, conflictual, 
imperfecta, dinámica y movilizadora que se concreta en cuatro niveles: (0) pasivo, 
(1) informativo, (2) formativo y (3) transformador. Consideramos importante, más 
allá de la denominación de cada uno de los niveles, remarcar la continuidad entre 
un grado y el siguiente atendiendo a la capacidad de movilizar al alumnado. Por otra 
parte, resulta posible asociar el nivel pasivo con la transmisión de una información 
incompleta o sesgada, el nivel informativo con la adquisición de conceptos, el nivel 
formativo con la adquisición de habilidades y, finalmente, el nivel transformador con 
la adquisición de actitudes, valores y normas.

Se debe tener presente que cada nivel supera al previo al ir más allá y aumentar el grado de 
sensibilización hacia la construcción de la paz. Sin duda, el sistema educativo actual tiene 
que prestar una especial atención al desarrollo o promoción del pensamiento crítico de 
los estudiantes para lograr los cambios y caminar hacia la paz. Ahora bien, avanzar hacia 
este nivel le exige al docente: a) la estimulación del debate entre el alumnado y entrenarlo 
en dar y solicitar razones que generan pensamiento público; b) el planteamiento de los 
conocimientos como resultados de los problemas que han preocupado a las gentes de otras 
épocas o a las de hoy; y, sobre todo, c) la honradez para señalar lo mucho que desconoce en 
el campo que se está tratando (García, Jover y Escámez, 2010). Por tanto, se trata de ir más 
allá de una formación en contenidos disciplinares, al fomentar la responsabilidad social, 
el compromiso comunitario, el pensamiento crítico, la sensibilidad social, la formación 
política y moral 

En definitiva, nuestro instrumento lo proyectamos en la siguiente tabla, no sin antes 
recordar que el ICCPE es el resultado de la aplicación de un instrumento provisional 
al análisis de los materiales curriculares de EpC y a su implementación en el aula, y 
del feed-back recibido a raíz de estos estudios, hasta conseguir una clara y completa 
operativización de los indicadores:
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en
tu

si
as

m
o.

Pa
rti

ci
pa

 a
ct

iv
am

en
te

 e
n 

pr
oy

ec
to

s r
el

ac
io

na
do

s c
on

 la
 

co
ns

tru
cc

ió
n 

de
 la

 p
az

 d
en

tro
 

o 
fu

er
a 

de
l c

en
tro

.

6.
2 

Po
si

ci
on

am
ie

nt
o 

do
ce

nt
e.

R
eh

úy
e 

tra
ta

r t
em

as
 

po
lé

m
ic

os
 y

/o
 in

cu
lc

a 
el

 p
ro

pi
o 

pa
re

ce
r s

ob
re

 
lo

s h
ec

ho
s, 

ha
ci

en
do

 
ex

pl
íc

ita
s s

us
 o

pi
ni

on
es

 
co

m
o 

ún
ic

a 
op

ci
ón

.

M
an

tie
ne

 u
na

 a
ct

itu
d 

ne
ut

ra
l 

an
te

 lo
s c

on
te

ni
do

s q
ue

 se
 

tra
ta

n 
y 

an
te

 lo
s d

eb
at

es
 q

ue
 

su
rg

en
 e

n 
el

 a
ul

a.

Ev
ita

 d
ar

 su
 p

un
to

 d
e 

vi
st

a 
en

 te
m

as
 p

ol
ém

ic
os

 h
as

ta
 

qu
e 

lo
s n

iñ
os

 y
 la

s n
iñ

as
 

lo
 h

an
 d

is
cu

tid
o 

y 
le

 p
id

en
 

ex
pl

íc
ita

m
en

te
 la

 o
pi

ni
ón

.

C
om

bi
na

 u
na

 p
os

ic
ió

n 
ne

ut
ra

l c
on

 e
l c

om
pr

om
is

o,
 

de
pe

nd
ie

nd
o 

de
 la

s 
ci

rc
un

st
an

ci
as

 y
 d

el
 ti

po
 d

e 
va

lo
r e

n 
ju

eg
o.

6.
3 

Im
pl

ic
ac

ió
n 

de
 lo

s n
iñ

os
 y

 
la

s n
iñ

as
.

La
 a

si
gn

at
ur

a 
ca

re
ce

 d
e 

in
te

ré
s p

ar
a 

lo
s n

iñ
os

 y
 

la
s n

iñ
as

 p
or

 lo
 q

ue
 la

 
as

im
ila

n 
pa

si
va

m
en

te
.

H
ay

 in
te

ré
s p

or
 la

 m
at

er
ia

, 
pu

es
to

 q
ue

 e
l p

la
nt

ea
m

ie
nt

o 
de

 la
 c

la
se

 m
ot

iv
a 

a 
lo

s 
ni

ño
s y

 a
 la

s n
iñ

as
.

Se
 d

et
ec

ta
 u

n 
al

to
 g

ra
do

 d
e 

in
te

ré
s p

or
 p

ar
te

 d
e 

lo
s n

iñ
os

 
y 

la
s n

iñ
as

 q
ue

 p
ar

tic
ip

an
 

ac
tiv

am
en

te
 e

n 
la

 c
la

se
.

Pr
om

ue
ve

 e
l p

ro
ta

go
ni

sm
o 

de
 lo

s n
iñ

os
 y

 la
s n

iñ
as

 e
n 

el
 

pr
op

io
 a

pr
en

di
za

je
 y

 g
en

er
a 

vi
ve

nc
ia

s d
e 

pa
z 

si
gn

ifi
ca

tiv
as

 
en

 e
l g

ru
po

.

6.
4 

Es
til

o 
de

 
co

m
un

ic
ac

ió
n.

Se
 e

xp
on

en
 lo

s c
on

te
ni

do
s 

po
r p

ar
te

 d
el

 d
oc

en
te

 
y 

lo
s n

iñ
os

 y
 la

s n
iñ

as
 

re
al

iz
an

 la
s a

ct
iv

id
ad

es
 

qu
e 

se
 le

s e
nc

om
ie

nd
an

 
(c

om
un

ic
ac

ió
n 

ve
rti

ca
l).

Pr
ed

om
in

a 
el

 d
is

cu
rs

o 
do

ce
nt

e,
 a

 p
es

ar
 d

e 
qu

e 
lo

s 
ni

ño
s y

 la
s n

iñ
as

 su
el

en
 

fo
rm

ul
ar

 p
re

gu
nt

as
 o

 p
ed

ir 
ac

la
ra

ci
on

es
 (l

id
er

az
go

 
co

m
un

ic
at

iv
o 

de
l a

du
lto

).

Se
 in

te
rv

ie
ne

 e
n 

la
 c

la
se

 
de

 m
an

er
a 

pa
rti

ci
pa

tiv
a;

 
es

 d
ec

ir,
 q

ue
 c

ua
lq

ui
er

 
m

ie
m

br
o 

de
l g

ru
po

 p
ue

de
 

ha
ce

r u
so

 d
e 

la
 p

al
ab

ra
 

(c
om

un
ic

ac
ió

n 
ho

riz
on

ta
l).

Se
 re

qu
ie

re
 la

 c
on

st
an

te
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
en

tre
 to

do
s 

lo
s m

ie
m

br
os

 d
el

 g
ru

po
 p

ar
a 

ge
st

io
na

r e
l a

pr
en

di
za

je
 

(li
de

ra
zg

o 
co

m
un

ic
at

iv
o 

gr
up

al
).

Ta
bl

a 
1 

(c
on

t.)
. I

nd
ic

ad
or

es
 d

e 
co

ns
tru

cc
ió

n 
de

 c
ul

tu
ra

 d
e 

pa
z 

a 
tra

vé
s d

e 
la

 e
du

ca
ci

ón
 (I

C
C

PE
) (

Fu
en

te
: e

st
a 

in
ve

st
ig

ac
ió

n.
)
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- I
nf
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N

IV
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L 
2 

– 
Fo

rm
at

iv
o

N
IV

E
L 

3 
– 

Tr
an

sf
or

m
ad

or

E
6.

 L
A

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Y
 C

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 

D
E

L 
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

 
(c

on
t.)

6.
5 

G
es

tió
n 

de
 l

a 
di

ve
rs

id
ad

. 

Se
 a

tie
nd

e 
a 

to
do

 e
l 

al
um

na
do

 d
e 

m
an

er
a 

ho
m

og
én

ea
, m

ed
ia

nt
e 

la
s m

is
m

as
 e

st
ra

te
gi

as
 

de
 e

ns
eñ

an
za

 y
 

ap
re

nd
iz

aj
e.

Se
 c

on
te

m
pl

a 
la

 d
iv

er
si

da
d 

de
 

ca
pa

ci
da

de
s d

el
 

al
um

na
do

 y
 se

 re
sp

et
a 

el
 ri

tm
o 

de
 a

pr
en

di
za

je
 

de
 c

ad
a 

un
o.

Se
 h

ac
e 

vi
si

bl
e 

la
 d

iv
er

si
da

d 
de

l a
ul

a 
y 

se
 e

m
pl

ea
n 

di
fe

re
nt

es
 

es
tra

te
gi

as
 d

e 
en

se
ña

nz
a 

y 
ap

re
nd

iz
aj

e 
pa

ra
 g

ar
an

tiz
ar

 u
n 

m
ej

or
 a

pr
ov

ec
ha

m
ie

nt
o 

de
 to

do
 

el
 a

lu
m

na
do

.

Se
 tr

at
a 

la
 d

iv
er

si
da

d 
co

m
o 

un
 

el
em

en
to

 n
at

ur
al

 y
 e

nr
iq

ue
ce

do
r 

qu
e 

se
 p

ot
en

ci
a 

m
ed

ia
nt

e 
es

tra
te

gi
as

 e
n 

la
s q

ue
 to

do
 

el
 m

un
do

 a
pr

en
de

 d
e 

to
do

 e
l 

m
un

do
.

6.
6 

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 
en

 e
l a

ul
a.

  

H
ay

 p
oc

as
 o

ca
si

on
es

 
pa

ra
 la

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
de

 
lo

s n
iñ

os
 y

 la
s n

iñ
as

 y
, 

en
 g

en
er

al
, s

e 
tra

ta
 d

e 
re

sp
on

de
r a

 p
ro

pu
es

ta
s 

di
rig

id
as

 p
or

 e
l a

du
lto

 
(p

ar
tic

ip
ac

ió
n 

si
m

pl
e)

.

Se
 e

sc
uc

ha
 la

 p
al

ab
ra

 
de

 lo
s n

iñ
os

 y
 la

s n
iñ

as
 

y 
se

 le
s a

ni
m

a 
a 

op
in

ar
 

es
po

nt
án

ea
m

en
te

.

Se
 fa

ci
lit

an
 lo

s c
an

al
es

 
fo

rm
al

es
 p

ar
a 

ha
ce

r p
os

ib
le

 u
na

 
pa

rti
ci

pa
ci

ón
 c

on
su

lti
va

 e
n 

el
 

au
la

, e
n 

de
ba

te
s o

 a
sa

m
bl

ea
s.

Se
 p

ro
m

ue
ve

n 
in

ic
ia

tiv
as

 d
e 

lo
s n

iñ
os

 y
 la

s n
iñ

as
. E

l a
lu

m
no

 
se

 c
on

vi
er

te
 e

n 
pr

ot
ag

on
is

ta
 

y 
co

n 
ca

pa
ci

da
d 

de
 d

ec
is

ió
n 

(p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
pr

oy
ec

tiv
a)

.

6.
7 

So
lu

ci
ón

 d
e 

lo
s c

on
fli

ct
os

. 

Se
 re

su
el

ve
n 

lo
s 

co
nfl

ic
to

s a
cu

di
en

do
 

al
 a

du
lto

, q
ue

 e
s q

ui
en

 
re

pr
es

en
ta

 la
s n

or
m

as
 

de
l c

en
tro

.

Se
 c

on
st

ru
ye

n 
no

rm
as

 
co

nj
un

ta
m

en
te

 y
/o

 se
 

ut
ili

za
 e

l d
iá

lo
go

 p
ar

a 
so

lu
ci

on
ar

 lo
s c

on
fli

ct
os

 
de

 m
an

er
a 

pr
ev

en
tiv

a.

Ex
is

te
n 

in
st

an
ci

as
 d

e 
m

ed
ia

ci
ón

 
y 

so
lu

ci
ón

 p
os

iti
va

 d
e 

co
nfl

ic
to

s e
n 

la
s q

ue
 p

ar
tic

ip
an

 
lo

s n
iñ

os
.

La
 so

lu
ci

ón
 p

ac
ífi

ca
 d

e 
lo

s 
co

nfl
ic

to
s f

or
m

a 
pa

rte
 d

e 
la

 
cu

ltu
ra

 d
e 

to
da

 la
 c

om
un

id
ad

 
ed

uc
at

iv
a.

6.
8 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

l c
on

oc
im

ie
nt

o 
y 

pr
oc

es
o 

de
 

en
se

ña
nz

a 
y 

ap
re

nd
iz

aj
e.

  

Se
 tr

an
sm

ite
 e

l 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

al
 

al
um

na
do

 p
ar

a 
qu

e 
lo

 a
si

m
ile

 a
 tr

av
és

 d
e 

cl
as

es
 m

ag
is

tra
le

s y
 

ac
tiv

id
ad

es
 d

iri
gi

da
s.

Se
 c

om
bi

na
n 

la
s 

cl
as

es
 e

xp
os

iti
va

s 
co

n 
ac

tiv
id

ad
es

 
m

ás
 p

rá
ct

ic
as

, p
ar

a 
pr

oc
ur

ar
 u

n 
ap

re
nd

iz
aj

e 
si

gn
ifi

ca
tiv

o.

Se
 u

til
iz

an
 m

et
od

ol
og

ía
s d

e 
en

se
ña

nz
a 

y 
ap

re
nd

iz
aj

e 
qu

e 
po

te
nc

ia
n 

el
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

la
s 

in
te

lig
en

ci
as

 m
úl

tip
le

s.

Se
 in

st
a 

a 
lo

s n
iñ

os
 y

 a
 la

s n
iñ

as
 

a 
co

ns
tru

ir 
el

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 m
an

er
a 

di
al

óg
ic

a 
y 

ac
tiv

a,
 

ha
ci

en
do

 é
nf

as
is

 e
n 

la
 c

ap
ac

id
ad

 
de

 a
rg

um
en

ta
r y

 so
m

et
er

 a
 

de
ba

te
 la

s p
ro

pi
as

 id
ea

s.

6.
9 

D
es

ar
ro

llo
 d

el
 

es
pí

rit
u 

cr
íti

co
. 

Se
 e

xp
on

en
 lo

s 
co

nc
ep

to
s s

in
 

so
m

et
er

lo
s a

 d
is

cu
si

ón
.

Se
 in

fo
rm

a 
de

 
di

fe
re

nt
es

 p
un

to
s d

e 
vi

st
a 

so
br

e 
un

 m
is

m
o 

co
nc

ep
to

.

Se
 c

re
a 

de
ba

te
 a

 ra
íz

 d
e 

lo
s 

co
nc

ep
to

s y
 se

 c
on

tra
st

an
 

di
fe

re
nt

es
 a

rg
um

en
to

s.

Se
 p

ro
m

ue
ve

 la
 a

do
pc

ió
n 

de
l p

ro
pi

o 
pu

nt
o 

de
 v

is
ta

 y
 

la
 c

ap
ac

id
ad

 d
e 

ex
pr

es
ar

 y
 

de
fe

nd
er

 la
 p

ro
pi

a 
op

in
ió

n.
Ta

bl
a 

1 
(c

on
t.)

. I
nd

ic
ad

or
es

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

de
 c

ul
tu

ra
 d

e 
pa

z 
a 

tra
vé

s d
e 

la
 e

du
ca

ci
ón

 (I
C

C
PE

) (
Fu

en
te

: e
st

a 
in

ve
st

ig
ac

ió
n.

)
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 L
A

 
C

O
M

U
N
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A

C
IÓ

N
 

Y
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A
 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 
D

E
L 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
  

(c
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t.)

6.
10

 
C

on
ex

io
ne

s 
co

n 
la

 re
al

id
ad

.

La
 c

on
ex

ió
n 

co
n 

la
 

re
al

id
ad

 se
 d

a 
de

 
m

an
er

a 
es

po
rá

di
ca

 
y 

se
 c

irc
un

sc
rib

e 
fu

nd
am

en
ta

lm
en

te
 

al
 a

ul
a.

Se
 v

in
cu

la
 la

 c
ul

tu
ra

 d
e 

pa
z 

a 
la

 re
al

id
ad

 c
er

ca
na

 
de

 lo
s n

iñ
os

 y
 la

s n
iñ

as
, 

co
m

o 
la

 fa
m

ili
a 

y 
la

 
es

cu
el

a.

Se
 h

ac
en

 tr
ab

aj
os

 p
rá

ct
ic

os
 

vi
nc

ul
ad

os
 a

 d
ife

re
nt

es
 

re
al

id
ad

es
 p

re
se

nt
es

 
en

 e
l e

nt
or

no
 (b

ar
rio

, 
as

oc
ia

ci
on

es
...

).

Lo
s c

on
oc

im
ie

nt
os

 se
 a

so
ci

an
 a

 u
n 

m
un

do
 g

lo
ba

liz
ad

o,
 a

ce
rc

an
do

 a
l 

ni
ño

 y
 a

 la
 n

iñ
a 

a 
re

al
id

ad
es

 le
ja

na
s, 

pe
ro

 si
gn

ifi
ca

tiv
as

, c
om

o 
ca

so
s 

de
 v

ul
ne

ra
ci

ón
 d

e 
lo

s d
er

ec
ho

s 
fu

nd
am

en
ta

le
s o

 d
e 

in
ju

st
ic

ia
 so

ci
al

.

6.
11

 R
ec

ur
so

s 
m

at
er

ia
le

s y
 

hu
m

an
os

. 

Se
 si

gu
e 

un
 

lib
ro

 d
e 

te
xt

o 
u 

ot
ro

s m
at

er
ia

le
s 

cu
rr

ic
ul

ar
es

 q
ue

 
pr

op
on

e 
el

 c
en

tro
.

El
 e

qu
ip

o 
do

ce
nt

e 
de

ci
de

 
el

 li
br

o 
de

 te
xt

o 
a 

ut
ili

za
r 

y,
 d

e 
ve

z 
en

 c
ua

nd
o,

 lo
 

co
m

pl
em

en
ta

.

Fr
ec

ue
nt

em
en

te
, s

e 
us

a 
m

at
er

ia
l d

e 
di

fe
re

nt
es

 
pr

oc
ed

en
ci

as
, a

ct
ua

l y
 v

ar
ia

do
 

(I
nt

er
ne

t, 
do

cu
m

en
ta

le
s, 

pr
en

sa
, e

tc
.) 

qu
e 

re
co

pi
la

 o
 

el
ab

or
a 

el
 e

qu
ip

o 
do

ce
nt

e.

El
 m

at
er

ia
l s

e 
co

m
pl

em
en

ta
 c

on
 

co
ne

xi
on

es
 c

on
 la

 c
om

un
id

ad
 

ed
uc

at
iv

a,
 se

 h
ac

en
 v

is
ita

s y
 se

 in
vi

ta
 

a 
ot

ra
s p

er
so

na
s a

 p
ar

tic
ip

ar
 e

n 
la

 
cl

as
e.

6.
12

 
Es

tra
te

gi
as

 d
e 

ev
al

ua
ci

ón
.  

Se
 e

va
lú

a 
de

 m
an

er
a 

po
co

 si
st

em
át

ic
a 

y 
oc

as
io

na
l.

Se
 e

va
lú

a 
m

ed
ia

nt
e 

pr
ue

ba
s s

um
at

iv
as

 
es

cr
ita

s y
/u

 o
ra

le
s c

on
 

el
 fi

n 
de

 c
om

pr
ob

ar
 lo

s 
co

no
ci

m
ie

nt
os

 d
e 

lo
s 

ni
ño

s y
 la

s n
iñ

as
.

Se
 u

til
iz

an
 d

ife
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nt
es

 
es

tra
te
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 d
e 
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al
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ci

ón
: 
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to
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ón
, e
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lu

ac
ió

n 
en

tre
 c

om
pa

ñe
ro

s, 
in

di
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du
al

, 
gr

up
al

, e
tc

.

Ta
m
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 se
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do
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nt
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E
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7.
1 

D
is

tri
bu

ci
ón

 
de

l a
ul

a.
  

Se
 d

is
po

ne
 e

l a
ul

a 
de

 fo
rm

a 
qu

e 
el

 
al

um
na

do
 m

an
te

ng
a 

al
 m

áx
im

o 
la

 
at

en
ci

ón
 y

 e
l o

rd
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4. Discusión y Conclusiones

Pensamos que la “visibilidad” o traducción práctica de la cultura de paz que 
permite el instrumento presentado puede contribuir a animar la reflexión y el debate en 
diferentes contextos educativos, entre los cuales subrayaríamos los equipos docentes, 
puesto que en buena parte los maestros y las maestras son quienes pueden introduir 
en la práctica cotidiana un sesgo, un compromiso y una forma crítica de mirar la 
educación, tal y como ya pedía Grasa en la Agenda de educación para la paz del siglo 
XXI (Grasa, 2000). 

De todos modos, resulta necesario repensar el modelo actual de formación inicial 
y permanente del profesorado, ya que, como nos dicen Martínez Martín, Puig y Trilla 
(2003, pp. 93-94), “conviene intensificar la formación ética, la relativa a las teorías 
del aprendizaje y desarrollo moral, a las buenas prácticas de educación en valores, a 
las formas de organizar socialmente la convivencia y el aprendizaje en grupo y a la 
formación en el ejercicio de la tutoría y de los nuevos profesionales de la educación”. 

Consideramos que la escuela puede encontrar en la cultura de paz el catalizador 
que introduzca en los actuales escenarios educativos la acción transformadora (Díaz-
Soto, 2005) que comporta la erradicación de cualquier forma de violencia y la 
liberación del potencial de cada ser humano para la construcción de un mundo más 
justo. Y aquí toma enorme relevancia la materialización de los principios de cultura 
de paz que hemos identificado: empoderamiento, ciudadanía activa, transformación 
social y solución pacífica de los conflictos. Tonucci (2009, p. 23) afirma que si la 
escuela tuviera el valor de replantearse no sólo como el lugar donde se enseña, se 
estudia y se aprende (que evidentemente es y sigue siendo una competencia suya), 
sino también, y ante todo, como lugar donde las propuestas culturales se viven y se 
practican, probablemente podría superar muchas de las contradicciones que limitan 
hoy día su tarea, hasta hacerla inútil. 

Ahora bien, el ICCPE quiere identificar los procesos educativos susceptibles 
de contribuir a la construcción de una cultura de paz a través de la educación en el 
día a día del aula y, por tanto, no aborda la dimensión institucional ni la dimensión 
sociocomunitaria, lo cual conlleva limitaciones y aciertos. Entre las limitaciones 
señalaríamos que, cuando no hay una coherencia entre las tradiciones culturales que 
rodean el centro educativo, la organización y dinámicas de funcionamiento interno de 
la escuela, las políticas educativas y el hecho de educar en sí, se generan tensiones 
entre estos niveles y la educación para la paz también se resiente. De forma que, 
para conseguir una visión integral de la construcción de la cultura de paz a través 
de la educación, habría que incorporar las dimensiones político-organizativa y 
sociocomunitaria, especialmente centradas en la diagnosis y establecimiento 
de condiciones para la paz. Entre las ventajas, destaca el hecho que entender que 
la construcción de la paz puede iniciarse desde la misma esencia de la dimensión 
educativa rescata aquellos elementos intrínsecos en el acto educativo que a menudo 
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pasan desapercibidos pero que, en realidad, tienen todo el potencial transformador al 
que aspira la cultura de paz. Esto se ve reforzado por el hecho de que el ICCPE se 
sustenta en la óptica de la “paz escrita en minúsculas”, es decir, la paz imperfecta y 
posible que empuja a todos los actores y desde todas las instancias a su compromiso. 
Podría presuponerse que esta concepción abre un espacio para la acción y movilización 
de los agentes educativos que, tarde o temprano, provocaría cambios en las otras dos 
esferas o dimensiones (estructural y cultural), pero esta afirmación sería objeto de otra 
investigación. 

De cualquier manera, entendemos que el ICCPE es un instrumento que puede 
ser mejorado y completado con nuevos matices. Con todo, recomendaríamos que 
se preservara su funcionalidad y se evitara aumentar el actual nivel de complejidad. 
Asimismo, cabe volver a recordar que los miembros del equipo de investigación hemos 
partido de una reflexión previa sobre el significado de la paz y aquello que puede 
aportar al ámbito educativo y esto nos hace darnos cuenta de que el ICCPE, cuando 
se emplea para valorar el nivel en que cada uno de los indicadores está presente en la 
escuela (bien sea en los materiales curriculares o en las dinámicas de aula), tiene que 
ser manejado e interpretado por personas conocedoras de los presupuestos básicos de 
la cultura de paz.

Finalmente, no quisiéramos terminar sin añadir que, para reequilibrar el ámbito 
de construcción de la paz desde la educación y dotarlo de continuidad espacial y 
temporal, se deben fortalecer todos los ámbitos (escuela, familia, ocio, etc.); sólo así 
podremos hablar de una educación para la paz sólida, ejercida con convencimiento 
por los diferentes agentes socioeducativos e imbricada en todo tipo de contextos. 
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