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RESUMEN 

En este trabajo se presentan resultados de una investigación 
exploratoria que parte de considerar las implicaciones y los riesgos 
sociales generados por la globalización, en la sociedad y las formas en las 
que la educación y las universidades públicas estatales (UPE) han 
atendido los diversos problemas sociales que se ubican en el acontecer 
diario, entre ellos, el tema de la violencia. La investigación tuvo como 
objetivo conocer los fundamentos teóricos de la educación para la paz 
(EpP) e indagar de qué manera estos han sido incorporados en los 
modelos educativos (ME) y en los currícula de algunas UPE de México. El 
estudio siguió una metodología cualitativa, de corte documental en su 
fase exploratoria, que posibilitó integrar un estado del arte y del 
conocimiento sobre la temática de estudio. En esta comunicación se 
revelan los resultados de la revisión de diez casos de UPE a manera de 
estado del arte, tres de ellas integraron en los ME como en el currículum 
elementos asociados a la EpP mediante la estrategia de la 
transversalidad. Con respecto las otras UPE exploradas, no se identificó 
un pronunciamiento explícito sobre la EpP, pero algunos de los valores 
que enuncian se vinculan a ella. La estrategia asumida se observó como 
una innovación curricular que contribuye a la formación universitaria 
integral, valoral, ética y ciudadana. 

Palabras clave: educación para paz, currículum, problemas sociales, 
educación superior, universidad pública estatal.  
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas del siglo XX, se gestaron procesos de cambio asociados a factores económicos, 

políticos, sociales y culturales; mismos que trastocan la vida y expectativas de los distintos grupos 

sociales. En este sentido, autores como Bauman (2004), Morin (2010) y Torres (2012) señalan que la 

globalización es uno de los fenómenos generadores de estas transformaciones. 

De acuerdo con Torres (2012), la globalización en primera instancia refiere a un concepto que 

pareciera tener un significado positivo, pues permite una mayor comunicación e interdependencia 

entre los diversos países del orbe. Sin embargo, el polo negativo d

cuando se utiliza desde las esferas de la política, la cultura, y la economía de co

2012, p. 81). Por ello, sus implicaciones van más allá de ser un fenómeno de índole económico que 

favorece la interconexión de los mercados mundiales, pues sus efectos inciden también en los diversos 

ámbitos de la vida cotidiana. 

El proceso de globalización, según lo refieren Mayor (2009) y Guarro (2005), promovió la 

adopción de un modelo económico neoliberal que da prioridad a los intereses económicos y del 

mercado, dejando en segundo plano los intereses sociales.  Ello fortaleció a las cúpulas empresariales y 

ha tendido a debilitar los valores democráticos como la: justicia social, equidad y solidaridad.  

Por su parte, Morin (2010), señala que uno de los elementos detonadores de mayor violencia 

social desde finales del siglo XX ha sido el crecimiento y consolidación de redes de delincuencia 

organizada. Éstas han traspasado las fronteras y configurado nuevas estructuras delincuenciales 

internacionales, originando una subcultura en la que impera la criminalidad.  

La globalización también causa efectos en el campo 

(2005) y Torres (2012), las lógicas empresariales han trastocado las estructuras administrativas y 

académicas de las instituciones educativas, generando cambios organizacionales y curriculares que 

responden a la necesidad de adecuar los modelos educativos y los contenidos curriculares, así como a 

transformar las formas de enseñanza aprendizaje. En este sentido, las reformas educativas demandan a 

las instituciones de educación superior (IES) la responsabilidad de replantear los contenidos y las metas 

formativas en función de las necesidades del contexto social. 
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Por lo que se refiere a la situación social que se vive en México, Sandoval (2012), Escalante (2012) 

y Williams (2010), señalan que desde la última década del siglo XX se percibe un panorama de violencia, 

que se refleja en el aumento de la inseguridad y diversos delitos. Dichos autores también señalan que el 

aumento generalizado de la violencia en el país es resultado de diversos factores, pero durante los 

últimos años las causas principales han sido la lucha entre distintos grupos de la delincuencia 

organizada. Desde nuestra perspectiva, todo ello ha contribuido a la desestructuración y desintegración 

del tejido social, dando como resultado una crisis social y la pérdida de paz. Lo anterior se evidencia en 

el  Índice de Paz Global (IPG), cuyos resultados para el año 2014 ubican a México entre los países más 

violentos del mundo, al ocupar el lugar 138 de 162 naciones evaluadas.   

En contextos sociales como el nuestro, Ospina (2010) señala que el tema de la educación para la 

paz (EpP) cobra relevancia porque el uso de la violencia se ha generalizado, afectando 

consecuentemente la propia configuración social. Complementariamente, Sánchez-Cardona (2012) 

agrega que la EpP puede ser una estrategia para que los individuos desarrollen las capacidades 

necesarias y resuelvan los conflictos de manera pacífica, para cimentar una cultura de paz.  

Por su parte, López (2008) destaca que la educación superior como bien público tiene un 

compromiso con la sociedad a la que pertenece. Por ello, consideramos que la educación superior no 

puede soslayar la responsabilidad de atender de manera pertinente aquello que la sociedad demanda. 

Además, coincidimos con los argumentos de autores como Abrego (2010) y Sandoval (2012), quienes 

señalan que la EpP puede convertirse en una alternativa viable para contribuir a la transformación de 

este panorama desalentador y disminuir algunos problemas de violencia.  

Conforme nos adentramos en la literatura, afinamos nuestros cuestionamientos y nos  

planteamos como interrogante central para guiar la investigación: ¿cómo se incorporó en los modelos 

educativos de algunas UPE mexicanas el tema de la EpP y de qué manera se logró introducir en las 

propuestas curriculares? 
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NOCIONES DE A EPP Y SU INCORPORACIÓN COMO INNOVACIÓN EN LOS CURRÍCULA DE LAS 

UPE EN MÉXICO 
En esta investigación, indagamos algunos referente

EpP 

educativo". Algunos autores como: Mayor (2003), Monclús y Sabán (1999) y Palos (1998) destacan que 

la EpP es uno de los temas transversales fundamentales de los currícula,  por ello abordamos la noción 

de  transversalidad curricular.  

Con relación a la noción d

delimitación. Así, recuperamos los planteamientos de autores latinoamericanos, como Arteaga (2005), 

para quién la EpP es: un proceso formativo continuo, dinámico, fundamentado en los conceptos de paz 

positiva, orden mundial real, derechos humanos y la perspectiva de la solución pacífica de los conflictos 

consecuencia a partir del papel regula  

Hicks (1999), desde el ámbito europeo, opina que la EpP 

problemas de conflicto y de violencia en escalas que se extienden desde lo global y lo nacional a lo local 

 

Jares (1999), entiende esta noción desde el paradigma socio-crítico de las Ciencias Sociales y 

afirma que la EpP es un: proceso educativo fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la 

perspectiva creativa del conflicto, como elementos significantes y definidores, y que, a través de la 

aplicación de enfoques socioafectivos y problematizantes pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, 

la cultura de la paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la realidad para poder situarse ante 

ella y actuar en consecuencia (p.124). 

de los autores se han construido desde una mirada occidental y se encuentran atravesadas por 

perspectivas teóricas multidisciplinarias como la filosofía, la sociología, la axiología, la pedagogía y la 

didáctica.  
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que a lo largo de la historia ha existido un debate interesante sobre su delimitación y es un término 

polisémico e inacabado.  

Siguiendo a De Alba (1998), Gimeno (2010), Grundy (1998), y Kemmis (1998) consideramos que 

costumbres, hábitos y creencias; que responde a los intereses de los diferentes grupos y sectores sociales 

y educativos, y se configura como una propuesta político-educativa que se ocupa de los contenidos, 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas integradoras del plan cultural de una institución 

educativa.  

En relación con 

explicarla; produciendo metas, visiones, propósitos y objetivos que una institución, en este caso la 

planteamiento de este autor. Es importante señalar que en algunas universidades existen definiciones 

 

al entorno y orientan su quehacer académ  

Por lo que respecta a la transversalidad, Castañeda, Lugo y Saenger (2011), refieren que ésta 

puede ser una estrategia de innovación curricular que permite integrar al currículo problemáticas 

sociales de atención urgente o prioritaria, fortaleciendo el desarrollo profesional y personal del alumno. 

organización del conocimiento en el currículo a partir de la inclusión de temáticas de relevancia social 

[  lograr una formación crítica e integral  (Castañeda et al., 2011, p. 4). 

En ese tenor, Díaz Barriga y Lugo (2003), identificaron que hay propuestas innovadoras para la 

elaboración de planes y programas de estudio, para ello tuvieron como referente los modelos 

educativos de algunas instituciones educativas que plantearon distintas temáticas para ser abordadas 

de manera transversal en el currículum. Así, la dimensión ética cobró relevancia en las propuestas 

curriculares de algunas IES.  
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Pensando el papel de la EpP frente a los retos sociales actuales, Monclús y Sabán (1999), 

la EpP ara Palos (1998), la EpP se ha 

incorporado de manera relevante dentro de los temas transversales. 

 La estrategia metodológica seguida fue de corte cualitativo, documental y de tipo exploratorio 

analizando el discurso en documentos oficiales de 10 UPE mexicanas como los modelos educativos y 

curriculares. Primeramente, integramos varios elementos para dar cuenta del contexto social nacional e 

internacional. En segundo lugar, identificamos la producción de investigación y aportes al conocimiento 

del tema. En un tercer momento, realizamos una revisión de documentos oficiales1 de las UPE. Los ME 

de las UPE exploradas nos permitieron conocer cómo se estaban incorporando los planteamientos de la 

EpP. Las universidades se seleccionaron tomando en cuenta los siguientes criterios generales: a) Ser una 

UPE que hubiera aplicado reformas curriculares a sus ME en los últimos 10 años; b) Ofertar algún 

programa educativo relacionado con la EpP y C) Expresar en su ME elementos asociados a la EpP y/o la 

transversalidad curricular.  

Como resultados de esta investigación se identificaron diez UPE ubicadas geográficamente en 

las cuatro regiones del país, delimitadas por la ANUIES2, que de manera general incorporaron en sus  ME 

elementos relacionados con la EpP. En los discursos se alude a la formación de valores, la formación 

integral o humanística, y asumen el compromiso de construir una sociedad más justa y fomentar la paz. 

La mitad de las UPE exploradas3, mencionan su compromiso por promover la paz, ello se consideró un 

paso inicial para incorporar la perspectiva de la EpP. Además, las diez instituciones identificadas 

expresan su compromiso por construir una sociedad más humana y justa. 

En la formación de profesionales, se identificó la promoción de algunos valores asociados a la 

EpP como: igualdad (BUAP y UAA), justicia (BUAP, UAEMor, UDG, UG, UNACH, UADY), respeto (BUAP, 

UAA, UABC, UAEMor, UDG, UG, UJAT, UNACH), solidaridad (BUAP, UDG, UNACH, UADY, UV) y, 

responsabilidad (UG, UJAT, UADY). 

Únicamente tres UPE integraron en sus modelos educativos y el currículum elementos 

discursivos asociados a la EpP, desde una perspectiva de transversalidad curricular:  
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 La BUAP, integró cinco ejes transversales al currículum, como: la Formación Humana y Social y la 

garante de actitudes no violentas y solidarias que favorecen un clima social 

 

 La UADY, creó dos programas educativos transversales de carácter multidisciplinar, las 

asignaturas: Cultura Maya y Responsabilidad Social Universitaria (RSU

opción ético-política de contribución al desarrollo humano y sustentable, la equidad, la inclusión social, 

 

 La UNACH incluyó la competencia aprender a aprender como elemento transversal de su modelo 

ente de los cambios 

constantes de la ciencia y la tecnología, comprometido con los valores humanos, con la promoción de 

la cultura de la paz

(UNACH, 2010:43). 

 

CONCLUSIONES 

Se identificó que las propuestas iniciales son de orden político y curricular. Aunque en los modelos 

curriculares se alude a la EpP como un rasgo de innovación educativa, asociado a la formación valoral, 

ética y ciudadana que favorece además la formación integral; apenas empieza a integrarse mediante la 

transversalidad como estrategia de instrumentación en el currículo. 

Consideramos que  la universidad  debe ser líder del cambio social y asumir  el gran reto de 

formar en un contexto de cambio e incertidumbre  ciudadanos críticos, responsables, con valores 

democráticos, que defiendan los derechos humanos y busquen la solución pacífica de los conflictos a 

través del dialogo. En este sentido, se devela la falta de propuestas y acciones encaminadas a la 

incorporación de la temática de la EpP en los currícula, pues se observó que no hay una  integración de 

forma concisa en los discursos institucionales y en las propuestas formativas de las universidades 

exploradas. Asimismo, falta mucho por conocer sobre el tema y su concreción en futuras propuestas 

formativas, por ello puede convertirse en una veta de investigación de largo aliento. 
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NOTAS 
1 Documentos recopilados  a partir de las páginas web oficiales de las universidades. 

2 Región Noroeste: Universidad Autónoma de Baja California (UABC); Región Centro-Occidente: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes (UAA), Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad de Guanajuato (UG); Región Centro-Sur: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor); 
Región Sur-Sureste: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Veracruzana (UV), Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) y Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 

3 Fueron las siguientes universidades: BUAP, UAA, UDG, UADY, UNACH. 
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