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Resumen 
Reconocer la diversidad en el espacio áulico permite propiciar espacios de convivencia 
armónica que promuevan y acepten la interculturalidad, por ello el docente se convierte en 
el eje nodal para propiciar las condiciones que permitan a los estudiantes reconocerse como 
seres iguales capaces de desarrollar al máximo sus capacidades académicas y personales. 
Para conseguir este objetivo es fundamental que el docente se reconozca en sí mismo y en 
los demás, de tal forma que genere espacios en el que los alumnos se identifiquen como 
seres sociales capaces de interactuar con sus pares, con la comunidad educativa y su 
entorno. 
Lo hasta aquí descrito sustenta la propuesta de la pedagogía de la convivencia en el espacio 
áulico como promotor de la educación para la paz que contribuya a la disminución de la 
violencia que se vivencia en la sociedad. 
La propuesta se sustenta en una investigación documental respecto a la pedagogía de la 
convivencia  vinculada con  la diversidad e interculturalidad para promover la educación 
por la paz. 
La propuesta reconoce al docente como el eje que impulsa la educación por la paz a través 
de propiciar ambientes armónicos en el aula. 
No es posible hablar de Convivencia armónica sin considerar la conciencia del docente 
respecto a su rol como educador social, que promueve a través de la Pedagogía de la 
Convivencia una educación intercultural que atienda a la diversidad y que favorezca la 
educación para la paz y contribuya a la disminución de la violencia cultural. 
 
Palabras clave: Pedagogía de la convivencia, Interculturalidad y educación por la paz. 
Introducción  

Hasta hace algunos años se tenía la idea que en la educación escolarizada se centraba en el 

desarrollo de aspectos cognitivos, conceptuales y procedimentales, con un énfasis mayor en 

lo cognoscitivo, hoy día y derivado de exhaustivos estudios de personal especializado se 

identifica la necesidad de que en los espacios áulicos también se generen otro tipo de 

competencias que tal como se propone por Jacques Delors se centran en Aprender a 

Conocer, Ser, Hacer y Convivir; motivo por el cual resulta fundamental que en los espacios 
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escolares se fortalezan las relaciones entre alumno - alumno y docente-alumno, así como 

docente-docente; ya que como lo afirma Salazar (2013):  

Es común que algunos estudiantes mexicanos y mexiquenses, formen parte 
de una escalada de intolerancias hacia las diferencias culturales, al tiempo 
que viven en medio de manifestaciones de corrupción, discriminación e 
injusticias en sus distintos entornos; acciones que provocan conflictos de 
manera constante entre la comunidad educativa (estudiantes y sus familias, 
profesores/as, personal de apoyo a la educación y directivos), quienes 
llegan a ver en la violencia la solución inmediata a conflictos y problemas 
(P.1). 

Por ello, la escuela requiere generar las condiciones para convivir de forma pacífica y así 

lograr una juventud y adultez sana; sin embargo al revisar datos como el que afirma que 

en la capital del país, según datos del Gobierno “… el 44 por ciento de niñas, niños y 

jóvenes ha sido víctimas de acoso escolar, principalmente  de maltrato verbal, 

psicológico, físico  y sexual” (Arista, 2011), es claro que aún hay  aspectos a fortalecer. 

La información descrita explica la razón de ser de este estudio de investigación el cual tiene 

la finalidad de generar una propuesta que permita desde las aulas contribuir  a disminuir 

esta problemática. La propuesta tiene como eje de análisis la pedagogía de la convivencia 

por lo que la pregunta central del escrito es ¿Cómo el docente de educación básica puede 

promover la educación para la paz por medio de la pedagogía de la convivencia. 

Para responder el cuestionamiento anterior se centra el análisis en la educación básica, que 

en México es obligatoria tal como lo declara el artículo tercero de la constitución política 

de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la Educación básica (Plan de estudios 

2011), el alumno se desenvuelve y participa activamente en la construcción de una sociedad 

democrática. 

� Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, los pone 

en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones con responsabilidad y en apego a 

la ley.  

� Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la convivencia 

respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, étnica, cultural y lingüística.  
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� Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se identifica 

como parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se esfuerza por lograr 

sus propósitos y asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones.  

Reconocer que la educación debe preparar al hombre para vivir una vida en plenitud, es 

decir, en relación creadora con sus semejantes y con la naturaleza. La educación y los 

valores de convivencia humana son fundamentales en nuestro país, el aprecio a la dignidad 

de la persona, la fraternidad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la libertad y la paz 

como  parte importante del proyecto educativo de nación por tal motivo cobra relevancia la 

educación en derechos humanos. 

La pedagogía de la convivencia como la posibilidad de dar respuesta a los factores sociales 

vinculados con el entorno, valora la diversidad de alumnos y docentes además de 

incorporar los procesos de deseducación personales que implican analizar la práctica 

profesional desde la visión de aprendices y formadores, para así replantear los principios, 

métodos y formas influenciadas por el contexto y que no contribuyen a la convivencia. 

La relación alumno – docente entonces se convierte en una relación constructiva que 

permita el desarrollo de potencialidades más que la mera transmisión de datos, 

conocimientos para ello resultara importante que los alumnos al terminar un ciclo escolar 

sientan que son mejores personas que además de saber más de física, historia, matemáticas, 

pueden contribuir, con su entorno y con su familia de una manera más armónica, situación 

que se puede lograr si en nuestros cursos no sólo nos dedicamos a enseñarles sino que 

fomentamos dentro de ellos habilidades para: conocer al que está a un lado, para entender al 

otro, para ser tolerante sin caer en el conformismo, para respetar nuestro entorno por 

mencionar algunos aspectos básicos y con esto no queremos decir que no importe el saber, 

sino más bien como ese saber sumara al ser y convivir. 

Siguiendo con este enfoque la pedagogía de la convivencia puede entenderse como:  

“ … una propuesta que tiene como finalidad lograr que el ambiente de aprendizaje 
sea armónico, lo que generará en el alumno una apropiación de los principios que 
podrá replicar en cualquier contexto. Se entiende como actividades de enseñanza que 
realizan los docentes y se relacionan con los procesos de aprendizaje de los 
alumnos, al tener presente que el fin de los profesores y alumnos es el logro de los 
aprendizajes esperados” (López & Medrano, 2011). 
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La educación básica promueve experiencias fructíferas de aprendizaje, es decir, que el 

profesor  cuente con un sólido conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de los alumnos: 

cómo piensan y se comportan, qué persiguen, qué encuentran interesante, qué es lo que ya 

saben y cuáles son los conceptos que les plantean dificultades en determinados campos del 

saber y a ciertas edades.  

Todo ello requiere, además, tomar conciencia de la diversidad que presentan los alumnos, 

en cuanto a la cultura, el lenguaje, la familia, la comunidad, el género, la experiencia 

escolar previa y otros factores que configuran sus experiencias personales, así como 

considerar las diferencias en las capacidades intelectuales, en las estrategias de aprendizaje 

por las que cada uno de los alumnos tiene preferencia, y las dificultades que pueden 

encontrar en el curso de sus aprendizajes. 

 Al tomar en cuenta la diversidad, los profesores estarán preparados para establecer 

relaciones de respeto y cooperación con todos y cada uno de sus alumnos, 

independientemente del contexto en que viven y de su lugar de procedencia. La diversidad 

puede ser definida como las: “Cualidades o elementos diferentes, distintos o únicos; 

riqueza, variedad (Danesh, 2012). En este sentido la diversidad implica reconocer que todos 

somos iguales por ser seres humanos pero que todos somos diversos por las cualidades o 

elementos distintos.  

El reconocimiento de la diversidad permite promover la educación intercultural para la paz, 

entendida como todos los procesos educativos (Formales, Informales y No formales), que a 

partir del reconocimiento, valoración y convivencia de las diversas culturas, se empoderan 

pacíficamente en sus espacios, tiempos y medios para fortalecer su cultura en perspectiva 

de paz como proyecto de vida social (Sandoval Forero, 2013). 

Atendiendo a esto será fundamental que el docente propicie espacios equitativos, para así 

conseguir: “… dar a cada cual lo que le pertenece. Implica que las personas puedan 

realizarse en sus propósitos de vida según sus diferencias. Incluye el respeto y garantía de 

los derechos humanos y la igualdad de oportunidades”  (PUEG, 2008, P.21). 

Alcanzar los postulados descritos requiere de la generación de ambientes armónicos, 

entendido los ambientes de aprendizaje como: 
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 “…relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, pero también 

las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que 

mantienen las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre 

las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las 

actividades que se realizan” (Duarte, 2003).  

Un elemento sustancial para conseguir lo hasta aquí descrito es promover entre los alumnos 

la empatía entendida como la capacidad de compartir y comprender el estado emocional de 

otra persona. Se refiere al proceso por el que alguien, tras ponerse en el lugar de otra 

persona que siente determinada emoción es capaz de comprender sus sentimientos, cómo 

han surgido, lo que le gustaría hacer para fortalecerlos o aliviarlos, los pensamientos y 

cambios corporales que les acompañan, etcétera. (Muñoz, 2004). 

El enfoque de la pedagogía de la convivencia se enriquece con la propuesta de la educación 

desde los derechos humanos, que describe al profesor/a en derechos humanos  sabe  

analizar su  disciplina  de estudio con la mirada de los derechos humanos, es decir ha 

adquirido  la habilidad  de  profundizar en el conocimiento  en  la perspectiva de  los 

derechos humanos  y de esta forma le agrega  sentido adicional a su disciplina y enriquece 

el proceso enseñanza-aprendizaje.   

Desde la postura de (Reardon, 2008-2009) la educación en derechos humanos representa la 

actualización de la dignidad humana, los derechos humanos al ser la médula ética de la 

educación para la paz. Con respecto al aprendizaje en derechos humanos la misma 

(Reardon, 2008-2009) lo concibe, como  el núcleo íntimo, que define el cultivo de la 

reflexión y la evaluación éticas para el ejercicio de la responsabilidad social. Dichos 

elementos, la reflexión ética y la responsabilidad social, son esenciales para el desarrollo 

del pensamiento transformador.  

Para Gloria Ramírez (2009) la educación en derechos humanos tiende a  desarrollar 

propósitos, metodologías,  enfoques pedagógicos y trabajo con ejes trasversales apropiados 

para cada nivel, grado, disciplina y carrera. Además, debe generar el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación. Desde otra óptica (Cabezudo, 2005-2006) propone una 

pedagogía urbana para el gobierno local y los vecinos- la ciudad se convierte en un aula. En 

un aula de construcción de aprendizajes conjuntos con respecto a conocimiento teórico; un 
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aula de actividades prácticas conjuntas a través de programas de acción; de intercambio 

entre todos los actores de la ciudad sobre los temas que saben y como pueden compartirlos.  

En la educación de derechos humanos y la construcción de la cultura de paz, es sustancial 

reconocer la práctica docente inmersa en el aprendizaje permanente, ya que las 

competencias y conocimientos que adquiere un maestro son resultado no sólo de su 

formación inicial, sino de los aprendizajes que realiza durante el ejercicio de su profesión, 

dentro y fuera de la escuela, y en su desempeño frente a sus alumnos en las aulas escolares.  

De acuerdo con (Magendzo, 1996) un profesor/a en derechos humanos  toma conciencia y 

se comporta en consonancia con el principio que la  dignidad humana  es central y que hay 

necesidad de potenciar el tejido intercultural de nuestra sociedad. Sabe  y entiende que es 

condición necesaria para la apertura al mundo globalizado, para la  construcción de una 

moderna ciudadanía, en la cual el sujeto, es ser productor y no solamente consumidor de su 

experiencia y de su entorno social" y en donde la modernidad, además de progreso 

económico, tecnológico y social, es por  sobre todo "exigencia de libertad y defensa contra 

todo lo que transforma al ser humano en instrumento o en objeto.   

Un profesor/a en derechos humanos hace de la educación  una  herramienta que contribuye 

a  erradicar la   marginación  y la  exclusión de la vida ciudadana  en la que se encuentra la 

mayoría de la población. Marginación que no se circunscribe sólo a un problema 

económico que se resuelve con la satisfacción de las necesidades básicas, sino que exige la 

transferencia de poder ciudadano a las personas para que sean capaces de significar su 

situación de exclusión y  puedan participar en la adopción de decisiones en la vida política, 

civil, social y cultural.  

Un profesor/a  en  derechos humanos  sabe  analizar su  disciplina  de estudio con la mirada 

de los derechos humanos, es decir ha adquirido la habilidad de profundizar en el 

conocimiento  en  la perspectiva de  los derechos humanos  y de esta forma le agrega  

sentido adicional a su disciplina y enriquece el proceso enseñanza-aprendizaje.   

Es innegable que muchos maestros ejercen su profesión con responsabilidad y compromiso, 

y obtienen resultados favorables en su desempeño frente a sus grupos y en su relación con 

la comunidad. Estas fortalezas contribuirán a conformar la nueva escuela en la cual, la tarea 

del profesor consistirá en promover en sus alumnos los aprendizajes que requieren para su 
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desarrollo personal: la adquisición y consolidación de sus competencias intelectuales 

fundamentales; la adquisición de los saberes indispensables para entender el mundo natural 

y el mundo social en el que viven; el desarrollo de la capacidad de concebirse a sí mismos 

como personas con identidad y con posibilidades propias, y las competencias y valores 

necesarios para respetar y aprender a convivir con los demás.  

El papel del profesor radicará, además, de favorecer en sus alumnos la formación como 

ciudadanos y su integración activa en la sociedad, en estimular su curiosidad y alentar su 

pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa y la autodeterminación. Se espera que el 

docente cumpla el papel de guía pedagógico y permita al educando orientarse ante la 

creciente masa de información que genera el mundo contemporáneo.  

Lo anterior permitirá conseguir una escuela inclusiva que como lo afirma Pearpoint y 

Forest (1992) la inclusión debe entenderse como una forma de vida en la que se reconoce la 

diversidad y se acepta en el actuar cotidiano. Citado por (Echeita, 2007). 

Conclusiones 

En síntesis, se requiere de profesores que sean capaces de ayudar y orientar a sus alumnos, 

no sólo para que adquieran conocimientos básicos, sino también para que sean conscientes 

de su identidad, tolerantes, abiertos a los otros y a otras culturas, capaces de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, de modo que puedan enfrentar el porvenir con confianza. 

La educación en derechos humanos para la democracia puede ser el eje articulador en la 

cual hace evidente la necesidad de profundizar desde el colegiado directivo y docente, con 

un enfoque interdisciplinario y en estrecha vinculación a una práctica docente sobre 

aspectos tales como fundamentación, marco teórico y metodológico de una educación en 

derechos. 

En ese sentido la práctica educativa se traduce en una educación en derechos humanos, que 

brinde las herramientas y elementos para hacer más efectiva la práctica docente. Se trata de 

una formación que reconoce las dimensiones históricas, políticas y sociales de la educación 

y que se basa en los valores, principios, mecanismos e instituciones relativos a los derechos 

en su integridad y en su relación de interdependencia e indivisibilidad con la democracia, el 

desarrollo y la paz. 
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Luego entonces la docencia se traduce en el lugar ideal para compartir conocimientos, 

saberes, para lograr un crecimiento conjunto, teniendo presente que la relación entre el 

alumno y el docente es una relación constructiva que posibilita el desarrollo de 

potencialidades. 

La pedagogía de la convivencia se convierte en la posibilidad de dar respuesta a los factores 

sociales vinculados con el entorno,  cómo docentes podamos deseducar lo que implica 

analizar nuestra práctica como aprendices y como formadores, para así replantear los 

principios, métodos y formas influenciadas por el contexto y que no contribuyen a la 

convivencia. 

Es así que la convivencia se fundamenta desde la singularidad articulada con los demás, lo 

que permite aportar lo que somos para lograr armonía con los otros, este proceso retoma el 

concepto de Des-educación porque implica cuestionarnos quienes somos discerniendo los 

aspectos de nuestro bagaje cultural permitiéndonos eliminar aquellos elementos que no son 

favorables e incorporando otros que reconocemos de los otros y que permiten fortalecer 

nuestra posición ante la vida (Bach y Darder: 2005). 

Entonces la educación se concibe como el elemento fundamental para mejorar la calidad de 

vida en la sociedad y el instrumento necesario para integrar a los grupos en situación de 

vulnerabilidad a la sociedad como individuos con derechos plenos, puesto que al 

garantizarles este acceso se materializan sus oportunidades. 

Es fundamental reflexionar y generar ambientes basados en el reconocimiento de  los 

derechos humanos.  Si las directoras y docentes trabajan en un clima de respeto, confianza 

y su voz es escuchada estarán en la posibilidad de proponer aulas que validen los derechos 

de sus alumnos a través de espacios más democráticos donde sin importar que tan 

inteligente se es, o que tantas cualidades se tengan se pueda aprender y desarrollarse. 

En este sentido es  primordial promover en el espacio escolar y áulico  una cultura de paz 

mediante la práctica de valores, actitudes y comportamientos que favorezcan las relaciones 

interpersonales. También es necesario prevenir o transformar los conflictos a través del 

dialogo y la negociación considerando el punto de vista de los derechos humanos. 
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La propuesta descrita reconoce al docente como el eje que impulsa la educación por la paz 

a través de propiciar ambientes armónicos en el aula. No es posible hablar de Convivencia 

armónica sin considerar la consciencia del docente respecto a su rol como educador social, 

que promueve a través de la Pedagogía de la Convivencia una educación intercultural que 

atienda a la diversidad y que favorezca la educación para la paz y contribuya a la 

disminución de la violencia cultural. 
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