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Capítulo 6. 

Acciones educativas para promover una 
cultura de paz en la primera infancia
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El propósito de este capítulo es socializar los conocimientos, prácticas y valores 
sobre las acciones educativas que se pueden promover en la primera infancia 
en el marco de un sistema competente que responda a una educación para 

la paz y al fortalecimiento de capacidades de las niñas y los niños afectados por el 
conflicto colombiano.

El capítulo presenta inicialmente la fundamentación teórica sobre la naturaleza de 
las acciones educativas, luego profundiza sobre el sentido de la educación en la pri-
mera infancia desde una perspectiva de construcción de paz, la importancia de la 
formación docente y las condiciones para garantizar el derecho a la educación de 
calidad en torno al conflicto, que son, además, las tres grandes categorías por medio 
de las que se conciben las acciones educativas para promover la paz. Por cada una de es-
tas categorías, se presentan las competencias asociadas a los resultados de lo hallado 
en el estudio con el talento humano y expertos en el nivel individual, institucional, 
interinstitucional y de gobernanza.

Naturaleza de las acciones educativas

En primera instancia, para hacer una aproximación teórica sobre las acciones educa-
tivas, se abordará primero lo que es una acción. El Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE), define el término acción como “Hecho, acto u operación que 
implica actividad, movimiento o cambio y normalmente un agente que actúa volun-
tariamente, en oposición a quietud o acción no física”2 . Precisamente, en el lenguaje 
cotidiano en castellano, acción denota movimiento, algo opuesto a la quietud o a la 
pasividad.

Sin embargo, en el consenso de diferentes visiones teóricas que han conceptualizado 
y guiado la investigación sobre la acción, como la psicología genética, la psicología 
de la Gestalt y la psicología histórico-cultural, la acción es un acto que tiene dos 
dimensiones: orientación y ejecución (Piaget, 1969; Köhler, 1959; Leontiev, 1981; 
Montealegre, 2005). De este modo, toda acción se compone de una dimensión de 
ejecución mediante contemplación, interpretación o transformación de una reali-
dad, y de orientación, dada por el pensamiento o la dirección que la persona le da a 
dichos actos (Piaget, 1969; Köhler, 1959; Leontiev, 1981; Montealegre, 2005).

La acción se alimenta también de los objetos del medio sobre los cuales se aplica. 
De allí, se hace más sofisticada, y puede incluso volver sobre su propia manera de 
ejecutarse, es decir, hacerse cada vez más consciente, controlada y susceptible de 
dirección intencional hacia un determinado fin (Flavell, 1999; Karmiloff-Smith, 
1994; Piaget, 1969). Por lo tanto, la acción se diferencia del movimiento o del pro-
cedimiento en que incluye un plan, su ejecución y la evaluación de sus resultados. 

2Diccionario de la Real Academia Española, DRAE. Consultado en: https://dle.rae.es/?id=0KZwLbE
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Su definición coincide, entonces, con el control mediante la metacognición (Flavell, 
1999; Mateos, 2009).

De acuerdo con lo anterior, la acción es entonces un acto con orientación, proce-
dimientos o formas de ejecución propios y procesos de revisión de esta, tanto en 
el momento como posteriormente (Flavell, 1999; Karmiloff-Smith, 1994; Mateos, 
2009; Piaget, 1969). Las acciones, por orientarse a los objetos y hacia otras personas, 
son flexibles para cambiar y adaptarse al entorno. Por tanto, las acciones se apren-
den y también pueden ser orientadas, guiadas y enseñadas por otros, es decir, puede 
haber acciones educativas de diferentes tipos.

La acción educativa es una acción enmarcada en la formación de personas o en pro-
pósitos educativos. En ese sentido, la acción educativa se puede dirigir hacia el de-
sarrollo del ser (construcción de aspectos que pasan a ser parte de la personalidad 
o la identidad de la persona) o del saber hacer (consolidación de conocimientos o 
saberes que permiten razonar y actuar de una manera determinada) (Runge-Peña y 
Muñoz-Gaviria, 2012). Las acciones educativas hacen referencia a los actos que lle-
van a cabo distintos actores relacionados con la formación de los niños y la actividad 
guiada que se realiza con ellos, con actores adultos como los padres, los cuidadores, 
los profesores y otros profesionales que laboran en las instituciones educativas (Koi-
vula, Gregoriadis, Rautamies y Grammatikopoulos, 2017).

Las acciones educativas suelen tener un componente cultural interiorizado median-
te la socialización que no necesariamente es consciente, junto con un componente 
de asimilación práctica o de lo elaborado en la experiencia. En algunos casos, tienen 
también un componente de conceptualización del acto educativo, en el caso de los 
educadores formales (Bruer, 1997; Dimaté-Rodríguez, 2017). Por esta razón, las ac-
ciones educativas se clasifican en incidentales e intencionales. A su vez, las acciones 
educativas intencionales se dividen en acciones educativas intencionales informales 
o no formales, y en acciones educativas intencionales formales (Russ, Sherin y She-
rin, 2016). Las acciones educativas incidentales son acciones educativas que se desa-
rrollan en prácticas asumidas, naturalizadas y no cuestionadas dentro de los grupos 
que las desarrollan (Bronfenbrenner, 1994). Las acciones educativas intencionales 
son acciones educativas desarrolladas mediante su desarrollo deliberado y delibera-
damente orientado a un objetivo o fin explícito de aprendizaje, que se busca hacer 
claro para quien enseña y para quien aprende (Russ et al., 2016). Como se enunció, 
se dividen en dos:

• Acciones educativas intencionales informales o no formales, definidas como prácticas cotidianas 
de enseñanza, inmersión y enculturación de personas dentro de grupos, formas de pensar, formas 
de actuar y creencias, que se dan en marcos de actividades cotidianas y situadas en contextos es-
pecíficos, sin que haya una asignación fija, especializada o pre-especificada de roles entre quienes 
enseñan y quienes aprenden (Bronfenbrenner, 1994).

• Acciones educativas intencionales formales, definidas como prácticas de enseñanza institucio-
nalizadas que pueden tener mucho en común con las informales o no formales (Russ et.al., 2016), 
pero en las cuales hay una asignación fija, especializada y especificada de roles entre quienes en-
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señan y quienes aprenden (Bruer, 1997), en torno a campos de saber y de actuación que social y 
políticamente se han establecido como importantes y con privilegio sobre otros (Stenhouse, 1998).

La acción educativa incidental pone en marcha actividades en las que se hace 
partícipe a la persona y esta incorpora conocimientos, prácticas y valores por 
el solo hecho de participar en los grupos que la promueven (Bronfenbrenner, 
1994). La acción educativa intencional informal o no formal y la acción educativa 
intencional formal orientan explícita y deliberadamente, es decir, enseñan a sus 
miembros con el fin de poder avanzar en una ejecución cada vez más diestra de 
las prácticas privilegiadas (Guzmán, Ghitis y Ruiz, 2018).

Desde otro punto de vista, en las acciones educativas incidentales y en las acciones 
educativas intencionales informales o no formales, los agentes que enseñan no es-
tán establecidos previamente y pueden rotarse sus roles dentro de actividades de 
enseñanza que son parte de los contextos situados de su actividad, como parte de la 
inserción a los más nuevos en su tradición y en su forma de pensamiento colecti-
vamente compartido (Leontiev, 1981). En otro sentido, en las acciones educativas 
intencionales formales, los agentes que educan son designados institucionalmente 
con este fin y con esta misión de la enseñanza y orientación de personas (Russ et.al., 
2016). La siguiente tabla puede sintetizar estas relaciones. 

Tabla 6.1. Relación entre disposición de los agentes y tipo de enseñanza en los diferentes tipos                                 

de acciones educativas. 

Agentes no fijos,        

dados por necesidad 

de enseñar u orientar

Enseñanza implícita y 

no consciente, apren-

dizaje implícito y no 

consciente

Agentes designados 

institucionalmente 

para enseñar

Enseñanza y aprendizaje 

explícitos, conscientes y 

orientados a un fin

Acción educativa incidental

Acción educativa intencional 
informal o no formal

Acción educativa intencional 
formal

De este modo, las acciones educativas incidentales forman personas por su partici-
pación en contextos de interacciones y prácticas espontáneas, en las cuales desarro-
llan saber, prácticas y valores privilegiados consciente o inconscientemente por el 
grupo o los grupos en los cuales participa la persona que se forma (Bronfenbren-
ner, 1994). Las acciones educativas intencionales informales o no formales forman 
personas mediante la participación de estas en interacciones o prácticas diseñadas 
para enseñarles algo o para hacerles aprender algo, dentro de prácticas de este tipo 
que son comunes dentro de los grupos y los diferentes contextos (Leontiev, 1981). 
Finalmente, las acciones educativas intencionales formales también forman perso-
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nas mediante la participación de estas en interacciones o prácticas diseñadas para 
enseñarles algo o para hacerles aprender algo, pero dentro de campos de saber que 
se han privilegiado previamente y por medio de agentes que han sido designados 
institucionalmente con la función de enseñar en estos campos (Russ et al., 2016; 
Stenhouse, 1998).

Estos tres tipos de acciones educativas son las que se ponen en marcha en la educa-
ción para la paz y para la resolución de conflictos. Las acciones educativas en pri-
mera infancia, dentro del marco de las competencias del talento humano que labora 
en educación inicial con población afectada por el conflicto colombiano, hacen refe-
rencia a trabajos en el aula y a sus labores de apoyo en la educación para la paz en el 
escenario de la educación inicial. 

Partiendo de esta contextualización previa, que permitió reflexionar sobre la natura-
leza de las acciones educativas que se realizan con la primera infancia, en lo que resta 
del capítulo se desarrollarán tres conceptos o macro categorías -con sus respectivas 
categorías-, que en lo que tiene que ver con acciones educativas y construcción de 
paz, se consideran centrales en un proceso de cualificación del talento humano que 
trabaja en escenarios de educación inicial con población afectada por el conflicto. 

En la Tabla 6.2. se observa la distribución de estos conceptos como una guía para su 
lectura. Igualmente, en el texto se encontrará una propuesta de competencias por 
nivel del sistema, que está ligada a cada macro categoría presentada en esta tabla. 

Tabla 6.2. Macro categorías y categorías del concepto de acciones educativas para promover una cultura de paz 

en la primera infancia. 

Concepto/

macro categoría

Sentido de la educación 

en la primera infancia 

desde una perspectiva de 

construcción de paz

Formación de educado-

res para promover la 

educación para la paz

Condiciones para ga-

rantizar el derecho a la 

educación de calidad

Desarrollo integral y creación de oportunidades para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía.

Categorías

• Análisis, reflexión y evaluación continua del contexto.

• Conocimientos del profesor e implementación de estrategias  
que promueven la educación para la paz.

• Formación para la democracia y ciudadanía.

• Fortalecimiento de capacidades personales. 

Trabajo articulado entre instituciones con garantía de calidad.

6.2. Sentido de la educación en la primera infancia desde una 

perspectiva de construcción de paz

En este apartado es importante mencionar que el sentido de la educación inicial 
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es fundamental para la configuración de un modelo de competencias para agentes 
educativos que trabajan con niños víctimas del conflicto, y por qué se debe orientar 
hacia la perspectiva de construcción de paz.

Es fundamental que los agentes comprendan que las acciones educativas en prime-
ra infancia, al ser incidentales, intencionales no formales e intencionales formales, 
se inscriben en un campo de oportunidades. Son las mismas oportunidades de las 
cuales pueden gozar los niños durante su desarrollo en la primera infancia. Lo ca-
racterístico de la primera infancia sea, tal vez, ser un periodo de la vida en el cual el 
desarrollo y el aprendizaje están todavía muy cerca. Por lo tanto, las oportunidades 
de desarrollo del niño en primera infancia son también, en general, oportunidades 
de aprendizaje y el aprendizaje, a su vez, promueve el desarrollo.

De igual manera, es importante resaltar que es en esta etapa donde se logra generar 
el despliegue de todas las dimensiones del ser humano, el fortalecimiento para el de-
sarrollo de estructuras de autocontrol, regulación, desarrollo y potenciación que son 
“las bases del desarrollo posterior y se adquieren las habilidades personales y sociales 
que van a determinar su futuro” (Gutiérrez y Ruiz, 2012, p.108). Como se expone en 
las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Inicial en el Marco de la Atención 
Integral (Guía 20), el propósito de la educación inicial centra su propuesta en el 
desarrollo y atención de la primera infancia porque es el momento en que los niños:

Aprenden a convivir con otros seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adul-
tos significativos […] a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; a conocerse, a 
ser más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a los demás, 
a sentirse seguros, partícipes, escuchados, reconocidos […] a descifrar las lógicas en las que se 
mueve la vida, a solucionar problemas cotidianos (Guía 20, 2014 p.12). 

Por tanto, si los agentes educativos que atienden a la primera infancia conocen y se 
apropian del sentido de la educación, reflexionan sobre su quehacer y logran enfocar 
su acción hacia una perspectiva de construcción de paz, promueven una calidad de 
vida que incide y contribuye a la consolidación y potenciación de las capacidades de 
los niños. Por esta razón, en esta sección se aborda el desarrollo integral y la creación 
de oportunidades para el ejercicio pleno de la ciudadanía, así como las grandes líneas 
de propuesta pedagógica acordes con tal desarrollo. 

Desarrollo integral y creación de oportunidades para el ejerci-

cio pleno de la ciudadanía

El desarrollo integral hace referencia a concebir el desarrollo de los niños como in-
tegrado por las múltiples dimensiones: físico-orgánicas, intelectuales, socioemocio-
nales, afectivas, y sociales. En general, descansa en la idea de que los seres humanos, 
en la mayor parte de nuestra actividad, tenemos intervención de todos los aspectos 
anteriormente mencionados (Bandura, 1986; Dweck, 2015). Dicho desarrollo se da 
en interacción entre lo que la persona trae consigo, y su relación con diferentes es-
feras de su entorno. Por lo tanto, implica una relación entre la persona, sus procesos 
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y la relación con esas esferas, inscritos en el paso del tiempo (Bronfenbrenner, 1994; 
Gifre-Monreal y Guitart, 2013). 

Esto, visto desde el desarrollo en la primera infancia, nos muestra que hay un des-
pliegue de grandes capacidades de orden intelectual, lingüístico, cognitivo y del or-
ganismo en un tiempo relativamente breve en comparación con otros periodos de 
la vida. Diferentes evidencias científicas muestran que la actividad enriquecida del 
niño en este periodo tiene incidencia en desempeños sociales e intelectuales pos-
teriores y es una base de seguridad afectiva y de prevención de trastornos y enfer-
medades, con mayor probabilidad de tener efectos duraderos en comparación con 
planes e intervenciones que se realizan en otros periodos de la vida de las personas 
(Mustard, 2007). Por lo tanto, las intervenciones guiadas, de las cuales hacen parte 
las acciones educativas, son cruciales para cualquier campo del desarrollo en la pri-
mera infancia.

Lo anterior nos lleva a considerar que las intervenciones guiadas y las acciones edu-
cativas son un importante campo de oportunidades para todos los niños. De esta 
manera, se da la opción de sentar una base de oportunidades para todos los niños 
como fin social no negociable, dentro del cual se pueden dirigir las diferentes diná-
micas y acciones de los adultos para el logro de este fin (Sen, 2000).

De acuerdo con hallazgos de investigaciones, en el desarrollo de los niños y niñas 
durante la primera infancia, y en aprendizajes específicos que suceden en esta eta-
pa, muchos avances en la evolución de capacidades en los niños se dan en espa-
cios de interfase. Dichos espacios se caracterizan por ser interacciones del adulto 
con el niño que, con mayor frecuencia, logran conectar las capacidades que el niño 
ya tiene, con otras nuevas o que apenas se encuentran en proceso de adquisición 
(Arias-Velandia y Flórez-Romero, 2011). Las oportunidades que los niños tienen en 
su desarrollo y su aprendizaje en la primera infancia son más ricas cuando cuentan 
con mayor probabilidad de tener o generar estos espacios de interfase (Arias-Velan-
dia y Flórez-Romero, 2011).

El espacio de interfase que más se liga al desarrollo y al aprendizaje de competencias 
para la paz y la ciudadanía, corresponde con las actividades en las cuales los niños 
comienzan a atribuir estados mentales a los demás y a juzgarlos como estados de 
creencia, plan, intención o deseo, diferentes de otros tipos de estados en las per-
sonas, es decir, actividades en las que se pone en marcha la capacidad de teoría de 
la mente en los niños (Flórez-Romero, Arias-Velandia y Torrado Pacheco, 2011; 
Posada-Gilède y Parales-Quenza, 2012; Wellman, Cross y Watson, 2001). En ese 
sentido, las bases de capacidades para la ciudadanía incluyen ideas, acciones y senti-
mientos de empatía, que demandan conocer lo que los demás sienten o piensan en 
determinada situación, la consideración de esa situación y el juicio sobre si la con-
secuencia de los actos de estas personas son justas o no, lo cual incluye capacidades 
de consideración de los límites y trato válido con las demás personas en colectivo 
(subyacentes al manejo y resolución de conflictos, de las normas de convivencia y 
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la participación), y fortalecimiento de capacidades ligadas al sentido de la valía de 
los propios sentimientos, del cuidado y del concepto y sentido de valía de sí mismo 
(Chaux, 2012; Ruiz-Cardozo, Ñañez-Rodríguez y Capera-Figueroa, 2019). 

Lineamientos generales de propuesta pedagógica para la crea-

ción de oportunidades

Lo planteado en el apartado anterior supone un importante reto para los profesores 
y educadores que laboran en escenarios de la primera infancia. En primer lugar, esta 
creación de oportunidades para el desarrollo y el aprendizaje implica los siguientes 
aspectos:

• Análisis y reflexión sobre el contexto del niño, que incluya tanto el de las familias, las comuni-
dades, los medios y sus ideas socialmente compartidas, como el sentido de las propias opciones y 
oportunidades para desarrollar la propia carrera como educador inicial.

• Conocimientos del profesor sobre la actividad pedagógica de formación ciudadana, en cultura de 
paz y para el afrontamiento del conflicto.

• Competencias requeridas para manejar con los niños el contenido implicado en la actividad peda-
gógica de formación ciudadana, en cultura de paz y para el afrontamiento del conflicto.

• Condiciones de trabajo con los niños para la realización de su derecho a la educación.

En las dos secciones siguientes (6.3 y 6.4) se desarrollarán estos aspectos. 

A continuación, se relacionan las competencias de los diferentes niveles en la ca-
tegoría de sentido de la educación en la primera infancia desde una perspectiva de 
construcción de paz. 

Competencias que promueven sentido de la educación en la pri-

mera infancia desde una perspectiva de construcción de paz.

Nivel individual 

Todo agente educativo que trabaje para la primera infancia afectada por el conflic-
to colombiano requiere orientar sus procesos con una intencionalidad. Para ello, 
se deben generar ambientes de aprendizaje, apropiación de contenidos, estrategias, 
momentos pedagógicos, actividades y recursos, así como generación de interaccio-
nes, experiencias y reflexiones del proceso de los niños para la construcción de paz 
y la resolución de conflictos.

Algunos testimonios de los agentes educativos con relación a este nivel mencionan 
lo siguiente:

Apropiación de contenidos: “Para ser sujetos de paz y seres más sociables y felices, que per-
mitan distinguir entre las buenas y malas acciones”. “A través de observaciones, indagaciones y 
diálogo, las experiencias de los niños le permiten a uno conocer su opinión”.

Interacciones, experiencias y reflexiones de los niños para la construcción de paz: 

“Hay que enseñarles a los niños a respetar las desigualdades, que tiene el pelo de este color, el 
que se viste de esta manera, es necesario que respete a los otros, respeto a la vida". “Se trabaja 
en rutina diaria el respeto de las normas de ciudadanía, pedir la palabra, conservar la derecha 
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para caminar, pedir permiso, hacer la fila, a veces entre ellos mismos se corrigen. Son activida-
des diarias, cotidianas, todos los días se trabajan”.

Con los testimonios de agentes educativos mencionados anteriormente, en el nivel 
individual las competencias propuestas se centran en identificar, encontrar las ca-
racterísticas propias que le dan un sentido de ser a la educación infantil, centradas en 
conocimientos, prácticas y valores hacia la creación de oportunidades para un pleno 
ejercicio de la ciudadanía.

Tabla 6.3. Competencias que promueven sentido de la educación en la primera infancia desde una perspectiva 

de construcción de paz – Nivel individual.

Conocimientos Prácticas Valores

• Conocimiento de las formas 
de expresiones artísticas y 
lenguajes propios de la prime-
ra infancia.

• Promover acciones, activida-
des que propongan movimien-
to, gestos, manipulación de los 
objetos y por medio de diferen-
tes expresiones que manifiesten 
su experiencia, aprendizajes, 
problematizando actividades li-
gadas a pensar sobre el conflicto 
y la construcción de paz.

• Desarrollar actividades que 
promuevan las destrezas que se 
requieren para fortalecer la co-
municación, el trabajo colabo-
rativo y la empatía con los otros 
en los niños y sus familias.

• Promover y fortalecer accio-
nes que fomenten las compe-
tencias socioemocionales de 
escuchar, conversar, leer, escri-
bir y recrear diversos lenguajes 
expresivos.

• Favorecer la vinculación afec-
tiva, promover el desarrollo del 
lenguaje, incentivar la imagina-
ción, desplegar la creatividad, 
ampliar la visión de mundo 
(Flórez y Torrado, 2013).

• Valoración del sentido de 
las acciones educativas arti-
culadas para fortalecer el de-
sarrollo integral y promover 
la construcción de la paz.

Nivel institucional

En este nivel de competencias se espera que trabajen de manera articulada las ins-
tituciones y sus agentes que laboran en ellas. Como bien lo manifiesta (Urban et 
al., 2012), el desarrollo de las competencias de los profesionales también es respon-
sabilidad de los equipos profesionales. Por esta razón los criterios que se tuvieron 
en cuenta para este nivel de competencia institucional, con relación a las acciones 
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educativas y competencias del docente, se focalizan en la generación de ambientes 
significativos, la articulación del trabajo en equipo (psicosocial, nutricionista, coor-
dinador, docentes), conocer las situaciones de los niños que llegan a las instituciones 
y la promoción de programas y proyectos en la primera infancia para la construc-
ción de paz. Algunos testimonios de los agentes educativos con relación a este nivel 
mencionan:

Programas, proyectos para la atención integral a la primera infancia: “Desde el CDI 
tenemos un proyecto pedagógico que se llama Jugando y explorando voy valorando, enton-
ces nuestras sesiones educativas van hacia implementar y recuperar los valores en el hogar, 
una de las actividades que nosotros realizamos independiente del tema, siempre estamos                              
hablando de eso”.

“Nada más cuando uno llama a los niños de uno a uno para entregarles el refrigerio, hacemos 
venir al bebé, primero para que identifiqué a quién se está llamando, luego ellos van hacia 
nuestro lugar y nosotros le entregamos nuestro refrigerio”.

Tabla 6.4. Competencias que promueven sentido de la educación en la primera infancia desde una perspectiva 

de construcción de paz – Nivel institucional

Conocimientos Prácticas Valores

• Conocer el significado y re-
presentación de la experiencia 
de los niños (Castañeda, 2016).

• Conocimiento de las capacida-
des cognitivas, comunicativas, 
socioafectivas, corporales y ar-
tísticas del desarrollo del niño.

• Conocimiento de los linea-
mientos, planes, procesos y 
estrategias para fomentar la 
educación y potenciación del 
desarrollo infantil en diferentes 
espacios o entornos.

• Generar oportunidades de 
expresión y aprendizaje, pro-
blematizando actividades liga-
das a pensar sobre el conflicto 
y la construcción de paz.

• Propiciando formas de ex-
presiones artísticas (dibujo, 
escultura, dramatización, dan-
za, relatos orales, relatos escri-
tos) y lenguajes propios de la 
primera infancia (juego, litera-
tura, artes), que usan los niños 
para expresar su experiencia 
frente a guerra, paz y asuntos 
relacionados.

• Adelantar actividades ba-
sadas en el conocimiento de 
temas relacionados con el de-
sarrollo de los niños en la pri-
mera infancia.

• Poner en práctica estrategias 
de disciplina positiva. 

• Generar oportunidades a los 
niños para entrar en contacto 
con bienes culturales; la mú-
sica, lengua escrita, expresión 
y actividades que fortalezcan 

• Reconocer la importancia de 
formar en comprensión sobre 
el conflicto y la construcción 
de paz. 

• Valorar la importancia de 
potenciar el desarrollo infantil.

• Reconocer la importancia de 
pautas y modelos de buen trato 
a los niños.

• Comprender que cada niño 
es diferente, y que se requiere 
de una adaptación de sus pro-
puestas pedagógicas a las par-
ticularidades de cada uno y de 
su contexto.
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su desarrollo integral y mane-
jo del tiempo libre (Torrado, 
2009).

• Generar espacios y activida-
des de realimentación efectiva 
a los actores educativos sobre 
los procesos de planeación, 
seguimiento y evaluación, te-
niendo en cuenta los intereses 
y necesidades de los niños.

• Capacitar, orientar y acom-
pañar a los agentes educativos 
en la implementación de pro-
puestas pedagógicas, teniendo 
en cuenta los lineamientos de 
educación infantil: bases cu-
rriculares, competencias para 
la primera infancia, enfoque 
diferencial, inclusión.

Nivel interinstitucional

Este nivel corresponde a las alianzas con otras instituciones, para responder a las 
necesidades del contexto y de los niños. A continuación, se relacionan las categorías. 
Se espera que las diferentes instituciones se coordinen en la generación de linea-
mientos, planes, rutas, acciones educativas que propicien el trabajo articulado en 
la educación de la primera infancia que propicie una cultura de paz. Algunas de las 
referencias de los agentes educativos con relación a este nivel mencionan: 

Lineamientos, planes, rutas protocolos de atención a la primera infancia: 
“Todos los que atienden a los niños y estén relacionados con la garantía de sus dere-
chos deben conocer claramente los procesos y protocolos de atención”.

Tabla 6.5. Competencias que promueven sentido de la educación en la primera infancia desde una perspectiva 

de construcción de paz – Nivel interinstitucional.

Conocimientos Prácticas Valores

• Conocer programas, pla-
nes actividades que pro-
pendan por potenciar el 
desarrollo integral en los 
diferentes espacios o entor-
nos en los que interactúan 
los niños.

• Fomentar la participa-
ción de la comunidad en 
eventos de socialización 
para la transmisión de 
conocimiento sobre la 
prevención y evitar la re-
victimización en los niños 
afectados por el conflicto.

• Aprender sobre el ejercicio 
pleno de la ciudadanía.
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Nivel de gobernanza

Para garantizar el funcionamiento de este nivel de competencia, se requiere la ins-
tancia de la dirección y coordinación de la política pública orientada a la generación 
de lineamientos del sistema educativo y a la destinación de recursos para la forma-
ción del talento humano en temas relacionados con la educación para la paz. Algu-
nas de las referencias de los agentes educativos con relación a este nivel mencionan:

Destinación de recursos a la formación en aspectos de educación para la paz y la su-
peración del conflicto armado: “Nosotros tenemos unos documentos, un buzón de 
sugerencias, el pacto de convivencia, unas orientaciones para el cumplimiento de las 
normas, hay unas normas de convivencia”. “También hay un comité de padres que 
han funcionado para que entre ellos mismos busquen soluciones a las situaciones 
que se presentan”. “Tenemos veedores que dan cuenta de las situaciones que suceden 
y entre todas proponen alternativas y si estas se cumplen”.

Tabla 6.6. Competencias que promueven sentido de la educación en la primera infancia desde una perspectiva 

de construcción de paz – Nivel de gobernanza.

Conocimientos Prácticas Valores

• Conocer características de la 
primera infancia como etapa 
crucial del ser humano, que 
ayuda a fomentar todo el de-
sarrollo en las personas.

• Generar acompañamiento y 
capacitaciones permanentes a 
las instituciones, actores edu-
cativos sobre planes, rutas de 
atención, leyes, normas y polí-
ticas para la atención integral a 
la primera infancia.

• Garantizar las condiciones 
para desarrollo integral de los 
niños víctimas del conflicto.

• Garantizar y reconocer que 
todos los agentes educadores 
deben ser partícipes en el de-
sarrollo integral de los niños. 

Formación de educadores para promover la educación para la paz

La comprensión del lugar de los educadores de la infancia para promover la educa-
ción para la paz pasa por la comprensión crítica y sistémica de la labor de formación 
que se desarrolla (Urban, Vandenbroeck, Van Laere, Lazzari y Peeters, 2012). Dicha 
comprensión crítica, según Urban et al. (2012), es cómo se ve el agente educador 
como actor individual y cómo ve su articulación con diferentes esferas de la aten-
ción y educación a la primera infancia3. Específicamente, se refiere a dos aspectos de 
este agente: su comprensión y acción en torno a sus propias necesidades para hacer 
mejor su labor de atención y educación a la primera infancia, y su comprensión y 

3 Comúnmente, la comprensión crítica implica la capacidad de tomar una posición argumentada con 
respecto a lo que se conoce. En el sentido en que se plantea desde el marco de fundamentación en los 
sistemas competentes, se refiere a la visualización del sentido del propio trabajo en primera infancia y a 
la perspectiva que cada actor tiene para articularse con otros y con otras esferas de la atención integral 
y educación a la primera infancia (Urban et al., 2012).
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acción en torno a esferas, actores y coordinación entre niveles para lograr una mejor 
atención y educación a la primera infancia.

Para lograr que el agente educativo promueva la educación para la paz debe primero 
conocer las políticas y los programas, e implementar acciones educativas para la 
construcción colectiva, la participación de la familia y la comunidad, y que el proce-
so de formación sea continuo. Con ello se propende que el centro de la intenciona-
lidad en la acción educativa se focalice en la formación de los niños (Política pública 
por los niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años, 2006. p. 156).

De manera que se requiere que el agente educador permanentemente analice, re-
flexione y evalúe el contexto de los niños, pero también reconozca sus intereses, 
necesidades y capacidades, así como en la comunidad de referencia y en él mismo. 
Tanto como es fundamental que el profesor tenga una apropiación pedagógica y 
promueva e implemente estrategias educativas que fomenten una cultura de paz 
desde la formación en valores, convivencia y desarrollo de capacidades. A continua-
ción, se profundizará sobre cada uno de estos aspectos.

Análisis, reflexión y evaluación continua del contexto

Para mejorar la acción educativa se requieren procesos de evaluación y reflexión 
constantes por parte del educador, son procesos que deben ser permanentes, de 
análisis de lo que sucede en el contexto donde está inmerso el niño, lo que ayuda a 
hacer un proceso de planeación coherente con las realidades y necesidades y a res-
ponder de manera contextualizada (Castañeda-Bernal, 2016; Pedraza-Pinto, 2018; 
Ruiz-Cardozo et al., 2019). 

Reconocimiento de necesidades, intereses y capacidades propias

Generalmente, “contexto” se refiere a un entorno alrededor de una persona. Sin 
embargo, desde otro enfoque, cada persona puede ser parte de su mismo contexto: 
así como recibe influencias del entorno, puede tomar decisiones y cursos de acción 
que modifican su propio entorno (Bronfenbrenner, 1994).

En concordancia con esto, el educador del nivel inicial puede analizar las necesida-
des de los entornos de los niños con los cuales labora. Sin embargo, también puede 
realizar análisis y reflexión sobre su propia actividad como educador (Dimaté-Ro-
dríguez, 2017). En ese sentido, se espera que pueda analizar las condiciones en que 
se realiza su trabajo, cómo podría mejorar, cómo puede beneficiar con él cada vez 
más a los niños y otros adultos cercanos a estos, y que pueda, en consonancia, arti-
cularse con otros actores, esferas y entidades para lograr el cometido de su trabajo 
(Urban et al., 2012). En otras palabras: identificarse con su labor, y pensarla como 
una carrera, que en el caso de quienes son profesores, se busca que se inscriba en un 
desarrollo profesional docente que le reconozca como profesor y como educador 
profesional (Dimaté-Rodríguez, 2017).

La investigación de Ruiz-Cardozo et al. (2019), muestra que los profesores de educa-
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ción inicial en una ciudad colombiana, cuando se les indaga por el trabajo de forma-
ción en competencias ciudadanas, privilegian mucho más las normas de convivencia 
que otros aspectos relacionados con dichas competencias, y que, si bien reconocen 
el valor de la empatía, no logran diferenciar en su discurso su trabajo del que se lleva 
a cabo en otros niveles de educación formal. Tampoco suelen hacer referencia a su 
propio rol como actores cívicos con independencia de sus labores como maestros, 
y, por tanto, no se perciben en un papel de modelo cultural de lo que buscan formar 
en los niños.

Esta evidencia muestra la importancia de insistir en que los profesores sean obser-
vadores, y, con ello, analicen y reflexionen sobre el tema de la formación ciudadana, 
para la paz y para enfrentar el conflicto, dirigiendo su atención a lo que significa esta 
formación, sus conocimientos docentes para formar en estos temas, y al significado 
que en sí mismo tiene este problema en el niño, sus adultos cercanos, sus familiares 
y sus comunidades de referencia, tema que se desarrolla en el siguiente subapartado.

Reconocimiento de necesidades, intereses y capacidades en co-

munidades de referencia

Este aspecto del reconocimiento del contexto se refiere al conocimiento de las co-
munidades de referencia de las personas que aprenden o que participan de la forma-
ción, de sus lógicas y de sus formas de pensar colectivamente compartidas (Urban 
et al., 2012). Es una manera de desarrollar la acción educativa que privilegia la re-
flexión (contraste entre lo planeado y lo logrado), en el caso de acciones formales y 
no formales (Stenhouse, 1998), y la anticipación de rutas y posibles obstáculos en las 
mismas para avanzar en comprensiones en el caso de acciones educativas intencio-
nales formales (Ruiz-Cardozo et al., 2019), que a su vez implica:
• Articulación entre saberes disciplinares y formas en las que los aprendices avanzan en sus com-
prensiones (Bruer, 1997; Shulman, 1986).

• Conversión de prácticas con los aprendices en sistematizaciones de las mismas, para desarrollar 
con ellas conocimientos profesionales de enseñanza (Russ et al., 2016), en el campo de solución de 
conflictos y educación para la paz (Chaux, 2012).

El conocimiento de la referencia por inmersión es uno de los conocimientos clave 
en educación inicial (Russ et al., 2016). Los niños están creciendo en múltiples esfe-
ras de influencia, por lo cual el trabajo del agente educador en este nivel se extiende 
también a los padres y adultos al cuidado de los niños (Flórez-Romero, Arias-Ve-
landia, Guzmán-Rodríguez y Restrepo, 2014; Gifre-Monreal y Guitart, 2013; Guz-
mán-Rodríguez, Ghitis y Ruiz, 2018).

Conocimientos del profesor e implementación de estrategias 

que promueven la educación para la paz

Si bien es importante el trabajo en educación para la paz, no puede perderse de vis-
ta que este contenido implica dimensiones del ser (Quintana-Cabanas, 1995; Run-
ge-Peña y Muñoz-Gaviria, 2012). Este trabajo abarca también una serie de com-
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petencias del agente educador que no se circunscriben exclusivamente al ámbito 
de educación para la paz y para afrontar el conflicto, pero que ayudan a hacer las 
actividades de forma más evolutivamente apropiadas para los niños con los que se 
labora y con su contexto. Específicamente, se refiere a conocimientos necesarios 
para planear actividades, desarrollarlas, y dar respuesta oportuna y pertinente a ne-
cesidades e inquietudes de los niños (Russ et al., 2016).

Este conocimiento plantea, entonces, la articulación del conocimiento del agente 
educador sobre sus propias competencias, en relación con su conocimiento de los 
niños, de su forma de aprender, del contexto de los padres y comunidades de refe-
rencia de los niños, y de los diferentes ámbitos de funcionamiento con los que se 
relaciona su trabajo (Russ et al., 2016). También se refiere a sus capacidades para 
indagar crítica y reflexivamente su práctica, su relación con los niños y sus padres, 
y los diferentes aspectos del contexto que afectan o tienen alguna incidencia o re-
lación cercana con su trabajo y con la optimización del mismo en articulación con 
otros actores de la atención a la primera infancia (Urban, Vandenbroeck, Van Laere, 
Lazzari y Peeters, 2012). Estos conocimientos abarcan también la capacidad de dise-
ño de prácticas de acuerdo con el conocimiento de los niños (Russ et al., 2016), de 
lograr inmersión y cercanía con la comunidad de referencia de los niños con miras 
a conocer sus lógicas (Russ et al., 2016). Estas acciones se clasifican en acciones de 
justicia y convivencia, y en capacidades personales, que se describen a continuación.

Acciones de justicia y convivencia

La formación para la democracia y la ciudadanía abarca una dimensión de conteni-
do, es decir, de lo que se busca enseñar, formar o inculcar en los niños sobre conflic-
to y construcción de paz en educación inicial. Abarca competencias de desarrollo de 
espacios con disfrute para todos sus participantes, y nociones de defensa de derechos 
amparados en normas y principios (Chaux, 2012). Esta dimensión hace referencia a 
los aspectos que constituyen el trabajo en el contenido de la educación para la paz, la 
democracia y la ciudanía en torno a dos aspectos: acciones de justicia y convivencia, que 
hace referencia a solución de conflictos, manejo de normas de convivencia y parti-
cipación, y capacidades personales, que alude a autonomía y autorregulación, cuidado 
de sí mismo y de los otros, y formas de expresión de estados propios en diferen-
tes medios simbólicos de los niños (Castañeda-Bernal, 2016; Chaux, 2012; Koivula 
et al., 2017; Rodríguez-Huesa, Flórez-Romero y Gómez-Muñoz, 2016; Singer, De 
Haan, Van Keulen y Bekkema, 2008). Las primeras se desarrollan en este apartado, 
y las segundas, en el siguiente.

Las acciones de justicia y convivencia se entienden como la serie de conocimientos 
y habilidades -cognitivas, emocionales y comunicativas- para la participación de las 
personas en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente (Ro-
dríguez-Huesa et al., 2016). Abarcan el reconocimiento de los niños y niñas como 
sujetos de derechos, transformadores de su realidad y la posibilidad del desarrollo de 
habilidades en torno a la configuración de la identidad, participación, autonomía, 
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pensamiento cuidante (Rodríguez-Huesa, Flórez-Romero y Gómez-Muñoz, 2016), 
resolución de conflictos y convivencia entre los niños (Ruiz-Cardozo et al., 2019). 
Estos procesos están determinados por las interacciones en los ámbitos educativo, 
familiar y comunitario (Fernández-Barrera, 2009). 

Las acciones educativas de justicia y convivencia se entienden desde la perspectiva 
de construcción curricular: abarcan la articulación de competencias para afrontar 
el conflicto y la construcción de paz en articulación del trabajo institucional, la vi-
vencia y las experiencias cotidianas de las comunidades de referencia (Chaux, 2012). 
Este trabajo se focaliza entonces en el apreciarse a sí mismo y apreciar a los otros 
como personas, (Castañeda-Bernal, 2016; Chaux, 2012; Koivula et al., 2017; Ro-
dríguez-Huesa et al., 2016; Singer et al., 2008). Las acciones educativas conocidas 
como acciones de justicia y convivencia, de tipo incidental, intencional informal e 
intencional formal, se clasifican en la educación para la paz y para la superación del 
conflicto en los siguientes campos:

• Manejo y resolución de conflictos: manejo de conflictos e infracciones de normas en los niños como 
parte del trabajo desarrollado en el aula. Con ellas se alude a estrategias de resolución de conflictos, 
identificación de tipos de conflictos evidenciados en el aula, y diseño de estrategias para su mitiga-
ción (Singer et al., 2008).

• Manejo de normas de convivencia: manejo de infracciones de normas en los niños como parte del 
trabajo desarrollado en el aula. Se refiere a la forma en que el educador maneja las infracciones a las 
normas y a la convivencia entre los niños, siempre con intención formativa. Son también diferen-
tes intervenciones del profesor para llamar la atención o sancionar el incumplimiento de normas 
en el aula (Singer et al., 2008).

• Participación: capacidad de tomar decisiones sobre la vida propia o de la comunidad (Hart, 1992, 
como se citó en Rodríguez-Huesa, Flórez-Romero y Gómez-Muñoz, 2016), que puedan ser re-
conocidas en el entorno social inmediato. Se expresa conforme al desarrollo del niño- niña, sus 
interacciones comunicativas por medio de múltiples lenguajes y desarrollo de relaciones basadas 
en la confianza, el respeto, la solidaridad y la cooperación (Castañeda-Bernal, 2016).

Estas acciones educativas siempre son de naturaleza política, dado que se relacionan 
con la organización social e inciden directamente en las personas. Cabe aclarar, en-
tonces, que dichas acciones se dan en contextos o entornos con los cuales los niños 
tienen una interacción directa (la familia, el jardín, las interacciones entre padres 
y educadores, etc.), así como también tienen relación con otros aspectos con los 
cuales no tienen interacción directa, pero que pueden afectar su desarrollo y edu-
cación (ej., comunidades, vecindarios, condiciones socioeconómicas, pensamiento 
colectivo compartido en la mentalidad) (Bronfenbrenner, 1994; Gifre-Monreal y 
Gitart, 2013).

Por lo tanto, la educación para la paz implica modificar la acción o el proceder en las 
relaciones interpersonales, la regulación de relaciones de justicia y convivencia en 
sociedad, así como el cambio en la relación con el entorno, mediadas por la solida-
ridad, tolerancia y la empatía (Ministerio de Educación Nacional, 2017), la coope-
ración, reconciliación y procesos comunitarios para resolver conflictos de modo no 
violento (Rodríguez-Huesa et al., 2016). 
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Capacidades personales

Otras acciones educativas para la paz se dirigen también a la valoración de la per-
sona y de esta a las demás personas, a sus propios proyectos y a los espacios de ex-
presión de lo que se siente y se experimenta (Castañeda-Bernal, 2016). Por lo tanto, 
las acciones educativas incidentales, intencionales informales o no formales, y las 
intencionales formales, dirigidas a las capacidades personales, se clasifican en los 
siguientes campos:

• Autoconcepto: imagen y concepto que el niño forma de sí mismo y del valor de quien es y de lo 
que hace (Dweck, 2015), que se manifiesta mediante la autoexpresión, la reflexión, interlocución 
y participación independiente y progresiva de niños y niñas, teniendo en cuenta el reconocimien-
to de sus habilidades, su autoestima y su percepción de felicidad (Buitrago, Escobar y González, 
2010). Dentro de esta se incluye el incentivo al trabajo autónomo o desarrollo de intereses propios, 
donde se incentiva la autorregulación y la autodirección en las actividades y en el aprendizaje 
(Rodríguez-Huesa et al., 2016), y la formación de vínculos afectivos o formas de apego seguro y de 
apoyo constante y dirigido al niño desde la familia, los adultos cercanos, y los educadores y el apoyo 
a su labor en los centros educativos y de atención, que son base comprobada de fortalecimiento de 
capacidades resilientes (Ruiz-Chávez y Orcasita-Pineda, 2018).

• Cuidado de sí mismo y de los otros: formación del pensamiento sobre el cuidado del otro o pensa-
miento cuidante (Rodríguez-Huesa et al., 2016). Dicho pensamiento alude a las habilidades rela-
cionales interpersonales y de las personas con entornos u objetos, que se expresa por medio de la 
apreciación, estima, respeto, cuidado, empatía, compasión y valoración de sí mismo, de los otros o 
de su entorno (Pineda, 2004, como se citó en Rodríguez-Huesa et al., 2016).

• Expresión simbólica de emociones y situaciones experimentadas: formas de expresión artística (dibujo, 
escultura, dramatización, danza, relatos orales, relatos escritos) y lenguajes propios de la primera 
infancia (juego, literatura, artes), que usan los niños para expresar su experiencia sobre los con-
flictos, la guerra, la paz y la formación ciudadana. Se da mediante oportunidades de expresión y 
aprendizaje, problematizando actividades ligadas a pensar sobre el conflicto y la construcción de 
paz (Castañeda-Bernal, 2016).

Al igual que en el caso anterior, estas acciones educativas siempre son de naturaleza 
política y se dan en los entornos con los cuales los niños tienen interacción directa 
y con los cuales no la tienen, pero que de algún modo les afectan (Bronfenbrenner, 
1994; Gifre-Monreal y Guitart, 2013).

Competencias para la formación de educadores que promuevan 

la educación para la paz.

Las competencias relacionadas con la formación se relacionan con los conocimien-
tos sobre una educación para la paz y su desarrollo en el aula, así como competencias 
de manejo relacionadas con niños, familias y personas de sus comunidades. 

Nivel individual

En este nivel se identificó que es necesario centrarse en conocimientos, prácticas 
y valores hacia la comprensión y la importancia del proceso de formación de los 
agentes educativos que promuevan una cultura de paz, y para lograrlo debe iniciarse 
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generando un análisis, reflexión, evaluación continua del contexto, con la intención 
de identificar intereses y necesidades de los niños, de los mismos agentes educativos 
y de la comunidad, así como el conocimiento y apropiación de estrategias pedagógi-
cas que promuevan educación para la paz. Algunas de las referencias de los agentes 
educativos a este tema son las siguientes: 

Apropiación de momentos pedagógicos: “En la asamblea se habla de cierto tema o bienve-
nida, se les explica a los niños estando todos reunidos qué tema se va a trabajar o se refuerza 
lo que se ha trabajado, reunión para conversar, dialogar”. “Se trabaja en la planeación, en esta 
tenemos unos momentos. El primer momento es de romper el hielo, puede ser con un canto o 
una dinámica. Momento dos, de reflexión; se lee y se analiza, se usan recursos como el cuento 
y se dejan muchas enseñanzas. Momento tres, dialogando, construyendo, socializando; se fo-
caliza el tema que se está trabajando”.

Prácticas pedagógicas significativas en la primera infancia para la construcción de 

paz: “El papel o formas de no repetición, educación para la Paz, desde el CDI y el trabajo que 
realizan con los papás que les han enseñado sobre educación para la paz”. “En mi caso, como 
trabajadora social, fomento mucho la comunicación asertiva, en el caso de las visitas a la casa, 
al escuchar a las mamás que se quejan de sus esposos, es que no me ayuda, no me colabora, 
entonces busco y propongo actividades que le permitan a esa familia mejorar sus relaciones”. 
“Realizar cartelera positiva por familiar y de los niños”. “Enseñar a los niños a pedir perdón o 
disculpas”. “A los niños hay que fomentarles el buen trato, ser amables, cariñosos, la gratitud, 
decirles de buena manera las cosas buenas que hay que reforzar”.

Estrategias metodológicas para la enseñanza de prácticas encaminadas a la construc-

ción de paz: “Desde el CDI tenemos un proyecto pedagógico que se llama Jugando y exploran-
do voy valorando, entonces nuestras sesiones educativas van hacia implementar y recuperar 
los valores en el hogar”. “Todos los días trabajan las pautas de ciudadanía en los niños, se hace 
una ronda, el círculo de la palabra, partimos del interés del niño, si se hace un juego se estable-
cen las reglas, a partir de las reglas los niños saben que debe haber un respeto”. “Trabajar con 
los niños rutinas como veo, pienso, me pregunto”.

Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación inicial: “Se trabaja de esa 
forma porque el lineamiento es el trabajo con las actividades rectoras: arte, juego, exploración 
del medio, literatura”. “Los niños aprenden a través de estas actividades. Siempre dejando un 
mensaje, un aprendizaje”. “Se han hecho actividades significativas, bonitas, a través de las ac-
tividades rectoras donde cada una de mis compañeras se distribuyó una actividad con pintura, 
textura, juegos y algunos padres quedaron asombrados y decían que ellos no se imaginaban que 
las profesoras hacen esas cosas tan bonitas”.

Uso de recursos pedagógicos, didácticos, materiales se requieren para trabajar con los 

niños y niñas de la primera infancia. “Se hacen rondas de expresión y se pone en práctica 
lo que se les ha dicho que hagan las mamás”. “Usan pinturas, colores, diferentes materiales, de 
acuerdo con la edad del bebé para expresar lo que cada niño quiere”. “Juego de roles y los niños 
expresan lo que está pasando con los agentes educativos, los padres, los profesores, uno logra 
ver cómo los están tratando”. “Dramatizados: ahí se puede evidenciar lo que le está pasando a 
una de las mamás, se socializa el tema y los aportes de una y de la otra”. “Uso de cuentos para 
el desarrollo de las temáticas vistas”. “A través del canto y la lectura de cuentos, fomentan a los 
niños el cuidado del cuerpo. A los niños siempre les dicen las características del libro, autor”.



Fundamentos para la cualificación del talento humano: primera infancia y conflicto en Colombia

156

Tabla 6.7. Competencias para la formación de educadores que promuevan la educación para la paz –                 

Nivel individual.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Análisis, 

reflexión y 

evaluación 

continua del 

contexto

• Integración de referen-
cias, aspectos y valores 
contextuales de los niños 
en prácticas de educa-
ción para la paz.

• Conocimiento de pro-
cesos determinados por 
medio de las interaccio-
nes en el ámbito educa-
tivo, familiar y comuni-
tario (relaciones consigo 
mismo, con los otros, 
con el entorno).

• Implementar y abordar 
prácticas pedagógicas des-
de la experiencia de los ni-
ños y niñas.

• Reconocer el punto de 
vista y conocimientos pre-
vios de los niños y niñas 
en diferentes situaciones 
cotidianas. 

• Generar acciones de par-
ticipación con las familias, 
al momento de construir 
los planes de trabajo.    

• Promover en los niños 
el respeto por la diferencia 
de todos los demás.

• Generar espacios de tra-
bajo y reconocimiento con 
los niños, que le permitan 
identificar y valorar las ca-
racterísticas de su región, 
de su país y de las personas 
con diferentes condicio-
nes o características.

• Reconocer la impor-
tancia de educación para 
la paz, acorde con las 
necesidades, intereses y 
realidades de los niños 
y niñas de cada entorno 
educativo.

• Reconocer la diver-
sidad humana y de las 
personas, entornos, res-
petando las diferencias.

Conocimientos 

del profesor 

e implemen-

tación de 

estrategias que 

promueven la 

educación para 

la paz 

• Comprender la impor-
tancia de los momentos 
pedagógicos como refe-
rente para el fortaleci-
miento de las propuestas 
pedagógicas: indagar, 
proyectar, vivir la expe-
riencia, valorar el pro-
ceso, teniendo en cuenta 
las necesidades e intere-
ses de los niños.

• Conocer diversas es-
trategias y metodologías 
para el trabajo en el aula 
y fomento de la educa-
ción para la paz.

• Conocimiento y apro-
piación del sentido peda-
gógico de las actividades 
rectoras de literatura, 

• Generar en las acciones 
educativas los momen-
tos pedagógicos que son 
necesarios para entregar 
a los niños posibilidades 
para que se apropien de 
los procesos de compren-
sión, aprendizaje y adqui-
sición del conocimiento.

• Implementar en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje estrategias y 
metodologías que le per-
mitan al niño proponer, 
indagar, explorar, partici-
par, ser escuchado y que él 
mismo proponga solucio-
nes a las problemáticas.

• Propiciar en los niños 
sus propias creaciones 

• Comprender la impor-
tancia de los momentos 
pedagógicos como refe-
rente para el fortaleci-
miento de las propuestas 
pedagógicas.

• Comprender que las 
estrategias y metodolo-
gías intencionadas guían 
acciones para alcanzar 
procesos de aprendizaje 
significativos.

• Reconocer que las ac-
tividades y medios de 
expresión hacen parte 
de la configuración de la 
condición humana.
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juego, arte y explora-
ción del medio y su fo-
mento del aprendizaje.

y expresión de pensa-
mientos y sentimientos 
a través de ellos.

• Incluir actividades que 
le permitan al niño rela-
cionarse con los otros, 
propender por la inda-
gación y la exploración 
del medio de manera 
individual y grupal. 

• Generar oportuni-
dades de expresión y 
aprendizaje, problema-
tizando actividades li-
gadas a pensar sobre el 
conflicto y la construc-
ción de paz

Formación 

para la 

democracia y 

ciudadanía

• Conocimiento en la 
formación en solución 
de conflictos y manejo 
de normas de conviven-
cia en el aula (Singer et 
al., 2008).

• Conocimiento en el 
manejo de conflictos e 
infracciones de normas 
en los niños como parte 
del trabajo desarrollado 
en el aula.

• Determinar los niveles 
de participación logra-
dos en el aula y formas 
en que los niños apren-
den las lógicas de parti-
cipación.

• Implementar estrategias 
de resolución de con-
flictos, identificando los 
tipos de conflictos evi-
denciados en el aula, y di-
seño de estrategias para su               
mitigación.

• Propiciar estrategias que 
les permita a los propios 
niños proponer la solu-
ción de la situación con-
flictiva, generar acuerdos 
para una convivencia.               

• Promover prácticas para 
el ejercicio de la ciudada-
nía en el niño. 

• Propiciar la toma de 
decisiones individuales y 
grupales.

• Propiciar el desarrollo 
de condiciones para ser 
participantes activos y de-
cisores de los planes para 
el trabajo en el aula.

• Garantizar la convi-
vencia y fomentar la 
solución a los conflictos. 

• Propiciar la participa-
ción individual y grupal, 
democracia.

• Conocimiento de la 
formación para tomar 
decisiones, estructurar 
planes propios y tomar 
decisiones anticipando 
consecuencias, teniendo 
en cuenta lo apropiado 
de las mismas frente a 

• Implementar prácticas 
que promueven contex-
tos auto -estructurantes o 
hetero-estructurantes en 
la formación de los niños 
en el aula. 

• Establecimiento de rela-
ciones de cuidado por los 

• Promover la autono-
mía intelectual, moral y 
emocional.

• Fomentar un pensa-
miento cuidante.

Fortaleci-

miento de 

capacidades 

personales 
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sí mismos y frente a                    
los demás.

• Conocimiento en la 
formación del pensa-
miento sobre el cui-
dado del otro (Rodrí-
guez-Huesaet.al., 2016).

otros y su entorno.

• Propiciar ambientes que 
promuevan percepciones, 
procesos de empatía, cui-
dado, respeto y el cuidado 
por sí mismo, por el otro 
y la reflexión sobre esto 
en los niños.

Nivel institucional

Para este nivel se identificó que es indispensable buscar las formas, mecanismos y 
estrategias para el trabajo articulado con las instituciones, que se adopten enfoques 
integrales de atención, de manera que respondan a los intereses y necesidades ins-
titucionales, pero que al mismo tiempo se tenga en cuenta a los agentes educativos, 
padres de familia, docentes y comunidad. A continuación, algunos testimonios de 
los agentes educativos que se asocian a este nivel:

Situaciones de los niños que llegan a las instituciones: “Por parte de la institución está a 
disposición nuestro servicio, les decimos: bueno, hoy los esperamos, vamos a revisar tal acti-
vidad. Debemos conocer la ficha técnica y caracterización de cada familia”. “Dentro de la eva-
luación hay un proceso que se llama la coevaluación, que nosotras las miramos cómo fueron 
los resultados, pero en la sesión de evaluación ellas aportan, sugieren, evalúan qué les pareció 
el tema, si estuvieron motivadas”. “Por ejemplo, dentro de la estimulación, las mamás les dicen 
a los profesores qué les interesa saber sobre este tema… y tomamos esas ideas y al momento 
de la estimulación uno pone en práctica esos temas”. “Son partícipes y una parte activa de lo 
que de pronto quieren”.

Ambientes significativos en la primera infancia para la construcción de paz: “Adecuan 
los salones con tonos suaves, pasteles, con aromas, con música relajante, en esos espacios se ro-
tan los grupos”. “Ambientar diferentes salones para que los niños conocieran diferentes cultu-
ras, costumbres, estilos de vida diferentes a los que tienen”. “Es importante tener personas que 
nos den clase de expresión artística, corporal, manejo de voz, entonces si nos dieran esa for-
mación, nosotras podríamos transmitir a las mamás para que ellas lo transmitan a los niños”.

Programas, proyectos para la atención integral a la primera infancia “Y les reforzamos 
¿Cómo se dice? Gracias, sí. Con cosas tan sencillas ya estamos fomentando valores, entonces 
cada una en las sesiones lo hacemos tanto en los encuentros en el aula y en la casa”. 

Tabla 6.8. Competencias para la formación de educadores que promuevan la educación para la paz –                       

Nivel institucional.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Análisis, 

reflexión y 

evaluación 

continua del 

contexto

• Conocimiento de las 
particularidades, valo-
res y creencias que tiene 
la familia sobre la ins-
titución, la educación 
inicial y las dinámicas 
sociales.

• Fomentar en los agen-
tes educativos la im-
portancia de priorizar 
acciones educativas per-
tinentes que incluyan 
dentro de sus propuestas 
pedagógicas las necesi-
dades e intereses de los 

• Comprender las diná-
micas de cada contexto 
y adecuar las propuestas 
pedagógicas a las necesi-
dades e intereses de los 
niños y la comunidad.
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niños afectados por el 
conflicto. 

• Disponer de espacios, 
conversaciones y entre-
vistas con las familias 
para conocer sobre sus 
particularidades y per-
cepciones acerca de lo que 
piensan de la institución 
que los atiende, la educa-
ción que reciben sus hijos 
y las interacciones en los 
contextos sociales.

• Trabajar de manera 
articulada con los agen-
tes educativos en la ge-
neración de ambientes 
seguros para propiciar la 
construcción de valores, 
identidad personal, social 
y cultural de los niños. 

• Propiciar prácticas ba-
sadas en la experiencia de 
los niños y las familias, 
que vinculen el contexto 
y la cotidianidad que vive 
el país, reconocer el pun-
to de vista y conocimien-
tos previos sobre estos te-
mas, y la indagación con 
la familia.

Conocimientos 

del profesor 

e implemen-

tación de 

estrategias que 

promueven la 

educación para 

la paz 

• Conocimiento de pro-
cesos de formación y ca-
pacitación a los agentes 
educativos en estrate-
gias que promuevan una 
educación para la paz.

• Conocimiento sobre 
los fundamentos teóri-
cos y prácticos para el 
trabajo por proyectos 
pedagógicos, de aula, 
estrategias y actividades 
articuladoras en la ins-
titución.                                                                                                                            

• Comprender la im-
portancia de los mo-
mentos pedagógicos 
como referente para el 

• Proveer apoyo del equi-
po psicosocial a los niños, 
familias y comunidad para 
hacer frente a situaciones 
de riesgo y resolver situa-
ciones de vulnerabilidad.

• Promover proyectos, 
actividades que permitan 
a los actores educativos 
contribuir al desarrollo 
de los niños y la familia, 
teniendo como referencia 
las percepciones que tie-
nen sobre la institución, 
la educación e interaccio-
nes sociales que aportan a 
la formación humana.

• Generar espacios para 

• Valorar la importancia 
de llevar a cabo prácticas 
educativas de formación 
temprana para la repa-
ración y la no repetición 
del conflicto y fomentar 
la educación para la paz.

•Valorar las activida-
des con sentido cultural 
como escenario de for-
mación de la primera 
infancia.
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fortalecimiento de las 
propuestas pedagógi-
cas: indagar, proyectar, 
vivir la experiencia, 
valorar el proceso te-
niendo en cuenta las 
necesidades e intereses 
de los niños.

• Conocimiento y sen-
tido de las actividades 
educativas de la infan-
cia con sentido cultural 
como literatura, arte y 
exploración del medio, 
con el juego como ac-
tividad mediadora del 
trabajo en todas ellas.

el desarrollo de proyec-
tos que tengan en cuenta 
los intereses y necesi-
dades de los niños, las 
familias, los profesores y                
comunidad. 

• Propiciar el trabajo en 
filosofía para niños, por 
medio de enseñarles a 
pensar por sí mismos, es-
cuchar el punto de vista 
del otro, ser crítico con el 
pensamiento expresado 
por sí mismo y por los 
otros e indagar con ellos 
sobre las condiciones de 
vida de la comunidad y 
del mundo.

• Formar y capacitar a los 
agentes educativos en la 
apropiación de los mo-
mentos pedagógicos para 
fortalecer su propuesta 
pedagógica.

• Orientar la organiza-
ción curricular, respon-
diendo el qué, para qué y 
cómo de la práctica peda-
gógica.

• Incentivar a los agentes 
educativos a que sistema-
ticen la experiencia de 
enseñanza, porque con-
tribuye a procesos de re-
flexión, evaluación y me-
joramiento de su práctica 
educativa.

• Formar y promover en 
los agentes educativos la 
implementación de acti-
vidades que involucren 
el juego libre, reglado, 
lectura de cuentos, alfa-
betismo emergente, di-
ferentes manifestaciones 
artísticas y la exploración 
del medio, como estrate-
gia de fortalecimiento del 
aprendizaje en los niños.
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Formación 

para la 

democracia y 

ciudadanía

• Conocimiento sobre 
los lineamientos, con-
figuración y articula-
ción de estrategias que 
fomenten la educación 
para la paz.

• Conocimiento sobre 
acciones que las institu-
ciones deben promover 
para la consolidación de 
una cultura de paz, for-
mación en ciudadanía y 
buen trato.

• Generar lineamientos a 
partir de la experiencia de 
los agentes educativos con 
buenas prácticas reconoci-
das para la educación para 
la paz, solución de conflic-
tos, manejo de normas de 
convivencia, promoción 
de la participación.

• Proponer a las institu-
ciones en los manuales y 
normas de convivencia 
ajustadas a las necesidades 
del contexto, para modifi-
car actitudes, conductas y 
normas sociales para evi-
tar la violencia.

• Capacitar a los agentes 
educativos en la gene-
ración de prácticas que 
propicien la estimulación 
positiva de las emociones 
de los niños y la incidencia 
en el aprendizaje.

• Promover herramientas 
pedagógicas en los agentes 
educativos para potenciar 
el desarrollo de capacida-
des afectivas en la regula-
ción, equilibrio y poten-
ciación de la dimensión 
emocional del niño.

• Vincular en los planes 
curriculares la consolida-
ción de cátedra de paz por 
la Ley 1732 de 2014, que 
propician la formación 
en ciudadanía y cultura                 
de paz.

• Reconocer la impor-
tancia de generar una 
cultura institucional que 
propicie una formación 
ciudadana, fomente una 
cultura de paz y buen 
trato a los niños víctimas 
del conflicto.

Fortaleci-

miento de 

capacidades 

personales 

• Conocimiento de po-
líticas, lineamientos, 
acciones para la imple-
mentación de programas, 
estrategias, actividades en 
la institución en virtud 
de fortalecer un enfoque 
diferencial en el acceso, 
permanencia y condicio-
nes de calidad (Ministerio 
de Educación Nacional).

• Garantizar el cumpli-
miento de los lineamien-
tos de una educación 
inclusiva e intercultural, 
asegurando prestación de 
los servicios, adecuación 
de la infraestructura, for-
mación de actores educa-
tivos, ajustes razonables y 
eliminación de toda forma 
de discriminación (MEN).

• Garantizar una edu-
cación inclusiva, una 
educación para todos 
promoviendo ajustes 
razonables para garanti-
zar acceso equitativo a la 
educación.
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• Generar espacios en las 
instituciones con acciones 
educativas que contribu-
yan a la protección de la 
integridad de los niños, 
previniendo su revictimi-
zación o el agravamiento 
de su condición de vulne-
rabilidad.

• Promover propuestas 
con el equipo institucional 
para la reconstrucción del 
proyecto de vida de los ni-
ños, poniendo al servicio 
ofertas institucionales que 
permitan generación de 
ambientes protectores y 
reparadores.

Nivel interinstitucional

Con relación a las competencias del nivel interinstitucional, se identificó que se re-
quiere propiciar conocimientos, prácticas y valores orientados hacia la generación 
de redes y trabajo articulado con instituciones que estén promoviendo espacios de 
socialización que permitan conocer los trabajos que se adelantan sobre el fomento 
de la educación para la paz, así como la organización, ofertas educativas, programas, 
contenidos, planes de formación de manera conjunta, relacionados con la promo-
ción de la educación para la paz. Algunas de las referencias de los agentes educativos 
con relación a este tema son las siguientes:

Acciones educativas articuladas (salidas de campo, salidas pedagógicas, exper-

tos): “Salidas de campo, pedagógicas, posibilidades para que los niños conozcan diferentes                                 
lugares, sitios”.

Trabajo articulado con otras instituciones:

“Sería muy bueno no solo contar con la planeación de nosotras, sino que vinieran o fuéramos 
a una parte donde nos enseñen artes escénicas, y que conociéramos gente que nos apoyen, no 
solo para las mamás, sino que para nosotras también, para crecer como maestras”.

 “Es importante tener personas que nos den clase de expresión artística, corporal, manejo de 
voz, entonces si nos dieran esa formación, nosotras podríamos transmitir a las mamás para que 
ellas lo transmitan a los niños”. 

 “Surgen preguntas, para lo psicosocial, nutrición, las escuchan, las entienden, y en el buzón 
de sugerencias ellas opinan y dejan sus mensajes, me gustó el taller y las actividades, por ejem-
plo, en una actividad de una dinámica les fascinó y las mamás dicen: profe, otra vez esas y se 
retoma”.
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Tabla 6.9. Competencias para la formación de educadores que promuevan la educación para la paz –                  

Nivel interinstitucional.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Análisis, 

reflexión y 

evaluación 

continua del 

contexto

• Identificar problemas, 
dificultades educativas y 
de atención que se pre-
sentan en las institucio-
nes y que estén afectan-
do el desarrollo humano 
de los niños víctimas del 
conflicto.

• Generar informes de 
seguimiento sobre pro-
gramas que hayan im-
plementado en la pro-
moción de la paz.

• Abordar problemas que 
se están presentando en la 
institucionalidad respecto 
a la educación, la dignifi-
cación de los niños y pro-
poner acciones que miti-
guen esta vulneración. 

• Socializar experiencias 
exitosas que pueden ser 
referentes para otras ins-
tituciones.

• Reconocer la impor-
tancia de fortalecer el 
trabajo articulado de la 
institución con otras 
instituciones para garan-
tizar una educación con-
textualizada, apropiada 
para la primera infancia.

Conocimientos 

del profesor 

e implemen-

tación de 

estrategias que 

promueven la 

educación para 

la paz 

• Adquirir conocimien-
tos sobre qué es la vio-
lencia (dónde ocurre, 
de qué manera, sectores 
afectados, identificar 
edades y procedencia de 
los niños). 

• Conocimiento sobre 
estrategias para lograr 
un trabajo articulado y 
óptimo en beneficio de 
la comunidad y no de in-
tereses personales.

• Diseñar y planear es-
trategias de intervención 
educativa y fijar metas, 
tiempo y espacios para ha-
cer seguimiento del pro-
ceso con el fin de dismi-
nuir el índice de violencia 
en los entornos cercanos. 

• Trabajar colaborativa-
mente y de manera inter-
disciplinaria para diseñar 
acciones de trabajo con 
los niños y otros actores, 
teniendo en cuenta las ne-
cesidades e intereses edu-
cativos. 

• Propender por la co-
laboración interdisci-
plinar para asegurar 
la atención integral de             
los niños.

Formación 

para la 

democracia y 

ciudadanía

• Conocimiento en la 
gestión, construcción de 
planes e implementación 
de programas para la 
oferta educativa, que ge-
neren escenarios de pro-
moción de una cultura 
de paz y de participación 
ciudadana. 

• Conocimiento de esce-
narios de participación, 
interacción y experien-
cias, específicamente 
dirigidos a los niños víc-
timas del conflicto para 
restitución del derecho a 
la educación.

• Generar e implementar 
iniciativas educativas que 
respondan a las necesida-
des e intereses de los ni-
ños víctima del conflicto 
y propendan por propiciar 
una cultura de paz.

• Gestionar encuentros 
institucionales para darles 
la oportunidad de partici-
par a los niños en diálogos, 
socialización de su expe-
riencia, memoria histórica 
a partir de diferentes ex-
presiones artísticas.

•Reconocer a la di-
versidad humana que 
propicie el respeto a las                  
diferencias.
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Fortaleci-

miento de 

capacidades 

personales 

• Conocer las caracterís-
ticas de las actividades 
que se desarrollan con 
los niños en entornos 
diferentes al hogar y la 
institución educativa.

• Generar ambientes, or-
ganizar salidas de campo 
que le permitan al niño 
explorar, generar apren-
dizajes significativos, co-
nectados con la realidad y 
los entornos diferentes al 
hogar y la institución edu-
cativa.

• Elaborar y socializar a 
las instituciones y agentes 
educativos orientaciones 
conceptuales, metodoló-
gicas, la incorporación de 
estrategias desde un enfo-
que diferencial e inclusivo 
en diferentes ambientes, 
distintos a la institución, 
para los niños víctima del 
conflicto.

• Proponer actividades, 
difusión de herramientas, 
recursos para promover la 
participación de los niños 
en actividades de recons-
trucción de la memoria 
histórica en Colombia.

• Promover acompaña-
miento por parte de equi-
pos expertos en la imple-
mentación de estrategias 
desde un enfoque diferen-
cial e inclusivo.

• Reconocer qué escena-
rios y espacios públicos 
pueden ser seguros para 
promover el desarrollo y 
aprendizaje de los niños.

Nivel de gobernanza

Este nivel se refiere a instancias del gobierno que generan recursos, llegan a acuer-
dos, aprueban normas y permiten generar acciones para promover la formación de 
educadores que promuevan una educación para la paz.

Tabla 6.10. Competencias para la formación de educadores que promuevan la educación para la paz –                     

Nivel de gobernanza.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Análisis, 

reflexión y 

evaluación 

continua del 

contexto

• Conocer las acciones 
que aportan la gene-
ración de una cultura          
de paz.

• Conocer estrategias 

• Promover acciones para 
la generación de una cul-
tura de paz; actitudes, 
tradiciones, comporta-
mientos y estilos de vida 

• Propiciar espacios de 
democracia y participa-
ción en los que se respe-
ten los derechos sociales y 
culturales.
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educativas para la for-
mación de una cultura 
de paz y ciudadanía

basados en el respeto a 
la vida, la práctica de la 
no-violencia, la educación 
y el diálogo, el respeto y 
promoción de: los dere-
chos humanos, al desarro-
llo, a la igualdad, afianzar 
los principios de libertad, 
justicia, democracia, so-
lidaridad, pluralismo, di-
versidad cultural y respeto 
a la soberanía e integridad 
territorial (ONU, 1999).

• Socializar normas y per-
mitir participación comu-
nitaria, proponer, progra-
mas para la formación en 
paz y ciudadanía. 

• Reorientar recursos pre-
supuestales, propiciar la 
capacidad institucional y 
de talento humano exis-
tente en las diversas en-
tidades que fomentan la 
formación para la paz.

• Lograr una partici-
pación comunitaria.

• Garantizar procesos 
de autogestión de gru-
pos y comunidades.

• Conocer estrategias de 
articulación de actores 
para el logro de planes 
de política pública de 
garantía de derechos de 
los niños, y del desarro-
llo pleno de los niños de 
contextos afectados por 
el conflicto armado.

• Conocimiento de las 
políticas, planes, pro-
gramas con relación a 
la educación para la pri-
mera infancia, la inter-
culturalidad, inclusión, 
enfoque diferencial.

Fortaleci-

miento de 

capacidades 

personales 

• Coordinar acciones de 
gobierno con institucio-
nes y actores para lograr la 
participación, la solución 
adecuada y el compromi-
so con la comunidad.

• Propiciar la coopera-
ción basada en confianza 
y honestidad, con accio-
nes transparentes entre 
los gestores políticos y la 
administración de las ins-
tituciones (CDR, 2009).

• Promover acciones para 
el cumplimiento de los 
planes, programas en el 
marco de transparencia y 
control ciudadano.

• Desarrollar planes de 
trabajo con productos e 
indicadores de impacto en 
la educación para la pri-
mera infancia, con énfasis 
intercultural, de inclusión 
y de atención diferencial a 
diversas poblaciones.

• Garantizar gobernan-
za en los programas y 
planes para los niños 
víctimas del conflicto 
armado.

• Educación inclusiva 
como proceso perma-
nente, de calidad para 
todos, respetando la di-
versidad y las distintas 
necesidades, caracterís-
ticas y expectativas de 
aprendizaje de los edu-
candos y de las comuni-
dades (MEN).
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Condiciones para garantizar el derecho a la educación de calidad

El trabajo mencionado en las secciones anteriores debe desarrollarse como un de-
recho de todos los niños. Este trabajo comprende la generación de ambientes y es-
pacios que valoren y reconozcan a los niños y niñas como sujetos de derechos y po-
tenciales transformadores de su realidad (Rodríguez-Huesa et al., 2016; Singer et al., 
2008), en procesos determinados mediante las interacciones en el ámbito educativo, 
familiar y comunitario (Fernández-Barrera, 2009). 

Por este motivo, se explican dichas condiciones desde la perspectiva de garantía del 
derecho a la educación de Katarina Tomasevski (Tomasevski, 2004). Para que las ac-
ciones educativas se garanticen como derecho, deben cumplirse cuatro condiciones:
• Disponer: significa que las acciones educativas se den y tengan un escenario institucional.

• Dar acceso: significa que las acciones educativas lleguen a quienes están dirigidas, es decir, a los 
niños, sus familias y sus comunidades.

• Que sean apropiadas: significa que las acciones educativas sean de buena calidad y sean apropiadas 
para el logro de los aprendizajes buscados.

• Que sean flexibles e inclusivas: significa que las acciones educativas sean adaptables, adaptadas, y que 
incluyan a los niños y a todos sus beneficiarios en sus diferencias y singularidades.

Esta es la base desde la cual este trabajo se analiza a partir del marco de sistemas 
competentes de Mathias Urban (Urban et al., 2012). Este marco nos muestra las 
acciones de garantía del derecho a la educación inicial, en el entorno de la educación 
para afrontar el conflicto y construir la paz, desde diferentes esferas de la atención a 
primera infancia que se conectan.

Competencias para propiciar condiciones para garantizar el de-

recho a la educación de calidad

Nivel individual 

De este nivel se enfatizan las competencias relacionadas con la coordinación de ac-
ciones que se deben propiciar para la garantía de los derechos de la educación en la 
primera infancia con calidad.

Tabla 6.11. Competencias para propiciar condiciones para garantizar el derecho a la educación de calidad-           

Nivel individual.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Trabajo 

articulado 

entre insti-

tuciones con 

garantía de 

calidad.

• Conocimiento del 
trabajo en aula en edu-
cación para la paz y de 
las formas de ofrecerlo, 
hacerlo idóneo y ha-
cerlo inclusivo con la                     
diversidad.

• Ofrecer trabajo en aula 
en educación para la paz. 

• Dar acceso a beneficia-
rios al trabajo en aula en 
educación para la paz. 

• Diseñar trabajo en aula 
en educación para la paz, 

• Ofertas de calidad en 
educación inicial

• Acceso e inclusión en 
educación inicial
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ajustado a criterios de cali-
dad e idoneidad del mismo. 

• Hacer flexible y asequible 
a poblaciones diversas el 
trabajo en aula en educa-
ción para la paz.

Nivel institucional

En este nivel se requiere de conocimientos, prácticas y valores orientados a la ca-
pacidad de proponer, permitir o dar acceso a condiciones que requiere la institu-
ción, de manera que garanticen el derecho a una educación de calidad, así como 
lograr un trabajo articulado con los diferentes agentes educativos que se encuentran 
en una institución y que están para garantizar y velar por el derecho a una edu-
cación de calidad para los niños. Algunos de los aportes de los participantes de la                               
investigación son: 

Articulación del trabajo en equipo: psicosocial, nutricionista, coordinador, docentes: “Sí 
se cuenta con un trabajo articulado; con la comisaría de familia en Santa Librada, la Unidad 
de mediación y resolución de conflicto que queda en Usme Pueblo. Con los jueces de paz que 
quedan en la iglesia, instituciones que nos apoyan”. “Por ejemplo, la Cámara de comercio vino 
directamente y les dio una capacitación”. “También sería importante que vinieran las autorida-
des, que les cuenten a los usuarios qué les puede pasar si se presenta un incumplimiento de la 
norma, que esas entidades puedan concientizar las consecuencias de esos actos”.

Programas, proyectos para la atención integral a la primera infancia:“La asociación 
tiene CDI y cada CDI tiene unas necesidades de la población, y en el caso de nosotros cada 
institución hace un proyecto pedagógico en el cual está enfocado, entonces el de nosotros este 
año como tal está enfocado hacia los valores, a través del juego y las dinámicas que se realizan, 
siempre van a ir a rescatar los valores que se fomentan en la persona y en la familia”.

Tabla 6.12. Competencias para propiciar condiciones para garantizar el derecho a la educación de calidad-      

nivel institucional.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Trabajo 

articulado 

entre insti-

tuciones con 

garantía de 

calidad.

• Conocimiento del tra-
bajo en aula en educación 
para la paz y de las formas 
de ofrecerlo, hacerlo idó-
neo y hacerlo inclusivo 
con la diversidad.

• Ofrecer educación para la 
paz desde el conjunto de la 
institución
• Dar acceso a beneficiarios 
a educación para la paz desde 
el conjunto de la  institución.
• Diseñar trabajo desde el 
conjunto de la institución en 
educación para la paz ajus-
tado a criterios de calidad e 
idoneidad del mismo.
• Hacer flexible y asequible 
a poblaciones diversas el 
trabajo en educación para la 
paz desde el conjunto de la 
institución.

• Ofertas de calidad en 
educación inicial.

• Acceso e inclusión en 
educación inicial.
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Nivel interinstitucional

En este nivel se requiere de acciones conjuntas y de estrategias de gestión, mo-
nitoreo y acompañamiento a las instituciones que propician la educación para 
la paz. Los aportes de los agentes educativos relacionados con el este nivel de                                           
competencias son: 

Trabajo articulado con otras instituciones: “Con la comisaría de familia en Santa Librada, 
la Unidad de mediación y resolución de conflicto que queda en Usme Pueblo". “Con los jueces 
de paz que quedan en la iglesia, instituciones que nos apoyan”. 

 “También un acompañamiento directo a las mamás, por ejemplo, las comisarías deberían ha-
cer campañas, aquí les damos las rutas, pero sería importante que ellos vinieran y las guiaran, 
les dieran capacitaciones para que eviten el maltrato en los niños y en las mamás, gestionar 
para que las mismas comisarías trabajaran con los usuarios, no solo con nosotros”.

Tabla 6.13. Competencias para propiciar condiciones para garantizar el derecho a la educación de calidad-           

Nivel interinstitucional.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Trabajo 

articulado 

entre insti-

tuciones con 

garantía de 

calidad.

• Conocimiento del tra-
bajo de articulación y 
gestión con diferentes 
instancias e institucio-
nes que apoye el trabajo 
en educación para la paz 
y de las formas de ofre-
cerlo, hacerlo idóneo y 
hacerlo inclusivo con la 
diversidad.

• Ofrecer educación para 
la paz con articulación 
y gestión con diferentes 
instancias e instituciones.

• Dar acceso a benefi-
ciarios a educación para 
la paz con articulación 
y gestión con diferentes 
instancias e instituciones.

• Diseñar trabajo con ar-
ticulación y gestión con 
diferentes instancias e 
instituciones, ajustado a 
criterios de calidad e ido-
neidad del mismo.

• Hacer flexible y asequi-
ble a poblaciones diversas 
el trabajo en educación 
para la paz con articula-
ción y gestión con dife-
rentes instancias e insti-
tuciones.

• Ofertas de calidad en 
educación inicial.

• Acceso e inclusión en 
educación inicial.

Nivel de gobernanza

Este nivel se refiere a instancias del gobierno que generan recursos, llegan a acuer-
dos, aprueban normas, y definen algunas líneas de política y acción. Algunos de los 
testimonios de los participantes se refieren a:

Generación de lineamientos del sistema educativo a las instituciones y a sus actores: 
“Orientación a la formación específica en competencias ciudadanía, cátedra para la paz y nor-
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mas de convivencia”. “Existen los lineamientos de cero a siempre”. “La guerra no se termina, 
porque mientras que no haya una política estable de gobierno, donde realmente a la gente se 
eduque, no va a hacer posible”. 

Tabla 6.14. Competencias para propiciar condiciones para garantizar el derecho a la educación de calidad-           

Nivel de gobernanza.

ConocimientosCategorías Prácticas Valores

Trabajo 

articulado 

entre insti-

tuciones con 

garantía de 

calidad.

• Gestionar con las 
entidades territoria-
les correspondientes el 
cumplimiento del de-
recho a la educación de 
los niños víctimas del 
conflicto armado como 
parte de la garantía uni-
versal de los derechos de 
los niños.

• Establecer planes, 
programas, estrategias 
educativas y directrices 
de política pública que 
brinden oportunidades 
de acceso, calidad y per-
manencia de la pobla-
ción afectada por el con-
flicto colombiano como 
parte de la garantía uni-
versal de los derechos de 
los niños.

• Gestionar con las en-
tidades territoriales co-
rrespondientes el cum-
plimiento del derecho a 
la educación de los niños 
víctimas del conflicto ar-
mado como parte de la 
garantía universal de los 
derechos de los niños.

• Establecer planes, pro-
gramas, estrategias edu-
cativas y directrices de po-
lítica pública que brinden 
oportunidades de acceso, 
calidad y permanencia de 
la población afectada por 
el conflicto colombiano 
como parte de la garantía 
universal de los derechos 
de los niños.

• Garantizar el derecho 
a la educación en la pri-
mera infancia.

• Generar un marco 
general de seguimien-
to, acompañamiento 
y cumplimiento en las 
ofertas de calidad y ac-
ceso e inclusión en edu-
cación inicial.

Conclusiones

La educación inicial es un interesante campo en el cual los niños tienen altas opor-
tunidades de aprendizaje, por estar en momentos críticos de su desarrollo (Mustard, 
2007), y por el importante avance en su comprensión de la naturaleza intelectual y 
emotiva tras las acciones de las personas (Flórez-Romero, Arias-Velandia y Torrado 
Pacheco, 2011). Esta es una importante base para el trabajo en acciones educativas 
para la paz y el afrontamiento del conflicto y sus consecuencias desde los escenarios 
de esta educación (Posada-Gilède y Parales-Quenza, 2012). Como se ha planteado 
ya repetidamente, estos espacios son óptimos para dar puntos de encuentro entre el 
acervo previo y el acervo por adquirirse, con respecto al conocimiento e interés de 
los niños por el mundo social (Arias-Velandia y Flórez-Romero, 2011).

Estas oportunidades de formación y crecimiento para los niños y para otras perso-
nas relacionadas con ellos dependen de la labor educadora de los adultos a su alrede-
dor, bien se trate de profesores o de adultos en otros roles. Para esto, es importante 
que quienes laboren en la educación integral a la primera infancia observen con de-
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tenimiento y reflexionen sobre el desarrollo de su labor en este marco, en los efectos 
que ella genera, y en cómo puede ser parte de articulaciones productivas entre sus 
niveles individual, institucional, interinstitucional y de gobernanza (Urban et al., 
2012). Esto, a su vez, implica asumir la labor de los educadores iniciales y de los edu-
cadores comunitarios y de familias, como una carrera reglamentada, con admisión, 
escalafonamiento y remuneración propia (Dimaté-Rodríguez, 2017; Dweck, 2015; 
Russ et al., 2016).

En el escenario de la educación para la paz, para afrontar el conflicto y para superar 
el conflicto armado colombiano, estas acciones educativas se apuntalan en la gran 
capacidad en proceso de desarrollo en los niños de reconocerse a sí mismos, con su 
propia acción y capacidad (Chaux, 2012), articulada con la comprensión de emocio-
nes, afectos, motivos y acciones de los otros, en un marco de normas, principios y 
reconocimiento a cada uno (Rodríguez-Huesa et al., 2016; Singer et al., 2008). Esto 
requiere del trabajo en las siguientes líneas de labores en las acciones educativas:

• Visión profesional del trabajo en primera infancia y círculos de influencia en los niños, con 
observación y reflexión sobre el mismo y con perspectiva de articulación con la labor de otros en 
este mismo ámbito.

• Articulación de quienes trabajan en la institución para que esta actúe como un todo que garantiza 
disponibilidad, acceso, idoneidad, calidad e inclusión en la diversidad en la educación para la paz 
con los niños en primera infancia, sus familias, sus hogares y sus comunidades.

• Logro del cometido del punto anterior con ayuda del fortalecimiento de la acción conjunta orien-
tada de la institución, en alianza de trabajo con otras instituciones y otros actores que trabajan en 
diferentes campos de atención y educación integral a la primera infancia. Esto a través de nuevas 
alianzas y del fortalecimiento de alianzas y dinámicas ya existentes.

• Soporte al trabajo institucional e interinstitucional del punto anterior, mediante el facilitar la 
creación de escenarios para dichas labores, fortalecer algunos ya existentes, gestionar garantía de 
derechos de los niños con criterio de equidad, y destinar y gestionar recursos a estas labores.
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