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La Educación para la Paz en los colegios es un proceso que implica que los estudiantes 
aprendan habilidades para convivir pacíficamente y resolver conflictos con otros. Múltiples 
instituciones educativas en diferentes contextos han emprendido esfuerzos en este sentido, 
pero no siempre estas experiencias, ni sus resultados, quedan suficientemente documenta-
dos. En este artículo se propone presentar un Estado del Arte, resultado de la exploración e 
identificación de las principales características de una serie de programas de intervención 
escolar realizados entre 2005 y 2021, diseñados para trabajar sobre convivencia pacífica y 
resolución de conflictos. Se encontró que los programas incluyen estrategias como: entre-
namiento estudiantil de competencias y habilidades, implementación de sistemas de me-
diación y apoyo social, priorización y clasificación de necesidades. Con base en un análisis 
global de las características y los resultados reportados en estas experiencias, se generaron 
algunas recomendaciones que contribuyen a fortalecer futuros programas de intervención 

en Educación para la Paz.
Palabras clave: Programa de Intervención Escolar, Convivencia Escolar, Resolución de 

Conflictos, Educación para la Paz.

RESUMEN

Peace education in school contexts involves improving student’s skills to coexist peacefully 
and to arrive at the peaceful resolution of  conflict with their peers. Many educational insti-
tutions from different contexts have started making efforts in this direction. Unfortunately, 
these experiences or their results are insufficiently documented. This paper attempts to offer 
a state-of-the-art analysis, identifying the main characteristics of  a set of  interventions that 
took place between 2005 and 2021. These interventions draw on two themes: peaceful co-
existence and conflict resolution. It was found that most programs include strategies such 
as: students training on competencies and skills, the implementation of  mediation programs, 
social support and demands prioritization and classification. Based on the analysis of  do-
cumented experiences we put forward some recommendations that may strengthen future 

interventions on Education for Peace. 
Keywords: School intervention program, school coexistence, conflict resolution, peace 

education
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Introducción
La construcción de una cultura de paz es una preocupa-
ción que llama crecientemente la atención de diferentes 
sectores como escuelas y organizaciones no guberna-
mentales (Adams, 2005). Una de sus líneas de trabajo más 
importantes es la Educación para la Paz (Fountain, 1999), 
entendida como el proceso de promover conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores necesarios para que los 
niños, jóvenes y adultos puedan: prevenir el conflicto y 
la violencia, resolver los conflictos pacíficamente, y crear 
las condiciones propicias para la paz en todos los niveles, 
intrapersonal, interpersonal, nacional o internacional (In-
ternational Bureau of  Education, 2002). Entre los años 20 
y 30 la educación para la paz cobró relevancia por el au-
mento de movimientos pedagógicos que la posicionaron 
como una estrategia para prevenir otra guerra mundial. 
En los 70, con el riesgo de las guerras nucleares y con la 
guerra de Vietnam se publicaron los primeros resultados 
académicos del movimiento pacifista y pedagógico, inte-
resado en promover un tipo de educación basada en la 
resolución de conflictos (Pinho De Oliveira, 2020).

Los escenarios escolares son una oportunidad para 
estudiar temas de educación para la paz, especialmente 
porque los maestros y en general la comunidad educativa 
no solo transmiten conocimientos académicos sino for-
mas de relacionamiento social (Parra y Castañeda, 2014). 
En la escuela los niños, niñas y jóvenes pueden aprender 
a convivir pacíficamente con otros, a respetar la vida, 
conservar el planeta, defender los derechos humanos y 
cooperar con los demás (Fernández, 2006). 

Promover una cultura de paz implica el abordaje de 
multiplicidad de temas incluyendo: derechos humanos, 
convivencia, medio ambiente y resolución de conflictos 
(Gómez, 2015). De los mencionados anteriormente, la 
Convivencia Escolar busca que todos los miembros de 
una comunidad educativa aprendan a vivir con los demás 
(Vilar y Carretero, 2008). La resolución de conflictos pro-
mueve el manejo adecuado de los conflictos, de tal forma 
que las partes en conflicto enfrentan y aceptan la posición 
del otro como válida. En este proceso, se busca preparar 
a los actores para que logren responder de formas alter-
nativas a la violencia, por ejemplo, a partir de habilidades 
como la negociación y el establecimiento de acuerdos. 
(Fuquen, 2003).

La preocupación de colegios e instituciones sociales 
por promover estrategias alternativas de relacionamiento 
está sustentada en la percepción del incremento de com-
portamientos violentos. Esta visión es promovida por los 
medios de comunicación y los docentes. Los medios de 
comunicación se centran en enfatizar de forma ocasional 
y de manera sensacionalista, la participación de jóvenes 
en distintos hechos delictivos. Por otro lado, los docentes 
de larga trayectoria perciben que los cambios sociales, 
caracterizados por una mayor horizontalidad en las rela-
ciones entre estudiantes y maestros, han transformado la 

concepción de la autoridad, resultando en que el respeto 
benevolente de los estudiantes por sus profesores de an-
taño desapareciese y en su lugar, los estudiantes ahora se 
comportan, o se perciben, con actitudes más desafiantes. 
Ello implica que estrategias como la contención de la vio-
lencia a partir del seguimiento de normas o la autoridad 
no tengan los resultados esperados (Bickmore, 2013)

En términos metodológicos los Programas de Inter-
vención Escolar son una estrategia para la promoción y 
desarrollo de una convivencia más pacífica en la escuela. 
A lo largo de este texto, hay una interesante diversidad 
de estrategias y objetivos en la educación para la paz. 
Con relación al propósito de esta revisión, el programa 
de intervención escolar involucra cualquier estrategia 
que se implemente en los salones de clases y colegios 
para reducir o prevenir conductas violentas en un grupo 
u objetivo específico, mediante la incorporación de acti-
vidades especiales y la coordinación interdisciplinaria de 
miembros de la comunidad educativa (VendenBos, 2015). 
Estas deberán conducir a la promoción de comporta-
mientos y relaciones más pacíficas entre estudiantes y 
comunidad educativa. Con esto, es importante destacar 
que la educación para la paz es un fenómeno complejo 
porque no solo implica la eliminación de comportamien-
tos violentos para la convivencia, sino el aprendizaje de 
comportamientos alternativos para responder de manera 
más pacífica. 

Pese a la riqueza de programas de intervención escolar 
publicados en internet, el impacto de estos no siempre 
es evidente o se ha respaldado en evidencia científica. 
Consistentemente, se busca aportar a la comprensión e 
implementación de los programas de convivencia en los 
colegios a partir de debates, tendencias y metodologías 
desarrolladas por otros actores. Por tanto, este estado 
del arte tiene como objetivo explorar las principales ca-
racterísticas de los programas educativos orientados a 
la educación para la paz, enfocados en la resolución de 
conflictos y la convivencia escolar. En particular, se revi-
só sistemáticamente los programas de intervención de 
educación para la paz en contextos escolares reportados 
en los últimos 16 años en torno a tres ejes de análisis: a) 
habilidades enseñadas, b) estrategias implementadas, y c) 
enfoques y metodologías. Al final del texto, se concluye 
con algunas recomendaciones para el futuro diseño de 
programas de intervención en educación para la paz.

Método
Se realizó una búsqueda de artículos académicos, tesis, 
actas de conferencia, capítulos de libros o libros publica-
dos entre los años 2005 y 2021. Dicha búsqueda se realizó 
con la expresión “programa de intervención” acompaña-
da de una de las siguientes expresiones: “educación para 
la paz”, “convivencia escolar” o “resolución de conflic-
tos”. También se realizaron las mismas búsquedas con las 
palabras en inglés: “intervention program”. “co-existence 
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una lectura general de las descripciones de los progra-
mas, este ejercicio fue guiado por las preguntas previa-
mente mencionadas. Segundo, se generaron cuatro ejes 
temáticos y sus respectivas categorías emergentes, con 
el objetivo de agrupar las diferentes características según 
su objetivo o la forma metodológica de la estrategia. En 
el eje temático de formación de habilidades y compe-
tencias surgieron las categorías: dimensión emocional, 
dimensión cognitiva, dimensión social y dimensión de 
resolución de conflictos. En el eje temático de estrategias 
implementadas surgieron: establecimiento democrático 
de las reglas de convivencia, sistemas de mediación entre 
pares, programas de apoyo o ayuda entre pares, e inter-
vención por niveles. En el eje de enfoques de intervención 
surgieron: enfoque estudiantil, enfoque docente, enfoque 
institucional y enfoque comunitario. Finalmente, en el eje 
de metodologías de enseñanza surgieron: metodologías 
activas, expresión corporal y juegos.

Resultados
Se encontraron un total de 53 publicaciones que corres-
ponden a 35 programas de intervención. En la Figura 1 
se observa el proceso de selección de artículos. De las 53 
publicaciones, el 75,5% fueron artículos científicos (n = 
40), el 13,2% fueron capítulos de libros (n = 7), el 7,5% 
fueron tesis (n = 4). También se registraron un libro y 
un acta de conferencia. La mayoría de las publicaciones 
fueron halladas en la base de datos Dialnet como se ob-
serva en la Figura 1. En la Figura 2, se observa el número 
de publicaciones por año, exponiendo un aumento en las 
publicaciones desde el año 2013, el cual se mantiene re-
lativamente estable hasta el 2019. El 92% de los artículos 
se realizaron en idioma español (n = 49), mientras que el 
restante 8% en inglés (n = 4).

DialnetScieloRedalycJstorn = 529n = 27 n = 4552 n = 1998Base de datosPrimer momento n = 32n = 6n = 5n = 1Segunda momento Otrasn = 9n = 53

at school”, “peace education” y “conflict resolution”. Por 
lo tanto, se incluyeron artículos en las dos lenguas: inglés 
y español. La búsqueda se hizo en las bases de datos JS-
TOR, Dialnet, Redalyc y Scielo. En un primer momento se 
seleccionaron las publicaciones que incluyeran las expre-
siones por título, resumen o palabras claves.

En un segundo momento, mediante la lectura del re-
sumen se seleccionaron las publicaciones que cumplie-
ran los siguientes criterios: a) El artículo debía utilizar o 
describir algún programa, iniciativa o propuesta de inter-
vención, b) El programa debía estar dirigido a mejorar 
la convivencia, o mejorar los procesos de resolución de 
conflicto, y c) El programa debía estar orientado a estu-
diantes de educación básica o secundaria. Las publica-
ciones podían ser de los siguientes tipos: a) propuesta de 
programa (no evaluado), b) evaluación cuantitativa de un 
programa (experimento sobre efectividad), o c) validación 
cualitativa de un programa (estudio observacional). En un 
segundo momento, se incluyeron algunas publicaciones 
que permitían ganar profundidad en la información de los 
programas ya seleccionados en la primera búsqueda. Por 
ejemplo, el programa de intervención Aulas de Paz tenía 
artículos en las bases de datos como el de Jiménez et al. 
(2010), pero había otros relacionados que ampliaban las 
descripciones del programa de intervención como el de 
Chaux et al. (2017) y que no aparecieron en la búsqueda 
original.

El análisis estuvo guiado por las siguientes pregun-
tas: a) ¿Cuál es la población objetivo y los actores invo-
lucrados de los programas de intervención?; b) ¿Cuáles 
son las habilidades que buscan mejorar?; c) ¿Cuál es la 
metodología implementada en los programas de inter-
vención? Para abordar estas preguntas, el análisis de la 
literatura se realizó en dos pasos. Primero, se desarrolló 

Figura 1: Proceso de selección de los artículos
Elaboración propia (2021)
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El 60% de los programas de intervención ocurrieron 
en España (n = 21); el 14% en Colombia (n = 5); el 20% 
provinieron de otros países latinoamericanos (n = 7) 
como México, Chile, Argentina y Cuba; y el restante 6% 
(n = 2) ocurrieron en países Estados Unidos y Sudáfrica. 
En la Tabla 1 se presentan los programas de intervención 
encontrados en este estado del arte.

No. Nombre Ref. País

1 Abriendo Puertas (Nölting, 2014) 1 España

2

Aulas en Paz (Chaux, 2012; 
Chaux, Bustamante, et al., 2008; 
Chaux et al., 2017; Chaux, Peña, 
et al., 2008; Jiménez et al., 2010; 
Patiño et al., 2015; Ramos et al., 
2007)

8 Colombia

3 Community Peace and Safety 
Networks (Jones, 2005)

1 Sudáfrica

4 Concienciar, Informar y Prevenir 
(Cerezo y Sánchez, 2013)

1 España

5
Cuentos Interculturales en el 
Aula para mejorar la Conviven-
cia Escolar (Veiga et al., 2016)

1 España

6 De Todos con Todos (Ferreyra y 
Besso, 2014)

1 Argentina

7 Diversity Dialogue Intervention 
(Carell, 2017)

1 USA

8
El Buentrato, Programa de 
Prevención del Acoso Escolar 
(Sánchez y Blanco, 2017)

1 España

9 Equipos de ayuda (Avilés et al., 
2008, 2009)

2 España

10 FOFOC (Guete et al., 2011) 1 Colombia

11 Guerreros para la Paz (Tosse, 
2013)

1 Colombia

12
Modelo Construir la Convivencia 
(García-Hierro y Cubo, 2009; 
Ortega, 2006; Ortega y Córdoba, 
2017)

3 España

13 Prevenimos con Don Bosco 
(Estévez, 2012)

1 España

14
Programa de Convivencia e 
Inteligencia Emocional (Díaz et 
al., 2019)

2 España

15 Programa de Convivencia Esco-
lar (Peñalva et al., 2015)

1 España

16
Programa de Educación Emocio-
nal “Happy 8-12” (Filella et al., 
2016; Rueda et al., 2016)

2 España

17
Programa de Formación en Con-
vivencia y en Mediación Escolar 
(Martínez, 2018)

1 Colombia

Figura 2: Publicaciones por año
Elaboración propia  (2021)
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33
Trabajando las Emociones a 
través de la Expresión Corporal 
(Aguilar et al., 2018, 2019, 2021)

3 España

34
Una Sociedad que construye la 
Paz (Garaigordobil y Maganto, 
2011)

1 España

35 Vínculos (Pérez et al., 2013) 1 Chile

Tabla 1: Lista de Programas de Intervención Escolar
Elaboración propia  (2021)

A continuación, presentamos las características de 
los programas de intervención conforme a los tres ejes 
temáticos formulados anteriormente: a) Formación en 
habilidades y competencias, b) Estrategias implementa-
das, c) Enfoques de intervención, y d) Metodologías de 
enseñanza.

Formación en habilidades
Usualmente, los programas de intervención promueven 
el cambio de repertorio en las personas de forma rela-
tivamente estable, es decir, que las personas actúen de 
forma más adecuada frente a situaciones potencialmente 
conflictivas y eso mejore la convivencia escolar. Una for-
ma de lograr estos cambios es mediante procesos de for-
mación o capacitación que van orientados a desarrollar 
habilidades, o competencias. Los comportamientos y co-
nocimientos que la persona deberá aprender pueden ser 
conceptualizados, clasificados o denominados de formas 
diferentes. Esto depende de la base teórica y conceptual 
en la que se fundamenta el programa de intervención. 
Por ejemplo, algunos programas de intervención se fun-
damentan en el constructo de competencia. La compe-
tencia se refiere a la capacidad de utilizar conocimientos 
(saberes), capacidades, habilidades (saber-hacer) y acti-
tudes (saber-ser) para realizar una actividad con calidad 
y eficacia (Bisquerra y Pérez, 2007). Otros simplemente 
utilizan el concepto de habilidad, o no especifican explí-
citamente qué conceptos utilizan. Las habilidades o com-
petencias se pueden clasificar en tres componentes: emo-
cional, cognitivo y social, aunque en la práctica, estos tres 
componentes son indisociables.

Componente emocional
En general los programas de intervención reconocen 
la necesidad de formar el componente emocional en 
los agentes educativos. En el estado del arte se encon-
traron dos conceptos integradores de este componen-
te: competencias emocionales e inteligencia emocional. 
Las competencias emocionales son aquellas necesarias 
para comprender, expresar y regular de forma apropia-
da los fenómenos emocionales (Bisquerra y Pérez, 2007). 
La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y 

18
Programa de Intervención Psico-
social para Docentes (Chaveco y 
Suárez, 2020)

1 Cuba

19
Programa de Intervención 
Socioeducativa (Grau, 2017; 
Grau et al., 2016a, 2016b; Grau y 
García, 2018)

4 España

20
Programa de Mediación entre 
Iguales (Rabazo y Castillo, 2013; 
Villanueva et al., 2013)

2 España

21
Programa de Mediación Escolar 
Cultural (Cárdenas y Vives, 
2013)

1 España

22 Programa de Mediación Escolar 
en Valencia (Caurín et al., 2019)

1 España

23
Programa de Resolución Pacífica 
de Conflictos Escolares (Malave, 
2019)

1 México

24 Programa KIDE (Oiarbide y 
Zubeldia, 2018)

1 España

25
Programa Nacional de Convi-
vencia Escolar (Chaparro et al., 
2019)

1 México

26
Programa Neuropsicológico para 
la Convivencia Escolar (Casado 
et al., 2016)

1 España

27 Programa Preventivo de Sensibi-
lización (Ortuño, 2014)

1 España

28 Programa Recoleta en Buena 
(Varela, 2011)

1 Chile

29 Programa TEI “Tutoría entre 
iguales” (González, 2015)

1 España

30 Promotores por la Paz (Rodrí-
guez, 2020)

1 México

31
Red Andaluza “Escuela: Espacio 
de Paz” (Red EEP; Caballero, 
2010)

1 España

32 Teatro para la Paz (Posso et al., 
2017)

1 Colombia
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comprender las emociones propias y ajenas (Goleman, 
2000; Salovey y Mayer, 1990). Dentro de las habilidades 
enseñadas, está la habilidad de identificar emociones y 
sentimientos propios y de los demás, la denominación 
emocional de emociones negativas y positivas (Cerezo y 
Sánchez, 2013; Ortuño, 2014), la relajación para manejar 
emociones fuertes (Cerezo y Sánchez, 2013), la gestión 
y regulación emocional (Díaz et al., 2019), el autocono-
cimiento (Caurín et al., 2019), el desarrollo de la empatía 
(Caurín et al., 2019; Díaz et al., 2019). En algunas ocasio-
nes se trabajan habilidades específicas para hacer frente a 
situaciones concretas, por ejemplo, el cómo hacer frente 
a provocaciones, prepotencia o el sometimiento (Ortega 
y Córdoba, 2017).

Componente cognitivo
Algunos programas de intervención trabajan también las 
cogniciones y creencias que los agentes educativos tie-
nen sobre diferentes grupos y sobre las consecuencias de 
sus acciones. Los pensamientos influyen sobre los pensa-
mientos y estos sobre la conducta (Garaigordobil y Ma-
ganto, 2011). Un ejemplo es Aula de Paz que desarrolla la 
toma de perspectiva, la consideración de consecuencias 
y el cuestionamiento de creencias (Chaux, Bustamante, et 
al., 2008). Otros programas de intervención incluyen tam-
bién el cuestionamiento de creencias hacia la violencia o 
hacia ciertos grupos y promueven el razonamiento moral 
(Garaigordobil y Maganto, 2011). También se trabajan las 
creencias y los conocimientos que uno tiene sobre sí mis-
mo, como la autoestima (González, 2015).

Componente social-comunicativo
El último componente trabaja la dimensión social y co-
municativa. Algunos programas de intervención entrenan 
en los estudiantes las habilidades de comunicación, con 
un énfasis principal en la asertividad (Caurín et al., 2019; 
Cerezo y Sánchez, 2013; Díaz et al., 2019). Los estudian-
tes aprenden a expresar sus opiniones y pensamientos 
de forma asertiva y directa, lo cual ayuda en la resolución 
de conflictos. Estas habilidades incluyen promover una 
comunicación verbal y no verbal que responda mejor a 
los escenarios de conflicto, además de promover el reco-
nocimiento de los aspectos que interfieren o dificultan la 
comunicación. Lo que resulta en expresarse de manera 
asertiva en primera persona y un manejo de técnicas de 
escucha activa expresadas en capacidades como: mos-
trar interés, parafrasear, clarificar, reformular, reflejas y 
resumir (Ortuño, 2014).

Componente de resolución pacífica
La resolución pacífica es una habilidad que usualmente se 
entrena en los contextos educativos para prevenir agre-
siones y problemas entre pares (Caballero, 2010; Jiménez 
et al., 2010; Ortega y Córdoba, 2017; Peñalva et al., 2015; 
Varela, 2011). Esta integra habilidades de las tres dimen-

siones abarcadas anteriormente. El conflicto se entiende 
como un proceso natural que siempre está presente en 
cualquier contexto social (Fuquen, 2003). Estos progra-
mas de formación apuntan a que los estudiantes cambien 
su modo de reaccionar de un estilo evitativo, o agresivo a 
un estilo más asertivo y negociador. El programa de con-
vivencia escolar de Peñalva et al. (2015) se fundamenta 
en el concepto de competencia emocional de Bisquerra 
y Pérez (2007). Desde este constructo, la resolución im-
plica habilidades de negociación, identificación, anticipa-
ción y reflexión sobre los conflictos (Bisquerra y Pérez, 
2007). Las escuelas de la Red EEP tienen la apuesta de 
enseñar estos procesos de forma implícita en su currículo, 
mientras que en bachillerato se usan más las estrategias 
de mediación o la intervención especializada cuando hay 
problemas graves de conducta. Los estudiantes aprenden 
desde primaria herramientas para enfrentarse a situacio-
nes que puedan desembocar en actos violentos (Caballe-
ro, 2010). Las Aulas de Paz incluyen un currículo desde 
segundo hasta quinto donde los estudiantes son media-
dores en los conflictos de sus compañeros, además les 
brinda herramientas acerca de cómo actuar y defenderse 
frente al matoneo de varios a uno (Jiménez et al., 2010).

Estrategias implementadas
El entrenamiento en habilidades puede resultar útil para 
la convivencia escolar y la educación para la paz. No obs-
tante, implementar estrategias que van más allá de la ca-
pacitación en habilidades puede mejorar los resultados. 
Estas estrategias implican cambios en las dinámicas y 
relaciones entre los estudiantes y sus profesores (nivel 
micro) que se articulan con los planteamientos más insti-
tucionales (macro). Las estrategias más frecuentemente 
encontradas son:

El establecimiento democrático de las reglas de 
convivencia
Este es un aspecto fundamental de los programas de in-
tervención para promover la convivencia escolar o fo-
mentar la educación para la paz. Los autores sugieren 
que es más probable que los estudiantes acaten las nor-
mas cuando éstas son asumidas por todos los miembros 
de la comunidad. Esto se logra haciéndolos partícipes de 
su gestión (elaboración, aplicación, seguimiento y revi-
sión (Caballero, 2010; Ortega y Córdoba, 2017; Varela, 
2011). Las escuelas de la Red EEP tienen espacios como 
asambleas de delegados o estudiantes donde se discute 
de la convivencia, y se hacen registros semanales o quin-
cenales sobre la conducta de los estudiantes (Caballero, 
2010). En Recoleta en Buena, se menciona que las nor-
mas son reforzadas y enseñadas de forma explícita tanto 
en el nivel de clase como en las reuniones con padres de 
familia (Varela, 2011). Estos programas parecen sugerir 
que las aulas más democráticas, es decir aquellas donde 
se concretan normas con los estudiantes, son aquellas 
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Intervención por niveles
Otra estrategia que facilita la convivencia escolar y espe-
cialmente a la atención de las situaciones que afectan la 
convivencia, es un sistema de intervención por niveles, 
ya que están orientados a crear una estructura de aten-
ción según las necesidades existentes en las instituciones. 
Cada nivel se caracteriza por la cantidad de estudiantes 
que abarca y por la profundidad que alcanza. Los pro-
gramas de intervención que utilizan la lógica de la pre-
vención en salud, plantean la existencia de tres niveles: 
primario, secundario y terciario. En el nivel primario se 
refiere a la intervención con estrategias universales e 
inespecíficas dirigidas hacia todos los estudiantes. En el 
nivel secundario, se interviene con grupos o segmentos 
de la población que han sido identificados en riesgo o en 
etapas iniciales de la problemática. En el nivel terciario 
se interviene de forma individual y focalizada con estu-
diantes que están en riesgo inminente o presentan una 
problemática completa (Ortega y Córdoba, 2017; Varela, 
2011). Como se observó los dos primeros niveles son de 
carácter preventivo, el cual muchas veces implica apoyos 
psicosociales, terapéuticos u otro tipo de intervención.

Enfoques de intervención
Para alcanzar sus objetivos, los programas de intervención 
pueden trabajar con diferentes actores y de diferentes for-
mas. El objetivo final de los programas de intervención 
es usualmente mejorar el ambiente y los comportamien-
tos de los estudiantes. No obstante, estas intervenciones 
pueden lograrse mediante el trabajo directo y/o indirecto 
con ellos. En el presente estado del arte, se encontraron 
cuatro enfoques de trabajo en los programas de interven-
ción que determinan la forma de trabajo: enfoque estu-
diantil, enfoque docente, enfoque institucional, y enfoque 
comunitario. El 42,9% de los programas de intervención 
tuvo un enfoque institucional (n = 15), el 40% tuvieron un 
enfoque estudiantil (n = 14), el 8,6% tuvieron un enfoque 
docente (n = 3) y el 8,5% tuvo un enfoque comunitario 
(n = 3).

Programas de intervención con enfoque 
estudiantil
Son aquellos que buscan mejorar directamente las habili-
dades de los estudiantes mediante entrenamientos y ca-
pacitaciones en habilidades y competencias, o mediante 
la implementación de estrategias para que estos modifi-
quen su contexto social. Ejemplos de estos son los pro-
gramas de Carbonell et al. (2014) y Peñalva et al. (2015) 
que les enseñan algunas habilidades a sus estudiantes 
mediante talleres.

Programas de intervención con enfoque 
docente
Son aquellos en los que los profesores son los objetivos 
directos de intervención. Los docentes reciben capacita-

que logran un mejor clima escolar.

Sistemas de mediación entre pares
En ocasiones los participantes del conflicto no pueden 
llegar a una solución por su propia cuenta, por lo que 
deben recurrir a un tercero, quien servirá de mediador. 
La mediación entre pares es una estrategia para la reso-
lución de conflictos que sirve para empoderar a los alum-
nos respecto a la convivencia, dado que son ellos y no los 
profesores quienes resuelven los conflictos (Cárdenas y 
Vives, 2013). En esta estrategia los alumnos reciben en-
trenamiento en mediación, son presentados durante todo 
el curso, y reciben acompañamiento y supervisión las 
primeras veces que cumplen su función (Jiménez et al., 
2010; Oiarbide y Zubeldia, 2018; Villanueva et al., 2013). 
Los estudiantes en conflicto usualmente acuden volunta-
riamente, pero también pueden ser invitados por docen-
tes, monitores, otros estudiantes o incluso por la familia. 
Los mediadores deben pasar algunos filtros como: que-
rer ser mediador, que los docentes y los compañeros lo 
consideren apropiado, y que la familia dé consentimiento 
(Oiarbide y Zubeldia, 2018). Igualmente, los mediadores 
deben tener un conjunto de habilidades como empatía y 
escucha activa para cumplir su función (Cárdenas y Vives, 
2013) o recibir capacitación teórica y práctica en formas 
de afrontar y entender el conflicto (Caurín et al., 2019). 
Los mediadores aprenden que ante un conflicto no de-
ben intervenir de forma directa, sino guiar el proceso bajo 
los principios de voluntariedad, imparcialidad, confiden-
cialidad y neutralidad (Boqué, 2002). Un ejemplo comu-
nitario de un programa de intervención es Community 
Peace and Safety Network (Jones, 2005) que implementa 
un proceso innovador de resolución de conflictos, dado 
que no solo los estudiantes, sino también otros miembros 
de la comunidad aprenden y practican la resolución de 
conflictos.

Programas de apoyo o ayuda entre pares
Otra estrategia útil para la educación para la paz y la con-
vivencia escolar son los programas de ayuda. Los pro-
gramas de ayuda entre iguales o de apoyo al alumnado 
consisten en el establecimiento de alianzas entre un estu-
diante y un tutor. En dos estudios se utilizó esta estrate-
gia desde el peer-mentoring y el peer-partnering donde el 
tutor acompaña, ayudaba en deberes y en el colegio a la 
persona que lo necesitaba (Avilés et al., 2009, 2017). Las 
escuelas de la Red EEP son otro ejemplo, pues en ellas 
se hacen planes de acogida, donde el profesor entrevista 
a los padres, organiza encuentros sociales y ayuda en la 
integración de estudiantes nuevos o excluidos (Caballero, 
2010). Otro ejemplo, son las Aulas de Paz, en el cual se 
realizan refuerzos semanales donde su juntan a los cua-
tro estudiantes con mayores niveles de prosocialidad con 
algunos estudiantes agresivos, para que se ayuden y se 
sirvan como modelo (Jiménez et al., 2010).
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ciones sobre estrategias y metodologías para promover o 
enseñar ciertas habilidades en sus estudiantes. Algunos 
ejemplos son el Programa Nacional de convivencia esco-
lar en México que capacita a sus docentes para favorecer 
el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en sus 
estudiantes (Chaparro et al., 2019); y el Programa de In-
tervención Psicosocial para Docentes que les enseña a 
los docentes valorar la dimensión socioemocional de sus 
estudiantes (Chaveco y Suárez, 2020).

Programas de intervención con enfoque 
institucional
Son aquellos que integran a toda la comunidad educati-
va, y no trabajan solo con estudiantes o profesores por 
aparte. Los programas de intervención desde esta pers-
pectiva se caracterizan por tratar de involucrar a todos los 
actores, todas las instancias, y niveles de comunicación 
en la comunidad educativa. Por ello, se intervienen as-
pectos formales como la adquisición de competencias, y 
aspectos de contenido como los organismos de gobierno 
(Ramírez, 2018). Un ejemplo es el Programa de Interven-
ción Socioeducativa en el cual los docentes implementan 
estrategias con los estudiantes tales como las asambleas 
de clase (Grau et al., 2016a) o el Programa de Mediación 
Escolar en Valencia que entrenó tanto docentes como es-
tudiantes en mediación escolar (Caurín et al., 2019).

Programas de intervención con enfoque 
comunitario
En estos, se busca la participación tanto estudiantes 
como de miembros de fuera de la institución. Para este 
caso, es importante señalar cómo el diseño y ejecución 
de estrategias de corte más macro pueden incidir en me-
jorar las relaciones que se establecen entre la escuela y la 
comunidad, que muchas veces, son escenarios tomados 
como distantes pese a que están en constante interac-
ción. Un ejemplo es el programa Community Peace and 
Safety Networks en el cual los procesos de resolución de 
conflictos se hacen con la comunidad e inciden en la es-
cuela (Jones, 2005).

Metodologías de enseñanza
Los programas de intervención utilizan diversas metodo-
logías de enseñanza para que los estudiantes y profesores 
adquieran las competencias o ejecuten las actuaciones.

Metodologías activas
Los programas de capacitación usualmente utilizan diná-
micas prácticas, esto significa que los estudiantes ponen 
en uso las habilidades aprendidas o experimentan situa-
ciones similares. Por ejemplo, el Programa de formación 
inicial del profesorado en educación emocional de Cerezo y 
Sánchez (2013) utilizan una mezcla de técnicas de trabajo 
individual y grupal. El autor menciona algunas activida-
des como relajación por grupos, elaboración colectiva de 

las normas, expresión de emociones de forma asertiva, 
etcétera. Otro ejemplo es el programa de intervención 
Una Sociedad que construye la Paz que utiliza técnicas 
como debates, juegos de roles, tormenta de ideas y otras 
actividades grupales (Garaigordobil y Maganto, 2011).

Expresión corporal
Una forma de aprender habilidades es mediante el uso del 
cuerpo y el movimiento. La expresión corporal se refiere 
al uso de la danza, el teatro y el lenguaje corporal para 
entrar en contacto consigo mismo y otros (Stokoe, 1974). 
Esta metodología surge de propuestas que reconocen 
la naturaleza corporal del ser humano y la importancia 
de implementar actividades de aprendizaje y enseñanza 
que utilizan el cuerpo entero y los afectos (Armada et al., 
2013; Cely, 2021). Un ejemplo es el programa de inter-
vención de Trabajando las Emociones a través de la Expre-
sión Corporal (Aguilar et al., 2018, 2019, 2021). Éste utiliza 
los espacios de educación física, para realizar actividades 
teatrales y corporales en las que los estudiantes experi-
mentan conflictos y practican competencias emocionales 
y sociales. Otro ejemplo es el Programa Neuropsicológico 
para la convivencia escolar (Casado et al., 2016) el cual 
entrena inteligencia emocional mediante juegos coope-
rativos que implican motricidad, emoción y pensamiento 
ejecutivo.

Juegos
Los programas de intervención pueden usar juegos o 
videojuegos para enseñar habilidades. En algunos pro-
gramas de intervención se implementan los juegos como 
una actividad más (Casado et al., 2016; Ferreyra y Besso, 
2014). No obstante, también puede ser todo el programa 
de intervención, un ejemplo es el programa de educa-
ción emocional Happy 8-12 que entrena la resolución de 
conflictos mediante la presentación de varios escenarios 
(Filella et al., 2016; Rueda et al., 2016). Este programa de 
intervención primero presenta un conflicto, luego le pide 
que haga consciencia emocional, le pedirá después hacer 
el semáforo emocional (parar, respirar hondo y pensar), 
le presentará algunas estrategias de regulación emocio-
nal y finalmente pedirá seleccionar posibles soluciones. 
Los juegos han mostrado ser una herramienta útil para la 
educación para la paz (Bravo y Ruiz, 2017).

Discusión y conclusiones
En el presente estado del arte se revisaron 53 publicacio-
nes que permitieron la caracterización de los programas 
de intervención que podrían ser enmarcados dentro de la 
educación para la paz. Si bien la revisión se limitó a ciertas 
bases de datos y ciertos criterios, y quizá pudo ser más 
exhaustiva, esta provee información útil a la comunidad 
educativa y a los investigadores, pues ilustra las diversas 
prácticas que implementan los programas de interven-
ción y los colegios para promover una cultura de paz. Así, 
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puede ayudar a que futuros investigadores y educadores 
diseñen e implementen programas de intervención.

Se encontró que la mayoría de los programas de in-
tervención toman un enfoque estudiantil o institucional. 
No obstante, varios estudios han mostrado que las inter-
venciones con enfoque institucional, aquellas en las que 
se llega a los diferentes espacios de socialización de los 
estudiantes, son las más exitosas (Chaux, 2005; Tremblay 
et al., 1995). Además, estas intervenciones pueden favo-
recer la participación democrática de los agentes educati-
vos (Ramírez, 2018). Warren et al. (2003) sugieren que un 
componente fundamental es la participación de actores 
de la comunidad, como los padres y otros miembros de 
la comunidad. Además, sugieren que la integración inicial 
de la familia puede traer importantes aportes y ofrecer 
una base más sólida para mejorar la convivencia escolar. 

Los profesores son actores fundamentales en los pro-
gramas de intervención dado que influyen en la vida diaria 
de los estudiantes, responden a los incidentes de matoneo 
e implementan estrategias (Mishna et al., 2005). Su papel 
es primario en la implementación de programas de inter-
vención dado que son quienes en primera instancia iden-
tifican e intervienen situaciones de matoneo (Craig et al., 
2000), y refuerzan constantemente los comportamientos 
en sus alumnos (Badenes et al., 2013). Su entrenamiento 
es importante, dado que es usual que los docentes du-
ren más tiempo que los alumnos en la institución, por lo 
que pueden servir como actores promotores de cambio 
en varias generaciones de estudiantes. El apoyo de los 
docentes contribuye a mejorar habilidades como la iden-
tificación de situaciones que afectan la convivencia, la co-
municación, y atención a las víctimas de matoneo (Beran, 
2006). El entrenamiento docente debe complementarse 
con prácticas que faciliten la continuidad de los progra-
mas, por ejemplo, el proceso de supervisión en ciertas 
actividades, así como su retroalimentación puede facili-
tar el mantenimiento de los resultados (Scheeler, 2008). 
Además, la habilidad del profesor para atender estas si-
tuaciones depende de otros factores como la satisfacción 
laboral, la competencia, y la autoeficacia (De Luca et al., 
2019). Por lo cual es importante intervenir también sobre 
el bienestar docente (Arias et al., 2019).

Se encontró con frecuencia en los programas de inter-
vención escolar, la enseñanza de una amplia variedad de 
habilidades y competencias. Esto no es de extrañar, dado 
que la promoción de una la cultura de paz implica que los 
estudiantes posean una amplia variedad de competencias 
sociales y emocionales. Ruvalcaba et al. (2017) encontró 
que las competencias socioemocionales eran un buen 
predictor del clima escolar, igualmente (Haro y García, 
2014) encontraron que la falta de empatía y de autoefi-
cacia social predecía conductas de matoneo. Lo anterior 
nos sugiere que es recomendable para lograr una cultura 
de paz, que los programas de intervención trabajen en la 

resolución de conflictos, y otras competencias emociona-
les y sociales de forma integral. 

Las intervenciones encontradas cuentan con diversos 
referentes, es decir, no hay un consenso ni teórico ni me-
todológico sobre cómo debe ser abordada la Educación 
para la paz en las escuelas. No queda claro si esto obedece 
a las diversas necesidades del contexto o si la diversidad 
de posturas sin evaluaciones de impacto ni efectividad 
abren el paso a intervenciones a las que es difícil hacer 
seguimiento. Hay algunos programas como Aulas de Paz, 
que evaluaron sus resultados que institucionalmente es-
tán vinculados a universidades que trabajan en conjunto 
con colegios. Es decir, el trabajo articulado e interinstitu-
cional resulta en un medio para diseñar intervenciones 
colaborativas que se evalúen y reestructuren con mayor 
facilidad. 

Este ejercicio de revisión también encontró que la 
implementación de ciertas estrategias que mejoran la 
convivencia escolar y la resolución de conflictos, tienen 
el potencial para contribuir a la generación de una cultura 
de paz. Al respecto, sobresale el establecimiento demo-
crático de reglas. Los autores sugieren que los estudiantes 
acatan más fácilmente las normas cuando participan en 
su proceso de definición y seguimiento (Caballero, 2010; 
Ortega y Córdoba, 2017; Varela, 2011). Por el contrario, si 
las normas se imponen y no son aceptadas, es más proba-
ble que haya indisciplina e incumplimiento. Zedan (2010) 
afirma que el clima escolar mejora cuando los estudiantes 
se integran democráticamente a la vida escolar. Además, 
Nikolaou et al. (2021) señala que uno de los factores para 
lograr buen clima escolar es que los estudiantes partici-
pen en la planificación de las asignaciones escolares y 
estén en un ambiente cooperativo, democrático y basado 
en el diálogo. En esta línea parece recomendable que los 
programas de intervención implementen procesos parti-
cipativos de definición, y seguimiento de las reglas.

Otro factor importante a tener en cuenta para mejo-
rar la convivencia escolar y promover la educación para 
la paz, es generar cohesión grupal entre los estudiantes. 
Por ejemplo, a partir de la creación de espacios grupales 
de participación distintos a los académicos. Caballero 
(2010) encontró que las instituciones que realizan estos 
procesos mejoran sus prácticas de convivencia y cultura 
de paz. Estos procesos incluyen desde acción-tutorial, in-
tegración de estudiantes nuevos o con alguna dificultad, 
grupos de apoyo y ayuda entre estudiantes, sistemas de 
pares, y programas de mediación estudiantil. Valls et al. 
(2014) y Jiménez et al. (2010) señalan que las dinámicas 
de trabajo en el aula donde se integran grupos heterogé-
neos impactan positivamente la convivencia, porque dis-
minuyen la formación de grupos cerrados y exclusivos. 
Apoyar la socialización e integración de los estudiantes es 
importante puesto que las interacciones en un ambiente 
cooperativo y heterogéneo (que integran diferentes etnias 
y grupos sociales) promueven una mejor convivencia, el 
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surgimiento de amistades y disminuyen los prejuicios 
(Levy et al., 2004). Esto nos indica que los programas 
de intervención deben favorecen que los estudiantes in-
teractúen con todos, y se apoyen mutuamente tanto en 
actividades sociales como académicas.

Por otra parte, se encontró que los programas de 
intervención muestran una preferencia por técnicas de 
aprendizaje activo, en las cuales los estudiantes observan, 
y practican hasta obtener las habilidades deseadas. Es re-
comendable que los programas de intervención utilicen 
metodologías activas y prácticas. Esto concuerda con 
Maag y Reid (2006), quienes señalan que los programas 
de intervención usan tanto técnicas conductuales, como 
cognitivas entre las cuales se encuentran el modelaje, la 
retroalimentación, el refuerzo, el establecimiento de me-
tas, el auto monitoreo, etcétera. 

Cabe destacar que esta es solo una primera aproxima-
ción, y que aún se requieren estudios que evalúen cuá-
les de los elementos previamente mencionados son los 
más efectivos para mejorar la convivencia. No obstante, 
estos programas de intervención ofrecen un punto de 
partida para el diseño y la implementación de programas 
de intervención orientados a fomentar en los colegios el 
desarrollo de una cultura de paz. Futuras revisiones pue-
den recopilar la evidencia de efectividad que diferentes 
programas de intervención y estrategias tienen para la 
convivencia escolar y la educación para la paz. 

El estado del arte tuvo como limitación que el grupo 
analizado de publicaciones fue limitado. Si bien se inclu-
yeron artículos en inglés, las bases de datos tenían prin-
cipalmente publicaciones en español. Esto puede obede-
cer, entre otras razones, a una especificidad del idioma 
español o castellano, que consiste en diferenciar entre 
convivencia (enfatizando el aspecto más relacional) del 
concepto de coexistencia (que enfatiza el hecho de com-
partir un mismo espacio en el tiempo). En la lengua ingle-
sa no existe esta diferenciación limitando así el alcance 
de la búsqueda realizada. De igual manera, los textos 
incluidos no siempre contenían la información completa 
porque hacían parte de publicaciones más informales de 
fundaciones, colectivos u organizaciones comunitarias, lo 
que es un avance para aprender de otro tipo de organiza-
ciones más allá de las académicas, sin embargo, se tiene la 
limitación de que estas publicaciones casi nunca incluyen 
evaluaciones de impacto. Para futuros estados del arte se 
pueden incluir artículos y publicaciones de otras bases de 
datos, y que estén en inglés, portugués u otras lenguas. 

Recomendaciones finales para futuros 
programas de intervención de educación 
para la paz
Después de un recorrido sobre las principales metodolo-
gías e intervenciones relacionadas con educación para la 
paz se identificaron cuatro aspectos susceptibles de me-
jora para el futuro diseño de programas de intervención 

que promuevan la educación para la paz y la convivencia 
escolar. Primero, el diseño inicial de los programas po-
dría establecer un fuerte fundamento teórico de las ha-
bilidades, competencias y estrategias a implementar con 
evidencia suficiente. Esta evidencia puede recopilarse a 
partir de una sistematización y recopilación de experien-
cias en otros contextos similares. De esta manera, más 
allá de la creatividad de la escuela o las organizaciones 
no gubernamentales, la fundamentación teórica posibilita 
un diálogo académico y social que facilite la réplica de los 
programas.

Adicionalmente, la mayoría de los programas inves-
tigados no cuentan con un diagnóstico de necesidades 
del contexto. En este sentido, se sugiere la inclusión de 
este último, de manera que los programas diseñen sus 
actividades basadas en una investigación y una lectura 
contextualizada de los escenarios educativos. Esto per-
mitiría por un lado conocer el contexto con mayor pro-
fundidad, incluyendo las visiones de diversos actores 
presentes en la cotidianidad, y por otro, abrir la puerta 
para realizar evaluaciones del impacto al final de las in-
tervenciones que den cuenta de cambios visibles en los 
contextos educativos después del desarrollo de progra-
mas de intervención. 

Segundo, se sugiere que los programas de interven-
ción integren a todos los actores educativos: padres, es-
tudiantes, profesores, coordinadores, orientadores, psicó-
logos y si es posible miembros de la comunidad. Esto con 
el objetivo de abarcar la mayor cantidad de espacios de 
socialización de los estudiantes y mejorar la efectividad 
del programa de intervención. Dadas las limitaciones de 
recursos, se sugiere maximizarlos a partir de la inclusión 
de fuentes de información que reflejen las miradas de los 
diversos agentes educativos, lo cual permitirá entender 
de manera integral las dinámicas sociales de funciona-
miento de la institución. Algunos ejemplos de fuentes 
de información serían: las Escuelas de Padres, las jorna-
das de entregas de informes, las entrevistas, los grupos 
focales y los talleres. Con esto, aunque la intervención 
se dirija a estudiantes, se tendrá en cuenta el punto de 
vista de los padres y docentes. Aunado a lo anterior, las 
intervenciones con docentes pueden ser una salida más 
económica y en menos tiempo que con estudiantes, esto, 
porque los docentes tienen una posición de liderazgo y 
modelan comportamientos en los estudiantes.

Tercero, incluir la formación de los cuatro compo-
nentes aquí mencionados: cognitivo, emocional, social 
y resolución pacífica de conflictos, y que se trabajen de 
forma conjunta. Las estrategias mencionadas a lo largo 
del artículo privilegian distintos componentes, pero, se 
augura un mayor éxito si pueden trabajarse en conjun-
to porque permiten el desarrollo de habilidades como 
la flexibilidad cognitiva (capacidad de adaptarse a mu-
chas situaciones) que involucra también aspectos de tipo 
emocional (autorregulación) y habilidades sociales que 
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se encuentran a la base de la habilidad para resolver los 
conflictos. Enfoques como el análisis de problemas, el 
aprendizaje experiencial y el aprendizaje cooperativo que 
son usuales para aprender conocimiento técnico pero que 
pocas veces se utilizan en articulación con el análisis de 
situaciones de la vida cotidiana en el marco de desarrollo 
de habilidades emocionales, permitirían trabajar estas di-
mensiones, es decir, los pedagogos ya conocen enfoques 
y metodologías que pueden trasladar al escenario del de-
sarrollo emocional de sus estudiantes. Actividades como 
el establecimiento democrático de reglas, y los sistemas 
de mediación y apoyo entre pares ya tienen componentes 
emocionales que muchas veces pasan desapercibidos y 
podrían convertirse en una fuente de reflexión emocional 
y personal. 

Finalmente, los distintos niveles de intervención de 
los programas: individual (dirigido a un actor educativo), 
colectivo (dirigido a varios grupos de la comunidad edu-
cativa) e institucional (dirigido a reestructurar políticas 
educativas de la institución) son importantes porque el 
trabajo en unos tendrá resultados en otros. Esto parece 
una obviedad, pero, los programas en su mayoría prefie-
ren intervenir directamente sobre el nivel más micro que 
sería el individual. Y aunque este fuera el objetivo, el nivel 
individual no deja de estar limitado a causa de políticas 
institucionales. Se sugiere el desarrollo de un trabajo más 
transversal y colaborativo que incluya el reconocimiento 
de políticas estatales de educación hasta el punto de vista 
de los actores que viven día a día la escuela y la significan. 
De manera que, se entiendan los alcances y los límites 
de los programas de forma integral y no fragmentada. 
Más allá de que la intervención esté dirigida a estudian-
tes, rectores o profesores, todos estos actores siguen un 
marco más o menos estático como el de la Política de 
Convivencia Nacional de Colombia, por ejemplo.
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