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Resumen: El artículo expone los resultados de una investigación centrada en identificar, describir 
y analizar las representaciones sociales sobre el conflicto del profesorado colombiano y sus efectos 
sobre las decisiones didácticas, a partir de tres núcleos de análisis: las representaciones sociales, 
el diseño de las clases de Ciencias Sociales y las prácticas de enseñanza. Desde una investigación 
cualitativa de alcance descriptivo, enmarcada en la teoría fundamentada, se trabajó con una muestra 
a conveniencia de diez profesores ubicados en zonas geográficas rurales y urbanas de Colombia. Las 
representaciones sociales mapeadas fueron diversas, como producto de la variedad de conflictos 
sociales en los que se encuentra inmerso el escenario escolar del país. Dentro de las conclusiones 
se proponen algunos modelos didácticos posibles para la enseñanza del conflicto, que articulan la 
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memoria histórica, el conocimiento del medio, las problemáticas de contexto y un aporte al desarrollo 
del pensamiento crítico creativo.

Palabras clave: conflicto social; didáctica; representación social; memoria histórica; pensamiento 
crítico creativo.

Abstract: The article presents the results of a research focused on identifying, describing and 
analyzing the social representations on the conflict of the Colombian teachers and its effects on the 
didactic decisions, from three analysis nuclei: the social representations, the design of the classes of 
Social Sciences and the practices of teaching. From a qualitative research of descriptive scope, framed 
in the grounded theory, we worked with a sample at convenience of ten teachers located in rural and 
urban geographical areas of Colombia. The social representations mapped were diverse, as a result 
of the variety of social conflicts in which the country’s school scene is immersed. The conclusions 
propose some possible didactic models for the teaching of conflict, which articulate historical memory, 
knowledge of the environment, context issues and a contribution to the development of creative 
critical thinking. 

Keywords: social conflict; didactics; social representation; historical memory; critical creative 
thinking.

Sumario: 1. Introducción; 2. Metodología; 3. Análisis de resultados; 3.1. Fase código sustantivo abiertos 
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3.2. Fase código «in vivo»-axial - «¿Qué dice que hace el profesorado sobre la enseñanza del conflicto 
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1. INTRODUCCIÓN

¿Es válido hablar de posconflicto en Colombia? ¿Está preparada la escuela para 
esto? La sociedad de este país debe considerar que este escenario complejo no 
culmina con la firma de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo o FARC-EP, uno de los grupos armados de mayor im-
pacto en la historia de la violencia de este país. Los acuerdos no representan una 
consecución automática de la paz porque, según las circunstancias actuales, aún es 
necesario resolver diversos conflictos de carácter bélico, así como superar las varias 
y cruentas violencias que sacuden el territorio. 

La paz sólida hay que construirla desde la ejecución cabal de las tareas del pos-
conflicto y la reconciliación que incluye, tal como lo Rodríguez (2016), la reincorpo-
ración de los alzados en armas, la reparación de las víctimas, la aplicación de la jus-
ticia transicional y el restablecimiento de los derechos humanos de las poblaciones, 
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grupos sociales y personas que sufrieron alguna vulneración. De forma paralela, 
resulta imprescindible emprender las reformas económicas, sociales y políticas que 
el país requiere e iniciar la construcción de una nueva cultura: la cultura de paz (Fi-
sas, 1998). Además de avanzar en los acuerdos con otros grupos armados, así como 
en las acciones para la prolongación y el respeto de tales pactos.

Justamente, a la educación le corresponde el reto de preparar la conciencia 
y los sentimientos de las nuevas generaciones para convivir de manera pacífica, 
es decir, enseñar los principios y valores de la coexistencia armónica y solidaria. 
Por esta razón, el papel del profesorado se centra en contribuir a la enseñanza y 
las prácticas escolares, erradicando de la conciencia de los futuros ciudadanos las 
representaciones sociales reaccionarias propias de la vieja cultura de la guerra para 
reemplazarlas por los principios, valores e idearios de la cultura de la paz.

 Entonces, surgen preguntas basadas en indagar qué representaciones posee 
el profesorado sobre el conflicto y cómo estás pueden afectar las decisiones didác-
ticas de la enseñanza de la paz1. Desde el reconocimiento del conflicto, a la luz de 
su saber histórico, es posible la comprensión de su origen, estado actual y, por lo 
tanto, el papel que deben asumir los futuros ciudadanos para abordarlo de manera 
más asertiva dentro de los diferentes escenarios que constituyen su cotidianidad. 

Una situación que generó diversos interrogantes sobre la educación del conflic-
to armado en Colombia se desató como consecuencia de los resultados obtenidos 
en el plebiscito para la implementación de los acuerdos, logrados en el 2016 entre 
las FARC y el Gobierno Nacional. Según los datos brindados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, el «NO» ganó con el 50,21 % frente a un 49,78 % que 
optó por el «SÍ». En efecto, es difícil comprender las razones por las que parte de 
los ciudadanos rechazó el fin del conflicto armado, teniendo en cuenta que se trata 
de una condición histórica que data de hace más de medio siglo y, cuyo trayecto ha 
cobrado la vida de más de 200 000 personas.

 Sin duda, el mundo quedó perplejo ante los resultados, dado que diferentes 
naciones esperaban dar la bienvenida al fin de la guerra en Colombia. Esta circuns-
tancia puso en evidencia que el anhelo de paz era más un entusiasmo internacional 
que una auténtica voluntad de la mayoría de los colombianos. Cuestión que se 
ratifica con la tasa de abstención electoral que llegó al 63 %, como una de las más 
altas durante las últimas décadas. Así, al indagar sobre las razones por las cuales 
ganó el «NO», muchos de los colombianos manifestaron, ante diferentes medios de 

1  Tesis dirigida e inspirada en las investigaciones hechas por el Dr. Joan Pagès Blanch 
(q. e. p. d.). Licenciado en Filosofía y Letras; Doctor en Ciencias de la Educación - Profesor de 
didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1977. Fue 
decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director del departamento de Didáctica de 
la Lengua, de la Literatura y de las Ciencias Sociales en varias etapas. Se especializó en temas 
curriculares en especial en enseñanza y didáctica de la historia y en educación para la ciudadanía.
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comunicación, que las heridas de la guerra con las FARC seguían demasiado abier-
tas: no es posible hablar de reconciliación sin existir la justicia y reparación.

 Esta postura permite reflexionar sobre si la decisión de los colombianos es 
resultado de unas prácticas educativas que tienden a avivar el conflicto, en ocasio-
nes, a través del fomento de la intolerancia, los prejuicios y la injusticia. Dentro de 
esta consideración, se propuso un marco conceptual basado en tres aspectos claves 
para analizar en la investigación: el primero se centró en el conflicto como objeto 
de estudio, identificando si la enseñanza de la historia se integra con la realidad de 
quienes se enseña. El segundo fue analizar el efecto de las decisiones didácticas 
para la enseñanza del conflicto que asume el profesorado, a partir de su pensa-
miento y el conocimiento social que posee sobre este. Finalmente, la revisión sobre 
los temas de formación inicial del profesorado y su relación con las prácticas de 
enseñanza sobre el conflicto.

El primer aspecto, sobre conflicto como objeto de estudio, se analizó desde el 
marco de la conflictología2 donde se encontraron autores como Vinyamata (2001) con 
su propuesta basada en el análisis y resolución de conflictos. También, Schellenberg 
(1982), Dukes (1999) y Mitchell (1969) con sus aportes desde el paradigma de la 
complejidad. Al ahondar en estas propuestas, se precisó en los diversos andamiajes 
que llevan a reflexionar, en el contexto de la escuela, el valor de la enseñanza del 
conflicto y sus aplicaciones en la práctica.

Como referente central se tomaron la teoría de Redorta (2004), quien coincide 
con las posturas del investigador Fisas3 (1987), desde la necesidad de abanderar a 
la escuela para lograr una asertiva educación en la cultura de paz. Su papel es en-
señar a tratar positivamente los conflictos, al minimizar el espacio de la violencia. 
Esto incluye las políticas preventivas sobre los conflictos armados, dado que cuando 
estos ya han estallado, todos los esfuerzos de negociación para terminarlos deben 
ser mediante el diálogo.

Al respecto, Pagès (1997) plantea la importancia de representar y enseñar 
los mismos desde una posición creativa, al entender que éste puede ser capaz 
de impulsar pensamientos y acciones colectivas destinadas a la transformación 
auténtica de la realidad. Asimismo, Coser (1972) los descifra a partir de las 
funciones que cumple dentro de una interpretación significativa que les permite 

2  La conflictología es la ciencia del conflicto. Conocimientos, métodos y técnicas para 
abordar los conflictos de forma no violenta. Uno de sus elementos principales es la aproximación 
al conflicto de forma holística, global, como un todo, alejado de la simplificación de las cosas. 
Desde las concepciones tradicionales se fragmenta el mundo, la realidad y el conflicto. En la 
conflictología, no se fragmenta la realidad, no se reduce a un fenómeno de una sola variable o a 
ser abordado desde la mirada de una sola disciplina o profesión (Jiménez, 2018b). 

3  Doctor en estudios de paz de la Universidad de Bradford, editor del Manual de procesos 
de paz, director de la l’Escola de la PAU, la Escuela de la Paz de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y autoridad mundial en análisis de conflictos y procesos de paz. 
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a los actores sociales comprender los problemas reales del presente y analizar el 
papel del ciudadano en ellos.

Este planteamiento permite analizar que las propuestas de Coser (1972), Pagès 
(1997), Calderón (2009), Galtung (2003) y Lederach (1984) tienen una conexión con 
la psicología social que, a su vez, concuerda con algunos de los postulados de la 
teoría crítica, cuyo valor reside, en el marco de esta investigación, en la función que 
posee frente a la enseñanza del conflicto. Esto implica que tales temáticas como ni-
cho didáctico sea lograr que los contenidos de la enseñanza de las Ciencias Sociales 
se utilicen para la comprensión de la situación histórico cultural de la sociedad y 
aprender a intervenir en su resolución de manera pacífica.

En cuanto al segundo aspecto que analizó la investigación, desde el efecto de 
las decisiones didácticas para la enseñanza a partir del pensamiento y conocimiento 
social de los docentes, los componentes encontrados se clasificaron en: la ense-
ñanza del conflicto a partir de los programas curriculares, el valor de los procesos 
de reflexión que posee el profesorado sobre la enseñanza del conflicto centrada en 
los métodos, contenidos y los recursos. Además, las representaciones sociales que 
influyen en sus prácticas y el impacto que generan sobre las decisiones didácticas. 

El componente relacionado con la enseñanza del conflicto, a partir de los pro-
gramas curriculares y el valor de los procesos de reflexión que posee el profeso-
rado para su abordaje, se delimita en la línea que Pagès (2002) define como las 
investigaciones sobre la programación de las Ciencias Sociales por parte de estos 
actores. Esta perspectiva analiza las prácticas de enseñanza del área y la manera 
cómo los futuros docentes reflejan sus representaciones sobre la labor pedagógica 
que realizan. Autores como Adler (2008) y Evans (1994) plantean que el conoci-
miento curricular de los profesores sobre el tema, sus concepciones y, por ende, 
su labor en el aula, tienden a ser estereotipados y poco reflexionados dentro de las 
clases. 

En los métodos, contenidos y recursos orientados por el uso de manuales, 
González (2014) y Jara (2010) coinciden en analizar la transposición didáctica de 
la enseñanza del conflicto inmersa en los libros texto y su relación con la realidad. 
El libro descentra el valor de las experiencias y excluye la representación social de 
la realidad propia de niños y maestros. De igual forma, Parra (2011) y Bravo (2002) 
identifican la carencia de decisiones didácticas para abordar el tema, al considerar 
la necesidad de generar espacios donde el profesorado reconozca cómo enfrentar 
estas situaciones cotidianas, en tanto recurso vital para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales y la comprensión del contexto a partir de la realidad de quien aprende. 

Sobre el papel de las representaciones sociales que influyen en sus prácticas y 
en las decisiones didácticas, Evans (1994) indagó la manera en que las concepcio-
nes, creencias y perspectivas del profesorado tienen un impacto en la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. Por su parte, Santisteban (2005) reafirma la importancia del 
análisis de las representaciones sociales y plantea la necesidad de indagar sobre las 
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prácticas de enseñanza. Otros aportes al tema han sido realizados por Abric (1996), 
desde los juicios, conflictos y representaciones sociales, así como la propuesta de 
Thornberg (2010) sobre estas últimas y su relación con la violencia. 

Al describir los escenarios para la enseñanza del conflicto, Salinas e Isaza (2003) 
platearon estrategias didácticas para educar en el valor de la justicia, a partir de las 
representaciones sociales. Los recursos didácticos propuestos se centraron en el 
uso de las casuísticas, que permitían a los participantes hacer un balance frente a 
los derechos. Esto coincide con las investigaciones hechas por Pagès y Oller (2007) 
en España, desde las representaciones que tienen el alumnado sobre el derecho, la 
justicia y la ley.

Finalmente, el tercer aspecto abordó los temas de formación inicial del profe-
sorado y la relación con las representaciones sociales y las prácticas de enseñan-
za del conflicto. Desde ahí, se reconoce la postura de Moscovici (2000) y Jodelet 
(2013) sobre representación social, donde se plantea que «en el estudio, del cómo 
y del porqué la gente comparte conocimiento y construye su realidad común, de 
cómo ellos transforman ideas en prácticas —un mundo del poder de las ideas— es 
un problema específico de la psicología social» (Moscovici, 2000, p. 2).

La representación social del conflicto tiende a una objetivación producto, úni-
camente, de la percepción del contexto y su experiencia derivada de un saber cul-
tural, sin ningún tipo de rigor científico que surja, bien sea de su formación en Cien-
cias Sociales o de la solvencia frente al manejo y conceptualización del pensamiento 
histórico. En consecuencia, al vincular estas representaciones con la enseñanza y el 
aprendizaje de contenidos sociales, cabe analizar: ¿en qué consiste preparar para 
ser profesor o profesora de historia? ¿qué implica desarrollar las competencias en 
didáctica de la historia de los futuros maestros?

 Al respecto, Pagès (1996, 1999, 2002) evidencia el vínculo con el reconoci-
miento de las concepciones, creencias o perspectivas y su impacto en las prácticas 
de enseñanza, donde se ha evidenciado una ruptura entre las representaciones y 
el ejercicio pedagógico del maestro. Adler (1991) y Avery (2010) analizan el tema 
desde la formación y su relación con el profesional reflexivo. Evans (2006) ahonda 
en temas como las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales, así como el 
análisis sobre la formación inicial del profesorado en esta área, las investigaciones 
sobre las representaciones sociales y su efecto en el diseño de las clases y las deci-
siones didácticas (Jiménez y Segovia, 2020).

Un elemento importante en el estudio sobre representaciones sociales y prác-
ticas de enseñanza del conflicto el marco de las Ciencias Sociales fue la revisión 
hecha a las investigaciones doctorales ubicadas en Grup de Recerca en Didàctica de 
les Ciències Socials (GREDICS) de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la línea 
de investigación sobre la formación inicial de maestros y profesorado se identificó 
el predominio de una enseñanza centrada en la apropiación de conocimientos ge-
nerales y específicos, así como en el desarrollo de competencias y saberes propios 
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del área. No obstante, no se halló ninguna estrategia didáctica para el abordaje del 
conflicto en el aula.

Esto lo evidencian algunas investigaciones de diferente procedencia y tradicio-
nes, entre las que se destacan los estudios de naturaleza anglosajona (Adler, 1993; 
2008; Adler y Goodman, 1983; Ross, 1987; Shaver, 2001), francófona (Audigier, 
2002; Tutiaux-Guillon, 2003), nórdica (Virta, 2002, 2009), española (Pagès, 1999, 
2002; Capella, 2004; Llobet, 2005; Santisteban, 2005; 2009) y latinoamericana (Bra-
vo, 2002; Jara, 2010).

En Colombia existe un bajo reporte de investigaciones enmarcadas en la ense-
ñanza del conflicto desde la teoría critica de las Ciencias Sociales. El análisis de este 
tipo de enseñanza ha sido realizado por el campo de la psicología educativa desde 
temas como el clima escolar, el manejo del conflicto en la escuela, el análisis de sus 
factores y la convivencia en el aula. 

2. METODOLOGÍA

La investigación se orientó a reconocer el papel del docente y sus prácticas de 
enseñanza en torno al conflicto colombiano. A partir de ahí, se buscó reflexionar 
y hallar respuestas a preguntas relacionadas con el abordaje de este tema para 
descifrar representaciones sociales (Abric, 2001) como: ¿qué piensan los profesores 
sobre este?, ¿qué dicen?, ¿qué saben?, ¿qué representaciones tienen?, ¿dónde 
las aprenden?, ¿saben qué deben enseñar sobre el tema?, ¿lo enseñan?, ¿cómo 
lo enseñan?, ¿para qué lo enseñan? Al dar respuesta a estas preguntas se podrá 
analizar su enseñanza con el propósito de plantear, proponer o modificar prácticas 
alternativas que enriquezcan la didáctica de su estudio. 

Desde una investigación cualitativa, con alcance cualitativo autorreflexivo con-
tinuo (Lewin, 1988; Carr y Kemmis, 1997; Denzin y Lincoln, 2012), enmarcada en el 
paradigma sociocrítico y la teoría fundamentada, se abordó una explicación con-
ceptual sobre un problema central que aborda el grupo de estudio: las formas de 
enseñanza del conflicto social a partir de las representaciones sociales de los docen-
tes colombianos. Ateniendo a los postulados de la teoría fundamentada, la obten-
ción de datos fue un proceso semiestructurado, abierto y exploratorio aplicado por 
fases del diseño para recolectar, de forma ordenada y sistemática, la información, 
traduciendo cada instrumento en un apartado propio. 

En la fase titulada «código sustantivo abiertos - muestreo teórico», cuyo obje-
tivo fue mapear «el pensamiento de los profesores sobre la enseñanza del conflicto 
colombiano», se implementó como técnica un cuestionario (Wagner y Hayes, 2011), 
siendo su instrumento de recolección una encuesta en línea. Posteriormente, para 
la fase de código «in vivo» axial sobre «¿qué dice que hace el profesorado sobre 
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la enseñanza del conflicto colombiano?», se utilizó la entrevista (Taylor y Bogdan, 
1992) desde un cuestionario.

En cuanto a la fase de codificación selectiva, que emerge de las teorías que per-
miten contrastar lo que dice y hace el profesorado, permitió plantear el apartado 
«¿Qué hace el profesorado? Una radiografía a partir de la observación de la plani-
ficación de la clase y la implementación de las prácticas de enseñanza del conflicto 
colombiano». La técnica utilizada para este momento de la investigación se centró 
en la observación no participante (Angrosino, 2012; Rodríguez, 2007), recolectada 
datos a partir de instrumentos como los memorándums (Flick, 2007) y organizadas 
en diversas matrices de recolección de datos a partir de modelos de análisis que 
permitió contrastar los respectivos resultados de formar organizada. El resumen de 
la experiencia metodológica implementada en este diseño se resume en la Figura 1. 

Como producto de la recolección, análisis y contraste de cada una de esta fase 
se logró saturar todas las propiedades y dimensiones hasta generar la categoría 
central representación social en el marco de la enseñanza del conflicto por parte de 
los maestros. Esto se logró gracias a las deducciones generadas en la aplicación de 
las entrevistas y en los resultados del cuestionario, dado que las narrativas de los 
participantes ofrecían el máximo de propiedades planteadas para extraer códigos y 
categorías sobre la enseñanza del conflicto colombiano. 

En cuanto a la población, el muestreo teórico, como técnica de selección de 
los participantes de esta investigación, emerge a partir de los maestros selecciona-
dos en la implementación de la primera fase de la investigación titulada «Código 
sustantivo abiertos - muestreo teórico», cuyo objetivo mapear el pensamiento de 
los profesores sobre la enseñanza del conflicto colombiano. A partir de ahí, se logró 
identificar y clasificar el perfil de los profesores4, caracterizados por ser profesiona-
les en Licenciados en Ciencias Sociales y con su trabajo orientado a la enseñanza en 
Básica Primaria en algunas escuelas colombianas. 

4  Un aspecto por indagar sobre el perfil del profesorado tiene que ver el efecto que 
puede generar, en las prácticas de enseñanza, que su formación de base no esté en el marco 
de la formación en las Ciencias de la Educación o licenciaturas (conocidas así en Colombia para 
aquellas personas que deciden asumir la profesión docente). Por otro lado, la variedad de los 
perfiles encontrados en los profesores de Básica Primaria es producto del Decreto Ley 1278 de 
2002, donde se establece que en Colombia los profesionales no licenciados están legalmente 
habilitados para ejercer la función docente y pueden ser profesionales de la educación. A partir 
de esta realidad, es clave ahondar en el análisis de aspectos que hacen parte de la didáctica de las 
Ciencias Sociales, tales como el manejo disciplinar del área, la formación en la profesionalización 
en educación y las representaciones sociales, a partir de sus experiencias sobre los procesos de 
enseñanza de temas como el conflicto.
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Es importante considerar que la razón principal de tomar estos docentes como 
una muestra por juicio o intencionada (Krause, 2003) obedece a las respuestas ob-
tenidas sobre su práctica, así como la relación con los tipos de conflictos en los que 
está inmersa su escuela, relacionadas con el tema de la enseñanza del conflicto, 
las representaciones sociales y cómo el factor de contexto puede impactar en sus 
experiencias. La Figura 1 representa las zonas geográficas colombianas de carácter 
rural y urbano en las que estaban ubicados los profesores objeto de estudio, así 
como sus perfiles profesionales.

Tabla 1. Enfoque, diseño, técnicas e instrumentos 
 Enfoque Cualitativo de espiral autorreflexivo continuo (Lewin, 1988; 

Carr y Kemmis, 1997; Denzin y Lincoln, 2012) y de paradigma 
sociocrítico.

Diseño Teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). 

Fases de la investigación 
a partir de la «matriz 

condicional/consensual» 
(Strauss y Corbin, 2002).

El diseño teoría fundamentada es relevante por su capacidad 
para generar otras teorías y porque brinda la posibilidad de tratar, 
sistemáticamente, información cualitativa y cuantitativa, logrando 
ser un diseño mixto por los instrumentos que intervienen. Strauss 
y Corbin (2002) plantearon una vertiente de este diseño conocida 

como teoría fundamentada Straussiana.
Código sustantivo abiertos. 

Muestreo teórico
Código «in vivo» - Axial Codificación selectiva

Teoría generada
«El pensamiento de los profe-
sores sobre la enseñanza del 

conflicto colombiano»

Teoría generada
«¿Qué dice que hace el profe-
sorado sobre la enseñanza del 

conflicto colombiano?»

Teoría generada
«¿Qué hace el profesorado? 
Una radiografía a partir de la 
observación de la planifica-
ción de la clase y la imple-
mentación de las prácticas 
de enseñanza del conflicto 

colombiano»
Técnicas Cuestionario Técnicas Entrevista Técnicas Observación 

no partici-
pante 

Instrumentos Formulario en 
drive

Instrumentos Cuestionario Instrumentos Notas o me-
morándums 
Matrices de 

recolección de 
datos a partir 
de modelos 
de análisis 

centrados en 
la teoría de la 
Didáctica de 
las Ciencias 

Fuente: Jiménez, 2020b.
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Figura 1. Características de la población y muestra

Fuente: elaboración propia.
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De los 73 profesores participantes en la primera fase de la investigación, per-
tenecientes a los estudios de formación en Maestría en Educación, el primer grupo 
de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) dentro de la Maestría en Educación 
en la línea de Didáctica de las Ciencias Sociales. El segundo grupo estaba conforma-
do por estudiantes de la Universidad de La Sabana de Bogotá, en el contexto de la 
Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC y pertenecientes al proyecto de 
investigación5 dirigida por la investigadora autora de este artículo titulado. De este 
filtro quedaron 10 profesores que clasificaban para esta investigación por su perfil. 
Solo cinco aceptaron libremente ser entrevistados y observados.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la implementación de 
la investigación, organizadas a partir de las fases de la teoría fundamentada (Strauss 
y Corbin, 2002). También, desde los datos extraídos de las técnica e instrumentos 
de investigación encargados de dar paso a los apartados sobre: qué piensa, dice y 
hace el profesorado sobre la enseñanza del conflicto colombiano.

3.1. Fase código sustantivo abiertos - muestreo teórico: el pensamiento de los 
profesores sobre la enseñanza del conflicto colombiano 

Esta fase tuvo como propósito obtener una primera aproximación sobre el pen-
samiento y las representaciones sociales que poseen los profesores sobre tema del 
conflicto en Colombia. Para lograr este objetivo, se utilizó un cuestionario. La elec-
ción de esta técnica se ha basado en el análisis de datos cuantitativos, en el marco 
de la estadística descriptiva, dado que permite mostrar cómo algún hecho social se 
refleja en el pensamiento de los participantes; en este caso, el de algunos profeso-
res de básica primaria ubicados en diversos contextos colombianos. 

El cuestionario se construyó a partir de unas tipologías que permitieron el aná-
lisis de las prácticas de enseñanza, además de concretar el orden de los apartados 
de este capítulo de la siguiente forma: a. Caracterización de la formación que po-
seen los profesores de básica primaria, b. Las representaciones sociales sobre las 

5  El proyecto de investigación titulada Didácticas innovadoras mediadas por TIC: retos 
a partir de la ecología del aprendizaje (Jiménez, 2018) se ha desarrollado desde el año 2015. 
Su directora ha dirigido y acopiado allí los resultados de investigación de 50 instituciones de 
educación y dos del sector corporativo del contexto colombiano. Producto de los resultados 
obtenidos, se han generado un análisis centrado en identificar las finalidades y funciones de 
las técnicas de enseñanza, las metodologías y su relación con la concepción de currículum que 
poseían los investigadores; así como la gestión institucional y la formación del profesorado para 
la aprehensión y uso de las TIC en su quehacer pedagógico.
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finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales y c. La planificación de las clases 
y las estrategias que implementan, considerando el interés puesto sobre el conflicto 
en tanto contenido a enseñar. En la Tabla 2 se resumen los respectivos núcleos y el 
número de preguntas planteadas.

Tabla 2. Núcleos planteados en el cuestionario

Fuente: elaboración propia.

Se presentaron un conjunto de afirmaciones para ser escogidas por los do-
centes, asignando un valor de 1 a 5, siendo 5 la opción a las que más apunta sus 
prácticas de enseñanza y 1 la de menos relevancia. Los resultados, al ser cruzados, 
permitieron identificar su pensamiento, relacionando aspectos como la utilidad de 
la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Asimismo, los procesos relevantes para la enseñanza del conflicto, los tipos de 
competencias que se pretenden desarrollar y el enfoque curricular de práctica, en 
función de sus respuestas sobre las finalidades de los procesos de enseñanza y los 
tipos de metodologías, estrategias y recursos utilizados (Jiménez, 2015). La Tabla 
3 compila lo que «piensan» los profesores sobre las prácticas de enseñanza de las 
Ciencias Sociales y, de manera particular, sobre el conflicto.
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Tabla 3. Pensamiento de los profesores sobra la enseñanza del conflicto

Fuente: elaboración propia.

Los resultados evidencian como el profesorado considera que la enseñanza de 
las Ciencias Sociales posee su utilidad en la preparación para la vida adulta, siendo 
la historia la base para entender los problemas sociales al fomentar el desarrollo del 
espíritu crítico. Para lograr este alcance es necesario reflexionar sobre los procesos 
curriculares relevantes como la Educación para la Paz, la resolución pacífica de los 
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conflictos, la pluralidad y la convivencia. Desde ahí se infiere el mismo como cons-
tructo curricular y un problema objeto de estudios de las Ciencias Sociales. 

En efecto, el trabajo consiste en generar una actitud que asuma tales confron-
taciones como posibles escenarios de oportunidades y no como escenarios violen-
tos. La educación para la paz conlleva valores, actitudes, comportamientos y modos 
de vida basados en la no-violencia y el respeto de los derechos y libertades funda-
mentales de cada persona. Sin duda, esto es lo que debe tener en cuenta el profe-
sorado en el momento de argumentar la relevancia de educar para la vida adulta. 
Es así como tales actores plantean el valor de estos elementos curriculares en la 
educación, articulados a contenidos específicos de las Ciencias Sociales. 

Esto responde a «la concepción que exige problematizar el contenido e invitar 
a los estudiantes a recorrer un proceso parecido al que realizan los historiadores 
y los científicos sociales» (Giroux, 2006, p. 83), para comprender que las Ciencias 
Sociales intentan explicar el significado de los conflictos, sus causas y sugerir vías 
para su solución. 

Respecto a los tipos de competencia que deben desarrollar los estudiantes en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, están relacionadas con la reflexión ante su pro-
pio rol como docentes. Los estándares de competencias ciudadanas señalan que es-
tas representan habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, 
participar democráticamente y valorar el pluralismo; elementos que surgen en los 
resultados del cuestionario como proceso transversal necesarios en la enseñanza. 

Al identificar las principales metodologías, estrategias y recursos usados el 
profesorado (analizados en la Tabla 2 de este artículo y ubicado en el cuestionario 
del Núcleo 3: metodologías, estrategias y recursos de enseñanza de las Ciencias 
Sociales) se puede deducir que su pensamiento sobre la representación social de 
las prácticas de enseñanza se enmarca en enfoques curriculares como el práctico 
y el crítico. Al parecer, para los profesores, la incorporación de metodologías y es-
trategias basadas en problemas, preguntas y experiencias de cooperación permite, 
en los niños y las niñas, acciones de pensamiento y de producción dentro de expe-
riencias de aprendizaje basadas en el desarrollo de competencias para la interpre-
tación, la argumentación, la proposición y las competencias ciudadanas.

3.2. Fase código «in vivo»-axial - «¿Qué dice que hace el profesorado sobre la 
enseñanza del conflicto colombiano?»

A partir del uso de las entrevistas, en esta fase la investigación se buscó com-
pilar los argumentos expresados por los y las docentes en torno a las prácticas de 
enseñanza del conflicto, en el marco de las Ciencias Sociales, así como las represen-
taciones sociales recopiladas en una entrevista a profundidad. 

Posterior a la presentación de estos resultados por unidades de análisis y ca-
tegorías más codificadas, se muestra el resultado de esta codificación abierta, a 
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través de las categorías de mayor recurrencia en la entrevista al usar la teoría fun-
damentada (Glaser, 1992). Estas unidades han sido extraídas de manera inductiva 
como resultado de las expresiones que los y las docentes entrevistados manifesta-
ron, vinculadas a las teorías conceptuales preconcebidas y que se perfilan como las 
categorías centrales (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación selectiva sobre lo que dicen el profesorado

Fuente: elaboración propia.
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Sobre los argumentos que el profesorado plantea sobre la importancia de ense-
ñar el conflicto en la escuela, se relaciona con aspectos como la resolución pacífica 
de conflictos y la prevención del acoso escolar. Las decisiones didácticas para imple-
mentar la enseñanza del conflicto fue un aspecto indagado a través de la pregunta 
«¿cómo usa el maestro las problemáticas del contexto social como experiencias 
para la enseñanza-aprendizaje del conflicto?».

En este sentido, se identificó que enseñar tales enfrentamientos sociales en-
listados por los profesores, en tanto problemáticas propias de sus contextos, pue-
de estar relacionado con conceptos como víctimas, memoria y conflicto (Jiménez, 
2020a), memoria histórica (Santisteban, 2010) y la historia de los acuerdos de paz, 
ubicados según los Estándares básicos en el currículum de Ciencias Sociales. Estas 
experiencias de enseñanza frente a tales confrontaciones de corte bélico asumen 
nuevos espacios en lo político, social, económico y cultural para el desarrollo de 
las competencias ciudadanas, entendidas como «el conjunto de conocimientos y 
de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad demo-
crática» (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.8).

  Al ahondar en los tipos de conflictos que más aquejan sus contextos los 
profesores lograron codificar solo las problemáticas, dejando de lado la descripción 
sobre las estrategias de enseñanza aprendizaje que usan para tal conectar la reali-
dad social al currículo (Tabla 5). 

Las codificaciones extraídas permiten analizar que, si bien el profesorado es 
consciente de las problemáticas sociales que existen en su entorno, se quedan cor-
tos frente a la explicación sobre cómo usan estas problemáticas para la enseñanza 
del conflicto. De esta manera, se evidencia en las unidades extraídas para analizar 

Tabla 5. Categorías más codificadas y menos codificadas sobre conflicto social

Fuente: elaboración propia.
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los correspondientes códigos, puesto que ningún profesor plantea las decisiones 
didácticas que toma para articular los tipos de conflicto enlistados a las estrategias 
de enseñanza. Esto es a partir de elementos como la preparación de clases o las 
metodologías a usar en sus prácticas.

3.3. Fase Codificación selectiva - ¿Qué hace el profesorado? una radiografía a partir 
de la observación de la planificación y la implementación de las prácticas de 
enseñanza

Para este momento de la investigación se recopilaron las propuestas didácti-
cas y los materiales curriculares utilizados por el profesorado para la enseñanza 
del conflicto. Su intención fue analizar la coherencia entre la planeación de la 
clase, descifrando las decisiones didácticas que toman para la enseñanza del mis-
mo, así como la implementación de métodos que operacionalicen parte de sus 
fines en la educación dentro del área. En este artículo se presentan dos de los 
resultados recolectados en la observación. El primero, la fase pre-activa: la pro-
gramación encargada de describir el análisis sobre el plan de aula, las unidades 
didácticas, los libros reglamentarios (estándares y lineamientos curriculares en 
Ciencias Sociales). 

Respecto a la etapa activa, la misma buscó describir lo sucedido en la clase, 
basados en el actuar del profesorado, recopilado en una lista de chequeo y com-
parando lo que estaba programado frente a lo que sucedió realmente en todos los 
aspectos (propósitos, objetivos, contenidos, métodos etc.). Cierra este apartado, la 
interpretación de esta situación con los resultados de las entrevistas. 

En la Tabla 6 se compilaron los resultados de la fase pre-activa, donde se logró 
contrastar si en estas planeaciones el profesorado declaró los propósitos o las finali-
dades de la enseñanza del conflicto, sus objetivos de aprendizaje, las competencias 
a desarrollar, los contenidos programados sobre el tema que desea abordar y su 
secuencia (unidad didáctica). También, fueron rastreadas las actividades de ense-
ñanza y de aprendizaje, la racionalidad de los métodos y los materiales que utiliza 
el docente y el alumnado. 

Los resultados permiten afirmar que un gran número de profesores siguen op-
tando por usar el libro de texto, como un referente básico en el desarrollo de su 
práctica profesional. Al parecer este dispositivo de enseñanza está algo extendido y 
aferrado a las prácticas de enseñanza del profesorado colombiano. Sin duda, el libro 
de texto establece una zona de confort para no construir las unidades didácticas, sin 
advertir la cantidad de decisiones que podría/debería haber tomado el docente al 
dimensionar lo que significa la planeación; no como una exigencia administrativa, 
por el contrario, como un proceso de toma de decisiones sobre los diferentes ele-
mentos que componen el currículo escolar.
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Los casos 3, 4 y 5 plantean la enseñanza del conflicto a partir de los contenidos 
programáticos aislados de la realidad, entendiendo «la historia como el estudio del 
pasado». En el caso 2, «los que tratan de las causas y de las consecuencias de los 
hechos, en este caso del Holocausto, ponen el énfasis en el saber, pero descuidan 
otros objetivos de la enseñanza de la historia». Solo el caso 1 se acerca al profesor 
sociocrítico, aquel que encausa sus prácticas y «relacionan el pasado con el pre-
sente, que presentan el holocausto como un hecho pasado, pero estudian de qué 
manera influye todavía en nuestras vidas».

Tabla 6. Contrastación de los materiales para la enseñanza del conflicto 

Fuente: elaboración propia.
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En la fase activa, observación y descripción del desarrollo de cada clase, se creó 
la lista de chequeo que integra los tipos de métodos de enseñanza, separada en dos 
columnas, cada una de ella posee ítems a marcar con una X, dado el caso que se 
identificaran dinámicas de aula que apuntaran a un método individual interactivo o 
expositivo. Este instrumento surge a partir de las posturas de Quinquer (1997) y la 
descripción específica de cada método. Frente a la manera como se extrajeron los re-
sultados fue desde la cantidad de dinámicas de aula implementadas por método. Es-
tas serán la suma, por columna, de cada uno y prevalecerá el de mayor valor (Tabla 7). 

Tabla 7. Lista de chequeo sobre tipos de prácticas de enseñanza 

Fuente: elaboración propia.
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A partir de ahí fue posible observar una fragmentación sobre las prácticas de 
enseñanza que implementa el profesor dejando de lado los fines, objetivos, meto-
dologías y competencias a los que podrían apuntar estos procesos. De igual mane-
ra, el desarrollo del pensamiento crítico, dado que no existe una metodología que 
posibilite técnicas de enseñanza grupales en el marco de las dinámicas sociales. 

En la práctica observada, prevalecen las dinámicas inductivas y se dejan de 
lado los métodos y las técnicas de enseñanza de corte interactivo. Según Quinquer 
(1997), este tipo de técnicas permiten el intercambio de puntos de vista, la partici-
pación abierta y flexible, la cooperación y la construcción colectiva de conocimien-
tos. Esto se pudo recolectar al observar las clases de los profesores participantes en 
la investigación utilizando para ello una lista de chequeo con ítems extraídos de las 
teorías.

Generalmente, la mayoría de los docentes acude al método expositivo como 
protagonista del proceso educativo, cuyo objetivo central es la comunicación de 
conocimientos para el aprendizaje desde emisiones verbales y las posturas pasi-
vas de recepción en los estudiantes. En los métodos expositivos predomina la voz 
del docente quien conduce el sentido de la información y la pone al servicio de su 
propia argumentación. El aprendizaje que tiende a privilegiarse en este método es 
auditivo y memorístico, desde la imagen arquetípica del maestro que impone el 
poder con su conocimiento.

En las diferentes propuestas de adaptación o aplicación de los planteamien-
tos de la teoría crítica al mundo de la educación, es necesario que el profesorado 
identifique que, más allá del uso de técnicas de enseñanza, para el desarrollo del 
pensamiento crítico debe enfocarse en el diseño de un currículo que aborde los 
problemas sociales, la deliberación, las relaciones horizontales entre las personas 
que forman parte de la institución educativa (Giroux, 2006; Young, 1993). Desde 
estos resultados, se encuentra que solo dos de los cinco profesores observados 
expresan la importancia de articular los problemas sociales como base para la en-
señanza del conflicto.

4. DISCUSIÓN

4.1. ¿Cuáles son los aportes y las conclusiones de esta investigación sobre la 
enseñanza del conflicto colombiano en los maestros de Ciencias Sociales?

La representación social del profesorado de Básica Primaria sobre la ense-
ñanza del conflicto colombiano constituye un aspecto clave que se ha tenido en 
cuenta en el marco de esta investigación. A partir de esta intención, se buscó 
descifrar dicha representación desde lo revelado en la recolección de datos emer-
gentes. Posterior al análisis, se presenta en la Figura 2 sobre la configuración de 
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los códigos teóricos, mediante el modelo de análisis aplicado desde la teoría fun-
damentada. Los resultados de la codificación hicieron parte de la discusión de la 
tesis doctoral que dio origen al presente artículo. 

La figura presenta las codificaciones sobre la enseñanza del conflicto colombia-
no que se han extraído de los datos obtenidos, fase a fase para identificar dichas 
representaciones. La representación social del profesorado concreta aspectos pro-
pios de la didáctica de las Ciencias Sociales, como la finalidad de la enseñanza del 
conflicto y la clasificación de los contenidos programáticos elegidos por los docen-
tes. Estos aspectos se conectan con las problemáticas de contexto y las decisiones 
didácticas que implementan para la preparación o diseño de la clase y, también, al 
momento de plantear estrategias de enseñanza. 

El análisis de estos elementos permite descifrar el tipo de currículo y, por ende, 
la finalidad de la enseñanza del conflicto en el que se enmarca el profesorado, a 
partir de las posturas de Moscovici (1998), donde se define que «en el estudio, del 
cómo y del porqué la gente comparte conocimiento y construye su realidad común, 
de cómo ellos transforman ideas en prácticas —un mundo del poder de las ideas— 
es un problema específico de la psicología social» (Moscovici, 1998, p. 2). Así, el 
acto de representación hace parte del pensamiento y, por medio de este, el sujeto 
se relaciona y comprende los objetos que hacen parte de su contexto. 

Al hablar de las representaciones es importante reconocer dos procesos fun-
damentales: objetivación y el anclaje. El primero expresa el elemento social de las 

Figura 2. Codificación teórica sobre la enseñanza del conflicto 
colombiano: triangulación de instrumentos

Fuente: elaboración propia.
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representaciones, es decir, la materialización de significados como formas visibles y 
atribuibles a las personas. como un modo de conocer. Esto permite afirmar que la 
representación social del conflicto tiende a una objetivación producto, únicamente, 
de la percepción del contexto y su experiencia derivada de un saber cultural, sin 
ningún tipo de rigor científico que surja, ya sea de su formación en la Licenciatura 
en Ciencias Sociales o de la solvencia frente al manejo y conceptualización del pen-
samiento histórico. 

En cuanto al anclaje sobre el valor que tiene la enseñanza del conflicto colom-
biano para el profesorado es representada desde la percepción de los conflictos 
inmersos en su contexto y que enmarcan su realidad, sea local o nacional. De este 
modo, los docentes afirman que, en medio del debate sobre lo que la escuela debe 
asumir y reflexionar, el interés está relacionado con el conflicto escolar, conflicto 
cotidiano y conflicto social. La Figura 5 resume el mapeo extraído de esta investi-
gación sobre las representaciones sociales que posee el profesorado para enseñar 
conflicto social. 

Figura 3. Representación social sobre el conflicto colombiano en el profesorado

Fuente: elaboración propia.
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Este resultado sostiene algunas de las posturas de Moscovici (1985), centrado 
en que la mayoría de las personas acuden a esos saberes de la cultura, a las creen-
cias y a aquellos conocimientos de sentido común. Estos saberes coexisten con las 
explicaciones científicas difundidas por la escuela, los medios de comunicación y las 
conversaciones formales o informales para explicar ciertos hechos que constituyen 
el escenario cotidiano de los agentes sociales. 

Finalmente, sobre las prácticas para la enseñanza del conflicto, los resultados 
se respaldan en las posturas de Bruner (1997), quien señala las dificultades que se 
presentan para reconocer su nicho didáctico, así como su implementación a par-
tir del mundo de la opinión, la argumentación y la explicación de este fenómeno 
mediante el conocimiento informal. Entre tanto, hace énfasis en los errores que 
puede presentar el profesorado cuando promueve prácticas de su enseñanza ex-
clusivamente informales, haciendo un llamado para que incluya en sus prácticas un 
pensamiento científico fundamentado en hechos históricos. 

Esta afirmación se sustenta en la escasa construcción de las unidades didácti-
cas para la enseñanza del conflicto. No se encontraron evidencias sobre la articula-
ción de los tipos de contenido, competencias, estrategias didácticas, finalidades de 
la enseñanza y metodologías que permiten experimentar el alcance de un enfoque 
curricular clasificado por Pagès (1994) como técnico, práctico o emancipatorio. Por 
esta razón, 

las representaciones sociales de objetivación de la enseñanza de este son re-
sultado de un saber incipiente e informal en el profesorado que omite la reflexión 
sobre su enseñanza en la escuela. 

Esta tendencia ha repercutido en la manera cómo actúan los ciudadanos de 
hoy y en la configuración de una cultura colombiana con largos lastres de violencia 
basada, en patrones de relaciones que conducen a romper más los lazos sociales 
y morales. En la Figura 4 se exponen las formas de enseñanza más relevantes del 
profesorado colombiano. 

En consecuencia, se evidencia gran debilidad de las estrategias de enseñanza 
del conflicto a través de la ausencia de las unidades didácticas que dejan de cons-
truir los profesores, delegando el saber científico de su construcción a los editores 
de los libros que las sustituyen en el aula. De manera alterna, se observa una frac-
tura entre los contenidos curriculares que no permite al estudiante reestructurar 
su imagen del mundo y reconocer las problemáticas de su contexto. Entonces, es 
posible inferir que el profesor no considera la historia como una herramienta de 
análisis y aprendizaje, situando el ejercicio pedagógico en el plano de la empatía y 
la contextualización (Santisteban, 2009). 

De esta manera, se hace necesario socavar diferentes modelos didácticos y 
procesos de enseñanza a favor de la conciencia histórica y temporal, configurada 
desde las relaciones establecidas entre sus respectivas categorías: pasado, presente 
y futuro (Tutiaux-Guillon, 2003; Pagès, 2003; Santisteban y Pagès, 2008). En defini-
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tiva, el asunto está en permitirle al individuo aprender experiencias que lo lleven 
a ser un ciudadano capaz de tomar decisiones crítico-creativas, centradas en com-
petencias como la empatía social y transformación de problemáticas de contexto. 

Una alternativa posible que permita identificar caminos para la formación en 
la enseñanza del conflicto es reconocer la propuesta de unidad didáctica hecha por 
Pagès (1997), donde se incorpora el modelo de estudio de conflictos desarrollado 
desde la Educación para la Paz propuesto por Wehr (citado por Fisas, 2005). A partir 
de ahí, Grasa (1991) propone una guía cartográfica que considera los siguientes ele-
mentos: descripción general del conflicto, historia o antecedentes, contexto, partes 
implicadas o protagonistas, problemas en juego, dinámicas desarrolladas, alternati-
vas para solucionar el problema y regulación potencial del mismo. 

Figura 4. Prácticas de enseñanza más relevantes del profesorado colombiano

Fuente: elaboración propia.
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