
 
 

Tras la búsqueda de los imaginarios sociales en la construcción de convivencia y paz en 

escenarios educativos 
 

Resumen: la presente  investigación  fue realizada con 95 estudiantes, 40 padres de familia 

y 20 maestros pertenecientes a 4 instituciones  del departamento de Risaralda, en la cual se 

indagó por los imaginarios sociales en  la construcción de convivencia  y paz.  Para la 

recolección de la información se utilizó la metodología de estudios etnográficos y la  técnica  

empleada fue la de cartografías sociales. El estudio concluye que  los imaginarios sociales de la 

comunidad educativa en  la construcción de convivencia  y paz se movilizan en tres referentes: 

Los territorios y los imaginarios sociales en la construcción de paz, los actores en el territorio 

escolar y las relaciones que se entretejen entre estos. Se concluye  que para la comunidad escolar 

la familia y los amigos son  piezas clave en la consolidación de estructuras y principios  para 

alcanzar el reconocimiento  de uno mismo y del otro. 
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After finding the social imaginary in building coexistence and peace in educational settings 

Abstract: this research was conducted with 95 students, 40 parents and 20 teachers 

belonging to 4 institutions of Risaralda department, which was investigated by the social 

imaginary in building coexistence and peace. For data collection methodology was used 

ethnographic studies and the technique used was that of social mapping. The study concludes 

that social imaginary of the educational community in building coexistence and peace, are 

mobilized in three references: The territories and social imagination in building peace, the actors 

in the school grounds and relationships that interweave between these. It is concluded that for the 

community school family and friends are key elements in building structures and principles for 

the recognition of self and the other. 
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Presentación de la investigación 

Bases teóricas y conceptuales  

 “Las teorías y su significación en el mundo real” 

   Una manera de abordar el estudio de lo que sucede al interior de la escuela en lo 

pertinente a como  se vive e interpreta la construcción de la convivencia y la paz tiene que ver 

con la forma como los actores significan y resignifican sus imaginarios sociales, para lo cual se 

hace necesario reflexionar sobre los aportes que ellos mismos van donando y  en el cual los 

referentes económicos, culturales, educativos y sociales de la comunidad tienen que ser 

ampliamente debatidos con miras a no caer en un ejercicio descontextualizado de los verdaderos 

referentes significativos que movilizan a la comunidad y en este sentido Taylor (2006) 

manifiesta: 

Nuestro imaginario social en cualquier momento dado es complejo, incorpora una idea de las expectativas 

normales que mantenemos unos respecto de otros, de la clase de entendimiento común que nos permite 

desarrollar las prácticas colectivas que informan nuestra vida. Esto supone también una cierta noción del 

tipo de participación que corresponde a cada uno en la práctica común. (p. 38). 

La definición de territorios y su reconocimiento por parte de los diferentes actores 

sociales, se convierten en piezas obligadas en el engranaje de la construcción de convivencia y 

paz en los territorios escolares, lo que va  en clara armonía con lo planteado por  Echavarría & 

Rodríguez  (2015) citando a Taylor (1994;2006) quien  asume la política del reconocimiento 

como un concepto fundamental para la comprensión de los mecanismos de integración social y 

de formación de identidad entre ciudadanos. 

Entendida la construcción de la convivencia  como una empresa que a todos compete y a 

todos compromete, el aporte específico de la escuela consiste en sentar los cimientos de una 



ciudadanía a la que la vida pública habrá de consolidar por fuera de las aulas; será fuera de ellas, 

por lo demás donde la ciudadanía alcance su cabal expresión,  y en términos de   Habermas 

(1999)  “El mundo sólo recobra objetividad por el hecho de ser reconocido y considerado como 

uno y el mismo mundo por una comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de acción”. (p. 30). 

 

Objetivos  

Objetivo General 

“Donde las teorías, la base empírica y la realidad hacen una lectura de la realidad desde el 

otro”. 

Establecer los imaginarios sociales  que un grupo de estudiantes, maestros y padres de 

familia de cuatro instituciones educativas del departamento de Risaralda poseen con relación a  

la Construcción de  paz y convivencia. 

 

Objetivos Específicos  

“Cuando  las lecturas de la realidad desde las perspectivas de la comunidad educativa son 

interpretadas por el investigador”. 

a. Determinar las teorías implícitas que el grupo objeto de investigación posee, desde los 

territorios, actores y relaciones,  con respecto a la construcción  de Paz y convivencia. 

b. Reconocer las expectativas sociales sobre la construcción de paz y convivencia que el 

grupo objeto de investigación posee, y como estas se insertan en su práctica cotidiana. 



c. Identificar las prácticas sociales que el grupo objeto de investigación desarrolla, desde los 

territorios, actores y relaciones,  para la construcción  de Paz y convivencia.  

 

Problema de investigación  

 “El contraste entre lo consecuencial y  lo causal   a la hora de entender las dificultades”. 

La comprensión que se ha tenido en torno a la convivencia y paz en la escuela  de 

acuerdo  a las diferentes teorías y estados del arte nos lleva por la ruta de entender al otro como 

un “ser ciudadano”, un “ser en potencia”  desde el ejercicio del reconocimiento de los territorios, 

los actores y las relaciones que se entretejen en el diario vivir y en  donde los derechos  

confluyen en líneas de lo  individual y lo colectivo con miras al rescate de la dignidad en el 

imaginario social.  La convivencia y la construcción de paz deben convocar a las comunidades a 

entender ese delgado hilo  que teje y entreteje  la cultura  como elementos de tensión que rara 

vez van en armonía con el deber ser de las cosas. 

Cuando el conflicto tiene rostro, cuando se logra entender lo que para el otro es un 

problema: el conflicto por el baño, por la ventana, por el territorio,  por la libre expresión pueden 

ser  estos entendidos desde una perspectiva divergente, más cercana al otro y es desde el otro que 

la resolución del conflicto emerge en una cultura institucional, en consecuencia emprender el 

análisis de las dinámicas sociales y políticas al interior de las comunidades educativas es 

entender que el accionar de las personas está motivado por los sentimientos referido a lo justo, a 

lo bueno, a la vida misma. Zizek (2009)  citando a Oscar Wilde afirma: “Es mucho más fácil 

tener simpatía por el sufrimiento que tener simpatía con el pensamiento”. Resolver el conflicto y 



entender las causas que generan el conflicto se convierten en acciones aparentemente similares 

pero diametralmente opuestas desde el universal imparcial y el particular plural.  

Los conflictos son una característica definitoria de la vida diaria y una parte integral de la 

política y la sociedad, lo que refleja los intereses divergentes y las necesidades a veces 

diametralmente opuestas, la articulación de estos intereses y necesidades puede enriquecer la 

vida comunitaria. 

 

Metodología  

“Donde el rigor del análisis determina la forma de leer los resultados” 

La presente investigación enfatiza sobre los imaginarios sociales en torno a la formación, 

política, ética y ciudadana para la construcción de convivencia y paz; que tienen los estudiantes, 

docentes y padres de familia de cuatro instituciones educativas del departamento de Risaralda. 

Estos imaginarios sociales se toman a partir de los aportes de Taylor (2006), quien  se refiere a 

estos como las formas en que los seres humanos imaginan su entorno social y cotidiano; como se 

lo figuran y que por lo general explicitan a través de imágenes, historias y leyendas. Al tomar, 

como centro fundamental la institución escolar y la comunidad, sus componentes sociales se 

constituyen en actores que permanentemente  construyen y reconstruyen la realidad en la que 

viven e interactúan; siendo la información entregada y vivida, pieza fundamental de la 

interpretación. Lo anterior hace énfasis en el enfoque metodológico etnográfico y el estudio 

permitió recoger información a partir de la cartografía social;  por lo tanto el proceso 

investigativo se desarrolló en tres momentos o etapas: 



Etapa uno: Selección de los grupos participantes. Fueron aquellos donde los integrantes 

del grupo investigador actuaron como líderes de los diversos procesos. Como elemento común 

en esta primera etapa y con la participación de estudiantes, padres de familia y maestros, se hizo 

una sensibilización y motivación, de las actividades a desarrollar para que se asumiera el 

compromiso con la investigación. 

Etapa dos: Recolección de la información.  La recolección de la información se realizó 

en varios momentos todos estos articulados por la aplicación de la cartografía social; con los 

grupos de estudiantes se exploraron los imaginarios en cuanto a la dimensión que ellos tenían de 

sus territorios, los actores más representativos en esos territorios y las relaciones que establecían 

con esos actores en su cotidianidad. 

Etapa tres: Análisis de la información. En esta última etapa se tuvieron en cuenta los 

planteamientos de Bardin (1996) sobre el análisis de contenido, los cuales son:  1) la 

organización del análisis, enfocada en el pre-análisis y aprovechamiento de las cartografías 

sociales, 2) la codificación a través de las unidades de registro y el análisis cualitativo y 

cuantitativo de la información recolectada, 3) la categorización, haciendo énfasis en la 

clasificación de la información y los criterios frente a la pregunta de investigación y el sustento 

teórico frente a la relación con los autores, y 4) la inferencia, en la cual los resultados de los 

imaginarios sociales nos permiten generar teorías implícitas, expectativas sociales y prácticas 

sociales que nos llevan a los polos de análisis y presentación de resultados. 

 

 



Resultados  

“Una lectura de la realidad escolar  desde la mirada de los protagonistas” 

El hogar como territorio de paz cobra sentido en esa necesidad vinculante de todos los 

miembros del colectivo familiar, independiente de los vínculos sanguíneos o legales bajo los 

cuales se conforma; lo importante aquí es esa necesidad de reconocimiento del otro como un 

miembro activo e importante para la estructura familiar,  elementos como el diálogo y el 

acatamiento de las normas básicas de convivencia se convierten en los pilares estructurales que 

dan solidez al hogar. 

El barrio y las zonas rurales como un territorio vinculante con la libertad permiten 

evidenciar como la creación de vínculos de amistad en territorios diferentes a los normativos 

llámese hogar o escuela permiten la consolidación de  pautas de reconocimiento del otro 

esenciales en la construcción de paz.    

Los escolares resaltan la importancia de la escuela en la medida que reconocen en este  

territorio un  espacio propicio para el desarrollo de aprendizajes para la vida, el encuentro con el 

otro, la posibilidad de interactuar  con  los demás y el desarrollo de pautas de convivencia y paz, 

lo cual indica que la legitimización de las normas pactadas  que hacen los jóvenes en los 

diferentes  escenarios se fundan en la promesa misma del acatamiento  por  todos y cada uno de 

los miembros del colectivo; en esa relación con el otro es  importante la actitud abierta al diálogo 

y al reconocimiento de ese otro, pues esto permite el desarrollo de diversas actividades que en 

equipo se dan de manera más eficientes y efectivas, favoreciendo con ello la construcción de 

ambientes de paz y sana convivencia en la escuela u otro territorio.  



Dado que la construcción de una cultura de paz es fundamental, esta se va construyendo 

cada día en torno a la realidad individual y social; por esto es trascendental la educación para la 

paz como un proceso que permite transformar a las personas y las realidades, para que cada 

quien la asuma como una  práctica en sus relaciones cotidianas; es además muy importante 

destacar en la búsqueda de esos imaginarios sociales el papel de los padres, estudiantes y 

profesores como actores, las innumerables relaciones que se establecen entre ellos, y de la 

escuela como territorio significativo, puesto que se debe considerar a la escuela como ese 

territorio del sostenimiento de la estructura social, en tanto que es allí donde se produce un 

variado sistema de relaciones, de prácticas, discursos y saberes, llenos de sentidos que median 

las relaciones entre las personas, sus ideologías, sus normativas, sus principios y sus valores.  
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