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Resumen
El objetivo del artículo es analizar la integración del 
posconflicto a la interculturalidad como modelo para 
avanzar en la calidad educativa, debido al incremento 
de los conflictos armados, los cuales afectan directa e 
indirectamente el sistema educativo. Para ello, se utiliza 
una metodología de tipo transeccional, descriptiva, que 
permite implementar un modelo articulado al desarrollo 
sostenible. La investigación arroja que el 87% de encues-
tados considera positiva la incidencia de los procesos de 
posconflicto e interculturalidad en las actividades educa-
tivas, seguido del 10% que niega una influencia y el 5% no 
asume postura alguna al respecto; resulta relevante apli-
car estrategias de integración del posconflicto al estudio 
de la interculturalidad para mejorar la comprensión de 
estas categorías. Se concluye en la necesidad de generar 
orientaciones para la reparación integral a las víctimas, 
basada en factores fundamentales que relacionan la edu-
cación con el posconflicto e interculturalidad.
Palabras clave: Posconflicto; interculturalidad; educa-
ción; calidad

Abstract
The objective of the article is to analyze the integra-
tion of post-conflict to interculturality as a model to 
advance educational quality, due to the increase in 
armed conflicts, which directly and indirectly affect 
the educational system. For this, a descriptive, tran-
sectional methodology is used, which allows implement-
ing a model articulated to sustainable development. 
Research shows that 87% of respondents consider the 
incidence of post-conflict and intercultural processes 
in educational activities to be positive, followed by 10% 
who deny an influence and 5% do not assume any posi-
tion in this regard; It is relevant to apply post-conflict 
integration strategies to the study of interculturality 
to improve the understanding of these categories. It 
concludes in the need to generate guidelines for the 
integral reparation to the victims, based on fundamen-
tal factors that relate education to the post-conflict and 
interculturality.
Keywords: Post-conflict; interculturality education; 
quality
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IntroduccIón 

En la presente investigación se realiza un análisis teórico, investigativo y estadístico, 
sobre la integración del posconflicto con la interculturalidad, como modelo para avanzar 
en la calidad educativa. Para ello, se propone un Modelo sistemático que relaciona el 
Posconflicto y las Culturas con educación (MsPCe), y a la vez, fortalecer la eficiencia de 
la calidad educativa, desde el entendimiento del desarrollo sostenible. desde ese punto de 
vista, el modelo se compone de tres secciones: 

la primera sección, busca comprender los orígenes y algunos datos estadísticos del 
conflicto y el posconflicto en Colombia. Teniendo en cuenta que los inicios del conflicto 
surgen por las rivalidades entre los partidos tradicionales durante la guerra de los mil 
días, en el siglo XIX, entre 1948 y 1965, donde las afinidades políticas se convertían 
instantáneamente en discusiones, persecuciones, desplazamientos y homicidios (Otero, 
2007).

la segunda sección, comprende una línea de acción orientada, a la reparación a las 
víctimas y al retorno de éstas a su territorio e instituciones educativas, mediante la 
implementación de políticas educativas locales, como posibles soluciones en el reconoci-
miento del daño causado, con la implementación de un proyecto de vida, que garantice 
los derechos fundamentales. la línea de acción comprende cinco medidas, cada una de 
estas muy relacionadas con los factores educativos para la atención y reparación integral 
de víctimas dentro del proyecto educativo institucional.

la tercera sección, explica en cinco factores educativos, la relación existente entre pos-
conflicto e interculturalidad con la educación de calidad y la línea de acción propuesta.

en el modelo se resaltan, entre otros factores, la insuficiencia de la cobertura educa-
tiva, la falta de oportunidades y la distribución inequitativa de los servicios y productos 
educativos de calidad en zonas de conflicto. Al mismo tiempo, se tiene en cuenta, que la 
aplicación de la línea de acción, es relevante dentro del modelo propuesto, dando una orien-
tación a la reparación a las víctimas y el retorno de éstas a su territorio e instituciones, 
basada en cinco factores fundamentales que relacionan la educación con el posconflicto e 
interculturalidad.

referencIas conceptuales 

Desde un escenario de postconflicto en Colombia

en el marco del conflicto armado, se evidencia lo que se ha llamado el posconflicto, 
entendido como la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, 
y que se forma de una recomposición de la sociedad, donde se incluyen asuntos como la 
desmovilización de los actores armados, seguridad ciudadana, reinserción, una educación 
formal y el desarrollo de los acuerdos de paz (Pérez, 2014). Para poder desarrollar un 
ambiente de posconflicto en Colombia, se recomienda adelantar actividades económicas, 
pedagógicas y políticas que permitan a la sociedad, recuperar la confianza, aceptando una 
realidad, con programas y proyectos encaminados a recuperar y/o reconstruir los bienes 
públicos y privados destruidos por el conflicto (Orozco, 2005).
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es importante que en el escenario exista una participación del estado, actores arma-
dos y la sociedad civil, que garantice por medio de la educación la existencia de insti-
tuciones capaces de brindar todo el apoyo necesario para asegurar una compensación 
económicamente por los daños causados, la recuperación moral y dignidad perdida. 
Por lo anterior es necesario considerar intervenciones de tipo integral centradas en 
instituciones educativas, que permitan a las víctimas y la sociedad relaciones ganar-
ganar. 

Lo expuesto se corresponde con la concepción de Desarrollo Humano, entendido como la 
forma de garantizar en las personas oportunidades en la elección de una educación con 
calidad, fin del conflicto y protección de la cultura, asimismo la posibilidad de acceder 
a éstas de manera igualitaria, segura y de forma libre. Paralelamente se resaltaría la 
Seguridad Humana, como aquella atmósfera que busca garantizar a las personas, su 
capacidad y posibilidad, de valerse por sí mismas, subsanar sus necesidades básicas y 
participación en la comunidad, de una forma libre y en un ambiente seguro y con una 
educación con calidad (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo-PNUd, 
1994).

En este sentido, Zavala, Cuenca y Córdova (2015) refieren la importancia de la escuela 
en la transformación socio-cultural y reducción del conflicto armado interno; agregan 
que la falta de apoyo económico por parte del estado, para la dotación didáctica, cons-
trucción de infraestructura, apoyo al conflicto armado y el pago de docentes, se evidencia 
por el desplazamiento, deserción escolar, la desintegración familiar, y el desinterés por 
a educación. 

precIsIones conceptuales

la educación es definida, como un proceso humano y cultural complejo, que establece 
las condiciones y la naturaleza del hombre y su cultura (Bruner, 1997). Asociado a la 
concepción de educación en importante precisar otras conceptualizaciones como el tér-
mino calidad, entendido como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a todas 
las actividades, que permitan apreciar productos y servicios (Fernández, 2002). en el 
ámbito educativo según sarramona (2000), calidad se relaciona con procesos clave como 
la enseñanza, aprendizaje, condicionamiento, adoctrinamiento etc. Además, Sánchez 
(2007) señala que la calidad total es una filosofía, una cultura, una estrategia, un estilo 
de gerencia que posibilita y fomenta procesos de mejora continua. Por su parte, Elola y 
Toranzos (2000), describen que una educación con calidad debe ser permanente, armó-
nica, cambiante, competente, integradora y transversal con factores sociales, culturales 
y políticos. 

otra de las categorías fundamentales en el artículo es el posconflicto; se entiende como 
sucesos posteriores a la resolución de un conflicto (Torres, 2015), de igual forma, el pos-
conflicto, es definido como una etapa en la cual se fortalece el respeto por los derechos 
humanos, la participación ciudadana, la reinserción de los combatientes, fortalecimiento 
de las instituciones gubernamentales y jurídicas (Ugarriza, 2012; Pérez, 2014).

Por su parte la interculturalidad, puede ser definida como el proceso de comunicación 
e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no 
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se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del 
otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación (Zavala y Córdova, 2005; 
Zimmermann, 1999; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura-UNESCO, 2015).

Por otro lado, se puede citar, que el Consejo de europa se ha involucrado activamente 
en la puesta en práctica de la interculturalidad a través del aprendizaje intercultural en 
el trabajo con los jóvenes, resaltan como factores importantes: la capacidad intercultural 
en la educación, el diálogo intercultural en la esfera pública y la integración intercultural 
en las políticas urbanas (Fornet-Betancourt, 2003; Moreno y Mignolo, 2000). 

Proceso metodológico 

La investigación de la cual deriva el artículo es de tipo transeccional y descriptiva. En 
primer lugar, se recogen datos de forma cuantitativa, con datos complementarios; y en 
segundo término se aplica un diseño transeccional o transversal porque el trabajo se 
realiza durante un periodo de tiempo determinado y por último se cubre un nivel descrip-
tivo, explicativo y de análisis para el abordaje de las características de la educación y las 
relaciones categoriales entre conflicto armado, cultura y las condiciones de vulnerabilidad 
asociadas a comunidades deprimidas o de pobreza (Hernández, Fernández y Baptista, 
2006).

el estudio se desarrolla en dos fases, en primera instancia, se seleccionan 103 per-
sonas como la muestra base, obtenida en la zona oriente de Cali (Colombia), a quienes 
se les realiza una entrevista semiestructurada donde participan jóvenes en un rango 
de edad de 21 a 30 años. se entrevista tanto varones como mujeres, que tienen entre 1 
y 10 años de habitar la zona de estudio, que en su mayoría estudian, trabajan y viven 
en localidades de la periferia de la ciudad de Cali. es decir, los entrevistados provie-
nen en su mayoría de contextos rurales, violentos o de conflictos armados, con poca 
infraestructura urbana, escasez de servicios públicos, rezago social y altos índices de 
inseguridad. 

Cada entrevista parte de una pregunta cerrada, sobre la relación existente entre el pos-
conflicto e interculturalidad como estrategia para mejorar la calidad educativa. donde se 
tiene en cuenta, entre otras variables, el contexto social, cultural, familiar, la situación 
educativa, conflicto y situación laboral. de igual forma, se trabajan preguntas orienta-
doras que permiten complementar la información de la comuna o zona investigada. se 
utiliza un muestreo aleatorio simple no probabilístico que arroja una cantidad de 103 
sujetos como parte del tamaño muestral; las unidades de análisis quedan conformadas 
por: líderes, padres cabeza de familia, docentes, niños, adultos y adultos mayores. Para 
el análisis de los resultados del cuestionario se aplica el programa estadístico sPss. 
Posteriormente se determinan frecuencias absolutas y relativas estableciendo compara-
ción con base a los resultados que ofrece el software comparativo de los resultados para 
generar las debidas representaciones gráficas. Todo lo expuesto en correspondencia con 
el supuesto de entrada: la relación del posconflicto e interculturalidad como modelo 
educativo, permite que las instituciones desarrollen procesos de alta calidad en Cali 
(Colombia).
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resultados y dIscusIón

Modelo Sistemático de la Relación Posconflicto, Cultura y Educación (MSPCE)

 Primera sección: 

 Comprender los orígenes y algunos datos estadísticos del conflicto y el posconflicto en 
Colombia. 

el conflicto armando en Colombia, tiene sus orígenes por las rivalidades entre los parti-
dos tradicionales durante la guerra de los mil días, en el siglo XIX, entre 1948 y 1955, 
periodo conocido como la época del conflicto, donde las afinidades políticas se convertían 
instantáneamente en discusiones, persecuciones, desplazamientos y homicidios, en el cual, 
el único propósito era la intimidación y la reafirmación del poder político (Otero, 2007). 

esta época está marcada por el asesinato del candidato a la presidencia liberal jorge 
eliécer Gaitán (9 de abril de 1948), el cual propicia una ola de violencia en la ciudad de 
Bogotá, entre los cuales se resalta un sin número de incendios a edificios públicos, des-
trucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios y atracos a iglesias, 
conocida como el Bogotazo (9 de abril de 1948) que pronto se extendió al resto del país 
(Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH, 2015).

En 1956 el poder se divide entre los dos partidos tradicionales, conservadores y libe-
rales, cuando se firma el Pacto de Benidorm en 1956. en esta época se presenta una 
reorganización del Frente Nacional (en el cual los partidos se turnarían la presidencia y 
se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 
1974). en este sentido, a través de un acuerdo bipartidista se busca que la violencia gene-
rada entre liberales y conservadores llegara a su fin. lo que provoca, un efecto contrario 
por cuanto se sumerge al país en problemas económicos, sociales y políticos, así como la 
proliferación de traficantes, sembradores de coca y grupos guerrilleros inconformes con 
el estado y con el deseo de llegar al poder (Orozco, 2005).

durante las décadas de 1974 y 1990, se desarrollan varias reformas constitucionales 
que, abren la brecha a deficiencias sociales de carácter estructural. entre ellas destaca 
la promulgación de una reforma agraria, con el objetivo de permitir el acceso a las 
tierras, lo que ocasiona la inconformidad en el pueblo y propicia el surgimiento de las 
güerillas contemporáneas. entre las más notorias de la segunda mitad del siglo XX, se 
encuentran: 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Se 
forma en 1964 como un grupo de autodefensa campesina, de ideología marxista-leninista 
y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. Más tarde, se crea 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) nace en 1965 influenciado por la Revolución 
Cubana (1959). junto con las FARC-eP conforman el denominado foco insurreccional, el 
surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases 
a través de la violencia. Posteriormente se organiza el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) en 1966 y a diferencia de los anteriores su ideología es marxista-leninista-maoísta 
vinculado al Partido Comunista. Y por último aparece el Movimiento Diecinueve de Abril 
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(M-19) el cual principia en 1973 en las zonas rurales, con un discurso democratizador y 
porque se autodefinían como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad 
y con propuesta política (CNMH, 2015).

Por otro lado, es pertinente dilucidar algunas cifras relacionados con el conflicto que 
ha vivido en Colombia, principalmente para dejar un bosquejo claro no solo de los datos, 
sino de las repercusiones que generan cada uno de estos hechos en la educación, las per-
sonas, las familias, las regiones y en la sociedad (vargas, Restrepo y Spagat, 2010). de 
acuerdo al CNMH (2015) en Colombia entre los años 1960 y 2015, el conflicto armado ha 
causado la muerte de 288.480 personas, cuyos casos están documentados de la siguiente 
manera: el 82% representado con 193.307, fueron perpetrados contra la población civil, 
y 18% con 39.563 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. Asimismo, 
el número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 
y el de asesinatos 150.000. de esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad 
de los paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la Fuerza 
Pública

en la misma línea, el anuario de procesos de paz de la escuela de Cultura de Paz 
(organización de las Naciones Unidas-ONU. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUd, 2015) apunta que en 40 años de conflicto interno hubo 39.000 colom-
bianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de impunidad del 92%. Un 37% de 
los secuestros fueron atribuidos a las FARC-eP y un 30% al elN.

Por otro lado, la organización González (2009) sostiene que desde 1997 se han producido 
3,9 millones de desplazamientos forzosos en Colombia. la sociedad civil ha resultado 
afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas 
en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto.

Como alternativa de solución, para la reducción de estas cifras tan sorprendentes, se 
firma el fin del conflicto, el 26 de agosto del 2012, en la Casa de Piedra, que hace parte 
del complejo de mansiones de la diplomacia cubana, dicho documento marca el comienzo 
del proceso de paz. enmarcado en los diálogos entre el estado y las Fuerzas Armadas 
Revolucionado de Colombia (FARC-eP), donde se obtuvo como resultado, la firma del 
Acuerdo para la Terminación definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 
2016 (Papacchini, 2002).

 Segunda sección: 

 Comprender la línea de acción, orientada a la reparación de las víctimas y al retorno de 
éstas a su territorio e instituciones educativas oficiales.

la línea de acción está orientada, a la reparación de las víctimas y al retorno de estas a su 
territorio e instituciones educativas, mediante la implementación de políticas educativas 
locales. lo que resulta como posible solución en el reconocimiento del daño causado y la 
construcción de un proyecto de vida, que garantice sus derechos. Esta línea de acción, 
comprende una meta, cinco medidas y programas educativos, cada una de estos es imple-
mentada por instituciones oficiales para la atención y reparación Integral a las víctimas 
(Tabla 1).
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tabla 1. 
Línea de acción, orientada a la reparación de las víctimas y al retorno de estas a su territorio e instituciones educativas oficiales 

Línea de acción Meta Medidas educativas Programas educativos Responsables 2017 2018 2019

Promoción de 
la reparación 
de víctimas y el 
retorno de estas 
a su territorio 
e instituciones 
educativas 
oficiales

1

Establecer 
Medidas 
educativas de 
operación en 
programas 
mediante el trabajo 
colaborativo para 
la reparación de 
las víctimas y el 
retorno de estas 
a su territorio 
e instituciones 
educativas oficiales

1.1

Medidas de Satisfacción, Fortalecimiento y 
Eficacia de la oferta educativa: Busca mitigar 
el analfabetismo de las víctimas, el dolor, 
dignificar las víctimas, con la participación 
de estas y los victimarios, las culturas y las 
instituciones escolares oficiales

1.1.1

Conformación de los grupos de 
trabajo en las instituciones educativas 
oficiales, que actúen con los actores del 
posconflicto, victimas, victimarios y 
representantes culturales

MeN e 
Instituciones 
Educativas 
oficiales locales

X   

1.2

Medidas de Reparación con Eficacia y 
superación de la insuficiencia de la cobertura 
educativa: Busca restablecer las condiciones 
psicosociales, educativas y culturales de 
las víctimas mediante acompañamientos 
pedagógicos y psicológicos

1.2.1

Desarrollo de reuniones de índole 
regional para el intercambio de 
experiencias, entre los actores del 
posconflicto, interculturalidad y la 
educación con calidad, que permitan 
lograr que el individuo recupere su 
estado funcional óptimo, tanto en el 
hogar como en la comunidad y en la 
educación

MeN e 
Instituciones 
Educativas 
oficiales locales

X X X

1.3

Medida de Restitución: Debe ser basada en la 
educación de alta calidad en las instituciones 
oficiales, logrando restaurar los derechos y 
condiciones que las victimas tenían antes de 
los hechos ocurridos

1.3.1

Registro de las mejores experiencias 
y prácticas de los actores del 
posconflicto, las culturas y los 
representantes de la educación oficial, 
con el propósito de poder cristalizar 
los derechos educativos que tienen 
las víctimas y la devolución de su 
predio cuando éste fue despojado 
o abandonado a causa del conflicto 
armado

MeN e 
Instituciones 
Educativas 
oficiales locales

  X

1.4
Superación de las víctimas: Las instrucciones 
educativas, el estado deben garantizar a las 
víctimas, victimarios, las culturas que los 
hechos ocurridos no volverán a repetirse

1.4.1

Reconocimiento de las culturas, 
posconflicto y su efecto en la educación 
instituciones educativas oficiales

MeN e 
Instituciones 
Educativas 
oficiales locales

  X

1.5

Las Víctimas y Administración educativa: 
Comprende una educación con calidad en 
las instituciones oficiales, entendida como, 
que las victimas tienen derecho educativos, 
sociales y económicos por los hechos 
ocurridos

1.5.1

Fuente: elaboración propia. 
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 Tercera sección: 

 Explicar en cinco factores la relación que hay entre posconflicto e interculturalidad con 
la educación de calidad.

• la siguiente sección parte de contemplar y explicar en cinco factores educativos la re-
lación que hay entre posconflicto, interculturalidad con educación.

• Factor Educativo 1: El Fortalecimiento y Eficacia de la oferta educativa. Permite me-
jorar la disponibilidad del recurso económica y aumentar la cobertura educativa para 
el apoyo del posconflicto, la rehabilitación y recuperación de territorios basado en el 
conocimiento de la interculturalidad.

• Factor Educativo 2: Mejora continua de la insuficiencia en la cobertura educativa. Los 
bajos niveles de cobertura en instituciones educativas oficiales llevaría a niveles bajos 
de financiación estatal y de por ende a bajos porcentajes de calidad.

• Factor Educativo 3: La rehabilitación y restitución desde la educación. se mejora 
realizando una adecuada distribución equilibrada y equitativa de los recursos para 
la educación, que permita restituir todo lo perdido dentro del conflicto, y el ingreso de 
todos los afectados física y mentalmente a las instituciones educativos de las zonas más 
deprimidos de la sociedad.

• Factor Educativo 4: La superación del conflicto a través de una educativa para las 
culturas y el posconflicto: se debe orientar dentro de instituciones educativas oficiales 
una educación integral y de alta calidad que logre la articulación con el posconflicto, 
teniendo en cuenta los componentes sociales, culturales, estatales, económicos y del fin 
del conflicto. 

• Factor Educativo 5: La paz como solución a la baja calidad en la administración 
educativa. este factor de basa en la búsqueda de una justicia, equidad y reducción 
del conflicto entre los grupos sociales y culturales a través de las instituciones educa-
tivas como puente para la articulación, entre las víctimas, victimarios, la sociedad y 
el estado.

las formas de relación, conflicto e intercultural, mencionadas en el (MsPCe), sumado 
al deterioro de la calidad en la educación, acarrean cambios en la sociedad que pueden ser 
benéficos en la medida en que motiven y concienticen a el estado, en la búsqueda de formas 
de mitigar la insuficiencia de los recursos educativos, implementando nuevos programas 
para mejorar los recursos humanos, económicos y las instituciones de apoyo en psicología, 
rehabilitación y recuperación. 

en este sentido es importante tener en cuenta los factores negativos y positivos incluidos 
en la Tabla 2.

el modelo debe estar relacionado y apoyado por una educación de alta calidad e Inter-
cultural para un desarrollo sostenible-eCIds (Córdoba, 2013). el cual acoja los principios 
de la educación, construida a partir de una preocupación de una visión general, cultural 
y su complejidad, nacida de una inquietud socio-cultural. 
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tabla 2. 
Cambios positivos y negativos sociales, culturales y educativos 

Positivos Negativos 

Inversión en la infraestructura, servicios básicos 
y alimentación, como estrategias de solución al 
hambre en las zonas más descuidadas y pobres 
de la localidad y en los compromisos pactados 
con las víctimas del conflicto

disminución de la inversión en infraestructura, servicios 
básicos, alimentación y acuerdos de paz, con frecuencia en 
culturas socialmente marginadas (Corrupción)

Aumento de la calidad educativa, equilibrio 
sociocultural, articulado con un proceso de paz y 
un desarrollo sostenible y sustentable

disminución en productividad educativa, afectando a 
personas y culturas por los conflictos armados en el 
aprovechamiento de una educación de alta calidad

Rehabilitación de víctimas del conflicto armado, 
culturas y educación de alta calidad para ellas 

desplazamientos y expropiación de a territorios y 
culturas, basados en programas inaplicables y falsos 
acuerdos de paz

Construcción social, libertad económica, 
educativa y gestión de recursos educativos para 
el fin del conflicto armado

segmentación social, invisibilidad de valores ético, 
morales, religiosos, desvió de recursos económicos y falsos 
procesos de paz 

Cumplimiento de las políticas educativas Corrupción en las instituciones del estado y no aplicación 
de los acuerdos de paz

Conservación y preservación de las creencias 
y valores religiosos y ancestrales desde la 
educación y el fin del conflicto

Destrucción de la relación intercultural y procesos de paz

Fuente: elaboración propia.

en la (MsPCe) y (eCIds), existe una relación tridimensional entre educación, cultura y 
un desarrollo social, que provoque reducir significativamente los problemas de conflicto o de 
violencia en el país. Asimismo, aumente el nivel de calidad y su cobertura en la educación, 
sin discriminación entre culturas, víctimas y victimarios. 

es importante tener en cuenta que las tres dimensiones se deben retroalimentar de 
manera sinérgica, para la construcción de un modelo con programas orientados a una 
convivencia entre los involucrados. En tal sentido se deben realizar actividades de etno-
educación que permitan crear un nuevo modelo basado en los principios de sostenibilidad y 
las particularidades inherentes de cada cultura (Córdoba, 2013; UNESCO, 2005). 

de igual manera la subsistencia y desarrollo de los saberes ancestrales permite una 
administración de los recursos educativos, independientemente de cómo se conciba, debe 
orientar su trabajo al fortalecimiento de las diversas interacciones humanas y la mitigación 
del conflicto armado. esto demanda una lucha constante por el mantenimiento y conser-
vación de la cultura, los acuerdos de paz con respeto e integración con una educación de 
calidad, asimismo una relación de saberes ancestrales y saberes académicos sustentado en 
bases éticas y recursos para financiamiento de la educación y víctimas (Bourdieu y Claude, 
2006; Córdoba, 2013). 

análIsIs estadístIco de los resultados 

en total se trabaja con 103 personas, entre estudiantes, docentes y demás miembros de 
la comunidad. se obtienen los siguientes resultados de acuerdo a las respuestas en cada 
pregunta (Tabla 3). 
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tabla 3. 
Datos recolectados la aplicación del instrumento en la zona norte Cali 

Items SI NO No sabe 
No responde

los procesos de posconflicto inciden positivamente en las actividades de educación 
de alta calidad que adelanta el país Colombia 87 10 5

el desarrollo de la igualdad entre culturas incide negativamente en la educación de 
alta calidad en Colombia 17 84 2

el desconocimiento de la interculturalidad impide en el desarrollo de una 
educación de alta calidad en Colombia 23 65 12

los maestros de la Instituciones realizan proyectos interculturales y de 
posconflictos para mejorar la educación de alta calidad 7 45 51

lo que se está enseñando en la Institución educativa de interculturalidad y 
posconflicto corresponde a la realidad cultural y social de las comunidades. 23 9 73

la comunidad participa en las actividades que se realizan en la institución 
educativa interculturalidad y posconflicto 53 50 0

El estado participa en las actividades y proyectos que se realizan en la institución 
educativa sobre interculturalidad y posconflicto día de la paz o día de la 
afrocolombianidad

7 89 7

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Relación entre postconflicto, factores culturales y educativos 
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 1 se observa en el ítem 1 que el 87% de encuestados considera positiva la 
incidencia de los procesos de posconflicto e interculturalidad en las actividades educativas, 
seguido del 10% que niega una influencia y el 5% no asume postura alguna al respecto. 
Caso contrario se evidencia en la pregunta 2, con un 84% de los individuos los cuales 
desconocen que el desarrollo de la igualdad entre culturas incide negativamente en la 
educación de alta calidad en Colombia, seguido del 17%, si la reconocen y el 2% no toma 
parte alguna. 

Por otro lado, la pregunta 4, presenta un porcentaje alto de individuos, un 51% mencionan 
que los maestros de las instituciones realizan proyectos interculturales y de posconflictos 



251

Cordoba / Cultura, Educación y Sociedad, vol. 11 no. 1, pp. 241-256, Enero - Junio, 2020

para mejorar la educación de alta calidad, seguido de 45% que manifiesta no existe infor-
mación del trabajo por proyecto y un 7% si tiene conocimiento de trabajo por proyectos 
(Figura 1).

Por último, con un porcentaje similar en la pregunta (7), manifiestan que los entes 
gubernamentales participan poco en las actividades y proyectos realizados en la institución 
educativa sobre interculturalidad y posconflicto, como por ejemplo el día de la paz o día 
de la afrocolombianidad. 

según los encuestados, es evidente que el conflicto armando, se da por una carencia 
en la educación y por la desigualdad de la misma, la falta de respeto entre culturas y la 
insuficiencia de políticas educativas. Por otro lado, la pregunta 2, destaca que de presen-
tarse equidad y se le dieran oportunidades a las distintas comunidades, negras, mestizos 
y blancos existiría un importante avance en logran una educación de alta calidad. Además 
de la falta de seriedad de las partes garantes del proceso (estado, Grupos al margen de la 
ley) (Figura 2 y Figura 3).

Figura 2. los procesos de posconflicto inciden en las actividades de educación de alta calidad. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. El desarrollo de las culturas en igualdad dentro de la sociedad incide 
negativamente en la educación de alta calidad. 

Fuente: elaboración propia.
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datos similares publica Papacchini (2002), donde explica el papel de la educación básica y 
universitaria en la guerra, para la resolución de conflictos en búsqueda de la paz, mediante 
la solución obstáculos sociales, educativos y económicos. Asimismo, la posibilidad de articu-
lar la educación con las estrategias de reducción de la guerra. También, Rodríguez (1995), 
enfatiza que una educación para la paz e interculturalidad deben ser los principales temas 
transversales para la reducción del conflicto he iniciar un proceso de conciliación.

En la Figura 4, se observa que el 65% de los encuestados manifiestan que no es nece-
sario conocer la conceptualización de interculturalidad para lograr una alta calidad en la 
educación, seguido de un 23%, y por último un 12% no toma parte de las respuestas. Por 
otro lado, en el Figura 5, los porcentajes están un poco más equitativos representando el 
mayor con el 49%, seguido de 44% y el 7% para él sabe y no responde, respetivamente.

Figura 4. los procesos de posconflicto inciden en las actividades de 
educación de alta calidad que adelanta en Cali. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. los procesos de posconflicto inciden en las actividades de educación de alta calidad que 
adelanta en Cali. 

Fuente: elaboración propia.

lo anterior es similar a los escritos publicados por Zavala, Cuenca y Córdova (2015), 
donde resaltan la importancia del conocimiento de la multiculturalidad escolar relacionada 
con la convivencia educativa, lo que llegaría a lograr significativamente un avance en 
la búsqueda de una calidad educativa. Asimismo, Bonfil (2016), habla de estrategias de 
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inclusión en contextos escolares, basadas de una revisión de las estrategias de inclusión 
social en la escuela presentadas en artículos científicos, que resaltan cuatro categorías 
orientadas a la competencia, singularidad, vínculos y participación educativa.

En la Figura 6, se puede identificar que el 69% de los encuestados manifiestan que la 
relación de la cultura y el posconflicto en la educación, seguido de un 22%, y 9% no toma 
parte de las respuestas y en la Figura 7, el mayor con el 69%, seguido de 23% y el 9% para 
él sabe y no responde.

Figura 6. lo que se está enseñando en la Institución educativa de interculturalidad y posconflicto 
corresponde a la realidad cultural y social de las comunidades. 

Fuente: elaboración propia

Figura 7. la comunidad participa en las actividades que se realizan en la institución educativa 
interculturalidad y posconflicto. 

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior es apoyado por Trujillo (2001), cuando presenta una definición de la compe-
tencia intercultural coherente desde un punto de vista antropológico y educativo. De igual 
forma oliveras (2000), donde refiere al desarrollo de la competencia intercultural en el 
aprendizaje de una lengua extranjera en las escuelas en Madrid.
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Figura 8. El estado participa en las actividades que se realizan en la institución educativa 
interculturalidad y posconflicto en Cali. 

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 8, se destaca la participación del estado en las actividades que se realizan 
en la institución educativa relacionadas con la interculturalidad y posconflicto, donde se 
observa que el 86% de los encuestados manifiestan que no es necesario tener conocimiento, 
seguido de un 7%, y 7% no toma parte de las respuestas, repetidamente.

conclusIones

Al integrar el posconflicto con la interculturalidad, como modelo para avanzar en la cali-
dad educativa, se concluye que esta relación tridimensional, permite una sociedad más 
sensible, con más resiliencia a los daños causados durante muchos años de conflicto, de 
igual forma permite una correlación con la equidad, paz y armonía de las culturas, sus 
saberes y creencias.

Por otro lado, se identifica que el desconocimiento y la falta de comprensión de los oríge-
nes y la estadística del conflicto y el posconflicto en Colombia, hace que el agravamiento 
de una educación orientada a la interculturalidad, empeoren el equilibro social y relación 
cultural, modificando la sensibilidad de la acción humana y de un estado indiferente. 

la línea de acción, permite orientar la rehabilitación y reparación de las víctimas y al 
retorno de estas a su territorio e instituciones educativas oficiales. donde estas últimas 
se convierten como los primeros factores que moldeen los integrantes de una sociedad, se 
reduce el conflicto y la implementación de los acuerdos del fin del conflicto. 

el entendimiento de los cinco factores educativos que relacionan el posconflicto e inter-
culturalidad con la educación de calidad, permite lograr un desarrollo en el fortalecimiento 
y eficacia de la oferta educativa, rehabilitación y superación de la insuficiencia de la 
cobertura educativa y restitución de víctimas a la sociedad y a la educación, para superar 
los hechos que afectan a las víctimas.

Para tal fin, es necesario aplicar el modelo que oriente mejoras continuas a los acuer-
dos de paz, y las huellas dejada por los conflictos, además, sirva como línea base, para 
políticas y programas educativos, mediante la solución de obstáculos sociales, educativos 
y económicos.
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