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Resumen 

Desde los primeros asentamientos humanos la convivencia entre personas de distintas genera-

ciones ha sido una condición inherente al ser humano. En el transcurso de las últimas décadas, 

los estudios de las relaciones intergeneracionales han prestado mayor atención a los beneficios y 

dificultades presentes en las actividades que involucran la participación de personas de distintos 

rangos de edades. No obstante, en las investigaciones centradas en la aplicación de Programas 

Intergeneracionales en el área comunitaria, la atención suele centrarse en los beneficios de dichos 

programas, dejando en segundo término el estudio de los conflictos que pueden presentarse al 

interior de los mismos y las formas de solución de conflictos de las que disponen sus miembros. La 

presente investigación focaliza su interés en estos dos aspectos, partiendo de la identificación de 

los conflictos surgidos en el desarrollo de las actividades del programa de investigación “Preven-

ción de la violencia: Educando para una cultura de paz a través de la participación social”, con 

el objetivo de analizar las formas en que los Programas Intergeneracionales pueden incidir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades y técnicas para la resolución de conflictos. La 

metodología corresponde a un paradigma cualitativo, con tipo de estudio de caso y una pobla-

ción compuesta por tres generaciones: niñas y niños, jóvenes universitarios y adultos mayores. Los 

resultados muestran la importancia del diálogo y la empatía como elementos fundamentales en la 

resolución de conflictos.
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Abstract

Since the first human settlements, coexistence between people of different generations has been 

an inherent condition of the human being. In the course of the last decades, studies of intergene-

rational relations have given more attention to the benefits and difficulties that involve the parti-

cipation of people of different ages. However, in the investigations focused on the application of 

intergenerational programs in different community life, the attention is usually focused on the be-

nefits of said programs, leaving in second place the study of the possible conflicts that may arise 

within them and the forms of conflict resolution available to its members. This research focuses on 

the latter aspects, based on the identification of the conflicts that have risen in the development of 

the activities of the research program “Prevención de la violencia: Educando para una cultura de 

paz a través de la participación social” (Prevention of Violence: Educating for a culture of peace 

through social participation), with the objective of analyzing the ways in which intergenerational 

programs can influence the learning process of skills and techniques for conflict resolution. The 

methodology corresponds to a qualitative paradigm, using a case study of  where the population 

is made up of three generations: children, university students (young adults) and senior citizens. 

The results show the importance of dialogue and empathy as fundamental elements in conflict 

resolution.

Keywords: Intergenerational programs, dialogue, empathy, conflict resolution.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde los primeros asentamientos huma-

nos la convivencia entre personas de dis-

tintas generaciones ha sido una condición 

inherente a la organización familiar, comu-

nitaria y social del ser humano, permitien-

do la transmisión de saberes, formas de 

vida, tradiciones y el cuidado mutuo entre 

los individuos. En el transcurso de las últi-

mas décadas, los estudios de las relacio-

nes intergeneracionales en los ámbitos fa-

miliares, educativos, comunitarios, de salud 

y laborales, han prestado cada vez mayor 

atención a los beneficios y dificultades pre-

sentes en las actividades que involucran la 

participación de personas de distintos ran-

gos de edades.

 

No obstante, en las investigaciones centra-

das en la aplicación de Programas Interge-

neracionales en estudios comunitarios, la 

atención suele centrarse en los beneficios 

de dichos programas, dejando en segun-

do término el estudio de los conflictos que 

pueden presentarse al interior de los mis-
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mos y las formas de solución de conflictos 

de las que disponen sus miembros. La pre-

sente investigación se enfoca en estos dos 

aspectos, partiendo de la identificación de 

los conflictos surgidos en el desarrollo de las 

actividades del programa “Prevención de 

la violencia: Educando para una cultura de 

paz a través de la participación social”, con 

la intención de analizar las formas en que 

los Programas Intergeneracionales pueden 

incidir en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje de habilidades y técnicas para la reso-

lución de conflictos.

2. ANTECEDENTES

Diversas investigaciones han reportado los 

aspectos positivos de las relaciones inter-

generacionales en países tales como: Ar-

gentina, Chile, Colombia, Estados Unidos de 

América, Inglaterra, México, República de 

Malawi, Uruguay y Suecia, entre otros (Lar-

kin et al., 2004; Aedo et al., 2022). Dentro 

del ámbito comunitario, las relaciones in-

tergeneracionales han dado lugar al desa-

rrollo de una gran variedad de Programas 

Intergeneracionales, cuyos ejes en común  

han sido la búsqueda del fortalecimiento de 

las relaciones, la solidaridad y la coopera-

ción entre miembros de distintas generacio-

nes (Gutiérrez & Sánchez, 2013; Aedo et al., 

2022). 

Si bien existen diversas propuestas de lo 

que son los Programas Intergeneraciona-

les, una de las más aceptadas y difundidas 

ha sido la acordada en abril de 1999 por el 

Consorcio Internacional para los Programas 

Intergeneracionales, que los define como 

“vehículos para el intercambio determina-

do y continuado de recursos y aprendizaje 

entre las generaciones mayores y las más 

jóvenes con el fin de conseguir beneficios 

individuales y sociales” (citado en Sánchez 

& Díaz, 2005, p. 394). Por su parte, el Con-

sejo Nacional sobre el Envejecimiento nor-

teamericano [National Council on Aging] 

(citado en Sánchez & Díaz, 2005), mencio-

na que los Programas Intergeneracionales 

son actividades que incrementan la coo-

peración, la interacción y el intercambio 

entre dos generaciones, generalmente no 

adyacentes, que se benefician mutuamente 

de compartir  habilidades, talentos, conoci-

mientos y experiencias. 

Al respecto, Sánchez & Díaz (2005) 

enfatizan el hecho de que el intercambio 

entre ambas generaciones “va más allá 

de la coincidencia espacial” (p. 395) por-

que lo que se busca es enriquecer la vida 

de los participantes, de manera tal que se 

contribuya a abordar cuestiones comunita-

rias y sociales mientras se aprovechan los 

recursos positivos que las personas jóvenes 

y mayores tienen para ofrecerse entre sí y 

a sus entornos (Generations United, 2021). 

Los beneficios de los Programas Intergene-

racionales reportados en la literatura pue-

den referirse a cada una de las generacio-

nes o bien, ser compartidas por dos o más 

grupos generacionales. La Tabla 1. muestra 

algunos de ellos.
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Tabla 1. 

Beneficios de los Programas Intergeneracionales

Para niñas y niños Para jóvenes Para adultos  

mayores

Para todas las  

generaciones

*Mejoran su com-

portamiento, con-

fianza en sí mismos 

y autoestima. 

*Las experiencias 

y sabiduría que les 

comparten les permite 

tener un mayor criterio 

para tomar decisio-

nes.

*Mejoran la actividad 

física, cognitiva y so-

cial, favoreciendo su 

salud de una manera 

integral.

*Favorecen el enten-

dimiento, cooperación 

y aprendizaje entre 

generaciones.

*Desarrollan acti-

tudes relacionadas 

con los sentimientos 

de ayuda y coo-

peración hacia los 

adultos mayores.

*Tienen la oportuni-

dad de deconstruir 

prejuicios y estereo-

tipos con respecto al 

proceso de envejeci-

miento.

*Fortalecen la inde-

pendencia y auto-

nomía, con lo cual 

disminuyen los niveles 

de estrés, ansiedad, 

depresión y los senti-

mientos de soledad y 

aislamiento.

*Promueven el desa-

rrollo y la participa-

ción social a partir de 

una mayor compren-

sión de los problemas 

sociales.

*Mejoran el com-

promiso y el apro-

vechamiento aca-

démico.

*Pueden conceptua-

lizar la vejez como 

un proceso digno y 

valorar las aporta-

ciones de los adultos 

mayores.

*Mejora su autoesti-

ma, memoria, la ca-

pacidad para hacer 

frente a las enferme-

dades y amplían sus 

redes de apoyo.

*Fortalecen el sentido 

de pertenencia a la 

comunidad.

*Disminuyen las 

probabilidades de 

incurrir en deser-

ción escolar.

*Disponen de mode-

los e información que 

les permite construir 

su identidad cultural y 

aprender del pasado.

*Adquieren un rol 

más activo y prota-

gónico al enseñar y 

transmitir su sabiduría 

y  experiencias de 

vida.

*Se nutren los conoci-

mientos compartidos 

acerca de la historia 

local, favoreciendo la 

construcción de una 

identidad comunitaria.

*Disminuyen las 

probabilidades de 

comenzar a consu-

mir alcohol y dro-

gas ilegales.

*Tienen la oportu-

nidad de observar 

modelos que han inci-

dido positivamente en 

sus comunidades.

*Son reconocidos  

como portadores de 

su cultura, lenguaje, 

valores y tradiciones.

*Promueven comuni-

dades sostenibles y 

reducen la exclusión 

social.

Formas de pensar entre generaciones. Diálogo, empatía y resolución de conflictos. PP. 17-34
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*Disminuyen los 

sentimientos de so-

ledad y aislamien-

to, al tiempo que se 

favorece el acceso 

a redes de apoyo.

*Disminuyen las 

probabilidades de 

comenzar a consu-

mir alcohol y drogas 

ilegales.

*Mejoran su apetito, 

experimentan menos 

caídas y dependen 

menos de un bastón.

*Favorece el bien-

estar integral de los 

individuos.

*Fortalecen la 

oportunidad de ad-

quirir otros idiomas 

y formas de vida.

*Aumenta su bien-

estar psicológico y 

social.

Elaboración propia con base en: Kaplan et al. (2004); Raynes (2004); MacCallum et al. (2006); 

Gutiérrez & Hernández (2013); Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (2017); Grea-

thouse et al. (2019); Generations United (2021) y Aedo et al. (2022).

go, esto no significa que deban ser conside-

rados como problemas irresolubles, sino que 

tienen el potencial de generar cambios que 

mejoren las relaciones y la dinámica de un 

determinado sistema social.

Por lo que respecta al estudio de las rela-

ciones intergeneracionales, autores como 

Kaplan et al. (2004) y Belando-Montoro 

(2015) destacan que los conflictos interge-

neracionales más frecuentes son originados 

por: 

• Dificultades en los procesos de comuni-

cación entre generaciones, ya sea debi-

do a causas físicas o porque el léxico y 

los significados asociados a las palabras 

no son los mismos para cada grupo.

• Dificultad para escuchar y entender el 

punto de vista de los miembros de otras 

generaciones. Las generaciones mayo-

res pueden llegar a sentir que sus ideas 

ya no son vigentes ni aceptadas, lo que 

puede originar tristeza y depresión.

Como puede apreciarse, los beneficios de 

los Programas Intergeneracionales abar-

can múltiples dimensiones, como los son: 

los logros académicos; la prevención del 

uso de sustancias nocivas; la salud física, 

cognitiva y psicológica; el bienestar social; 

la calidad de vida; la seguridad y acceso a 

redes de apoyo, entre otros. No obstante, lo 

anterior no excluye que dentro de las activi-

dades cotidianas de los Programas Interge-

neracionales se presenten situaciones que 

deriven en conflictos, y que éstos puedan 

llegar a interferir tanto en el desarrollo de 

dichos programas, como en las posibilida-

des que tienen las personas de beneficiar-

se de ellos. 

De acuerdo con Lederach (2014), podemos 

entender al conflicto como un proceso dis-

ruptivo en el flujo natural de las relaciones 

establecidas entre dos o más individuos que 

perciben sus metas como mutuamente in-

compatibles. Como tal, se considera que los 

conflictos son una condición inherente a la 

convivencia entre los individuos, sin embar-
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• Dificultad para ponerse de acuerdo en 

algún tema, lo que puede conllevar ten-

siones entre ambas generaciones.

• Sentir que se pertenece a una genera-

ción “invisible” y poco reconocida. 

• Discriminación por edad: debida a los 

estereotipos negativos asociados a la 

vejez, como la percepción de que las 

personas mayores son incapaces de 

adaptarse a las innovaciones o de que 

económicamente no son tan activas y 

productivas como un jóven. Estos este-

reotipos están presentes incluso en redes 

sociales, como lo demostraron Levy et al. 

(2014), quienes estudiaron los comenta-

rios relacionados con los adultos mayo-

res en 84 grupos de Facebook; entre los 

resultados, reportaron que el 74% de es-

tos comentarios los criticaba, el 27% los 

infantilizaba y el 37% deseaba prohibir 

su participación en actividades públicas, 

como el ir de compras.

En este sentido, es importante mencionar 

que los estereotipos negativos asociados a 

la vejez afectan no sólo a los adultos mayo-

res, sino que tienen repercusiones en otros 

grupos generacionales y en la sociedad en 

general porque las personas de todas las 

edades suelen ajustar su comportamiento 

a los estereotipos sociales, lo cual puede 

afectar la forma en como se experimenta 

tanto la propia vejez como la de otras per-

sonas: por una parte se desvaloriza al grupo 

de los mayores y el deseo de pertenecer a 

este grupo; y por la otra, se sobrevalora la 

juventud (Belando-Montoro, 2015; Rebollo 

& Paz, 2019). Estos factores elevan el riesgo 

de que se presente: maltrato y negligencia 

en el cuidado de los adultos mayores; dis-

criminación laboral, social y sanitaria; falta 

de infraestructura adecuada en los espacios 

públicos y una insuficiencia de políticas pú-

blicas centradas en promover el bienestar 

de las personas de la tercera edad.

Específicamente en el área de los Progra-

mas Intergeneracionales, hasta donde fue 

posible extender la búsqueda, existen po-

cas investigaciones que abordan el conflicto 

intergeneracional en el ámbito comunitario. 

Los dos trabajos más cercanos son los repor-

tados por Rodríguez (2009) y por Rebollo & 

Paz (2019), el primero de ellos desarrollado 

en la comunidad de La Ceiba, en el munici-

pio de Santiago de Cuba, en Cuba; y el se-

gundo en la comunidad rural Villa Lucía, en 

Córdoba, Argentina. Entre las variables que 

originan los conflictos en las comunidades 

se encuentran: falta de comunicación entre 

los miembros de las familias; conductas por 

parte de los jóvenes socialmente no acepta-

das por generaciones mayores; problemas 

de vivienda; rupturas de las transmisiones y 

de los modos de reproducción social de las 

generaciones; falta de reconocimiento de los 

deseos, prácticas, necesidades y demandas 

de los jóvenes; escasa articulación entre la 

gestión y las demandas de los jóvenes.

Por su parte, Rodríguez (2009) enfatiza que 

los conflictos se originan porque cada ge-

neración “defiende sus propias normas e in-

tereses en correspondencia con el contexto 

histórico-social en el que se desenvuelve” 

(p.16). Así mismo, menciona que entre las 

consecuencias que tienen los conflictos ge-

neracionales están las crisis familiares, la 

Formas de pensar entre generaciones. Diálogo, empatía y resolución de conflictos. PP. 17-34
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pérdida de la autonomía de los miembros 

de la familia directamente implicados en los 

conflictos, y la soledad y el aislamiento como 

una forma de protección ante determinadas 

conductas violentas. Por último, Rodríguez 

(2009) señala que el estudio de los conflictos 

a nivel familiar, evidencia el surgimiento de 

los conflictos vecinales “los cuales tienen una 

repercusión severa en la interacción social 

de los vecinos de la comunidad estudiada, 

y afectan paralelamente las relaciones de 

amistad, solidaridad, comprensión y toleran-

cia que tienen lugar dentro del barrio” (p.21).

3. OBJETIVOS

Dados los beneficios anteriormente presen-

tados de los Programas Intergeneracionales 

y con la intención de contribuir al estudio de 

la resolución de conflictos al interior de los 

mismos, la presente investigación se plan-

tea la siguiente pregunta de investigación: 

¿de qué formas los Programas Intergene-

racionales pueden incidir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las habilidades y 

técnicas para la resolución de conflictos?

En concordancia, el objetivo general de inves-

tigación es analizar las formas en que los Pro-

gramas Intergeneracionales pueden incidir 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

habilidades y técnicas para la resolución de 

conflictos. Los objetivos específicos centran su 

atención en observar dicho proceso en tres 

generaciones: niñas y niños de 5 a 12 años; 

jóvenes de 20 a 29 años y adultos mayores de 

60 años. Cabe mencionar que los grupos de 

niños y adultos mayores son habitantes de co-

munidades cercanas al volcán Popocatépetl, 

en el estado de Puebla, México; en tanto que 

los jóvenes adultos son estudiantes universita-

rios que se encuentran cursando sus últimos 

semestres de licenciatura. Todos ellos son 

participantes del programa “Prevención de la 

violencia: Educando para una cultura de paz 

a través de la participación social”, mismo 

que será descrito a continuación.

4. CONTEXTO 

La presente investigación se encuentra en-

marcada en el proyecto de investigación 

“Prevención de la violencia: Educando para 

una cultura de paz a través de la participa-

ción social”, conocido por sus integrantes 

como “Cultura de Paz”. Dicho proyecto surge 

en el año 2000 con el objetivo de fortalecer 

formas de convivencia pacíficas y enseñar 

a prevenir la violencia mediante programas 

educativos extramuros que promuevan un 

papel activo de las personas en la socie-

dad. Se encuentra adscrito a la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 

ha sido reconocido por la Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP), 

de la BUAP, así como por otras instancias a 

nivel nacional e internacional.

En los últimos años, el proyecto “Cultura de 

Paz” ha desarrollado sus actividades princi-

palmente en las comunidades aledañas al 

volcán Popocatépetl, en el estado de Pue-

bla, México. Entre sus características des-

taca su carácter intergeneracional e inter-

disciplinario, pues cuenta con muy diversos 

participantes. De parte de las comunidades, 

asisten niñas y niños de 5 a 12 años, así como 

mujeres y personas de la tercera edad. Au-

nado a ello, el programa abre sus puertas 

a estudiantes universitarios de los últimos 
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semestres de nivel licenciatura, quienes se 

encuentran realizando su servicio social o 

prácticas profesionales1 y son considera-

dos como “maestros” por los miembros de 

las comunidades. Por último, y también como 

parte de la comunidad universitaria, se tiene 

la participación de académicos, estudiantes 

de intercambio y voluntarios de otros esta-

dos de México y países como: Canadá, Co-

lombia, Estados Unidos de América, Holan-

da, Inglarerra, entre otros.

Dado el carácter interdisciplinario y la diver-

sidad de participantes, el proyecto de “Cul-

tura de paz” presenta un dinamismo parti-

cular. Tres veces por año ingresa un grupo 

de estudiantes universitarios que pueden 

provenir de muy diversas licenciaturas, tales 

como: antropología, arte dramático, biolo-

gía, comunicación, criminología, cultura físi-

ca, derecho, economía, filosofía, física, gas-

tronomía, lingüística y literatura hispánica, 

música, pedagogía, psicología, sociología, 

entre otras. Al mismo tiempo, se cuenta con 

la asistencia constante del grupo de niñas y 

niños, y el de adultos mayores. Como resul-

tado, las personas de la comunidad tienen 

la oportunidad de conocer a distintos es-

tudiantes universitarios, quienes suelen ser 

originarios de estados como: Chiapas, Ciu-

dad de México, Puebla, Oaxaca, Tabasco, 

Veracruz, entre otros. Cada uno cuenta con 

un repertorio cultural y académico muy dis-

1  Cabe mencionar que, en el sistema educativo mexica-

no, todos los estudiantes de licenciatura tienen la obliga-

ción de brindar un Servicio Social equivalente a 480 horas 

como requisito para poder obtener su titulación. En el caso 

de la BUAP y la mayoría de las universidades mexicanas, 

también se solicita a los estudiantes realizar un periodo de 

Prácticas Profesionales con la finalidad de que adquieren 

experiencia dentro de su área de formación académica; 

en este caso, el número de horas es determinado por cada 

programa educativo.

tinto que entra en contacto con los saberes, 

costumbres y tradiciones de las personas 

que habitan en las comunidades.

Las actividades cotidianas del proyecto de 

“Cultura de Paz” surgen de la conjunción 

entre las necesidades, intereses y saberes 

de las comunidades, así como de las habi-

lidades, talentos y conocimientos de los jó-

venes univesitarios. Cada participante es, 

al mismo tiempo, aprendiz y maestro dentro 

del proyecto. El sustento teórico que guía 

el desarrollo de las actividades está basa-

do en las propuestas de Humane Education 

[Educación Humana] (Renck, 2014; Institute 

for Humane Education, 2020, 2023; The Hu-

mane Education Coalition, 2021), y los es-

tudios para la paz (Bouché, 2003; Arango, 

2007; Ceballos, 2013; Fernández-Herrería 

& López-López, 2014; Jiménez & Jiménez, 

2014; Jiménez, 2017). A partir de ello, se pro-

ponen cuatro ejes principales de trabajo: 

estar bien con uno mismo, estar bien con los 

demás, respeto por todas las formas de vida 

y el cuidado del medio ambiente. 

Aunado a lo anterior, de manera transver-

sal se promueven actividades encamina-

das hacia la prevención de la violencia y la 

convivencia intergeneracional. Siendo éste 

el punto a partir del cual emerge la obser-

vación de los conflictos presentados en las 

actividades cotidianas del proyecto “Cul-

tura de Paz” y las formas de resolución de 

conflictos puestas en práctica por sus parti-

cipantes. En este contexto, debido a la cons-

tancia de su asistencia, se seleccionaron 

tres grupos generacionales para integrar la 

presente investigación: niños y niñas; jóve-

nes universitarios y adultos mayores. 
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5. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la presente in-

vestigación corresponde a un paradigma 

cualitativo, que permite observar los pro-

cesos sociales en los cuales se encuentran 

inmersas las personas y los significados 

que construyen de ellos (García, 2010; Be-

har, 2011). El tipo de estudio es de caso y 

la población está constituida por tres gru-

pos generacionales: niñas y niños de 5 a 12 

años; jóvenes universitarios de 20 a 29 años 

y adultos mayores de 60 años, todos ellos 

integrantes del proyecto “Prevención de la 

violencia: Educando para una cultura de 

paz a través de la participación social”. 

Las técnicas e instrumentos utilizados para 

la recopilación de datos fueron: grabacio-

nes en video de las actividades del proyec-

to “Cultura de paz”, bitácoras de campo y 

reportes finales escritos por los estudiantes 

universitarios, y las conversaciones infor-

males. Si bien en cada grupo etario se pre-

sentan conflictos al interior y con relación a 

los demás grupos, a partir de los materiales 

recabados fue posible establecer tres cate-

gorías de análisis en las cuales se presentan 

conflictos con mayor frecuencia e intensidad: 

entre generaciones (niños y adultos mayo-

res); entre niños; y entre estudiantes univer-

sitarios. La Tabla 2 presenta los principales 

conflictos identificados en el programa.

Tabla 2

Principales conflictos identificados en el programa “Cultura de Paz”

Entre generaciones

(niños y adultos mayores)

Entre niños Entre alumnos estudiantes 

(considerados “maestros” 

en las comunidades)

Las formas de actuar y de utili-

zar el lenguaje que se conside-

ran “correctas” e “incorrectas” 

dentro de la comunidad.

Discriminación por: 

color de piel, nivel 

socioeconómico, apro-

vechamiento escolar, 

vestimenta, etc.

Al provenir de distintas licen-

ciaturas, sus áreas de inte-

rés, habilidades, objetivos y 

formas de trabajo pueden 

llegar a ser muy diferentes.

Lo que significa “ser respetuo-

so”, “faltar al respeto” o “ser 

grosero”.

Por no prestarse el ma-

terial.

Ausencias continuas de algún 

integrante.

Distracción por el uso de celula-

res y otros dispositivos, utilizados 

para jugar, ver redes sociales y 

videos.

Por decirse groserías y 

molestarse entre sí.

Falta de comunicación en lo 

referente a la organización 

del trabajo en equipo.

Por no aceptar la res-

ponsabilidad de sus ac-

tos (“él/ella empezó…”).

Falta de coordinación en los 

horarios.

Elaboración propia.
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En lo relativo a la primera categoría “Entre 

generaciones”, el principal conflicto deriva 

de aquellas formas de actuar y el uso de 

formas de utilizar el lenguaje que se consi-

deran “correctas” e “incorrectas” desde la 

perspectiva de cada generación. En muchas 

ocasiones, los adultos mayores esperan que 

las niñas y los niños se comporten juiciosos 

y obedientes, lo que para las personas de 

la tercera edad representa hacer lo “co-

rrecto”; en tanto que para los niños, el no 

“quedarse quietos”, saludar sólo una vez al 

día y no cada que ven a una persona, o no 

obedecer siempre a sus mayores no repre-

senta algo “incorrecto”. De manera similar, 

las formas en que los niños se dirigen a sus 

mayores pueden llegar a ser considerados 

como una “falta de respeto”, especialmente 

cuando las personas de la tercera edad es-

peran que les hablen de “usted” en lugar de 

utilizar el “tú” u otras formas no aceptadas 

como “oye”.

Respecto a la construcción de significados 

sobre lo que es “correcto”, “incorrecto”, 

“respetuoso”,  “irrespetuoso” o “grosero”, 

es importante tomar en consideración que 

el acceso que las niñas y los niños tienen a 

los dispositivos electrónicos y a Internet, les 

permite conocer formas de vida y sistemas 

de valores y creencias diferentes a los de su 

propia comunidad, los cuales suelen repro-

ducir “por moda” y pueden llegar a gene-

rarles dificultades para comprender el punto 

de vista de sus mayores. De igual manera, 

el uso de celulares y tablets ha derivado en 

que las personas de la tercera edad sientan 

que están siendo ignoradas por los niños, 

dado que su atención está dividida entre la 

interacción cara a cara y los juegos, redes 

sociales y videos; o, en muchas ocasiones, 

directamente no se presta atención a los 

mayores2. 

Dentro de la segunda categoría “Entre ni-

ños”, el conflicto que se observa con mayor 

frecuencia y que suele generar mayores sus-

ceptibilidades es el originado por la discri-

minación, ya sea por: color de piel, nivel so-

cioeconómico, aprovechamiento escolar y/o 

vestimenta, principalmente. 

También son frecuentes los conflictos causa-

dos por no prestarse el material o por decir-

se groserías y molestarse entre sí, los cuales 

se observan más al inicio de cada periodo 

de actividades o cuando un niño se integra 

por primera vez al grupo. Por último, se pre-

sentan los conflictos derivados de no acep-

tar la responsabilidad de sus actos, ya sea 

durante la convivencia o el desarrollo de las 

actividades; algunos niños utilizan la frase 

“él/ella empezó…” y con ello dan inicio a 

una escalada del conflicto sin tener la dis-

posición de analizar el origen del conflicto y 

asumir la responsabilidad correspondiente.

En lo referente a la tercera categoría “En-

tre estudiantes universitarios”, es importan-

te recalcar que  los jóvenes provienen de 

distintas licenciaturas y lugares de origen, 

por lo que sus áreas de interés, habilida-

des, objetivos y formas de trabajo son muy 

diversas. Algunos estudiantes se inscriben 

en el programa de “Cultura de Paz” con la 

intención de transmitir directa y exclusiva-

2  Este fenómeno actualmente es conocido como phubbing, 

término utilizado desde 2012 para referirse al privilegio que 

se da a los dispositivos móviles sobre cualquier situación 

que se esté desarrollando en alrededor de una persona 

(Capilla & Cubo, 2017).
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mente conocimientos relacionados con sus 

estudios universitarios, en tanto que otros se 

interesan más por la transmisión de saberes, 

usos y costumbres, tradiciones y formas de 

vida de las comunidades de las cuales son 

originarios y a las que llegan. Este contraste 

de puntos de interés origina gran parte de 

los conflictos presentes en este grupo.

Otro de los motivos comunes de conflicto 

entre los estudiantes universitarios son las 

ausencias continuas de algún integrante. En 

este sentido, algunos estudiantes argumen-

tan que sus ausencias son debido a que se 

encuentran en periodos de exposiciones, 

exámenes y trabajos finales; en estos casos, 

la dinámica del grupo puede llegar a cubrir 

a la persona que ha faltado. No obstante, 

también existen casos en los que las faltas 

son sistemáticas y sin previo aviso; en tales 

casos, el grupo suele sentir que la partici-

pación no es equitativa y que es injusto que 

una compañera o compañero no se desem-

peñe del mismo modo que los demás. 

De manera similar, la falta de comunicación 

en lo referente a la organización del trabajo 

en equipo suele originar conflictos entre los 

universitarios. Por ejemplo, el que una perso-

na tarde mucho o no responda los mensajes 

de texto, corta la posibilidad de dar continui-

dad o de llegar a un acuerdo sobre el tema 

que se esté tratando; además, suele reper-

cutir en que se elaboran menos propuestas 

de trabajo y no hay un apoyo adecuado al 

momento de realizar las actividades. Por 

último, suelen reportarse conflictos debido 

a la falta de coordinación en sus horarios, 

puesto que muchos de los universitarios se 

encuentran a la par tomando clases, algu-

nos viven lejos de su escuela o facultad, y 

sus actividades cotidianas son muy distintas.

6. RESULTADOS

A partir de la organización de las categorías 

y los conflictos descritos en el apartado an-

terior, se ha observado que los participantes 

del proyecto “Cultura de Paz” suelen recurrir 

a dos elementos principales para la resolu-

ción de conflictos: el diálogo y la empatía. 

Dentro de las comunidades, el diálogo es 

visto como una forma de transmitir valores, 

experiencias de vida, sistemas de creencias, 

formas de organización social y de cómo ac-

tuar de una manera pacífica. Particularmen-

te, las personas de la tercera edad suelen 

repetirle a los más jóvenes la frase “Hablan-

do se entiende la gente” cuando observan 

que una situación podría desencadenar un 

conflicto entre los niños o, incluso, entre los 

alumnos universitarios. Esta frase representa 

una experiencia de aprendizaje para todos 

porque suele ir acompañada de un consejo, 

una opinión o una anécdota que logra ofre-

cer una perspectiva más amplia sobre la si-

tuación o el conflicto en cuestión.

Un ejemplo de cómo el diálogo es emplea-

do para tender puentes entre generacio-

nes fueron las palabras de una integrante 

del proyecto perteneciente al grupo de los 

adultos mayores, quien es una persona muy 

respetada en la comunidad y reconocida 

por los cargos sociales que ha ocupado a 

lo largo de su vida. Durante un homenaje 

póstumo realizado en honor de una de las 

integrantes del grupo de la tercera edad, 

la persona que representaba al grupo de 

los mayores describió a los niños y a los 
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demás participantes cómo era la relación 

de su abuelita con sus nietos y cuán distin-

tas son las abuelas de hoy en día. En sus 

palabras, resalta la importancia del valor 

del respeto expresado a través del uso del 

pronombre “usted” en lugar del “tú”, así 

como la transmisión de los comportamien-

tos socialmente aceptados cuando ella 

era una niña:

“[A la abuela] no le gustaba que cortá-

ramos la fruta así no’más como fuera… 

nos lo tenían que cortar ellos…Pero no-

sotros que vamos ahí…¡huuuy! Pero va 

con la varota…¡fuuum! ¡corre! Vámonos 

para con mi mamá, má me va a pegar 

la abuela, y a otro día… No… la abuela 

pa´Puebla y ahí voy…ahí vamos… ¿ya 

llegaste abuelita? Nada de llegaste, 

¿ya llegó usted? Sí… ya, pero ya no se 

acuerda de que me iba a dar de va-

razos… la propina sí. Hay muchas co-

sas y ustedes también hay muchas co-

sas. Ora la abuelita va a Puebla o sale 

ahí… una playerita… un pantaloncito… 

el pan… muchas cosas” (Comunicación 

personal, junio 9, 2016).

Mediante la creación de espacios para com-

partir este tipo de anécdotas, las niñas y ni-

ños van aprendiendo las historias de vida de 

los habitantes de su comunidad, los usos y 

costumbres, y los cambios que se han dado 

en las relaciones entre niños y adultos ma-

yores. A su vez, los estudiantes universitarios 

tienen la oportunidad de contrastar estas 

experiencias con aquellas que han formado 

en los entornos en los que crecieron y se han 

desarrollado. 

De igual manera, dentro de las comunida-

des se observa que los participantes más 

jóvenes reconocen que la edad otorga una 

posición social importante: gracias a las 

múltiples experiencias que las personas ma-

yores han tenido a lo largo de su vida, llegan 

a ser personas con mayor autoridad, por lo 

que los niños y jóvenes tienen mayor dispo-

sición a escuchar a los adultos mayores. Así, 

se abre la posibilidad de transmitir formas 

de resolución de conflictos pacíficas me-

diante el diálogo y se reconoce que los ma-

yores tienen mucho que enseñar a los más 

jóvenes. En numerosas ocasiones, los adul-

tos mayores comparten anécdotas, expe-

riencias de vida o situaciones similares a las 

que en ese momento están ocurriendo a los 

más jóvenes, así, recuerdan los sentimientos 

que experimentaron, sus pensamientos y las 

decisiones que tomaron, poniendo especial 

énfasis en los errores que cometieron y en 

cómo resolverían actualmente un determi-

nado conflicto. Estos momentos son espe-

cialmente significativos para los jóvenes uni-

versitarios, quienes suelen buscar el consejo 

de los mayores durante las actividades.

El segundo elemento clave para la resolu-

ción de conflictos que hemos observado es 

la empatía. Mediante ésta y la escucha ac-

tiva, los participantes buscan comprender 

las emociones, sentimientos, pensamientos 

y actos de los demás, especialmente cuan-

do pertenecen a distintas generaciones. Al 

respecto, cabe mencionar que dentro de 

las actividades del programa de “Cultura 

de Paz” se promueve el que los niños pue-

dan compartir sus sentimientos y experien-

cias tanto con su grupo como con los adultos 

mayores, lo cual favorece el intercambio de 
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opiniones y puntos de vista, y promueve un 

mayor entendimiento de las formas de pen-

sar y actuar de cada generación.

Ejemplo de este intercambio de sentimien-

tos y experiencias fue una ocasión en que, 

durante el homenaje arriba mencionado, 

la nieta de la participante que había falle-

cido compartió una carta que le escribió a 

su abuelita. Al escuchar las palabras de su 

compañera y percibir los sentimientos de 

tristeza por la pérdida de una persona tan 

querida para ella, los niños pudieron com-

prender por qué se sentía tan triste y mostra-

ron una mayor disposición para acompañar-

la en su duelo. La lectura de la carta también 

permitió que los familiares de la niña cono-

cieran sus sentimientos con respecto al fa-

llecimiento de su abuelita y generó que los 

lazos entre sus amigas más cercanas se es-

trecharan. A los adultos mayores, las pala-

bras de la niña les mostraron que sus nietos, 

hijos y otros miembros de su comunidad y del 

programa de “Cultura de Paz” les quieren 

genuinamente, y muchos comentaron que 

disminuyó su miedo a ser olvidados después 

de su muerte.

La empatía también da lugar al fortaleci-

miento de las redes de apoyo y la resolución 

de conflictos, especialmente en situaciones 

de emergencia. Por ejemplo, en México, el 

7 y 19 de septiembre de 2017 se vivieron 

dos sismos de magnitud 8.2 y 7.1, respecti-

vamente, en la escala de Richter (Zúñiga, 

2022). Durante ese periodo las comunida-

des cercanas al volcán Popocatépetl pudie-

ron observar un incremento en actividad del 

coloso. En medio de tal situación, los niños 

experimentaron sentimientos tristeza, miedo 

de separarse de sus padres y familiares, y 

temor de asistir nuevamente a la escuela. 

Con la intención de brindar apoyo psicoso-

cial a las comunidades, el proyecto “Cultura 

de paz” organizó una serie de talleres de-

nominados “Las rarezas de la Tierra”, en los 

cuales se explicó a los niños y a los adultos 

presentes por qué suceden los terremotos y 

las erupciones volcánicas; así como las ac-

ciones que se pueden tomar para resguar-

darse y mantener la calma.

Los talleres “Las rarezas de la Tierra” fueron, 

además, un espacio propicio para el diálo-

go intergeneracional y la empatía. Mediante 

actividades lúdicas y creativas, los niños y 

los adultos mayores intercambiaron expe-

riencias sobre cómo habían vivido los sismos 

y las erupciones del  volcán Popocatépetl, lo 

que habían hecho después, cómo contacta-

ron a sus familiares y la información que ha-

bían visto en los noticieros. En el caso de las 

personas de la tercera edad, compartieron 

con los más jóvenes algunos eventos simila-

res que habían vivido, como el sismo de 1999 

y las ocasiones en que las comunidades han 

tenido que ser evacuadas debido al incre-

mento de la actividad volcánica. A través 

de estos relatos, los niños se sentían com-

prendidos y acompañados, además de que 

incrementaba su percepción de seguridad 

porque los mayores hacían énfasis en cómo 

las comunidades se han unido en repetidas 

ocasiones para ayudarse mutuamente. 

En lo que respecta a la resolución de con-

flictos entre estudiantes universitarios, cabe 

recordar que dentro de las comunidades 

son reconocidos como maestros, por lo que 

suelen ser tomados como  modelos a seguir 
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por los niños. Esto conlleva la responsabili-

dad de poner en práctica las habilidades 

y estrategias que les permitan resolver los 

conflictos que surgen entre ellos de mane-

ra tranquila y pacífica; y, al mismo tiempo, 

les brinda la oportunidad de enseñar a los 

niños tales herramientas. En el primer caso, 

los jóvenes logran establecer un diálogo y 

escuchar activamente a sus compañeros 

cuando atraviesan por situaciones difíciles 

o inesperadas, optando en la mayoría de 

los casos por acciones solidarias para con 

sus compañeros. En el segundo caso, los jó-

venes enseñan a los niños a respetar turnos 

para hablar, exponer con claridad y escu-

char atentamente distintos puntos de vista, 

además de integrar a sus actividades jue-

gos colaborativos en lugar de competitivos 

y enseñar a los niños a compartir y respetar 

las diferencias, entre otros.

Para los alumnos universitarios, su estancia 

en el proyecto de “Cultura de Paz” es una 

oportunidad para convivir con personas que 

muchas veces tienen otras formas de comu-

nicar, pensar y experimentar la vida. Duran-

te las actividades cotidianas pueden apren-

der cómo los adultos mayores transmiten 

valores y sistemas de creencias que ayudan 

a los más jóvenes a desarrollar estrategias 

para la resolución de conflictos, como la me-

diación y la negociación. En este sentido, el 

aprendizaje que construyen los universita-

rios se nutre de ser escuchas activos de las 

experiencias de vida de los adultos mayo-

res. Dentro de sus bitácoras y reportes fina-

les, varios alumnos han comentado que las 

opiniones y consejos que las personas de la 

tercera edad les han brindado, les han ayu-

dado en su vida personal.

7. CONCLUSIONES

En conclusión, los Programas Intergenera-

cionales tienen múltiples beneficios para los 

participantes, sin embargo, es importante 

reconocer que durante su puesta en prác-

tica, es posible que se presenten conflictos 

entre sus integrantes, ya sea entre miembros 

de la misma generación o de diferentes ge-

neraciones. La convivencia entre miembros 

de distintas generaciones permite a cada 

una apreciar los saberes y generar redes de 

apoyo, mejorando el mutuo entendimiento. 

Así, se abre la posibilidad de construir so-

ciedades intergeneracionales inclusivas y 

promover un envejecimiento respetado, dig-

no y activo que beneficie a todas las gene-

raciones.

Los resultados obtenidos en la presente in-

vestigación señalan que dentro del progra-

ma “Cultura de Paz”, el proceso de enseñan-

za-aprendizaje de habilidades y técnicas 

para la resolución de conflictos, se promue-

ve principalmente a través del fortalecimien-

to del diálogo y la empatía, como elementos 

fundamentales para tender puentes entre 

generaciones y desarrollar aprendizajes 

significativos para los niños, las personas de 

la tercera edad y los estudiantes universita-

rios. 

En lo referente a los estudiantes universi-

tarios un componente que favorece la pre-

disposición a resolver conflictos de manera 

pacífica, es el hecho de que se encuentran 

trabajando en equipo con un propósito en 

común que va más allá del cumplir con las 

horas reglamentadas para su Servicio Social 

o Prácticas Profesionales. Muchos de los es-
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tudiantes ingresan al programa con la inten-

ción de aportar sus talentos y conocimientos 

a la construcción de una sociedad más pa-

cífica, lo que les lleva a estar más abiertos 

a escuchar a sus compañeros, promover la 

empatía y la participación colectiva, y mos-

trarse solidarios entre sí. 

Por último, resalta el hecho de que el co-

nocimiento de cuáles son los conflictos más 

recurrentes al interior de un Programa In-

tergeneracional y de las dinámicas que los 

originan, pueden coadyuvar en la búsqueda 

de estrategias para resolver los conflictos 

de una manera pacífica. De esta manera, es 

muy posible que aprovechen mejor los be-

neficios que los Programas Intergeneracio-

nales tienen para sus participantes.

8. PROPUESTAS

Las propuestas que emergen del trabajo 

presentado están encaminadas a la reso-

lución de conflictos como un elemento que 

permite mejorar las dinámicas entre los 

miembros de un Programa Intergeneracio-

nal. Entre ellas se encuentran:

• Promover las actividades lúdicas y crea-

tivas que tengan como objetivo la trans-

misión de saberes entre participantes de 

distintas generaciones y no sólo de ma-

nera vertical. 

• Dar cabida a actividades intergenera-

cionales centradas en la escucha activa, 

la expresión de la ternura y la gratitud, 

que promueven el entendimiento y las re-

laciones significativas entre generacio-

nes.

• Dado que cada Programa Intergene-

racional se lleva a cabo en un contexto 

particular y tiene un diseño, estructura y 

puesta en práctica particulares, se su-

giere realizar futuras investigaciones que 

analicen la tipología de los Programas 

Intergeneracionales y su influencia en los 

conflictos observados.

• Finalmente, es importante fortalecer la 

implementación de Programas Interge-

neracionales en las comunidades de 

manera sostenida debido a que los cam-

bios a nivel sociocognitivo de los niños, 

jóvenes y personas de la tercera edad se 

apoyan en factores como la convivencia 

cotidiana, la conformación de redes de 

apoyo y la reflexión compartida.
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