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Resumen

Este artículo plantea una descripción de los procesos 
de formación para afrontar los cambios y adaptaciones 
de las familias contemporáneas como desafío para las 
ciencias sociales, esta re�exión parte de una propuesta 
de formación profesional sustentada en una metodo-
logía experiencial entre el 2017 -2019. Para lo cual el 
enfoque cualitativo permite abordar y comprender a 
los estudiantes para tratar de describir las funciones 
y el quehacer profesional de las ciencias sociales en el 
acompañamiento familiar, en donde se ordenó y cla-
si�có la información de 50 propuestas de estudiantes, 
4 informes semestrales, registro fotográ�co, 56 tuto-
rías a estudios de caso de estudiantes, 16 sesiones y 
trabajos de aula. Por tanto, el desarrollo de estrategias 
pedagógicas promueve competencias en el estudiante 
de reconocimiento de la evolución y conformación de 
las familias contemporáneas. Por consiguiente, es un 
punto de referencia para procesos de acompañamien-
to familiar que desarrollan habilidades, apropiación 
de conceptos y técnicas. 

Palabras clave: Acompañamiento familiar, estrategias 
pedagógicas, familia contemporánea, procesos forma-
tivos.

Abstract

�is article presents a description of the training pro-
cesses to face the changes and adaptations of contem-
porary families as a challenge for the social sciences, 
this re�ection is based on a professional training pro-
posal based on an experiential methodology between 
2017 -2019. For which the qualitative approach allows 
approaching and understanding the students to try to 
describe the functions and professional work of the so-
cial sciences in the family accompaniment, where the 
information of 50 student proposals was ordered and 
classi�ed, 4 semester reports, photographic record, 56 
tutorials to student case studies, 16 sessions and class-
room work. �erefore, the development of pedagogical 
strategies promotes skills in the student of recognition 
of the evolution and conformation of contemporary 
families. Consequently, it is a point of reference for 
family support processes that develop skills appropria-
tion of concepts and techniques.

Keywords: Family support, pedagogical strategies, 
contemporary family, training processes.
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Resumen
La presente investigación plantea como objetivo principal el desarrollo de ambientes de aprendizajes incluyentes 
desde las inteligencias múltiples en el grado tercero de la Institución Educativa el Poblado. Para ello, se toman las 
inteligencias múltiples, teoría de Gardner (1994) como categoría principal y estrategia didáctica, ya que esta plantea 
que el desarrollo de las capacidades y habilidades de cada individuo pueden adaptarse y potencializarse de acuerdo 
a las condiciones ambientales, sociales y culturales que se dispongan. Se desarrolla desde el enfoque cualitativo y la 
metodología de la Investigación Acción. Toma como población los 21 estudiantes, 11 niños y 10 niñas, del grado 
tercero, cuyas edades oscilan entre los 7 y 11 años. Para la recolección de la información, las técnicas e instrumentos 
fueron: observación, grupo focal y entrevista semiestructurada. El análisis se realizó tomando la espiral de ciclos 
que plantea la Investigación Acción y dando cumplimiento a sus fases: diagnóstico, planeación, acción y re�exión. 
La conclusión plantea que las inteligencias múltiples son generadoras de ambientes de aprendizajes incluyentes, 
permitiendo la formación de estudiantes del presente y futuro, fortaleciendo el trabajo colaborativo y cooperativo 
desde la motivación y formación de los docentes, las familias y su entorno; pues, estas constituyen un componente 
que permite la renovación de las prácticas de enseñanzas y aprendizajes , teniendo en cuenta las características 
individuales y los per�les intelectuales de cada uno de los educandos y favoreciendo la construcción de nuevos 
conocimientos y ambientes de aprendizajes incluyentes. 

Palabras claves:  Estrategias didácticas, ambientes de aprendizaje, inclusión educativa e inteligencias múltiples.
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Introducción
La familia como red de construcción de 

lazos y vínculos que ayuda a la solución de dife-
rentes situaciones individuales y grupales de vul-
nerabilidad (Vargas, Ibáñez y Jiménez, 2003), está 
afrontando cambios a nuevos comportamientos 
articulados a riesgos sociales producidos por el 
con�icto armado, la pobreza y las nuevas formas 
de empleabilidad (Pérez, 2014).  Esto requiere des-
de las ciencias sociales el abordaje integral en la 
familia para la producción de realidades que van 
más allá de una mirada clásica fundamentada en 
la reproducción (Hernández, 2005).

Entonces, la familia como escenario para 
la construcción de sociedades libres de estereoti-
pos a partir de la formación de profesionales que 
sean capaces de afrontar estos nuevos retos (Ruiz y 
Juanas, 2013). En la lógica de los diferentes forma-
tos de la crisis familiar como los enfrentamientos 
generacionales, la inconsistencia de las uniones, el 
incremento de divorcios o la �uctuación de la pa-
ternidad (Pérez y Sebazco, 2000).  De igual mane-
ra, el uso de intervenciones que no dan respuestas 
a las necesidades de la familia de hoy hace que se 
pierda legitimidad y en algunas ocasiones plant-
ean cambios de lógicas y prácticas (Máiquez y Ca, 
2001).

Aquí se reconoce lo planteado por Álva-
rez (2007), quien resalta la familia como una in-
stitución medular en el entramado social y en la 
necesidad de prepararnos para las diferentes mu-
taciones que afronta en un contexto de desigual-
dades. De este modo, la importancia de construir 
nuevas formas de pensar la intervención y articu-
lar conocimientos de diferentes disciplinas que 
aporten a una perspectiva de transformación en la 
estructura familiar (Delgado y Otros, 2002).

Así, se observa en las estructuras sociales 
que la familia ha perdido funciones en el cuidado, 
educación y salud supliendo las instituciones del 
Estado (Castillo, 2008), lo que permite identi�car 
un quiebre de la forma de ver la familia tradicio-

nalmente más allá de la transmisión de saberes 
desde la reproducción sino como unidad comple-
ja incierta en la misma estructura social (Giberti, 
2005). Entonces, la creciente independencia de 
la familia en las relaciones, en lo residencial, en 
lo económico y en fortalecer el respaldo afectivo 
como objeto de la vida familiar plantea para las 
ciencias sociales retos en el diagnostico planes e 
instrumento de intervención (Álvarez, 2007).   

Desde este punto de vista, las intervenciones 
de las ciencias sociales están orientadas a recon-
ocer la construcción de las interacciones huma-
nas, la cual no puede “comenzar ni terminar si no 
se concibiera ella misma como un episodio, como 
la continuación de la convivencia social y en el 
contexto de una continuación de la reproducción 
social” (Luhman, 1998, p 374). Lo cual implica un 
escenario de complejidades donde se involucran 
por un lado los modelos de sociedad y por otro los 
agentes de socialización quiénes son los respon-
sables de la transmisión de las normas, valores y 
modelos de comportamiento y, dentro de ellos, la 
familia es el más importante, no sólo porque es el 
primero en actuar, sino porque se constituye en el 
nexo entre el individuo y la sociedad. Es la familia 
la que socializa al niño permitiéndole interiorizar 
los elementos básicos de la cultura y desarrollar las 
bases de su personalidad (Rodríguez, 2007).

A partir de esta noción, es claro el rol de 
la familia en las discusiones contemporáneas de 
construcción de sociedad ya que puede facilitar 
los medios para la efectividad de la participación 
social del individuo y el mantenimiento social 
(Yubero, 2004). Entonces, pensar la evolución de 
la sociedad implica reconocer y apropiar el rol de 
la familia como agente socializador (Bernabé2007 
y Mora, 2011).

 En este sentido, cobra importancia el forta-
lecimiento de la familia a partir de comprenderla 
como agente educador en las ciencias sociales para 
plantear estrategias pedagógicas que brinden her-
ramientas en procesos de orientación, educación y 
restablecimiento (Chinchilla, 2015). 
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 De esta manera, en el rastro bibliográ�co 
desarrollado identi�ca un discurso de la familia 
en la modernidad con relación a la noción de su-
jeto (Rojas, 2007). Articulado a las transformacio-
nes del rol de la mujer y del hombre en la familia 
basada en la afectividad, el reconocimiento de la 
dignidad del ser, la legitimación de derechos, la 
legalidad de las interacciones, la responsabilidad 
social de la familia y de la pareja (Bas y Guzmán, 
2010).

Así mismo, se ha dado lugar en la familia 
al signi�cado que se concede a las vinculaciones 
(Guitart y Vila, 2012), al manejo de los duelos, 
al valor de las lealtades familiares y su represen-
tación en repetición de patrones (Suarez, 2010). 
De este modo, existe una fuerte confrontación in-
terna que viven algunas personas por no sentirse 
representadas con la identidad y la estructura fa-
miliar, incluso lo que se reconoce como “la lucha 
incansable e inacabable de los sostenedores de la 
familia, en su búsqueda por condiciones materia-
les de manutención se transforma, de tiempo en 
tiempo” (Rodríguez, 2010).

Entonces, las re�exiones que se generan en 
torno a la familia permiten la mirada interdisci-
plinar de las ciencias sociales (Corsi y Bandura, 
1997), debido a que es el primer ámbito de espa-
cio vital ya que se nace en ella, se gesta las bases 
de la personalidad y se experimenta por primera 
vez valores esenciales para la convivencia humana 
(Corbalán, 2013).  De esta manera, es el primer 
espacio de protección y socialización de los indi-
viduos donde se experimenta emociones, relacio-
nes, vínculos y roles que deben ser objeto de las 
ciencias sociales (Florence, 2013).

En la actualidad, por ejemplo ya no solo 
se identi�ca a la familia tradicional como la base 
moral y jurídica que da soporte a la sociedad (Gó-
mez y Guardiola, 2014), sino que se referencian 
a nuevas formas de familia como “las madres 
lesbianas, padres gays, madres solteras por elec-
ción y las formadas mediante técnicas de repro-

ducción asistidas como la fecundación in-vitro, 
la donación de óvulos, la inseminación con se-
men del donante, la donación de embriones y la 
gestación subrogada” (Golombok, 2016).

Por otra parte, en la actual transformación 
de la familia inciden también con fuerza aspectos 
como la nueva relación hombre mujer, los cam-
bios demográ�cos o la pretensión de la familia de 
fundamentar una nueva relación con la sociedad 
y con el Estado (Burgos, 2004). También es im-
portante destacar la inserción de la mujer a la vida 
laboral asociando un cambio de roles en el espacio 
doméstico (Infantes y Guirao, 2008), al igual que 
la llegada de la internet a la cotidianidad de los 
hogares, son aspectos que plantean en la familia la 
relativa facilidad que existe en la actualidad para 
su disolución (Barrera y Duque, 2014).

Otras corrientes plantean la familia desde 
un enfoque biológico y reproductivo, como insti-
tución social que regula, canaliza y le con�ere sig-
ni�cado social y cultural (Sánchez, 2008). Otras 
establecen que la familia es una institución social 
que regula, canaliza y le con�ere signi�cado social 
y cultural (Jelin, 1998). 

Finalmente, la familia se reduce a su impor-
tancia al hecho de la procreación, transgrediendo 
su carácter mismo, puesto que es un sistema e 
institución en evolución, en capacidad de adap-
tación a los cambios sociales y, como tal, recrea los 
giros en su estructura, funcionamiento y ciclo vi-
tal. De este modo, es polifórmica y permeable a las 
vicisitudes del universo, como todos los sistemas 
vivos y humanos, atiende su desarrollo endógeno 
y exógeno, en una dialéctica de entropía-homeo-
stasis, orden-desorden, equilibrio-desintegración 
(Quintero, 2013).

En este sentido, el desafío de los procesos 
de formación en familia debe dar respuesta a las 
expectativas que los estudiantes esperan en un 
proceso de formación integral, con un enfoque de 
enseñanza orientado al fortalecimiento de com-
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petencias y el aprendizaje autónomo (Escobar, 
2017). Esto plantea, el diseño de estrategias de in-
teracción de las TIC para la innovación en la ense-
ñanza, evidenciando el reto de las instituciones en 
desarrollar procesos de actualización que capac-
iten en metodologías para la enseñanza y el apre-
ndizaje mediado por la participación y la re�exión 
de la familia (Marín y Pitre, 2017).

La lectura de la familia cobra relevancia para 
comprender las dinámicas y realidades actuales 
para la construcción de intervenciones innova-
doras que permitan evidenciar la apropiación de 
conocimiento de los estudiantes (López y Rovira, 
2017). Es aquí, donde los procesos de formación 
deben potenciar la habilidad de comprensión de la 
familia planteando estrategias como la lectura que 
permita dar respuesta a la crisis de interpretación 
de los problemas que afronta (Cruz, 2020).

Los procesos de formación en familia deben 
ser el punto de encuentro del conocimiento y la 
realidad donde convergen comprensiones del es-
tudiante, la familia, la academia y las autoridades 
que afectan la intervención como parte de solu-
ción, ya que debe ser vista desde un trabajo inter-
disciplinario (Rodríguez, Loor y Dúran, 2018). 
Por tanto, la importancia de visibilizar y dar a con-
ocer prácticas de formación en familia que plant-
ean una re�exión de los procesos de intervención 
representan un desafío para la transformación de 
realidades (Rubilar, 2018).  

Desde esta perspectiva, surge un reto impor-
tante en las ciencias sociales que es la formación 
para el acompañamiento a familias, se sustenta 
aquí la importancia de formar al formador a par-
tir de la historia personal (Molina y Otros, 2008), 
no desde narrar su historia sino de reconocer a 
la luz de determinadas categorías, como ha sido 
la construcción de sus vínculos familiares (Ospi-
na, 2018). Desde allí, resigni�car e incluso sanar, 
como fundamento de la estrategia pedagógica 
(Medina, 2018).

Esto establece la relación de los procesos de 
formación y el acompañamiento familiar a través 
de la participación de los diferentes miembros en 
las actividades relacionadas a esta y cómo in�uye 
en las realidades (Lastre, López y Alcázar, 2018). 
De este modo, la condición del profesional es clave 
e indispensable para la intervención en familia re-
saltando la importancia del acompañamiento y la 
capacitación para establecer relaciones de colabo-
ración y situaciones que afectan el entorno con el 
�n de lograr una mayor e�cacia de la intervención 
profesional (García, Mora y Castellano, 2020).

Por tanto, el acompañamiento familiar se 
plantea como una estrategia basada en el contacto 
del profesional con la familia situando la interven-
ción en la familia y en su contexto para la gestión 
de cambios y transformaciones (Tigua y López, 
2017). Entonces, se plantea una re�exión desde los 
escenarios de familia como posibilidad de expre-
sión de la intervención profesional que combina 
habilidad, teoría y práctica (Cruz y Ruíz, 2020). 

Aunque si bien, el Estado debe procurar 
condiciones para que las familias puedan gozar 
de un bienestar, se debe resaltar que los con�ictos, 
las crisis, los problemas, la incertidumbre, entre 
otras, son elementos que transversalizan la vida de 
las familias, y su permanencia depende del nivel 
de adaptación y resolución de los mismos (Huaya-
mave, Bastidas y Mendoza, 2019). En este sentido, 
Amaya (2020), establece que “el ciclo vital de la 
familia atraviesa acontecimientos denominados 
normativos o transitorios, que provocan que este 
desarrollo familiar oscile entre períodos de estabi-
lidad y períodos de cambios, imprescindibles para 
propiciar el desarrollo”(p.185). 

En la conformación de la familia con�uye el 
capital heredado de las familias de origen (García, 
2018), en donde las pautas de interacción cotidi-
anas en la relación hacen de la pareja el eje rector 
familiar, función en la que interviene la familia 
de la cual proviene cada uno, su historia de vida, 
nivel educativo, las normas de la cultura a la que 
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pertenecen, los roles desempeñados, y el ejercicio 
del poder (García, Rivera, Diaz y Reyes, 2015).

Si bien las relaciones de poder se estructur-
an como un ejercicio de mediación de todos los 
integrantes de la familia, estas deben fortalecer los 
vínculos democráticos a través de la construcción 
de normas y de la resolución de con�ictos (Aguer-
rondo, 2004). Entonces, el poder en la familia no 
es una variable que etiqueta y clasi�ca la "bondad" 
o "maldad" de alguno de sus miembros, no es un 
problema de afectos, se trata de un mecanismo 
típico de toda institución social (Foladori, 2007). 

Este proceso de regulación y autoregulación 
permite la comprensión de las familias que logran 
establecer patrones protectores de su homeostasis, 
y también la conformación de hogares que se vuel-
ven más susceptibles al con�icto y el desequilibrio 
(Almeida y Leonel, 2018). Es decir, se identi�ca 
límites en las generaciones, existencia de vínculos, 
los lazos afectivos de cada miembro, aceptación 
de autoridad como fuente de identi�caciones y 
seguridad, el vehículo y medio de comunicación 
interpersonal sea el lenguaje verbal aceptado por 
todos y espontáneo en su manifestación, adoptan-
do actitudes constructivas ante ellos (Bernabeu y 
Goldstein, 2016).

Cuando se aborda la noción de estrategia 
pedagógica implica comprender la importancia 
de proceso que surge a partir de una necesidad 
o interés particular (Cruz y Ruiz, 2010). De este 
modo, la estrategia pedagógica debe comprender-
se como una decisión inicial que se desarrolla en 
diferentes escenarios que pueden ser modi�cados 
de acuerdo a las necesidades especí�cas de la fa-
milia (Sanz, Sáenz y Cano, 2018). 

Entonces, la estrategia pedagógica orien-
tada a comprender el papel de la familia contem-
poránea, avoca a comprender las transformacio-
nes sobre las formas de composición familiar, las 
nuevas estructuras pero sobretodo, comprender 
el papel preponderante de la construcción de vín-

culos que se hace cada vez más consciente (An-
derson, 2018). En donde, pasamos de familias 
constituidas como institución social, distantes de 
la afectividad, centradas en un orden social fun-
damentado en la jerarquía, la dominación, la le-
gitimación de múltiples formas de violencia y más 
que una opción a un deber ser (García, 2018).  

Por tanto, el agente educativo que acom-
paña a las familias contemporáneas, tiene el reto 
de identi�car en su propia estructura familiar, el 
signi�cado de las interacciones e incluso de las 
transmisiones transgeneracionales (González, 
Ruíz y Palacio, 2019). Esto no se limita al paso 
de información de una generación a otra, sino de 
la traducción contextual a un sistema de signi�-
cantes que posibilita reescribir la historia familiar 
(Sotelo, 2018), es decir construir proyectos colec-
tivos familiares con mayor conciencia personal y 
orientados desde un sentido de responsabilidad 
social (Castillo, 2018).

Esto plantea un estilo de aprendizaje que de-
scribe las condiciones bajo las que un sujeto está 
en la mejor disposición para aprender (Granados 
y García, 2016). Es decir, la teoría de aprendizaje 
experiencial cobra mucha importancia en el pro-
ceso educativo y social, en el cual los estudiantes 
tienen como objetivo generar un conocimiento 
colectivo a través de darle un sentido a la experi-
encia personal y familiar.

Uno de los rasgos fundamentales de la peda-
gogía experiencial, es que involucra al individuo 
en una interacción directa con aquello que se está 
estudiando, en lugar de una mera “contemplación” 
o descripción intelectual (Ariza, 2010). Es así, que 
los estudiantes tienen como reto re�exionar frente 
a su situación personal y familiar, para resigni�car 
situaciones a partir de las experiencias vividas. Es-
tos procesos generan un aprendizaje signi�cativo, 
ya que el estudiante no puede ser considerado 
como un receptor pasivo, sino al contrario, debe 
hacer uso de los signi�cados que ya internalizó, 
generando así su propio conocimiento (Rodrí-
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guez, 2011).
Finalmente, el entrenamiento terapéutico 

combina conceptos de teorías que vienen desde 
campos como la física, la lingüística y la salud 
mental (Ortiz, 2008).  Se basa en una serie de ejer-
cicios vivenciales en los cuales los estudiantes se 
permitan conocer su propia historia familiar y de 
pareja, lo cual será decisivo para la comprensión 
de lo que son hoy en día y como pueden además 
transformar las futuras generaciones.

Metodología

De este modo, el proceso de investigación 
se soporta en la implementación del Diplomado 
en Acompañamiento a Familias y Parejas en 2019, 
propuesto para que estudiantes que tienen el in-
terés en el desarrollo de la profesión y la discip-
lina en familia de programas de ciencias sociales 
comprendan las dinámicas propias en lo contem-
poráneo y puedan tener una discusión frente a las 
características de las mismas. Es así, que el desar-
rollo de las sesiones surge teniendo como referen-
cia la pedagogía problematizadora de Freire, en la 
cual re�ere que el dialogo en la educación permite 
compartir ideas de unos con los otros, generando 
así una socialización (Lopez, 2008). 

Entonces, el proceso de investigación se 
soporta en la implementación del diplomado en 
Acompañamiento a Familias y Parejas que ha de-
sarrollado el programa de Trabajo Social en 4 co-
hortes entre los años 2017 y 2020. Para el análisis 
se sistematizan 16 sesiones formativas con una 
participación de 110 estudiantes y la organización 
de 55 estudios de caso que abordan la estructura 
familiar asumida como el conjunto invisible de 
demandas funcionales que organizan los modos 
en que interactúan sus miembros (Gallego, 2012). 

El propósito central de esta investigación 
cualitativa se centró en los procesos de formación 
para intentar comprender y poner en discusión las 
dinámicas propias de las familias contemporáneas. 
Es así, que el análisis parte de la categorización de 
las sesiones teniendo como referencia la peda-
gogía problematizadora de Freire en la cual re�ere 

que el diálogo en la educación permite compartir 
ideas de unos con los otros, generando así una so-
cialización (Carballo, 2008). 

Por tanto, cada categoría promueve la dis-
cusión colectiva para la apropiación de algunos 
conceptos y posteriormente se da lugar a la re-
�exión a partir de la construcción de unidades 
de análisis cómo son acompañamiento familiar, 
estrategias pedagógicas, familia contemporánea 
y procesos formativos. Desde esta perspectiva el 
proceso formativo no solo se centra en la re�exión 
sino en la construcción de un producto con sus-
tento investigativo (Sierra, 2017).

Esto permite reconocer la información pre-
biográ�ca, biográ�ca y contextual de la historia 
individual y familiar en referencia a la construc-
ción de identidad personal en los procesos forma-
tivos (Fonseca, 2018). De este modo, el análisis se 
plantea desde un enfoque critico social que tiene 
la pretensión de observar el proceso formativo 
como producto del entrenamiento como herra-
mienta de investigación, con la cual se registran 
elementos de las personas o familias involucradas 
(Martínez, 2015). 

Finalmente, el análisis se desarrolla desde 
el enfoque sistémico, el cual considera a la famil-
ia como un sistema con una identidad propia y 
diferenciada del entorno, con su propia dinámica 
interna que autorregula su continuo proceso de 
cambio (Espinal, Gimeneo y González, 2006). Así 
mismo, es importante reconocer el hecho que el 
hombre no es un ser aislado, sino un miembro ac-
tivo y reactivo de los grupos sociales (Minuchin, 
2017); por ello la necesidad de orientar los pro-
cesos educativos frente a la organización de la es-
tructura familiar para que sea consecuente frente a 
los roles y funciones de cada uno de los miembros.

Resultados 

El proceso de formación plantea el recono-
cimiento, abordaje y profundización de referen-
tes teóricos para el acercamiento del estudiante 
a la familia y la pareja (Marín & Pitre, 2017). En 
donde, el 60% de las sesiones promueven compe-
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tencias en el reconocimiento frente a la evolución 
y conformación de la familia, un 20% de las ses-
iones el estudiante desarrolla competencias para 
identi�car las dinámicas familiares propias de las 
discusiones contemporáneas y �nalmente un 20% 
de las sesiones orientan un ejercicio de re�exión 
para la intervención profesional (Escobar, 2017).

De este modo, el proceso de formación con-
struye una ruta de acompañamiento familiar sus-
tentado en la experiencia a partir de la re�exión 
de la familia, revisión teórica, reconocimiento de 
dinámicas familiares, diagnóstico y plan de in-
tervención (Rodríguez, Loor y Dúran, 2018). Por 
tanto, el 80% de los estudiantes mostraron acep-
tación a esta ruta de formación sustentados en el 
desarrollo de competencias y un 20% señalo la 
necesidad en fortalecer el proceso de auto-acep-
tación de las realidades de la propia familia como 
desafío para el aprendizaje (Rubilar, 2018). 

Es así como el 65% de los estudiantes desar-
rollaron destrezas para el análisis teórico y un 95% 
práctico, desde una orientación y referenciación 
propia de la profesión y la disciplina del Trabajo 
Social y la Psicología (Rubilar, 2018). Esto muestra 
la importancia  en el proceso de formación la con-
strucción de habilidades interdisciplinarias que 
permitan la lectura y planteamiento de estrategias 
de intervención (Cruz, 2020), que permiten inci-
dir en un 35% familias rurales y un 65% a familiar 
urbanas del municipio de Soacha.

Entonces, las estrategias de acompañamien-
to familiar de los 110 estudiantes se centran en 
abordar la re�exión e intervención de la familia 
en afectaciones identi�cadas y relacionadas en un 
37% a la ausencia de comunicación asertiva, un 
35% a la debilidad en la estructuración de víncu-
los afectivos, un 26% al desconocimiento de roles 
y funciones, �nalmente un 22% a la ausencia de 
proyecto de vida individual y familiar. Esto per-
mite identi�car las estrategias de acompañamiento 
en el contexto de la familia (Tigua y López, 2017).

Estas estrategias de acompañamiento plant-
ean en los estudiantes un reconocimiento del 85% 
de la habilidad, un 45% de la teoría y un 60% de 
la práctica para la intervención y orientación en 
los diferentes ámbitos de la familia (Cruz y Ruíz, 
2020). Por tanto, los estudiantes reconocen el de-
sarrollo de competencias para el acompañamiento 
en un 65% la importancia de un modelo formativo 
que sustente la intervención, un 17% resaltan la 
importancia de un trabajo interdisciplinario cuyo 
eje sea un trabajo colaborativo, un 12% el compro-
miso individual para la formación y un 6% lo rela-
ciona en la institución académica (García, Mora y 
Castellano, 2020).

Esto a�rma que la relación de los procesos 
de formación y el acompañamiento familiar en 
los estudiantes se mani�esta en un 86% en el 
reconocimiento de los fundamentos teóricos y 
metodológicos frente a los conceptos de familia y 
las dimensiones de afecto, amor y sexualidad (Las-
tre, López y Alcázar, 2018). Así mismo, un 14% 
de los estudiantes desarrollaron un abordaje de la 
familia en las discusiones contemporáneas, anali-
zando a la familia como un sistema vivo, que pasa 
por diferentes procesos evolutivos que se dan den-
tro de ella (Ospina, 2018). 

De este modo, los participantes tuvieron la 
posibilidad de reconocer las dinámicas familiares, 
incluyendo las tipologías de familia, el ciclo vital, 
las crisis y adaptaciones por las cuales atraviesa 
la familia y la pareja (Medin, 2018). Finalmente, 
las estrategias de acompañamiento planteadas por 
los 110 estudiantes abordan temas en educación 
emocional y parentalidad positiva que permite el 
a�anzamiento de intervenciones desde el recon-
comiendo personal (Molina y Otros, 2008). 

El proceso de formación permite al estudi-
ante re�exionar y cuestionar a la familia contem-
poránea centrando su atención en los problemas 
de comunicación y la construcción de vínculos 
afectivos, en donde los estudiantes proyectan su 
intervención en un 45% a la situación, un 35% a la 
visualización y un 20% a juzgar desde las diferen-
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tes teorías (Bernabeu y Goldstein, 2016). Esto con 
la �nalidad de comprender la práctica, conformar 
un punto de vista propio y desarrollar la empatía 
requerida para participar y comprometerse con 
ella (Vargas, 2011).

Esto permitió en el proceso de formación 
interiorizar las experiencias personales y famili-
ares a partir de los cuestionamientos teóricos, así 
como reconocer por parte de los estudiantes que 
son miembros activos de una estructura familiar 
(Almeida y Leonel, 2018). Es decir, se reconoce el 
profesional como actor importante en la respon-
sabilidad de modi�car aquellos patrones que al-
teran el funcionamiento y las dinámicas internas y 
externas de la familia (Foladori, 2007). 

En consecuencia, los retos del acompaña-
miento en las realidades de las familias contem-
poráneas se soportan en la construcción en el 
tiempo y espacio de procedimientos y estrategias 
previamente validados por la teoría para el forta-
lecimiento de vínculos (Aguerrondo, 2004). Esto 
se materializa en un 75% en la formulación de 
estudios de caso que permitió comprender una 
propuesta de acompañamiento centrada en las 
dinámicas de las familias (García, Rivera, Diaz y 
Reyes, 2015).

Estas 55 propuestas de acompañamien-
to permiten a las familias orientar y fortalecer 
proyectos de vida a nivel familiar, redes de apoyo 
internas y externas, vínculos en el sistema famil-
iar, resigni�car imaginarios y conceptos de pareja 
y familia (Cuadrado, 2018). En donde, las estrate-
gias buscan promover la parentalidad positiva y el 
buen trato como factores protectores, la comuni-
cación asertiva y el manejo adecuado de los límites 
y fortalecer los vínculos entre los integrantes de la 
familia (Huayamave y Otros, 2019).

Así mismo, la estrategia pedagógica tiene 
como pretensión dar a conocer la importancia del 
uso tecnológico en los contextos familiares y a su 
vez el manejo constante que se tiene, identi�cando 

de qué manera afecta las relaciones al interior de 
la familia y reconociendo los procesos de transfor-
mación y cambios que pueden afectar la vida de 
pareja durante la etapa de vejez y envejecimiento 
(Sanz, Sáenz y Cano, 2018).

Esta comprensión de las dinámicas de la 
familia permite que los estudiantes desarrollen 
una capacidad re�exiva frente a la importancia 
de sanar y ordenar los vínculos personales y fa-
miliares con las familias de origen (Anderson, 
2018). Por tanto, la estrategia pedagógica genera 
aprendizajes signi�cativos, ya que el estudiante no 
puede ser considerado como un receptor pasivo, 
sino al contrario, debe hacer uso de los signi�ca-
dos que ya internalizó, generando así su propio 
conocimiento (Rodríguez, 2011).

Por tanto, la estrategia pedagógica se centra 
en el aprendizaje experiencial, el cual se considera 
como toda serie de actividades que permiten apre-
nder e identi�car las vivencias de los participantes 
a partir de una necesidad (Cruz y Ruiz, 2010). 
Esto plantea ejercicios de aula como rituales sim-
bólicos, los cuales se centran en las secuencias 
de acciones creadas y guiadas por un profesional 
que busca alterar la experiencia de las personas 
de manera permanente (Ortiz, 2015). A través de 
estos ejercicios, los estudiantes se permitieron re-
�exionar sobre su vida personal y familiar.

En consecuencia, las estrategias pedagógicas 
se orientaron a comprender la familia desde ejer-
cicios terapéuticos como propuesta de sanación 
para los estudiantes (Anderson, 2018). En donde, 
se re�exiona en el rompimiento de patrones here-
dados y adquiridos, descubriendo las máscaras, 
venciendo los miedos, superando las heridas y 
cicatrices por decisiones del pasado y así trans-
formar el sistema familiar por medio de acciones 
individuales y colectivas que fortalecen las redes y 
dinámicas (González, Ruíz y Palacio, 2019).

Discusión 
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Establecer procesos de formación a partir 
de la comprensión de la familia signi�ca consid-
erar como necesaria la intervención de los pa-
dres y agentes educativos en la educación familiar 
(Quintana, 2016), considerando combinar la for-
mación tradicional con una metodología vivencial 
que involucran una acción pedagógica en la que 
se empodera un saber, y a la vez, un sentir, y un 
proceder responsable con dicho saber (Rodríguez, 
2012). El aparecimiento de nuevas problemáti-
cas en las personas obliga a los profesionales que 
quieren acompañar a las familias en un proceso 
de encontrar alternativas a sus di�cultades, a en-
contrar otras formas de trabajar con ellas y otras 
maneras de posicionarse con respecto a ellas, para 
que esto permita realizar dicho acompañamiento 
(Ortiz, 2008).

Si bien se reconoce la diversidad humana, 
familiar, cultural y social, se transversaliza la for-
mación y la educación como un eje articulador en 
la construcción del ser social, en la que con�uye 
la satisfacción de amor, seguridad emocional, 
protección, orden social, transmisión de valores 
(Castillo, 2008). En este sentido, establece que el 
con�icto al interior de una familia debe transfor-
marse de manera integral, a partir del aporte in-
terdisciplinar propio de las ciencias sociales (Cruz 
y Ruiz, 2020). 

Lo anterior, implica no solo la adquisición 
de un cuerpo epistemológico y teórico sobre el 
concepto de familia, sino que se debe complemen-
tar su comprensión con estrategias pedagógicas, 
(Gamo y Pazos, 2009). La educación familiar no 
es super�cial: toca el fondo de la persona, no sólo 
en sus aspectos psicológicos, sino también huma-
nos. En particular, por ella el individuo accede a 
las normas básicas del comportamiento (Quin-
tana, 2016).

Frente a los procesos de formación se pro-
pone un modelo básico que investiga las nece-
sidades formativas, posteriormente se diseña la 
formación, se dirige y se evalúa su e�cacia en la 

relación enseñanza- aprendizaje (Buckley, 2007). 
Esta estructura se complementa con el acompaña-
miento del docente, como profesional experto en 
procesos de enseñanza-aprendizaje, el que debe 
ser capaz de contextualizar este tipo de aprendiza-
je en un marco vivencial y signi�cativo concreto.  
(Martinez, Rodriguez y Olmos 2015).

Por otra parte, se establece que otra de las 
estrategias necesarias e importantes en la for-
mación docente es la introducción de la inteligen-
cia emocional; la tendencia de la educación actual 
se inclina hacia el desarrollo de la habilidad de 
percibir, valorar y expresar emociones y la capaci-
dad de regularlas (Salazar y Tobón, 2018). Esto en 
articulación con el estudio de la inteligencia emo-
cional en la práctica docente, complementa que 
las emociones son fundamentales en el desarrollo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque 
implican la interacción entre personas (Cejudo y 
López, 2017). 

Además de lo anterior, formar con el obje-
tivo de develar la realidad social y construir so-
ciedades libres de estereotipos, etiquetas, imagi-
narios, obliga a la implementación de estrategias 
pedagógicas que favorezcan la generación de con-
ocimiento (Simons, 2011). Se opta por el estudio 
de caso como estrategia de investigación cuando: 
a) la pregunta gira en torno al cómo y al por qué; 
b) el investigador tiene poco control sobre los 
eventos y c) el foco se encuentra en un fenómeno 
contemporáneo dentro de un contexto de la vida 
real. Así, un estudio de caso es una investigación 
empírica que investiga un fenómeno contemporá-
neo en el contexto de la vida real y donde se utili-
zan múltiples fuentes de evidencia (Forni, 2010).

Frente a lo anterior, al rastrear escenarios de 
prácticas formativas por fuera de la escuela a par-
tir del nacimiento de esta en el siglo XV, parece 
que el de la familia es el más potente y el único de 
los que antecedieron a la escuela que, como ella, 
se fue intensi�cando y masi�cando (Noguera y 
Rubio, 2019). Obligando de esta manera a invo-
lucrar a las ciencias sociales, en su estudio, com-
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prensión e intervención frente a los procesos de 
socialización, interacción, transmisión de capital 
humano y cultural, entre otros.

De acuerdo a lo anterior, los profesionales 
que se forman para el acompañamiento familiar, 
en especial los que se ubican en las ciencias so-
ciales y humanas, deben ser conscientes en pal-
abras de Bourdieu, retomado por (Lastre, López 
y Alcázar 2018) de la importancia que tiene para 
la educación la gestación del cultural heredado, 
especí�camente frente a la reproducción social 
y cultural. En consecuencia, la familia tiene una 
gran signi�cación para la sociedad y una impor-
tancia única entre el individuo y esta (Ramos y 
González, 2017).

El ser del terapeuta, con todo su bagaje, tan-
to histórico como de formación, es fundamental 
en un proceso de cualquier naturaleza, y lo es más 
aún en uno terapéutico. Cada uno de los profe-
sionales que se dedican a la tarea de ser psicotera-
peutas, es un ser humano y es, en calidad de tal, 
que debería presentarse en la relación con el otro. 
Cada uno es un sistema, resultante de la interac-
ción de elementos biológicos, psicológicos, socia-
les, culturales y espirituales. Cada uno tiene una 
historia y el hecho de haberla vivido, es lo que va 
a permitir el encuentro terapéutico (Ortiz, 2008).

Para llegar a esta relación, se con�gura el 
ambiente de aprendizaje como una propuesta 
pedagógica que vincula la investigación, acción y 
formación, a partir de prácticas concretas y situa-
das, cuyo �n último es la acción transformadora 
para la comprensión (Juliao, 2011). Acción que 
se desarrolla a partir de un estudio de caso focal-
izado en la familia contemporánea, que atiende su 
desarrollo endógeno y exógeno, en una dialéctica 
de entropía-homeostasis, orden-desorden, equi-
librio-desintegración (Quintero, 2013).

La práctica transformadora tiene una fuerte 
incidencia política, social y cultural, en donde se 
asume una postura crítica de la realidad de las fa-
milias, que busca no solo describir su situación, 

sino tomar conciencia de esa realidad para su 
transformación (Ocampo, 2008). Esto a partir de 
prácticas de enseñanza-aprendizaje innovadoras, 
�exibles y articuladas con estudios prácticos, que 
integran el pensar, hacer y sentir. En una relación 
entre profesor, aprendiz y materiales educativos 
del currículum, en la que se delimitan las respon-
sabilidades correspondientes a cada uno de los 
sujetos protagonistas del evento educativo (Rodrí-
guez, 2011).

Conclusiones

Los procesos de formación para el acompa-
ñamiento familiar responden  a la evolución so-
cial, cambios y adaptaciones que exigen entender 
la in�uencia de la historia social, el sistema de cre-
encias tradicional y las nuevas con�guraciones de 
los vínculos, nuevos roles y desafíos contemporá-
neos de los procesos de socialización en contextos 
globalizados, nuevas compresiones sobre el afecto, 
el amor, el duelo, la sexualidad, la función social-
izadora de la familia, los canales de comunicación, 
los ciclos vitales, entre muchos otros aspectos que 
exigen miradas abordajes complejos.

Los profesionales y agentes educativo in-
volucrados en procesos de acompañamiento 
familiar requieren formación integral, capacit-
ación y entrenamiento, esto signi�ca que los pro-
cesos pedagógicos necesitan el equilibrio entre el 
reconocimiento del contexto y la in�uencia socio 
histórica en patrones y expectativas de relaciona-
miento, a la vez apropiar y crear o validar nuevas 
nociones, con�guraciones, recursos adaptativos y 
funciones del sistema familiar, desde esta perspec-
tiva poner en equilibrio una serie de competencias 
para la escucha activa, distinguir entre los diferen-
tes niveles de la orientación y el acompañamiento 
desarrollar una serie de recursos metodológicos 
para facilitar el diálogo y la lectura de elementos 
pre-biográ�cos y biográ�cos que tienen in�uencia 
en la situación actual y prospectiva de las familias, 
parejas o individuos a quienes se acompaña.
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Una característica fundamental de los pro-
cesos de formación para el acompañamiento ha 
de ser el entrenamiento necesario para la apro-
piación, esto es, que la persona que acompaña a 
vivenciado procesos de exploración en su historia 
personal, ha desarrollado el coraje y la inteligen-
cia emocional para mirar retrospectivamente y 
proyectar su proyecto de vida personal y familiar, 
se ha hecho cargo de los retos observados en sus 
propias vinculaciones, sus lealtades, ha trabajado 
en el orden emocional de su sistema con respeto 
y consideración, lo cual le hace idóneo y sensible 
para acompañar respetando los ritmos y necesi-
dades de sus consultantes. 

Esta necesidad de equilibrio para la for-
mación integral se conjuga con la capacidad de 
re�exión, necesaria para la teorización y la con-
strucción cientí�ca en las ciencias sociales, así que 
los procesos formativos para el acompañamiento 
familiar han de caracterizarse por incorporar her-
ramientas para el registro sistemático y riguroso 
en referencia a las dinámicas, los contextos y los 
avances de los procesos de acompañamiento para 
generar insumos viables que permitan sustentar 
las discusiones contemporáneas de la familia.

En conclusión, el reto formativo está en el 
abordaje desde postulados teóricos y metodológi-
cos, el reto de interiorizarlos para experimentar 
la necesidad de intervenir la propia vida personal 
y familiar, desde allí potenciar la capacidad de 
un abordaje externo o colectivo centrado en el 
reconocimiento; por consiguiente las mediacio-
nes pedagógicas de los procesos de capacitación y 
entrenamiento para el acompañamiento requieren 
abordajes creativos e inspiradores orientados a la 
generación de ambientes propicios para la conten-
ción, con ello fomentar la consolidación de redes e 
interacción solidaria, sensibilidad frente a la escu-
cha, aprender sin juzgar, valorar en la historia del 
otro los retos de crecimiento individual.

Para cerrar, es importante enfatizar en que 
los procesos formativos dotan de herramientas 

pedagógicas vivenciales, basadas en ofrecer alter-
nativas simbólicas que de manera práctica facili-
tan a las familias orientar y/o fortalecer proyec-
tos de vida a nivel familiar, fortalecer redes de 
apoyo internas y externas, fortalecer los vínculos 
en el sistema familiar, resigni�car imaginarios y 
conceptos de pareja y/o familia, promover la pa-
rentalidad positiva y el buen trato como factores 
protectores, promover la comunicación asertiva y 
el manejo adecuado de los límites, fortalecer los 
vínculos entre los integrantes de la familia.
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