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Resumen

Uno de los elementos que se requieren para enfrentar las exigencias del tejido social y empresa-
rial son las competencias emocionales, es por ello por lo que se decidió evaluar el nivel de apro-
piación al interior de la facultad de Contaduría Pública de la USTA de Bucaramanga, con lo cual 
se contó con 100 estudiantes del programa que estudian en los diferentes semestres. La labor 
investigativa es de corte cuantitativo, y diseño no experimental de tipo descriptivo-correlacional, 
y se ha decidido utilizar el Cuestionario de Desarrollo Emocional de Adultos (CDE-A), diseñado 
por Pérez et al. (2010). El estudio permitió revisar en cinco dimensiones; La dimensión 1 se logró 
definir que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de clasificación Media frente a la Con-
ciencia Emocional; la Dimensión 2 se obtuvo que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de 
clasificación Media frente a la Regulación Emocional; la Dimensión 3 los datos muestran que la 
mayoría de los estudiantes tienen un nivel de clasificación Media frente a la Autonomía Emocio-
nal; la Dimensión 4 mostro que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de clasificación Me-
dia frente a las Competencias Sociales, finalmente la Dimensión 5 permite inferir que la mayoría 
de los estudiantes tienen un nivel de clasificación Media frente a la Competencias para la Vida y el 
Bienestar. Lo anterior permite indicar que se requiere contemplar en los planes formativos dicha 
dimensión de competencia, ajustando estrategias de enseñanza que permitan el desarrollo de 
este aspecto en la formación de los profesionales. 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, competencia emocional, escala de competencias 
emocionales, educación profesional, evaluación de programas.

1. Las competencias emocionales en la titulación 
de Contaduría Pública, un análisis correlacional

1. Emotional competencies in the Public 
Accounting degree, a correlational analysis

Alejandro Acevedo Amorocho 
Javier Alexander Román Ordoñez 
Valentina Celis Vega 
María Ana Martina Chía
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Abstract

One of the elements that are required to face the demands of the social and business fabric are 
emotional competencies, which is why it was decided to evaluate the level of appropriation within 
the Faculty of Public Accounting of the USTA of Bucaramanga, with which It had 100 students of 
the program who study in the different semesters. The investigative work is of a quantitative na-
ture, and a descriptive-correlational non-experimental design, and it has been decided to use the 
Adult Emotional Development Questionnaire (CDE-A), designed by Pérez et al. (2010). The study 
allowed to review in five dimensions; Dimension 1 was able to define that the majority of students 
have a Medium classification level against Emotional Awareness; In Dimension 2, it was obtained 
that the majority of students have a Medium classification level in relation to Emotional Regu-
lation; Dimension 3 data shows that the majority of students have a Medium classification level 
regarding Emotional Autonomy; Dimension 4 showed that most of the students have a Medium 
classification level against the Social Competences, finally Dimension 5 allows inferring that the 
majority of the students have a Medium classification level against the Competencies for Life and 
Well-being . The foregoing allows us to indicate that it is necessary to contemplate this dimension 
of competence in the training plans, adjusting teaching strategies that allow the development of 
this aspect in the training of professionals.

Keywords. Emotional intelligence, emotional competence, competence scale, professional edu-
cation, program evaluation.
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Introducción

En un mundo donde la dinámica social y em-
presarial hacen que los cambios cada vez sean 
más disruptivos y frecuentes se hace necesa-
rio que el trabajo enfocado a las competencias 
emocionales se gestione desde edades muy 
tempranas, labor con la cual se contribuya a la 
estructuración integral de la formación de las 
personas (García et al., 2021), y que hoy en día 
son cada vez más requeridas en contextos de 
alta competitividad empresarial y una socie-
dad que es más dinámica y exigente (Sánchez, 
Rodríguez, & García, 2018, p. 975); en este 
sentido se puede consultar los trabajos desa-
rrollados en su génesis desde el concepto de 
inteligencia emocional por Salovey & Mayer 
(1990), abordado y robustecido por los aná-
lisis de Goleman (1995 y 1998), y revisiones 
profundas de estado de arte y estructuración 
de propuestas desarrollados por Saarni (1997, 
1999), Bar-On & Parker (2000), Ciarrochi, For-
gas, & Mayer (2006), Miller, et al. (2006), Bis-
querra & Pérez (2007), Vaida & Opre (2014), 
entre otros, que en definitiva concuerdan que 
el desarrollo de competencias emocionales es 
un tema de relativa importancia para la socie-
dad, y por su puesto para el tejido empresarial.
Siguiendo a Goleman (1998), el cual precisa 
que el componente de competencia emocio-
nal puede ser asimilado y desarrollado por los 
individuos, y que esta dinámica posee su sus-
tento en la inteligencia emocional, la cual es el 
soporte de un ejercicio profesional destacado, 
(enfoque corporativo sustentado por el teo-
rista), y que en contraste Saarni (1999), desde 
una mirada social define a este tipo de condi-
ción como el mecanismo para exteriorizar de 
forma efectiva la autoeficacia en el contexto 
socio-emocional. 

Ahora bien, un enfoque más académico es el 
aportado por Sánchez (2010), el cual indica 
que el concepto de competencia emocional 

se evidencia cuando el estudiante es capaz de 
poner en acción los conocimientos recabados 
en sus diferentes momentos de vida y aprendi-
zaje, con los cuales pueda otorgar respuestas 
eficientes y de valor a lo que es demandado por 
el contexto en el que el sujeto se circunscribe. 

Por otra parte, Sánchez et al (2017), indican 
que debido a la importancia de este hecho se 
han desarrollado y estructurado programas 
concernientes al desarrollo de competencia 
emocionales, dicha evidencias se encuentran 
en los trabajos de Abarca (2003), Durlak, et al 
(2011), Ambrona, López, & Márquez (2012), 
Bisquerra & Pérez (2012), Bisquerra, Pérez, & 
García (2015), entre muchos otros, que abor-
daron el tema para una población con proble-
mas de diferentes aspectos, pero hoy por hoy 
habiendo identificado su importancia se tra-
baja desde la óptica de la prevención, por ende 
este tipo de ejercicios se orientan a todos y 
cada uno de los integrantes de una comunidad 
académica, tal como se puede apreciar en los 
trabajos de Pérez et al (2013). 

De igual forma García eta al (2021), advierten 
que es fundamental que los profesores posean 
en alto grado un componente de competen-
cias emocionales, con lo cual se pueda dar una 
oportuna respuesta a las demandas educati-
vas que se complejizan en el día a día, en esta 
misma línea Gento, González, & Silfa (2020), 
evidencian que el profesor posee un rol de li-
derazgo, siendo la dimensión afectiva un com-
ponente primordial con el cual facilita el desa-
rrollo integral del estudiantado, idea que va en 
la misma dirección en lo que plantearon Hallin-
ger & Heck (2010), cuando precisan que el pa-
pel del profesor es el de estimular no solo a los 
discentes, sino también a todos los miembros 
de la comunidad académica exhortándolos al 
desarrollo de trabajo colaborativo.  

Ahora bien, abordando el contexto académico 
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universitario, García et al (2021), evidencian 
que efectivamente es requerido trabajar de 
forma activa en las competencias emocionales 
desde etapas muy tempranas y que debe ser 
una labor insertada en la estructura del currí-
culum con lo cual se mejore la formación inte-
gral de los individuos, de no ser así no solo los 
profesores universitarios recibirán individuos 
con desordenes emocionales, sino la misma so-
ciedad y tejido empresarial deberán lidiar con 
este flagelo que hoy agobia a la sociedad.
Con todo lo precisado con anterioridad, resta 
por indicar que el objetivo de la presente inves-
tigación está orientado en poder determinar el 
grado de apropiación y desarrollo se encuen-
tran las competencias emocionales al interior 
de la facultad de contaduría pública, mediante 
el análisis correlacional de las dimensiones de 
las competencias emocionales.

Método

Para el desarrollo de la presente investigación 
esta se encuentra enmarcada dentro de un es-
tudio de corte cuantitativo, y diseño no expe-
rimental de tipo descriptivo-correlacional, lo 
anterior se sustenta debido a que el trabajo no 
pretende interferir con las variables objeto de 
estudio, ni tampoco es el deseo de conjeturar 
la inferencia de las generalizaciones (Best & 
Kahn, 2003). Para el tratamiento y análisis de 
los datos fue usado el software R en su versión 
3.3.1.

Población

Para el desarrollo del presente ejercicio se 
tomó el total de la población de la facultad de 
contaduría pública, lo anterior debido a que la 
facultad tan solo posee 108 integrantes de los 
cuales participaron 100, es decir alrededor del 
93% de la comunidad del programa, ejercicio 
desarrollado en el primer semestre de 2022, 
de los cuales el 69% se definen en el género fe-

menino, mientras que el restante 31% corres-
ponde al género masculino con un rango de 
edades que va desde los 16 hasta los 46 años, 
están presentes en todos los semestres de la 
carrera y además provienen de todos los estra-
tos sociales a excepción del 6. 

En términos generales se resalta que la gran 
mayoría de los encuestados son del género fe-
menino, y son relativamente jóvenes con una 
edad mediana de 21 años, pertenecen a estra-
tos bajos y están cursando o culminando su ca-
rrera de contaduría pública.

En cuanto a la edad de los estudiantes encues-
tados en su gran mayoría 50% están entre los 
19 a 22 años, un 25% tiene una edad inferior 
a los 19%, mientras que el restante 25% con 
edades superiores a los 23 años, sin embargo, 
este último rango de edades no supera los 30 
años. Ver Tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de las edades de los estudiantes.

Fuente: Desarrollo de los autores.

A pesar del rango amplio de edades es importante señalar que las edades superiores a los 30 años 
son estadísticamente atípicas, por lo tanto, no contribuyen a la dispersión, prueba de ellos es que 
la mediana es muy cercana a la media, esto significa que tenemos una concentración de edades.

En cuanto al estrato al que pertenecen los entrevistados, la Tabla 2 indica que el 8% pertenece al 
estrato 1, el 33% pertenece al estrato 2, un 47% pertenece al estrato 3, un 10% al estrato 4 y un 
2% al estrato 5.

Tabla 2. Tabla de frecuencia del estrato al que pertenecen los encuestados.

Fuente: Desarrollo de los autores.

Básicamente el 88% de los encuestados se encuentran en estratos bajos y el 12% en estratos 
medios.

Respecto al semestre que están cursando los encuestados, el 32% están entre el primer y cuarto 
semestre, un 17% está cursando el quinto y sexto semestre, mientras que un 51% se encuentra 
cursando entre el séptimo y décimo semestre. Ver Tabla 3.
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Tabla 3. Tabla de frecuencia del semestre que están cursando los encuestados.

Fuente: Desarrollo de los autores.

Esta clasificación en 3 grupos se hace con el ánimo de hacer caracterizaciones más precisas ya 
que por ejemplo los estudiantes del décimo semestre no están representados de la mejor manera.
Al revisar la edad de los encuestados por sexo se identifica que los hombres tienden a tener una 
edad menor que las mujeres, la Figura 1 visualiza de mejor manera esta característica, por ejem-
plo, en la muestra se tienen 4 mujeres mayores de 30 años mientras que solo existe un hombre 
con esta característica.

Figura 1. Edad de los encuestados por género.
Fuente: Desarrollo de los autores.
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La Figura 1 también muestra que el 50% de las mujeres encuestadas tiene una edad entre los 20 
a 23 años, una edad mínima de 17 y una máxima de 46. Los hombres por su parte muestran ran-
gos de edades inferiores, en ese sentido, el 50% tiene una edad entre los 18 a 22, una mínima de 
16 y una máxima de 34, vale la pena aclarar que de los 100 encuestados el 68% son mujeres y el 
restante 31% son hombres.
 
Por último, al revisar la relación entre el semestre y la edad se evidencias que estas se sitúan en un 
rango entre los 21 a 25 años con la excepción del primer y tercer semestre en donde la mediana 
de las edades es inferior a 20 años. Ver Figura 2.

Figura 2. Edad de los encuestados por semestre.
Fuente: Desarrollo de los autores.

Instrumentos de recogida de información

Para recabar la data se utilizó el Cuestionario de Desarrollo Emocional de Adultos (CDE-A), ins-
trumento estructurado por Pérez et al. (2010). Se trata de un cuestionario de autoinforme consti-
tuido por 48 ítems, organizados en 5 dimensiones (García et al 2021, p.122). La Dimensión 1 (D1) 
aborda el tema de conciencia emocional, la Dimensión 2 (D2) contiene el tema de la regulación 
emocional, la Dimensión 3 (D3) contempla la autonomía emocional, la Dimensión 4 (D4) revisa los 
componentes la competencia social, y finalmente la Dimensión 5 (D5) inspecciona los componen-
tes de competencia para la vida y bienestar. Cada uno de estos estadios empleo la escala Likert 
con cinco puntos, para ello el valor de 1 consideraba una respuesta de “Totalmente en desacuer-
do” en contraste con la calificación de 5 cuya respuesta era “Totalmente de acuerdo”.

En cada una de las dimensiones se desarrollo un análisis complementarios en cuatro componen-
tes para poder identificar particularidades que definan mejor la población objeto de estudio como 
lo fue la relación del Semestre en curso, relación del estrato, sexo y edad.
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Técnicas aplicadas en la investigación

Para el desarrollo del estudio se desarrolló un análisis por dimensiones. Es decir, se analizaron 
todas y cada una de las dimensiones estableciendo criterios de clasificación cualitativa (ALTO, 
MEDIO y BAJO) para concluir en qué nivel se encuentran estas competencias en los estudiantes 
de contaduría. Estas clasificaciones se realizaron en cada dimensión de la siguiente manera:

1. Dado que las respuestas tienen se basan en la escala Likert se sumaron sus resultados por 
dimensión para cada encuestado.
2. Este total se le calculó el rango de acuerdo con el puntaje mínimo y máximo que se puede 
alcanzar basado en el número de preguntas de cada dimensión y la escala Likert en sí.
3. Los rangos obtenidos se dividieron en 3 (ALTO, MEDIO y BAJO), en los casos que la di-
visión no fue entera se estableció un criterio conservador en el cual los intervalos para las 
clasificaciones Medio y Bajo son de igual longitud en detrimento de la longitud del intervalo 
asignado a la clasificación Alto.

Con estas clasificaciones se logró mejorar la caracterización de los estudiantes de contaduría con 
base en sus particularidades sociodemográficas y académicas, así como en las respuestas dadas 
al cuestionario de Desarrollo Emocional.

Resultados
Dimensión 1

La dimensión 1 que mide la Conciencia Emocional se compone de 8 preguntas alcanzando un pun-
taje máximo de 40 y mínimo de 8 puntos por encuestado, en ese sentido, existe un rango de 33 
puntos que se puede dividir de forma entera en 3 partes (Alto, Medio, Bajo), por lo tanto, se clasi-
fica como Bajo si el encuestado obtiene un rango de puntaje menor a 19 puntos, Medio si obtiene 
un rango mayor o igual que 19 y menor o igual a 29 puntos y Alto si obtiene un rango mayor a 29 
puntos. La Tabla 4 muestra específicamente la frecuencia de esta clasificación para la dimensión 
1 de los encuestados.

Tabla 4. Frecuencias sobre el nivel de conciencia emocional en los encuestados.

Fuente: Desarrollo de los autores
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Los resultados muestran que el 80% de los encuestados tiene un nivel de conciencia emocional 
Medio, un 12% Alto y un 8% Bajo. Básicamente la probabilidad de encontrar niveles extremos es 
relativamente alta (20%), lo que demuestra la importancia de identificar qué características tie-
nen estos estudiantes que los hace tener esos niveles extremos.

Tal como se había indicado en la descripción de los instrumentos se ha desarrollado un análisis 
complementario de las dimensiones relacionándolas con aspectos tal como la relación del semes-
tre en curso, estrato, el sexo y la edad, las cuales se muestran a continuación en la figura 3.

Figura 3. Relación de la Dimensión 1 con los aspectos Semestre, Estrato, Sexo y edad

Semestre en curso

Estrato
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Sexo

Edad

Fuente: Desarrollo de los autores 

Al analizar la relación del Semestre en Curso con la D1, se puede apreciar que los niveles de con-
ciencia emocional “Altos” presentados en los estudiantes de distintos semestres, se destaca que 
únicamente los pertenecientes al segundo semestre presentan la mayor proporción de clasifi-
cación “Alta” alcanzando un 50%. Otros semestres con un importante porcentaje de nivel “Alto” 
pertenecen al noveno y tercer semestre con porcentajes que alcanzan el 22,73% y 14,29% res-
pectivamente. Los estudiantes pertenecientes a los semestres 1, 7 y 8 por su parte tienen un im-
portante porcentaje de individuos con un nivel “Alto” de conciencia emocional, mientras que en 
los estudiantes pertenecientes a los semestres 4, 5, 6 y 10 no se encontró dicho nivel. Ver Figura 
4. La clasificación “Baja” no se encontró en los estudiantes pertenecientes a los semestres 2, 3, 4 y 
10, mientras que los estudiantes pertenecientes al sexto semestre presentaron el mayor porcen-
taje de niveles “Bajos” de “Conciencia Emocional” con un 20%.
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Por otra parte, la relación del Estrato socioeconómico frente a la D1 se puede precisar que me-
diante el análisis descriptivo muestra que los estudiantes pertenecientes al estrato 1 y 2 presen-
tan los niveles más altos de Conciencia Emocional con un 25% y 24,24% respectivamente, los 
estratos 4 y 5 carecen de niveles Bajos, mientras que en todos los estratos el nivel Medio es el 
más preponderante. Frente a los niveles “Bajos” de “Conciencia Emocional” al interior del estrato 
1 es donde más se presentan estos casos pese al gran porcentaje de niveles “Altos”, le siguen los 
estudiantes de estrato 3 con un 10,64% y los estudiantes de estrato 2 con un 6,06%.

En cuanto a la relación del Sexo frente al nivel de conciencia emocional, el análisis descriptivo 
muestra que un gran porcentaje de hombres y mujeres poseen un nivel Medio de Conciencia 
Emocional. Pese a que básicamente existe un nivel de igualdad de Conciencia Emocional entre 
hombres y mujeres, existen leves diferencias. Mientras que en las mujeres el 14,49% tiene un ni-
vel Alto en los hombres este porcentaje es inferior alcanzando el 6,45%; además el porcentaje de 
Conciencia Emocional de nivel Bajo en hombres es más alto que en las mujeres.

Finalmente, la relación entre la edad y la D1, se ha podido definir que mediante el análisis descrip-
tivo muestra que los encuestados con edades atípicamente altas, así como los que tienen edades 
inferiores a 21 años poseen alta “Conciencia Emocional”.  Otra observación importante se da en 
las edades entre los 22 a 24 años que tienden a tener una “Conciencia Emocional” con nivel “Bajo”, 
sin embargo, las distribuciones de las edades por nivel probablemente no tengan diferencias es-
tadísticamente significativas.

Dimensión 2

La dimensión 2 que mide la regulación emocional se compone de 8 preguntas alcanzando un pun-
taje máximo de 40 puntos y mínimo de 8 puntos por encuestado, en ese sentido, existe un rango 
de 33 puntos que no se puede dividir de forma entera en 3 partes (Alto, Medio, Bajo), por lo tanto, 
se clasifica como Bajo si el encuestado obtiene un rango de puntaje menor o igual 19 puntos, Me-
dio si obtiene un rango mayor o igual que 19 y menor o igual a 30 puntos y Alto si obtiene un rango 
mayor a 30 puntos. La Tabla 5 muestra específicamente la frecuencia de esta clasificación para la 
dimensión 2 de los encuestados.

Tabla 5. Frecuencias sobre el nivel de regulación emocional en los encuestados. 

Fuente: Desarrollo de los autores
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Los resultados muestran que un 69% de los encuestados tiene un nivel de regulación emocional 
Medio, un 27% Alto y un 4% Bajo. Existe un porcentaje significativo de clasificación “Alta”, así 
como una insignificante probabilidad de encontrar una clasificación “Baja”, en ese sentido, es im-
portante identificar si existen algunas características de los encuestados que se relacionen con 
estos resultados, para ello se realizará un análisis bivariado entre las variables de identificación 
sociodemográfica (sexo, edad, estrato y semestre) frente al nivel de regulación emocional, el cual 
se puede a preciar en la figura 5.

Figura 5. Relación de la Dimensión 2 con los aspectos Semestre, Estrato, Sexo y edad

Semestre en curso

Estrato
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Sexo

Edad

Fuente: Desarrollo de los autores

Un primer estadio es la revisión de la relación del semestre frente a la regulación emocional; el 
análisis descriptivo muestra una característica especial en los estudiantes de segundo semestre 
ya que el 75% de sus estudiantes tienen una regulación emocional clasificada como Alta, mientras 
que los estudiantes de noveno y sexto semestre mostraron aproximadamente un 40,91% y 40% 
de este nivel respectivamente.

Pese a que el nivel de regulación emocional Medio es el dominante básicamente hay excepciones 
en los estudiantes de los semestres 2, 6 y posiblemente 9, demostrando cierto equilibrio ya que 
esta cualidad está presente en los estudiantes de primeros, medios y últimos semestres. Final-
mente, llama la atención los cambios súbitos del nivel de regulación emocional entre los semes-
tres, este comportamiento probablemente indique la existencia nula de algún tipo de relación 
entre la variable Clasificación y Semestre frente a la dimensión analizada.
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Ahora bien, en referencia a la relación del estrato frente a la D2, se puede apreciar que mediante 
el análisis descriptivo muestra que todos los estudiantes pertenecientes a los distintos estratos 
tienen un significativo nivel Alto de regulación emocional, siendo los de estrato 4 los que presen-
tar el mayor porcentaje alcanzando un 50%; se exceptúa de esta tendencia los estudiantes perte-
necientes al estrato 5 quienes presentaron un 100% de regulación emocional Medio. Se destaca 
además la ausencia de niveles de regulación emocional Bajo en los estudiantes pertenecientes a 
los estratos 1, 4 y 5, mientras que en todos los estratos el nivel “Medio” (excepto los de estrato 4) 
es el más preponderante.

Finalmente, el estrato 5 parece ser neutral ya que el 100% de los encuestados de este estrato 
poseen un nivel de regulación emocional Medio, además se identifica una reducción de los niveles 
“Altos” de regulación emocional en los estratos bajos a medida que se aumenta su clasificación.
Con respecto a la relación del Sexo frente a la D2, el análisis descriptivo muestra que un gran 
porcentaje de hombres y mujeres poseen un nivel Medio de regulación emocional. Pese a que 
básicamente existe un nivel de igualdad de regulación emocional entre hombres y mujeres, exis-
ten leves diferencias. Mientras que en las mujeres el 24,64% tiene un nivel “Alto” en los hombres 
este porcentaje es superior alcanzando el 32,26%; además el porcentaje de regulación emocional 
Bajo es más alto en las mujeres que en los hombres, en ese sentido, parece que existe una posible 
relación entre el nivel de regulación emocional y el sexo del estudiante.

Una última relación desarrollada es la que se desarrolló entre la edad y el nivel de regulación 
emocional D2. El análisis descriptivo muestra que los encuestados con edades atípicamente altas, 
poseen un “Alto” o “Medio” nivel de regulación emocional. Otra observación importante es que 
básicamente las edades de los encuestados con niveles de clasificación altos y medios de regula-
ción emocional tienen edades similares, mientras que los niveles más bajos se concentran en eda-
des entre los 22 y 23 años, sin embargo, las distribuciones de las edades por nivel probablemente 
no tengan diferencias estadísticamente significativas.

Dimensión 3

La dimensión 3 que mide la autonomía emocional se compone de 5 preguntas alcanzando un pun-
taje máximo de 25 puntos y mínimo de 5 puntos por encuestado, en ese sentido, existe un rango 
de 21 puntos que se puede dividir de forma entera en 3 partes (Alto, Medio, Bajo), por lo tanto, 
se clasifica como Bajo si el encuestado obtiene un rango de puntaje menor a 12 puntos, Medio si 
obtiene un rango mayor o igual a 12 y menor o igual a 18 puntos y Alto si obtiene un rango mayor 
a 18 puntos. La Tabla 6 muestra específicamente la frecuencia de esta clasificación para la dimen-
sión 3 de los encuestados.
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Tabla 6. Frecuencias sobre el nivel de autonomía emocional en los encuestados. Fuente:

Fuente: Desarrollo de los autores

Los resultados muestran que el 63% de los encuestados tiene un nivel de conciencia emocional 
Medio, un 13% Alto y un 24% Bajo. Básicamente la probabilidad de encontrar niveles extremos 
es relativamente alta (37%), lo que demuestra la importancia de identificar qué características 
tienen estos estudiantes para alcanzar dichos niveles. A continuación, se procede a correlacional 
la D3 con respecto al Semestre, Estrato, Sexo y Edad, que gráficamente se puede apreciar en la 
figura 6. En cuanto a la relación del Semestre en Curso con el Nivel de Autonomía Emocional, el 
análisis descriptivo muestra que los estudiantes de todos los semestres tienen en su gran mayoría 
a tener niveles medios de autonomía emocional, por otro lado, los estudiantes que cursan segun-
do semestre presentan el porcentaje más alto del nivel de autonomía emocional alcanzando un 
50%, los estudiantes de cuarto, sexto y décimo semestre no presentaron dicho nivel, mientras 
que los demás estudiantes de los restantes semestres tienen un importante número de indivi-
duos con niveles altos, pero no tan significativos como los presentados por los estudiantes de 
segundo semestre.

Figura 6. Relación de la Dimensión 3 con los aspectos Semestre, Estrato, Sexo y edad

Semestre en curso
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Estrato
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Edad

Fuente: Desarrollo de los autores
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Respecto a los niveles bajos se destacan los estudiantes de primer semestre alcanzando un 50% 
de individuos con este nivel, además los estudiantes de quinto, octavo y noveno semestre mues-
tran niveles bajos superiores al 25%, mientras que los estudiantes de 4 y décimo semestre no 
presentan niveles bajos de autonomía emocional. Ahora bien, al analizar la relación del Estrato 
Frente al Nivel de Autonomía Emocional el análisis descriptivo muestra que el nivel medio de au-
tonomía emocional es el más preponderante en cada uno de los estratos a los que pertenecen los 
estudiantes, sin embargo, en el estrato 5 el 50% de los estudiantes tienen este nivel y el restante 
50% tiene nivel bajo. Básicamente los estudiantes pertenecientes a los distintos estratos tienen 
un significativo nivel bajo de autonomía emocional, por el contrario, los niveles altos están por 
debajo en todos los estratos.

Con referencia a la relación del Sexo con D3 se evidencio que en ambos sexos la gran mayoría de 
los encuestados tienen niveles medios de autonomía emocional, sin embargo, existen pequeñas 
diferencias entre ambos sexos. Las mujeres presentan un porcentaje mayor de estudiantes con 
niveles altos frente a los hombres, sin embargo, también tienen un porcentaje mayor de niveles 
bajos. Finalmente, al revisar la relación de la edad con respecto a la D3 se puede precisar que en 
términos generales no existen claras diferencias entre la edad y el nivel de autonomía emocio-
nal, sin embargo, para el caso de los niveles altos tratan de concentrarse en un rango de edad de 
menor amplitud que los demás niveles. Pese a que las edades medias presentes probablemente 
sean iguales en términos estadísticos, es preciso advertir que los niveles medios de autonomía 
emocional tienden a presentarse en edades superiores, mientras que un grupo significativo de 
estudiantes con edades inferiores a los 20 años presentan un nivel bajo.

Dimensión 4

La dimensión 4 que mide las competencias sociales se compone de 6 preguntas alcanzando un 
puntaje máximo de 30 puntos y mínimo de 6 puntos por encuestado, en ese sentido, existe un 
rango de 25 puntos que no se puede dividir de forma entera en 3 partes (Alto, Medio, Bajo), por 
lo tanto, se clasifica como Bajo si el encuestado obtiene un rango de puntaje menor o igual 13 
puntos, Medio si obtiene un rango mayor que 13 y menor o igual a 22 puntos y Alto si obtiene un 
rango mayor a 22 puntos. La Tabla 7 muestra específicamente la frecuencia de esta clasificación 
para la dimensión 1 de los encuestados.

Fuente: Desarrollo de los autores

Para observar las relaciones entre la dimensión 4 y los componentes, semestre, estrato, sexo y 
edad, la figura 7 permite dar precisión de la información encontrada.
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En un primer momento se puede identificar que a relación del semestre en curso con el nivel de 
competencias sociales muestran que los resultados del análisis descriptivo evidencian que la gran 
mayoría de los estudiantes de distintos semestres tienen un nivel de competencias sociales a un 
nivel Medio con excepción de los estudiantes de segundo semestre, los cuales en un 75% tienen 
un nivel Alto y un 25% de nivel Medio en esta competencia. Por su parte los semestres 1, 4 y 10 
no tienen estudiantes con este nivel, mientras que en los demás semestres existe una significativa 
cantidad de estudiantes con niveles altos. 

Figura 7. Relación de la Dimensión 4 con los aspectos Semestre, Estrato, Sexo y edad

Semestre en curso

Estrato
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Sexo
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Fuente: Desarrollo de los autores

Frente a los niveles “bajos” de competencias sociales, en el semestre 6 el 20% de los estudiantes 
tienen ese nivel, en los estratos 2, 3, 4, 7 y 10 no existen estudiantes con nivel bajo. En los semes-
tres restantes los niveles bajos no pasan del 10%.

De igual forma al revisar la D4 con relación al estrato, el análisis descriptivo muestra que el nivel 
Medio de competencias sociales es el de mayor peso porcentual en cada uno de los estratos a los 
que pertenecen los estudiantes, por otro lado, el nivel Bajo no está presente en los estudiantes 
de estrato 4 y 5, sin embargo, en los demás estratos su porcentaje es bajo alcanzando máximo el 
12,5% en el estrato 1. Asimismo, el nivel Alto no está presente en los estudiantes de estrato 5, sin 
embargo, está presente en los estudiantes de los demás estratos siendo los que pertenecen al 4 
los que mayor proporción tienen con un 40%. En términos porcentuales el nivel Alto aumenta a 
medida que lo hace el estrato (a excepción del estrato 5), en ese sentido, existe la probabilidad de 
una relación proporcional entre estas variables.
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Con respecto a la D4 y la relación con la variable Sexo, se evidencia que en ambos sexos la mayoría 
de los estudiantes tienen un nivel Medio de competencias sociales, sin embargo, existen diferen-
cias importantes en la proporción de todos los niveles. Estas diferencias muestran que en térmi-
nos proporcionales los hombres tienen un mayor porcentaje de estudiantes con niveles altos de 
competencias ciudadanas alcanzando un 25,81%, mientras que las mujeres alcanzan un 14,49%, 
sin embargo, el porcentaje de nivel Bajo es mayor en hombres (9,68%) que en las mujeres (4,35%).

Finalmente, la relación entre D4 y la variable Edad, permite indicar que las competencias sociales 
de acuerdo con la edad parecen estar equilibradas en los niveles alto y medio, sin embargo, el 
nivel Bajo de competencias sociales no lo está y tiende a evidenciar que a medida que aumenta la 
edad disminuye el nivel de las competencias sociales. Pese a esta tendencia, los estudiantes con 
edades atípicamente altas tienen niveles altos o medios de competencias sociales, en términos 
estadísticos es probable que exista diferencias entre los niveles Alto – Medio y Bajo.

Dimensión 5

La dimensión 5 que mide las competencias para la vida y el bienestar se compone de 8 preguntas 
alcanzando un puntaje máximo de 40 puntos y mínimo de 8 puntos por encuestado, en ese sen-
tido, existe un rango de 33 puntos que se puede dividir de forma entera en 3 partes (Alto, Medio, 
Bajo), por lo tanto, se clasifica como Bajo si el encuestado obtiene un rango menor que 19 puntos, 
Medio si obtiene un rango mayor o igual que 19 y menor o igual a 29 puntos y Alto si obtiene un 
rango mayor a 29 puntos. La Tabla 7 muestra específicamente la frecuencia de esta clasificación 
para la dimensión 5 de los encuestados.

Tabla 7. Frecuencias sobre el nivel de competencias para la vida y el bienestar en los 
encuestados.

Fuente: Desarrollo de los autores

Los resultados muestran que el 73% de los encuestados tiene un nivel de competencias para la 
vida y el bienestar Medio, un 12% Alto y un 15% Bajo. Básicamente la probabilidad de encontrar 
niveles extremos es relativamente alta (27%), lo que demuestra la importancia de identificar qué 
características tienen estos estudiantes que los hace tener uno niveles extremos. 

Las relaciones de la Dimensión 5 con respecto al grado, Estrato, Sexo y Edad se pueden apreciar 
en la figura 8.  

Fuente: Desarrollo de los autores
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La relación entre el D5 y el semestre en curso 
muestra que en su gran mayoría los estudian-
tes de distintos semestres tienen un nivel Me-
dio de competencias para la vida y el bienestar, 
aunque existe paridad en los estudiantes de 
segundo semestre con un nivel Alto del 50% 
y un nivel “Medio” con ese mismo porcentaje, 
por su parte los estudiantes de semestres 1, 3, 
4, 6 y 10 no poseen niveles Altos de estas com-
petencias, mientras que los demás semestres 
tienen este nivel de forma significativa. Con 
excepción de los estudiantes de los semestres 
2 y 10 todos tienen estudiantes con niveles Ba-
jos de estas competencias, siendo los estudian-
tes de 4 semestre los que alcanzan un mayor 
porcentaje de este nivel con un 50%, los demás 
estudiantes de otros semestres alcanzan por-
centajes significativos de nivel Bajo.

Por su parte el análisis de la relación del estra-
to y D5, los resultados muestran que la mayo-
ría de los estudiantes de los distintos estratos 
tienen un nivel Medio de estas competencias, 
los estudiantes con niveles Altos en estos es-
tratos no llegan al 13%, mientras que el máxi-
mo porcentaje de nivel Bajo llega al 18,18%. 
Básicamente en todos los estratos existen to-
dos los niveles posibles de estas competencias 
a excepción de los estudiantes de estrato 5 
quienes en su totalidad tienen un nivel Medio 
de estas competencias.

Por su parte, la relación entre el Sexo y D5, 
los resultados muestran que en ambos sexos 
la mayoría de los estudiantes tienen un nivel 
“Medio” de estas competencias, sin embargo, 
existen diferencias importantes entre los gé-
neros.  Las mujeres tienen un porcentaje ma-
yor de estudiantes con nivel “Alto” de estas 
competencias alcanzando un 14,49%, mien-
tras que los hombres solo alcanzan un 6,45%, 
sin embargo, las mujeres tienen un porcenta-
je mayor de estudiantes con un nivel “Bajo” de 
estas competencias alcanzando un 15,94%, 
mientras que los hombres alcanzan un 12,9%.

Finalmente, la relación entre D5 y la edad, se 
evidencia que la mayoría de los estudiantes 
con un nivel “Alto” de estas competencias se 
encuentran en edades entre los 20 a 21 años, 
mientras que los estudiantes con un nivel “Me-
dio” están en su mayoría entre los 18 a 22 años 
y la mayoría de los estudiantes con nivel “Bajo” 
están entre los 22 a 24 años. Cabe resaltar la 
posible existencia de diferencias estadísticas 
entre los niveles Alto-Medio y Bajo respecto a 
la edad en estas competencias.

Análisis de correlación

En este punto es preciso recordar que a cada 
encuestado se le sumaron las calificaciones 
obtenidas en cada respuesta por dimensión, en 
ese sentido, se crearon 5 nuevas columnas que 
se van a utilizar esencialmente para revisar la 
existencia de correlación entre las distintas di-
mensiones analizadas. Precisamente, la Figura 
9 muestra un resumen de los principales resul-
tados del análisis de correlación; en la diago-
nal principal se visualiza las distribuciones del 
total de puntos acumulados del encuestado 
por cada dimensión, en la parte inferior de la 
diagonal principal se visualizan los diagramas 
de dispersión entre las distintas dimensiones 
analizadas que dan una idea de la relación en-
tre ellas y en la parte superior de la diagonal se 
puede observar el valor de la correlación entre 
las dimensiones acompañados de asteriscos, 
estos últimos indican que con un nivel de sig-
nificancia del 5% las correlaciones son signifi-
cativas, vale la pena mencionar que el cálculo 
del coeficiente de correlación se hizo bajo el 
método de “Spearman” ya que se evidenciaron 
distribuciones No Normales en las resultados 
de las dimensiones 3, 4 y 5.
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Figura 9. Gráfico de distribución y correlación entre las distintas dimensiones analizadas. 

Fuente: Desarrollo de los autores

De acuerdo con los resultados mostrados en 
la Figura 9 existen correlaciones significativas, 
positivas y mayores a 0.6 entre cada dimen-
sión, siendo la asociación entre la dimensión 
5 (Competencias para la Vida y el Bienestar) 
y las demás dimensiones las que mayor coefi-
ciente de correlación presentaron. Se espera-
ría entonces que un estudiante de contaduría 
con un nivel de clasificación “Alto” en alguna di-
mensión, obtenga esta misma clasificación en 
las demás dimensiones, es decir, cada una de 
estas dimensiones poseen un elevado núme-
ro de elementos comunes por lo que el desa-
rrollo emocional está íntimamente ligado a las 
valoraciones obtenidas en cada una de ellas, 
por ejemplo, si el estudiante presenta altos 
niveles de Competencias Sociales, se espera-
ría de igual manera que tenga altos niveles de 
Conciencia Emocional; por otro lado, el mayor 
coeficiente correlación 0,775 se da entre las 
dimensiones 3 que mide la Autonomía Emocio-
nal y la dimensión 5 que mide las Competencias 
para la Vida y el Bienestar, si se eleva al cuadra-
do 0,7752 se obtiene 0,6 que es el coeficiente 
de determinación y explica el nivel de varian-
za compartida entre dos dimensiones, en ese 
sentido, estas dos dimensiones comparten un 

60% de elementos comunes; las dimensiones 
con menor cantidad de elementos comunes 
entre sí alcanzan un 36,21% y corresponden a 
la Regulación Emocional y la Autonomía Emo-
cional, en ese sentido tienden a ser indepen-
dientes, esto tiene otras implicaciones ya que 
si se analizan los coeficientes de correlación la 
dimensión que mide la Regulación Emocional 
es la que menos elementos en común tiene con 
las demás dimensiones, es decir, alcanzar altos 
niveles de desarrollo emocional implica un tra-
bajo en dos grupos: el primer grupo correspon-
de únicamente a la dimensión 2, mientras que 
el segundo grupo reúne a las dimensiones 1, 3, 
4 y 5.

Conclusiones

Las conclusiones a las que se llegaron se darán 
para cada una de las cinco dimensiones anali-
zadas.

Con respecto a la Dimensión 1 (D1) se puede 
definir que la mayoría de los estudiantes tienen 
un nivel de clasificación Media frente a la Con-
ciencia Emocional, cuando se segmentaron las 
respuestas por el semestre que estaban cur-
sando los estudiantes, se evidenció que aque-
llos que actualmente están cursando 2 y 9 se-
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mestre mostraron un nivel Alto de Conciencia 
Emocional superior a los demás, de igual mane-
ra los estudiantes pertenecientes al estrato 2 
tuvieron el mayor porcentaje de este nivel, así 
como las mujeres y los estudiantes con edades 
entre los 19 a 21 años. Los niveles Bajos pre-
sentaron porcentajes altos en los estudiantes 
de sexto semestre, en el estrato 3, en los hom-
bres y en las edades comprendidas entre los 
21 a 24 años. De igual forma es evidente que la 
presencia de niveles Altos de Conciencia Emo-
cional se concentran en las mujeres de estrato 
2 que cursan segundo y noveno semestre, de 
igual manera en los estudiantes de estratos 3, 
4 y 5 este nivel no es significativo. Finalmen-
te, los niveles bajos tratan concentrarse en los 
estudiantes de estrato 3, tanto en hombres 
como mujeres en distintos semestres. Se des-
taca además que en los estudiantes de estrato 
5 solamente existe un nivel Medio Conciencia 
Emocional sin importar el género, eso sí, sa-
biendo que estos estudiantes están cursando 
quinto y sexto semestre.

Con respecto a las conclusiones de la Dimen-
sión 2 se obtuvo que la mayoría de los estu-
diantes tienen un nivel de clasificación Media 
frente a la Regulación Emocional, cuando se 
segmentaron las respuestas por el semestre 
que estaban cursando los estudiantes, se evi-
denció que aquellos que actualmente están 
cursando 2, 6 y 9 semestre mostraron un nivel 
Alto de Regulación Emocional superior a los 
demás, de igual manera los estudiantes perte-
necientes al estratos 1 y 4  tuvieron el mayor 
porcentaje de este nivel, así como los hombres 
(aunque muy cerca las mujeres) y los estu-
diantes con edades entre los 19 a 22 años. Los 
niveles Bajos presentaron porcentajes altos 
principalmente en los estudiantes de sexto se-
mestre y en las edades comprendidas entre los 
22 a 23 años. En esta dimensión se evidencia 
que nuevamente la presencia de niveles Altos 
de Conciencia Emocional se concentran en las 
mujeres de estrato 2 que cursan segundo y 

noveno semestre, aunque en los estudiantes 
de estrato 3, independientemente del sexo y 
en distintos semestres, este nivel está presen-
te en un importante grupo de estudiantes. Se 
resalta igualmente que el nivel Alto de Regula-
ción Emocional también está presente de for-
ma importante en los estudiantes de estrato 
4 que cursan niveles superiores al quinto se-
mestre. De igual manera en los estudiantes de 
estratos 3, 4 y 5 este nivel no es significativo. 
Frente a los niveles bajos, tratan concentrarse 
en los estudiantes de estrato 3, tanto en hom-
bres como mujeres de distintos semestres. Se 
destaca nuevamente que en los estudiantes 
de estrato 5 solamente existe un nivel Medio, 
pero en este caso de Regulación Emocional sin 
importar el género.

En referencia a la Dimensión 3, los datos mues-
tran que la mayoría de los estudiantes tienen 
un nivel de clasificación Media frente a la Au-
tonomía Emocional, cuando se segmentaron 
las respuestas por el semestre que estaban 
cursando los estudiantes, se evidenció que 
aquellos que actualmente están cursando 2, 7 
y 9 semestre mostraron un nivel Alto de Auto-
nomía Emocional superior a los demás, de igual 
manera los estudiantes pertenecientes al es-
tratos 1, 2 y 3  tuvieron el mayor porcentaje de 
este nivel, así como las mujeres (aunque muy 
cerca los hombres) y los estudiantes con eda-
des entre los 19 a 21 años. En esta dimensión 
existe igualdad entre los distintos niveles y las 
edades de los encuestados, sin embargo, los ni-
veles Altos tienen una menor dispersión en la 
distribución de las edades frente a los demás 
niveles. Es evidente la presencia de niveles Al-
tos de Autonomía Emocional se concentran en 
las mujeres de estrato 2 y 3 que cursan distin-
tos semestres, a eso se le suman los hombres 
de estrato 3 que cursan noveno semestre. En 
cuanto a los niveles Bajo tienden a concentrar-
se en las mujeres de estrato 2 (especialmente 
las que cursan el primer, tercer, octavo y nove-
nos semestre) y 3 (especialmente de octavo se-
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mestre), así como en los hombres de estrato 3.

La Dimensión 4 mostro que la mayoría de los 
estudiantes tienen un nivel de clasificación 
Media frente a las Competencias Sociales, 
cuando se segmentaron las respuestas por el 
semestre que estaban cursando los estudian-
tes, se evidenció que aquellos semestres con 
presencia de niveles Altos de estas competen-
cias tienen un porcentaje importante de estu-
diantes con esta característica, destacándose 
los estudiantes de segundo semestre con un 
75% de estudiantes con nivel Alto, de igual ma-
nera los estudiantes pertenecientes al estrato 
4 tuvieron el mayor porcentaje de este nivel, 
así como las hombres y los estudiantes con 
edades entre los 19 a 22 años. Los niveles Bajos 
presentaron porcentajes altos en los estudian-
tes de sexto semestre, en el estrato 1, en los 
hombres y en las edades comprendidas entre 
los 22 a 26 años. Hay videncia de la presencia 
de niveles Altos de Competencias Sociales que 
se concentran en las mujeres de estrato 2 que 
cursan segundo y noveno semestre, aunque en 
los estudiantes de estrato 3, especialmente en 
hombres, existe una cantidad importante de 
individuos con esta característica; vale la pena 
resaltar también la cantidad de estudiantes en 
estrato 4 con niveles Altos de estas competen-
cias. Frente a los niveles Bajos, tratan concen-
trarse en los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, 
tanto en hombres como mujeres de distintos 
semestres. Se destaca nuevamente que en los 
estudiantes de estrato 4 y 5 no existen estu-
diantes con bajos niveles de Competencias So-
ciales.

Finalmente, la Dimensión 5 permite inferir que 
la mayoría de los estudiantes tienen un nivel de 
clasificación Media frente a la Competencias 
para la Vida y el Bienestar, cuando se segmen-
taron las respuestas por el semestre que esta-
ban cursando los estudiantes, se evidenció que 
aquellos que actualmente están cursando 2 y 9 
semestre mostraron un nivel Alto de Compe-

tencias para la Vida y el Bienestar superiores 
a los demás, de igual manera los estudiantes 
pertenecientes al estrato 3 tuvieron el mayor 
porcentaje de este nivel, así como las mujeres 
y los estudiantes con edades entre los 20 a 21 
años. Los niveles Bajos presentaron porcen-
tajes altos en los estudiantes de 4 semestre, 
en el estrato 2, en las mujeres y en las edades 
comprendidas entre los 22 a 25 años. Los re-
sultados del análisis muestran la presencia de 
niveles Altos de Competencias para la Vida y 
el Bienestar que se concentran en las mujeres 
de estrato 2 y 3 que cursan segundo y noveno 
semestre, aunque en los estudiantes de estra-
to 3, especialmente en hombres que cursan no-
veno semestre existe una cantidad importante 
de individuos con esta característica. Frente 
a los niveles Bajos, tratan concentrarse en los 
estudiantes de estratos 2 y 3, de género feme-
nino con edades entre los 22 a 25 años.
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Resumen

La experiencia académica, bien sea como un momento de formación, o parte de la vida laboral, 
gracias a las exigencias del mundo actual, es un contexto que brinda diferentes circunstancias 
que, así como en diferentes esferas de la situación socioeconómica y cultural actual, deja de lado 
aspectos importantes de la existencia vital como la salud mental, la experiencia de bienestar y la 
búsqueda de felicidad. Por esto, se planteó un ejercicio investigativo que estableció los niveles de 
felicidad en los miembros de la comunidad educativa de la facultad de educación de una univer-
sidad privada de Bogotá, encontrando que los puntajes más altos en docentes, personas mayores 
de treinta años y casados, reflexionando finalmente, estrategias de fortalecimiento emocional 
que incrementen estos niveles. 

Palabras Clave: Emociones, bienestar subjetivo, felicidad. 

2. Niveles de felicidad: una comparación entre la co-
munidad de la Escuela de Educación de una universi-
dad privada en Colombia

2. Levels of happiness: a comparison among the com-
munity of the School of Education of a private univer-
sity in Colombia

Adney Satty Ramírez Rincón 5
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Abstract

The academic experience, either as a moment of training, or as part of working life, thanks to 
the demands of today’s world, is a context that provides different circumstances that, as well as 
in different spheres of the current socioeconomic and cultural situation, leaves aside important 
aspects of vital existence such as mental health, the experience of well-being and the search for 
happiness. For this reason, a research exercise was proposed to establish the levels of happiness 
in the members of the educational community of the faculty of education of a private university 
in Bogota, finding that the highest scores in teachers, people over thirty years old and married 
people, finally reflecting on strategies of emotional strengthening that increase these levels. 

Key Words. Emotions, subjective wellbeing, happiness. 
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Introducción

Las emociones, como parte de los elementos 
del repertorio biológico que permite la sana 
relación entre la experiencia vital y el contex-
to, hacen parte del día a día y por esto tienen 
un impacto importante en la vida, el bienestar 
y la salud mental, por lo que resulta esencial 
afrontarlas de forma exitosa (Acosta y Clavero, 
2018). Sin embargo, la exigencia y empeño que 
requiere la consecución de objetivos en la ace-
leración del mundo actual ha dejado aspectos 
importantes de la salud y bienestar fuera del eje 
de lo prioritario en el vivir de las personas. 

Por esto, la gestión adecuada de las emociones 
es uno de los principales elementos de la pro-
moción de la salud mental, teniendo en cuenta 
que todos los seres humanos atraviesan distin-
tos estados emocionales de manera constante a 
lo largo de la experiencia vital y que implican la 
tendencia a actuar (Goleman, 2018), por lo tan-
to, interviene la relación entre los individuos y 
su contexto de manera recíproca, de ahí que a 
diario se experimenten la tristeza, la felicidad, 
el miedo, el amor, la ira, y otras, influyendo así, 
tanto el contexto interno, como el externo del 
individuo.

Por lo tanto, la experimentación adecuada de 
cada una de estas, promueve el bienestar y la 
consolidación de un propósito vital a pesar de 
las adversidades del diario vivir y de igual ma-
nera, la experimentación inadecuada de alguna 
de estas conlleva a consecuencias fatales, por 
lo que el control sobre lo que se siente y lo que 
se hace con lo que se siente a través de diferen-
tes habilidades y recursos se ha vuelto un tema 
de estudio a fin de promoverlas desde la mejor 
evidencia posible, logrando así la promoción del 
bienestar y la preponderancia de experiencias 
emocionales positivas como la felicidad. 

Esta, entendida como un estado prolongado de 
satisfacción que se genera desde la interacción 
adecuada del individuo con su contexto interno 
y externo, estimulando efectos y retroalimen-
taciones positivas en diferentes aspectos de la 
experiencia vital promoviendo la autorrealiza-
ción tanto a nivel individual, como contextual, 
transformándose así, en una meta personal (Pu-
lido y Herrera, 2018; Alarcón, 2015), inclusive, 
Cutler y Dalai Lama (2017) y Del Pilar (2015), 
aseguran la felicidad como propósito final de 
la existencia humana, pues brinda creatividad, 
resiliencia, flexibilidad, empatía, compasión y 
cariño. 

De ahí que los estudios sobre este estado emo-
cional infieran que esta puede ser aprendido, 
desarrollado y enseñado, por lo que la felicidad 
en si misma, y su manera de aumentarla ha re-
suelto ser de los objetivos de investigación más 
comunes dentro de la salud mental de diferen-
tes tipos de población. Caballero y Sánchez 
(2018), exponen la importancia de estos dentro 
de la población universitaria teniendo en cuen-
ta la cantidad de estresores con los que se con-
vive durante este proceso, no solo la consecu-
ción de los objetivos académicos, y todo lo que 
esto implica, que se encuentra implícitamente, 
también procesos de otras esferas como el es-
tablecimiento de relaciones interpersonales y 
la demostración de habilidades. 

Por eso, y teniendo en cuenta cómo la felicidad 
ha demostrado ser predictora del desarrollo de 
un proceso educativo exitoso y posteriormen-
te, una vida laboral destacada, se planteó un es-
tudio que determine los niveles de felicidad en-
tre la comunidad educativa que hace parte de 
la escuela de Educación de una Universidad de 
carácter privado en la ciudad de Bogotá, desde 
el análisis de diferentes variables sociodemo-
gráficas como el género, el rango de edad, la si-
tuación socioeconómica y el estado civil con el 
fin de establecer los niveles de felicidad y bus-
car alternativas para su incremento. 
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Metodología 

A partir de lo planteado, la presente investigación se enmarca en un tipo de estudio no experi-
mental, cuantitativa, de corte transversal, lo que implica, el estudio de las variables en el propio 
contexto sin manipulación alguna, en donde la información y los métodos de análisis de esta, son 
estadísticos recolectados en un único momento (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Bap-
tista Lucio, 2014); para así identificar los niveles de felicidad presentados por los miembros de la 
comunidad educativa de Escuela de Educación en una universidad privada en Colombia. 

Así pues, la muestra se compone de 234 participantes entre estudiantes, docentes y académicos 
administrativos de la facultad de educación de una universidad privada en Bogotá que oferta tres 
programas de pregrado y uno de posgrado. Su oferta en pregrado incluye la licenciatura en básica 
primaria, licenciatura bilingüe y licenciatura en educación infantil, mientras que el programa pos-
gradual es una Maestría en Educación desde y para las diversidades. 

Se aplicará el cuestionario escala de Felicidad para adultos (Moyano, Dinamarca, Mendoza y Pa-
lomo, 2018) conformado por 21 ítems. Este instrumento presenta altos índices de confiabilidad.

Resultados 

La muestra se compuso por 234 miembros de la comunidad educativa de una universidad de ca-
rácter privado ubicada en la ciudad de Bogotá. Poco más del 87% de esta se compone de estudian-
tes, mientras del restante, 22 personas se desempeñan como docentes y 8 hacen parte del área 
académica administrativa (Ver Gráfica 1).

Gráfico 1. Diagrama de torta representando la agrupación de datos según el rol dentro de la co-
munidad educativa.
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Respecto el género, la tabla 1 expone que casi el 89% de la muestra fue compuesto por mujeres. 
Tal como se evidencia en el gráfico 2, poco menos del 40% de los participantes, se encuentran por 
debajo de los treinta, mientras que, de la muestra total, la mayoría de la muestra corresponde a 
personas entre los 31 y 40 años, el 38%.

Tabla 1. Frecuencia Genero

Gráfico 2. Diagrama de torta representando la agrupación de datos según el rango de edad 
reportado.

En cuanto al estrato socioeconómico, casi el 80% de la población se encuentra entre el estrato dos 
y tres (Ver gráfica 3).

Gráfico 3. Diagrama de torta representando la agrupación de datos según el estrato sociodemo-
gráfico reportado.
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A nivel general, los resultados de la Escala de Felicidad para Adultos, el instrumento que permitió 
establecer los niveles de esta, demuestran puntuaciones medias teniendo en cuenta que la media 
de los puntajes fue 25,43 aun cuando el máximo estadístico demostrado es 51; sin embargo, al 
evidenciar que la desviación de los puntajes obtenidos en la EFPA con respecto a la media es de 
16, en promedio (Ver tabla 2), se entiende que los datos se encuentran dispersos y en adición, en-
contrar una asimetría negativa, lo que permite asegurar que los puntajes obtenidos en la EFPA se 
dispersan hacia debajo de la media como se puede observar en el gráfico No. 4. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos. 
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Gráfico 4. Diagrama de cajas representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA.

Ahora bien, para analizar los datos desde las diferentes variables sociodemográficas indagadas, 
se realizó la agrupación por cuartiles de los puntajes arrojados por los participantes además de 
las herramientas de estadística descriptiva, así pues, partiendo en el género, tanto la población 
femenina como la masculina se agruparon en los últimos dos cuartiles (ver tabla 3). 

Tabla 3. Puntajes de EFPA agrupadas en cuartiles dentro de la categoría de género.  

Así pues, el gráfico No 5 evidencia similitud entre los puntajes de la muestra femenina y la mascu-
lina. Como la tabla 4 lo indica, ambas medias son cercanas a 25. Sin embargo, así como la varianza 
general, en ambos grupos esta indica una dispersión considerable, en los dos grupos la curtosis 
indica poca concentración cercana a la media. De hecho, si bien en ambos grupos los puntajes 
negativos correspondientes a la asimetría indican que los datos están tendiendo a ser inferiores a 
la media, en el caso del grupo masculino, el alto puntaje indica que, en este grupo los puntajes son 
tendientes a ser aún más inferiores.
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Gráfico 5. Diagrama de cajas representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA 
agrupado según el género reportado.

Tabla 4. Estadísticos descriptivos agrupados según el género.

Desde las categorías correspondientes al estado civil, se pudo evidenciar que los cuartiles infe-
riores fueron más recurrentes en los solteros que en los casados y los separados (ver gráfico 6), 
de los tres grupos, el que tuvo la media más alta, con casi 29, fue el grupo de los participantes que 
reportaron ser casados. 
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Gráfico 6. Diagrama de barras representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA 
agrupado en cuartiles según el estado civil. 

Sin embargo, en los tres grupos se evidenció que los datos tienen una varianza significativa, en 
todos, hay baja concentración de los datos cercano a la media y en el grupo de los casados y los 
solteros, los datos son tendientes a ser inferiores, mientras que, en el grupo de los participantes 
separados, la asimetría indica, que los puntajes son tendientes a ser mayores a la media (Ver tabla 
5). El grupo de datos que presentó un rango más amplio es el correspondiente a los solteros, en 
donde el mínimo fue -27 y el máximo 51, mientras que en los otros grupos el mínimo no llegó a 
-10 como se puede observar en el gráfico 7. Cabe mencionar la posibilidad de que esto se deba a 
la cantidad de datos correspondientes a la categoría de solteros toda vez que es en la que más se 
agrupa la muestra.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos agrupados según el estado civil. 
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Gráfico 7. Diagrama de cajas representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA 
agrupado según el estado civil reportado.

Respecto a la edad, el análisis por cuartiles indicó que los cuartiles inferiores fueron más frecuen-
tes en personas menores a 40, aunque en total, en el cuartil más bajo solo se ubicaron dos partici-
pantes, uno entre los 21 y 30 años y otro entre los 41 y 50 (Ver tabla 6), esto también se evidencia 
en la amplitud del rango de los distintos grupos, teniendo lo anterior en cuenta, en estos grupos el 
rango fue más amplio, que en las otras categorías. Respecto a la media, en la tabla 8 se evidencia 
que las más altas correspondieron a los grupos con personas mayores a 40, aunque los datos de 
dispersión indican que el grupo de participantes mayores a los 50 años tiene una dispersión más 
alta que el resto de las categorías. Sin embargo, aunque el único grupo que indica tener los datos 
más concentrados en la media, los puntajes de participantes entre los 41 y 50, así como los parti-
cipantes mayores a 50, los puntajes son tendientes a dispersarse debajo de la media en contraste 
con los participantes agrupados en los rangos de edad inferiores a los 40, en donde, aunque los 
grupos tienen poca concentración cerca a la media, tienden a dispersarse sobre ella (Ver gráfico 
8).

Tabla 6. Puntajes de EFPA agrupadas en cuartiles dentro de la categoría de rango de edad. 
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Gráfico 8. Diagrama de cajas de puntajes de EFPA agrupados en el rango de edad

Tabla 7. Estadísticos descriptivos agrupados según el rango de edad.

Desde el estrato socioeconómico, de los 48 participantes que se encuentran en los cuartiles más 
bajos, 7 reportaron pertenecer al estrato socioeconómico 1, 28 al estrato 2, 11 al estrato 3 y 2 al 
estrato 4; mientras que 67 del total de la muestra que reportó pertenecer al estrato 2 y 3 se ubi-
can en el cuartil más alto (Ver gráfica 9).
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Gráfico 9. Diagrama de barras representando el puntaje obtenido por los participantes en la EFPA 
agrupado en cuartiles según el estrato. 

La media más alta entre los grupos fue la correspondiente al estrato cinco, reportado por un úni-
co participante. Como se evidencia en la tabla 8, los estratos tres y cuatro arrojaron la segunda 
y tercera media correspondientemente, sin embargo, en el estrato cuatro se evidencia el rango 
más amplio de todos los grupos, siendo este grupo el único con un mínimo de -27, 10 puntos sobre 
el estrato dos y 20 sobre el estrato tres. Lo mismo se evidencia en las medidas de dispersión, el 
estrato cuatro arrojaron la desviación y la varianza más altas, por lo que se evidencia que en este 
grupo los datos son muy dispersos y la diferencia de estos con la media es considerable; razón de 
lo anterior puede ser que únicamente el 3% hace parte de este grupo. A partir de la curtosis, se 
evidencia que en todos los grupos hay poca concentración de los datos cerca a la media, sin em-
bargo, en los estratos uno y dos, se muestra que los valores son tendientes a ser superiores a la 
media, contrario a los estratos tres y cuatro (ver gráfica 10).   

Tabla 8. Estadísticos descriptivos agrupados según estrato socioeconómico. 
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Gráfico 10. Diagrama de cajas de puntajes EFPA agrupados en el estrato socioeconómico.

Tal como se mencionó en diferentes ocasiones, 
es necesario tener en cuenta la concentración 
de los datos en algunas categorías para revisar 
las conclusiones de este análisis, entre las cua-
les se establece, a nivel general, que los punta-
jes obtenidos en la EFPA muestran niveles de 
felicidad medios en la comunidad educativa de 
una universidad privada de Colombia, resulta-
do concordante con la variación del índice de 
felicidad en el país, que disminuyó de 6,260 en 
2018 a 5,781 en 2022 (datosmacro.com, s.f.). 

En el presente estudio se evidenció que no 
hubo mucha diferencia entre los puntajes ob-
tenidos en la Escala de Felicidad de los hom-
bres y de las mujeres, frente a lo cual, estudios 
anteriores concluyeron lo mismo (Vera-Villa-
rroel, et. al., 2012), aunque, Abril Valdez, Cu-
billas Rodríguez, Domínguez Ibáñez, Román 
Pérez, R. y Córdova Moreno (2022), gracias al 
uso del Índice de Felicidad de Pemberton (PHI) 
para medir la felicidad desde la percepción del 
bienestar, mostraron que aunque en el bienes-
tar general los puntajes fueron mayores en las 
mujeres, los hombres tuvieron puntuaciones 
ligeramente mayores en otras categorías como 
el bienestar psicológico, subjetivo y significati-
vamente más altas en el bienestar experimen-

tado y social, a partir de la libertad percibida 
para satisfacer sus necesidades sociales. 

Respecto a las categorías correspondientes al 
estado civil, se evidenció un ligero incremento 
en los puntajes obtenidos por los participan-
tes que reportaron ser casados sobre aquellos 
que reportaron ser solteros o separados, de la 
misma manera en la que diferentes estudios 
empíricos y teóricos expresan la relación entre 
relaciones estables y la felicidad (Poveda Ber-
múdez, 2015); dentro de los resultados obte-
nidos por Pozos Gutiérrez y compañía (2013), 
se destaca que si bien tanto para solteros como 
para casados el amor es importante para sen-
tirse felices, los solteros reportaron necesi-
tarlo más, lo que los autores relacionan con la 
necesidad de una relación estable y duradera, 
tanto como la seguridad de tenerla. 

Por el contrario, se encontró la tendencia a 
puntajes más altos en personas mayores, con 
respecto los puntajes obtenidos por los parti-
cipantes menores a 40 años, tal como encon-
traron Castilla, Caycho y Ventura-León (2016), 
quienes usando la Escala de la Felicidad de 
Lima (EFL) realizada por Alarcón (2006, citado 
en Castilla, Caycho y Ventura-León, 2016) evi-



47
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

denciaron puntajes superiores en los grupos 
de mayor edad. Opuesto a lo encontrado por 
González-Quiñones y Restrepo Chavarriaga 
(2018) quienes encontraron relación entre la 
felicidad y las redes de apoyo, en donde asegu-
ran que a medida que las personas tienen redes 
de apoyo más amplias y fuertes, como en la ni-
ñez y la juventud, son más felices, mientras que 
en edades superiores a los 45, cuando ya estas 
redes tienden a ser más pequeñas, las perso-
nas reportan menores niveles de felicidad.  

Además, dentro de la muestra se evidenció ten-
dencia a obtener puntajes más altos del instru-
mento, en personas pertenecientes al estrato 
4 y 5, resultados consistentes con diversos es-
tudios que encuentran relación directa entre el 
bienestar y la felicidad con el estrato socioeco-
nómico o nivel de ingresos, especialmente en 
países de la región iberoamericana (Vera-Villa-
rroel, et.al., 2012; Kanheman & Deaton, 2010; 
Camacho y Horta, 2022); de hecho, Botello Pe-
ñaloza y Guerrero Rincón (2021), en su intento 
de comprobar la paradoja de Easterlin, aquella 
que plantea la relación entre el ingreso y el 
bienestar subjetivo en Colombia, encontran-
do que, si bien es una variable fundamental, se 
torna secundaria en relación a otras como la 
seguridad, la salud y el trabajo. 

Inclusive, gracias a Gerstenblüth, Melgar y 
Rossi (2013), se puede aseverar que ciertas 
características macroeconómicas, afectan el 
nivel de felicidad de los individuos, toda vez 
que los autores encontraron que vivir en un 
país con cualidades como un mayor índice de 
desarrollo humano, mayor producto per capita 
y menor proporción de personas por debajo de 
la línea de pobreza, incrementa los niveles de 
felicidad, y en el mismo sentido, vivir en países 
con problemas de inequidad, altos niveles de 
pobreza, mendicidad, violencia y criminalidad, 
disminuye la felicidad. 

Conclusiones 

Dentro de los objetivos planteados para este 
ejercicio investigativo, se estableció la com-
paración de los niveles de felicidad entre los 
miembros de la comunidad educativa de la fa-
cultad de educación en una universidad de Bo-
gotá, Colombia; donde se pudo evidenciar que 
quienes arrojaron mayor puntaje fueron los 
participantes casados, pertenecientes a estra-
tos altos y dentro de un rango de edad superior 
a los 30 años. 

Ahora bien, disciplinas emergentes se han cen-
trado en investigar con rigor científico el bien-
estar y las cualidades, fortalezas y virtudes hu-
manas teniendo en cuenta también, el dolor y 
el sufrimiento como factores inevitables de la 
vida a fin de prevenir o reducir la incidencia de 
patologías del estado mental y emocional, en 
especial, la psicología positiva (Muñóz Arroya-
ve, Cardona Arango, Restrepo- Ochoa y Calvo, 
2022). Esta, según los autores, busca ofrecer 
un cuerpo de conocimiento en torno a los dife-
rentes componentes para una experiencia vi-
tal saludable y plena, incluyendo los problemas 
y/o situaciones desagradables y de enferme-
dad, brindando una visión holística de la vida. 

Desde esta perspectiva, el bienestar físico y 
mental no recae únicamente en elementos con-
textuales, biomédicos o comportamentales,  
Sánchez Robayo, García Gómez, Gómez Díaz, 
Gómez Sánchez y Delgado Gómez (2016), ex-
ponen los cuatro elementos que los teóricos 
han considerado como básicos para lograr el 
buen funcionamiento vital, los que incluyen 
experiencias subjetivas positivas como la feli-
cidad, rasgos individuales positivos, relaciones 
interpersonales positivas e instituciones po-
sitivas, como los entornos educativos; en este 
sentido, la psicología positiva busca el incre-
mento de experiencias positivas, hacer uso de 
los recursos individuales y tener un propósito 
vital, por eso, interviene mayormente forta-
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leciendo los recursos y desarrollando nuevos, 
que permitan vivencias saludables y satisfac-
torias Park, Peterson y Sun (2013). 

Entonces, teniendo en cuenta la importan-
cia del bienestar emocional en la comunidad 
educativa y la vulnerabilidad en contextos es-
tresantes dentro de la experiencia académica. 
Además, de tener en cuenta que a nivel gene-
ral, los puntajes que la muestra obtuvo en la Es-
cala de Felicidad para Adultos, EFPA, pueden 
ser más altos; partiendo desde la salud y la psi-
cología positiva se plantea el incremento y/o 
desarrollo de ciertas habilidades vitales que 
permitirán a la comunidad encontrar el equi-
librio entre las vivencias positivas y negativas, 
la prevención de la prevalencia de patologías o 
psicopatologías y en últimas, la obtención de 
bienestar (Millán De Lange, García-Álvarez y 
D’Aubeterre López, 2014; Benito y Rivera Ri-
vera, 2019). 

Por esto, se plantea un protocolo de incremen-
to en recursos personales positivos, como es-
trategia de fortalecimiento emocional, dentro 
de la facultad de educación dentro de la cual se 
realizó el presente ejercicio investigativo, a tra-
vés del conocimiento de fortalezas y recursos 
con los que cuentan los miembros de la comu-
nidad educativa, desarrollando y fortaleciendo 
actitudes relativas a la gratitud y el humor, así 
como la promoción de la atención plena en los 
miembros de la comunidad educativa.
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Resumen

El infante que cursa último año de preescolar tiene una edad que fluctúa entre los cuatro a seis 
años, están en el medio del estadio que denominó Piaget como preoperatorio, porque en ese 
momento se inicia la representación mental. La presente investigación está dividida en cuatro 
capítulos, el primero plantea que el proceso desarrollado a nivel de preescolar en la institución 
educativa Instituto Técnico Superior Industrial, Escuela Santa Ana, del distrito de Barrancaber-
meja, evidencia ausencia de prácticas pedagógicas en donde se promueva el aprendizaje signifi-
cativo. El objetivo de la investigación busca promover el desarrollo de estrategias didácticas con 
la finalidad de enriquecer y fortalecer los procesos de lectura y escritura en los niños del nivel de 
preescolar. 

La presente investigación está centrada en el enfoque cualitativo porque facilita la recolección 
de información para analizar y comprender la situación a estudiar, desde una perspectiva epis-
temológica de la investigación orientada hacia la investigación critico social, delimitada como 
un proyecto de investigación-acción porque reúne a una amplia gama de estrategias llevados 
a cabo en pro de la mejora del sistema educativo y social. Después de desarrollar los objetivos 
se concluye que las estrategias basadas en la lectura de cuentos contribuyeron a desarrollar la 
expresión oral y escrita que son fundamentales en la formación de competencias comunicativas. 
La posibilidad de verificar los aprendizajes, logros y falencias de los niños en los campos forma-
tivos fue la base para realizar la planeación y diseño de actividades acordes a las necesidades de 
aprendizaje y al contexto de los niños de esta comunidad educativa.

Palabras Clave: Lectura, escritura, estrategias didácticas, preescolar

3. Estrategias didácticas para fortalecer el proceso de 
lectoescritura en los niños del nivel de preescolar

3. Didactic strategies to strengthen the literacy pro-
cess in children at the preschool level

Vanessa Tatiana Quintero Meneses  6 
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Abstract

The infant who is in the last year of preschool has an age that fluctuates between four and six 
years, they are in the middle of the stage that Piaget called preoperative, because at that mo-
ment the mental representation begins. The present investigation is divided into four chapters, 
the first states that the process developed at the preschool level in the educational institution 
Instituto Técnico Superior Industrial, Escuela Santa Ana, in the district of Barrancabermeja, evi-
dences the absence of pedagogical practices where meaningful learning is promoted. The objec-
tive of the research seeks to promote the development of didactic strategies in order to enrich 
and strengthen the reading and writing processes in children at the preschool level.

This research is focused on the qualitative approach because it facilitates the collection of in-
formation to analyze and understand the situation to be studied, from an epistemological pers-
pective of research oriented towards critical social research, delimited as an action-research 
project because it brings together a wide range of strategies carried out in favor of improving the 
educational and social system. After developing the objectives, it is concluded that the strategies 
based on the reading of stories contributed to the development of oral and written expression 
that are fundamental in the formation of communicative competences. The possibility of verif-
ying the learning, achievements and shortcomings of the children in the formative fields was the 
basis for planning and designing activities according to the learning needs and the context of the 
children of this educational community.

Key Words. Reading, writing, teaching strategies, preschool
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Introducción

El infante que cursa último año de preescolar 
tiene una edad que fluctúa entre los cuatro a 
seis años, están en el medio del estadio que 
denominó Piaget como preoperatorio, porque 
en ese momento se inicia la representación 
mental, o sea que, un objeto se sustituye por 
alguna imagen más que lo represente, es por 
eso que el dibujo o el lenguaje oral se consoli-
da en esta fase. Es así que en este estadio, ad-
vierte Torres (2016), el niño es capaz de repre-
sentar objetos nombrándolos, dibujándolos o 
reconociéndolos por medio de imágenes, sin 
llegar a necesitar palparlos; De igual manera, 
en este estadio se inicia el juego simbólico, 
en donde el niño asume roles, por ejemplo el 
doctor o el paciente; también, aparecen apro-
ximaciones tempranas del pensamiento lógico 
y matemático mediante operaciones caracteri-
zadas por la reversibilidad, dado que el objeto 
puede regresar a su estado inicial. 

Marco teórico

La investigación a desarrollar parte de la nece-
sidad de encontrar respuestas sobre las estra-
tegias didácticas que podrían contribuir en la 
mejora de las prácticas pedagógicas de la lec-
tura y la escritura, en los niños de preescolar 
del Instituto Técnico Superior Industrial sede 
B Escuela Santa Ana, del distrito de Barranca-
bermeja, buscando con ello la promoción de 
estrategias didácticas que lleven al enriqueci-
miento y fortalecimiento de los procesos de 
lectura y escritura en los niños del nivel de 
preescolar de la institución educativa dentro 
un contexto real y significativo, por ello es im-
portante el desarrollo del sustento teórico que 
permita la aproximación a la una realidad.

Lectura y escritura como proceso de adquisi-
ción de aprendizaje

La lectura y la escritura en la escuela están ca-
racterizadas porque son un componente bá-
sico del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
van más allá de la conceptualización individual 
de las diferentes áreas del conocimiento, pues 
es necesario leer y escribir para que se dé el 
fortalecimiento del aprendizaje en el niño, de 
ahí la importancia que tiene la creación de es-
trategias que motiven y se complementen con 
la lúdica y el juego para mejorar la competen-
cia comunicativa, lectora y escritora del estu-
diante (Escobar y Castro, 2018).

En palabras textuales de Sáez (1951) citado 
por Fernández (2014), “la lectura es una acti-
vidad instrumental donde no se lee por leer, 
sino que se lee por algo. Siempre detrás de 
toda lectura ha de existir un deseo de conocer, 
un ansia de penetrar las cosas” (p.19). Así que, 
la lectura sirve para comunicar y dar sentido a 
la vida mientras forma; como también se vale 
de técnicas para informar mediante la codi-
ficación del lenguaje, utilizado en el proceso 
comunicativo entre el emisor, el mensaje y el 
receptor (Escobar y Castro, 2018).

En esa dirección, Vygotsky (2000) apunta que, 
el lenguaje escrito es un fenómeno sociocul-
tural, enmarcado dentro de un proceso psi-
cológico superior, que es humano, regulado y 
controlado de manera consciente, resultante 
de la interacción social y mediador fundamen-
tal, para la formación de otros procesos psi-
cológicos. En palabras textuales de Rodríguez 
(2004), se considera el lenguaje escrito como 
un proceso psicológico superior porque:

En contraposición con el lenguaje oral, que 
es considerado como rudimentario, por 
considerar que el primero tiene un mayor 
grado de descontextualización, puesto que 
los signos con los cuales se representa son 
arbitrarios y no tienen una relación directa 
con los significados que representa; de igual 
forma, porque exige la doble abstracción 
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por parte del lector o escritor, tanto de los 
aspectos sonoros del lenguaje como de los 
elementos semánticos y pragmáticos que le 
permiten ponerse en el lugar del interlocu-
tor y, de esta manera, interpretar o cumplir 
una intencionalidad precisa. (p.1)

Como se puede ver, el lenguaje escrito requie-
re de una alta exigencia intelectual, representa 
una compleja práctica cultural y necesita de 
voluntariedad y realización consciente del ser 
humano. Además, se lee para responder a la 
necesidad de vivir y comunicarnos en socie-
dad, para descubrir la información que se ne-
cesita, para hacer, para alimentar y estimular la 
imaginación, o para documentarse en el marco 
de una investigación (Jolibert, 1997). Por otro 
lado, se escribe para dar a conocer lo que se 
piensa, para que se manifiesten las emocio-
nes y sentimientos, para recordar lo que no se 
quiere olvidar, para encontrarse a sí mismo, 
para organizar las ideas y pensamientos sobre 
algo o para dejar volar la creatividad y la fanta-
sía (Rodríguez, 2002)

El juego como estrategia para la enseñanza y 
el aprendizaje

El juego es un método que se utiliza en los ni-
ños porque ofrece la posibilidad de aprendiza-
je sobre su mundo. Haciendo uso del juego se 
sientan las bases de aprendizaje, la confianza, 
la seguridad y la amistad en el contexto del 
niño. El juego divierte y se puede hacer indivi-
dual o grupalmente, para la práctica de destre-
zas aprendidas (Gutiérrez, 2018). Además, el 
juego reúne una serie de cualidades y requisi-
tos que le hacen úti en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje. En esa dirección, apunta Ma-
riscal (2001) citada por Dávila (2019), cuando 
apunta que:

Los juegos contribuyen a dinamizar la ac-
tividad de los alumnos en muchas de las 
formas de organización de la enseñanza, 

donde una vez motivados desarrollan su 
actividad cognoscitiva.; también, mejoran 
indirectamente la eficiencia de los procesos 
educativos, dado que demandan una mayor 
actividad reflexiva por parte del profesor; 
asimismo, los juegos didácticos se han de 
emplear de forma planificada en correspon-
dencia con las intenciones educativas y sus 
implicaciones en el aula (p. 339)

Según Montessori (1928) citada por Rea-Gu-
tiérrez (2010), la educación debe ser un instru-
mento que sirve como soporte y guía al niño en 
el proceso de edificación de su personalidad. 
Asimismo, advierte que existen tres factores 
que determinan esa construcción: primero, la 
psiquis del niño; segundo, las normas, hábitos, 
patrones de comportamiento, religión, ideales 
y conocimientos culturales; y tercero, el mun-
do material con sus cualidades objetivas las 
cuales deben servir como sustento de sus pro-
pias cualidades (Rea-Gutiérrez, 2010). Sobre 
Montessori, Escobar y Castro (2018) citan tex-
tualmente que ella afirma que, “es necesario 
ayudar al niño a expresarse, pero el docente 
no debe ejercer acto alguno dentro del proce-
so, el rol de este es más enfocado a ser un guía 
para el estudiante” (p.53).

El juego en el campo educativo.

El juego en la escuela está presente explicita e 
implícitamente desde diferentes manifestacio-
nes, partiendo de la subjetividad docente que 
participa en el juego. Escriben Lupori y Sen 
(2020) que:

Es posible visibilizar el juego en los niños en 
distintos momentos y espacios que ofrece 
una jornada escolar. Un niño puede o no ju-
gar libremente cuando él así lo desee. Sin 
embargo, en forma recurrente se asocia 
a esta práctica (entendida en términos de 
Foucault) como una cuestión exclusiva del 
niño que debe realizarse en un tiempo y es-



56
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

pacio determinado, pues el mismo muchas 
veces no condice con un momento de serie-
dad, sino de esparcimiento. (p.17)

Desde esa visión, diferentes teóricos separan 
la funcionalidad del juego, sobreestimando la 
seriedad, porque la consideran más útil a un 
sistema productivo, lo que es de por sí, reduc-
cionista, pues el juego es entendido como una 
actividad que se realiza a cualquier edad, de 
manera libre y espontánea, en cualquier oca-
sión, manifestándose expresiones culturales 
de su contexto. El juego tiene un carácter ficti-
cio en donde se manifiesta una realidad que se 
modifica con sus propias reglas, que pueden 
cambiarse pues el dinamismo prima en él. 

Llegado a este punto, es importante diferen-
cias lo que es el juego en su estado original a 
una propuesta que parte desde la lúdica. Del 
primero se sabe que es una manifestación li-
bre en tiempo y espacio; mientras que el juego 
desde la lúdica se tiene que decir que, según 
Bonetti (1994) citado por Lupori y Sen (2020), 
cuando se habla de juego dirigido, se hace re-
ferencia a aquel en donde el docente desarro-
lla una propuesta con la finalidad de enseñar, 
haciendo uso de un método desde un rol asu-
mido por el maestro. En ese momento, “el jue-
go se torna así en una herramienta educativa 
y se convierte en el elemento que articula la 
propuesta de aprendizaje” (p.18).

Estrategias didácticas a partir de la lúdica para 
enseñar la lectura y la escritura.

Las estrategias didácticas a partir de la lúdi-
ca en el aprendizaje son importantes, si se 
entienden como herramientas que facilitan el 
proceso de enseñanza en los estudiantes de 
primeros años. La lúdica, en palabras textuales 
de Bonilla (1998) se debe asumir como:

Una dimensión del desarrollo humano, esto 
es, como una parte constitutiva del hombre, 
tan importante como otras dimensiones 
históricamente más aceptadas: la cognitiva, 
la sexual, la comunicativa, etc. En tanto que 
dimensión del desarrollo humano, la lúdi-
ca se constituye en un factor decisivo para 
enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, 
puede afirmarse que a mayores posibilida-
des de expresión y satisfacción lúdica co-
rresponden mejores posibilidades de salud 
y bienestar y, por tanto, a ambientes que 
bloqueen o limiten la expresión lúdica co-
rresponden personas con carencias signifi-
cativas en el desarrollo humano, tanto, así 
como si se reprime o bloquea la sexualidad 
y el conocimiento. (p.1)

Usar estrategias lúdicas, específicamente el 
juego, facilita en el estudiante la motivación 
para estar atento ante la próxima actividad a 
mostrar, mientras que despierta su interés por 
ella. Por lo que, el maestro debe estar presto 
con los materiales y otros recursos llamativos, 
pues, en palabras de Ocaña (2009) citadas tex-
tualmente por Escobar-Lotta y Castro-Cárde-
nas (2018): el juego es:

El juego es una actividad naturalmente feliz 
que desarrolla la integralidad de la perso-
na del hombre y en particular su capacidad 
creadora como actividad pedagógica tiene 
un marcado carácter didáctico y cumple con 
los elementos intelectuales, prácticos, co-
municativos y valorativos de manera lúdica. 
(pp.53-54)

 
Lo anterior lleva a entender el juego como una 
herramienta comportamental por lo que ge-
nera en el proceso de interacción entre pares, 
mientras fortalece estructuralmente el pensa-
miento del alumno, incide positivamente en la 
mejora de la creatividad, la comunicación y el 
trabajo en equipo con los otros. En ese sentido, 
escribe Caballero (2010) que, “el uso de ele-
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mentos didácticos sirve para el desarrollo de 
todas las destrezas y habilidades del estudian-
te” (p. 31). Esto lleva a plantearle al maestro el 
usarles durante el proceso de implementación 
de las actividades que desarrollan en su día a 
día, porque le facilita al alumno aproximarse 
de manera dinámica al contenido presentado, 
lo que deviene en un mejor aprendizaje para 
el niño. 

Metodología

La presente investigación está centrada en el 
enfoque cualitativo porque facilita la recolec-
ción de información para analizar y compren-
der la situación a estudiar; en ese sentido Her-
nández, Fernández y Baptista (2010) escriben 
que, la recolección de datos no numéricos 
buscando la afinación de la pregunta de inves-
tigación puede o no probar la hipótesis en su 
proceso de interpretación. Para Blasco y Pé-
rez (2007), la investigación cualitativa permi-
te estudiar la realidad en el contexto natural y 
cómo sucede, facilitando la interpretación de 
fenómenos según las personas que pertene-
cen a la investigación.

Asimismo, el enfoque cualitativo tiene la in-
tención de buscar haciendo uso del estudio 
y análisis de un hecho social relevante den-
tro del contexto educativo en el marco de la 
formación de sujetos sociales, como lo es la 
evaluación de los aprendizajes, abordando es-
pecíficamente lo estudiado hasta el momento 
referente al tema del proceso lecto-escritor en 
el ambiente escolar. Por su parte, Taylor y Bog-
dan (1987) citados por Blasco y Pérez (2007) 
refuerzan el argumento acotando que la me-
todología cualitativa es una manera de encarar 
el mundo empírico, señalando que en su más 
amplio sentido es la investigación produce da-
tos descriptivos: las palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable.

Por su parte, la perspectiva epistemológica 
de la investigación se orienta hacia la inves-
tigación critico social. El paradigma socio-cri-
tico, según Alvarado y García (2008), está 
fundamentado en la crítica social desde la 
autorreflexión, considerando la construcción 
del conocimiento como un interés que parte 
de la colectividad, pretendiendo la autonomía 
racional y liberadora del individuo, y desarro-
llándose mediante la capacitación del sujeto 
para que participe y transforme su entorno 
social. De igual manera, acotan las autoras, 
“el paradigma hace uso de la autorreflexión y 
el conocimiento interno y personalizado para 
que cada uno toma conciencia del rol que le 
corresponde dentro del grupo; para ello se 
propone la crítica ideológica y la aplicación de 
procedimiento del psicoanálisis que posibilitan 
la comprensión de la situación de cada indi-
viduo, descubriendo el interés a través de la 
crítica” (Alvarado y García, 2008, p.190).

La investigación que se está llevando a cabo 
está orientada desde la perspectiva critico-so-
cial, porque busca modificar prácticas educa-
tivas, mediante el desarrollo participativo y la 
retroalimentación constante. De igual manera, 
desde esa perspectiva se busca la construc-
ción desde lo individual y colectivo, de manera 
progresiva, mediate una propuesta que busca 
crear un proceso de reflexión, de un problema 
detectado en el aula, mediante el poder que 
se le da a la palabra, a la escritura y la lectura 
como proceso transformador de la sociedad.

La presente investigación se delimita como un 
proyecto de investigación-acción porque reú-
ne a una amplia gama de estrategias llevados a 
cabo en pro de la mejora del sistema educativo 
y social (Latorre, 2005). El desarrollo de la in-
vestigación-acción se referencia como un espi-
ral de pasos que parten desde la planificación, 
pasan por la implementación y culminan con la 
evaluación del resultado de la acción, buscan-
do un doble propósito, la acción de cambiar la 
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institución y la generación y comprensión del 
conocimiento. La investigación-acción, en pa-
labras textuales de Latorre (2005), “no es ni 
investigación ni acción, ni la intersección de 
las dos, sino el bucle recursivo y retroactivo de 
investigación y acción” (p.27).

Por otro lado, la presente investigación está 
centrada en la Investigación Acción, porque 
está fundamentada en la profundización y 
análisis de la acción humana en el marco de un 
contexto en especial, lo que facilita la imple-
mentación de estrategias orientadas hacia la 
mejora y el fortalecimiento de las dificultades 
que se presentan dentro del aula. La investiga-
ción-acción en palabras de Ale (2008) es una 
acción que realiza un sujeto en un contexto 
determinado por una realidad; para el caso de 
la educación, el docente al indagar sobre su ac-
cionar propio en el contexto del salón de clases 
le permite la mejora de su práctica pedagógi-
ca. En síntesis, se puede decir que la investi-
gación-acción es participativa y colaborativa, y 
busca una mejora de la educación mediante el 
cambio de prácticas que faciliten el aprendiza-
je del docente, mediante la reflexión de lo que 
generan los cambios propuestos, mientras es-
timula la creación de una sociedad autocrítica 
con objetivos orientados hacia la comprensión 
y la emancipación (Suárez, 2002).

La investigación-acción en la educación se ha 
vuelto una práctica muy utilizada en la forma-
ción de docentes en las últimas tres décadas, 
porque permite el desarrollo continuo de ha-
bilidades de aprendizaje en el maestro y la au-
torreflexión sobre el proceso (Cochran-Smith 
et al., 2009), entendiéndose la acción de en-
señar como una actividad constante (Phillips 
y Carr, 2010). La investigación-acción es una 
herramienta de aprendizaje y evaluación que 
ayuda al docente a dar sentido y analizar los 
problemas a los que se enfrentan, facilitando 
la evaluación de sus habilidades analíticas y la 
capacidad de definir y examinar situaciones 

complejas (Darling-Hammond, 2006). En pala-
bras textuales de Phillips y Carr (2010) citadas 
por Fernández y Johnson (2015), “la investiga-
ción-acción educacional tiene el potencial de 
contribuir a la formación de la identidad do-
cente, fortalecerla voz profesional de los fu-
turos docentes y prepararlos para establecer 
discusiones sobre cambio educativo” (p.98).

Como se puede ver, la investigación-acción 
está orientada hacia el oficio del docente en el 
salón de clases, como soporte de la observa-
ción directa del desarrollo del alumno y de la 
intervención sobre la práctica educativa como 
actor que participa entrando en contacto con 
el sujeto, con el objetivo de diagnosticar la 
problemática que devenga en el diseño de es-
trategias orientadas hacia la mejora o el forta-
lecimiento de la  situación encontrada, impac-
tando positivamente el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, mientras transforma la práctica 
docente y crea una reflexión continua sobre su 
acción pedagógica (Zapata, 2020).

La investigación-acción, a nivel ontológico en-
tiende una realidad social dinámica, global y 
construida a través de las diferentes interac-
ciones; asimismo, a nivel epistemológico privi-
legia la inducción y la interpretación, plantean-
do cuestiones de significado, valores, ideas, 
prácticas culturales, cambio social, interacción 
verbal, mientras que, a nivel metodológico 
está sustentado en técnicas que se orientan 
hacia la vivencia y la indagación mediante el 
trabajo de campo y la recolección de datos vá-
lidos, reales y profundos, asumiendo y explici-
tando la relación sujeto-sujeto establecida (De 
la Riestra, 2006).

Con respecto al cómo desarrollar una inves-
tigación bajo la metodología de investigación 
acción, se conoce una basta bibliografía en 
donde se presentan los pasos a seguir para 
desarrollar el estudio bajo ese método. Según 
Piñero y Colmenares (2008), la investigación 
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acción cuenta con algunos modelos procedi-
mentales en contextos educativos, en donde 
destacan los propuestos por Teppa (2006), 
Suárez Pazos (2002), Pérez Serrano (1998) y 
Yuni y Urbano (2005). 
Lo anterior permite observar unas líneas co-
municantes entre los cuatro métodos propues-
tos para desarrollar la investigación-acción en 
la educación, que parte del diagnóstico como 
primer elemento que deviene en la problemá-
tica encontrada, que requiere de una planifi-
cación, ejecución y evaluación de las acciones 
desarrolladas en el plan a ejecutar, mientras se 
recogen los datos y se reflexiona sobre ellos 
transversalmente. Es por ello por lo que, en 
palabras textuales de Piñero y Colmenares 
(2008), “el docente investigador debe generar 
los espacios para la discusión y la valoración 
de los logros y limitaciones hasta el momento 
alcanzados, con el fin de tomar decisiones so-
bre el rumbo a seguir, y sobre la actuación de 
cada uno de los actores, en forma colectiva e 
individual” (p.109).

Por último, es importante resaltar que el al-
cance de este proyecto está orientado hacia 
la determinación de estrategias y metodolo-
gías orientadas hacia el mejoramiento de la 
lectura y la escritura en el nivel de preescolar, 
partiendo de un análisis de las prácticas do-
centes relacionadas con el proceso de ense-
ñanza aprendizaje de la lectura y la escritura, 
con el propósito de identificar estrategias para 
su mejoramiento, para finalizar con la imple-
mentación y evaluación de las estrategias de 
fomento de la lectura y la escritura, como re-
sultado de la promoción y desarrollo de es-
trategias didácticas que enriquezcan y forta-
lezcan esos procesos en los niños del nivel de 
preescolar de la Institución Educativa Instituto 
Técnico Superior Industrial, sede B, Escuela 
Santa Ana, del distrito de Barrancabermeja, 
dentro un contexto real y significativo. 

RESULTADOS

La presente investigación partió de la nece-
sidad de responder sobre qué estrategias di-
dácticas podrían contribuir en la mejora de las 
prácticas pedagógicas de la lectura y la escri-
tura, en los niños de preescolar del Instituto 
Técnico Superior Industrial sede B Escuela 
Santa Ana, del distrito de Barrancabermeja, 
buscando con ello la promoción de estrate-
gias didácticas que lleven al enriquecimiento 
y fortalecimiento de los procesos de lectura y 
escritura en los niños del nivel de preescolar 
de la institución educativa dentro un contexto 
real y significativo. Para ello, se desarrolló la 
investigación en tres ciclos, con miras a darle 
cumplimiento a los tres objetivos específicos 
que comprenden el cuerpo del proyecto.

Ciclo 1: Análisis de la práctica docente-obser-
vación
Primera fase: Análisis

Para el desarrollo del primer ciclo de la inves-
tigación en el cual se buscó dar cuenta del pri-
mer objetivo específico, es decir, analizar los 
procesos actuales de la enseñanza aprendizaje 
con respecto a los procesos de lectura y es-
critura en la IE, se desarrolló por medio de la 
técnica de la observación para la recolección 
de información, en donde fueron incluidos los 
diarios de campo como instrumento de análi-
sis de pensamiento reflexivo para los docen-
tes, y que buscan responder preguntas relacio-
nadas con la práctica pedagógica tales como: 
¿cómo enseñar? ¿para qué enseñar? ¿a quién 
enseñar? A continuación, se presentan los re-
sultados de la aplicación de esta técnica:
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Tabla 1. Resumen Diario de campo sobre prácticas docentes

Fuente: Elaboración propia
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Segunda fase: Planificación

Taller: por medio de esta técnica se buscó observar la interacción entre docentes y niños. En 
la siguiente ilustración se puede evidenciar el proceso:

Ilustración 1. Primer momento de reflexión grupal

Para la planeación se tiene en cuenta el cumplimiento de las normas establecidas por el Minis-
terio de Educación. Se incentiva la asertividad en la creación de estrategias acordes a las nece-
sidades del contexto. Se promueve una identidad colectiva que posibilite resultados de acuerdo 
con los objetivos planteados para contribuir a la IE. Igualmente, se busca establecer relaciones y 
conexiones en el grupo de docentes para generar trabajo en equipo.  
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Es importante determinar los aspectos que se tienen en cuenta en la planificación del proceso 
de enseñanza aprendizaje. Los métodos y procedimientos que utilizan para alcanzar los objeti-
vos trazados en el proceso de aprendizaje, la lectura y escritura. Evidenciar cómo seleccionan 
las técnicas y actividades que contribuyan a lograr los objetivos. Cuales estrategias utiliza en el 
salón de clases para ayudar a la interpretación de historias. Con base en lo anterior que tipo de 
evaluación realizar para mejorar los procedimientos a implementar en el salón de clases.

En la estrategia: LEYENDO VOY APRENDIENDO basado en el Cuento “Choco encuentra una 
mamá.” El objetivo principal es sembrar el interés en los niños por el proceso del lenguaje oral y 
escrito, por medio de la narración de un cuento para que a partir de grafías se expresen dando 
significado a la lectura. 

Se busca con esto incentivar la lectura y la escritura en los niños a través de la narración de un 
cuento. También, contribuir al enriquecimiento del léxico, que a ese nivel es novedoso. La IE 
cuenta con pocos recursos, por lo tanto, la investigadora asume la contribución de los insumos: 
PC, Video beam, grabadora, CD con la canción “Los pollitos dicen” , afiches alusivos al cuento, 
plastilinas, papel bond y  colores.

Tercera fase: Acción
En la observación hecha durante la realización del taller se tuvieron en cuenta los indicadores 
determinados en la rúbrica (Anexo C). En la siguiente tabla se presentan los resultados del aná-
lisis del taller desarrollado: 

Tabla 2. Prueba diagnóstica-Taller
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Fuente: Elaboración propia
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Se inició la actividad con la canción “Los pollitos”; se invitó a expresar con el cuerpo y cantar la 
letra de la canción.  Se generaron espacios para la participación con preguntas como:  ¿Cómo 
dicen los pollitos? ¿Quién da de comer a los pollitos? ¿Qué pasa cuando los pollitos tienen frío?

Durante el desarrollo de la lectura del cuento se muestran los afiches y se invitó a conocer la his-
toria sobre “Choco encuentra una mamá” en el video y posterior lectura, se refuerza colocando 
los personajes en la pared. 

Por medio de plastilinas se indicará a los niños representar a sus familias figuras que se entrega-
ran por parte d ellos niños a los padres de familia.

Finalmente, el proceso de evaluación se llevó a cabo a través de preguntas por parte de la do-
cente.  Cada niño representó en las hojas de colores lo aprendido, se les pidió colocar el nombre. 
Acción con la que se buscó lograr identidad en una edad en la que algunos participantes son 
niños tímidos. La exposición de los trabajos en una gran colcha de retazos buscaba contribuir al 
desarrollo de la habilidad comunicativa.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo con la rúbrica de evaluación 
planteada:

Ilustración 2. Indicador 1

En la Ilustración 4 se puede observar que falta desarrollar más procesos de lectura y escritura 
diaria para lograr la atención de los niños, solo el 45% de los niños desde el inicio de la actividad 
mostró atención e interés, se motivaron con la explicación dada por la docente sobre las tareas 
a realizar. Las diferentes estrategias implementadas contribuyen a la comprensión y análisis de 
las lecturas.
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Ilustración 3. Indicador 2

El proceso de socialización e interacción de los niños refleja su contexto. Las habilidades comu-
nicativas son un poco fuertes para las edades que tienen los niños, llevan palabras y comporta-
mientos groseros que han escuchado en casa.  El 30% de los niños se expresaron y aportaron 
ideas durante la construcción de la historia, es importante desarrollar en ellos habilidades comu-
nicativas.

El 25% de los niños pregunta sobre el desarrollo del cuento para entender mejor. Se notó que 
a través de preguntas orientadoras se logra una mejor interpretación del cuento, posibilitando 
la comprensión y el progreso de la conciencia léxica, adquiriendo nuevos significados y transmi-
tiendo nuevas descripciones de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua.

Ilustración 4. Indicador 3. 

Al igual como se evidenció en el indicador 2 los niños reflejan comportamientos aprendidos en 
casa, los niños recogen las actuaciones de sus padres o representantes que hacen ese papel de 
progenitor o guía en su hogar. El 45% de los niños participantes es respetuoso con sus docentes.
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Ilustración 5.Indicador 4.

El 40% Sobresale por su facilidad de expresión y su claridad comunicativa. Resultado importante 
para la creación de estrategias para hacer un seguimiento continuo al desempeño de cada niño. 
De tal forma, que las estrategias planteadas contribuyan al desarrollo de la conciencia fonémica, 
fonológica, entre otros procesos necesarios para el mejoramiento de las necesidades evidencia-
das en los niños.

Ilustración 6. Indicador 5.

Las actividades realizadas dan inicio a procesos de lectura y escritura. Los niños atendieron la 
invitación a expresarse de otra forma, le costó a un gran porcentaje adaptarse.  

Además, se pudo evidenciar que la institución educativa no cuenta con planes instituciona-
les en pro de la lectura y la escritura, las docentes carecen del conocimiento relacionado con la 
didáctica de la lectura y la escritura. De esta manera, nace la iniciativa de crear un proyecto en 
donde se tenga en cuenta a la didáctica con la finalidad de dar apoyo a los niños del nivel de 
preescolar Instituto Técnico Superior Industrial, sede B, Escuela Santa Ana, del distrito de Ba-
rrancabermeja, en estos procesos, desarrollando estrategias didácticas orientadas hacia el cono-
cimiento; además de crear estrategias que generen mejores resultados relacionados con la com-
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prensión lectora y la creación de textos, que a 
su vez faciliten el desarrollo del pensamiento, 
insumo importante dentro de las otras áreas 
del conocimiento.

Cuarta fase: Reflexión

En ese momento, se pudo establecer que en 
la IE Escuela Santa Ana del distrito de Barran-
cabermeja, se ha evidenciado que el proceso 
desarrollado a nivel de preescolar carece de 
prácticas pedagógicas en donde se promueva 
el aprendizaje de manera significativa, pues 
está basado en actividades repetitivas y de 
poca utilidad práctica, donde no existen espa-
cios de lectura oral que trabaje la comprensión 
lectora, resaltando, además que la institución 
no cuenta con espacios con suficientes libros 
que le faciliten a los niños y niñas desarrollar 
su proceso lector como insumo fundamental 
para el proceso de escritura. 

De acuerdo con los resultados obtenidos la 
IE requiere el diseño de estrategias didácticas 
que mejoren los procesos de lectura y escri-
tura en el grado de educación preescolar. Los 
procesos de lectura y escritura identificados 
en los 21 estudiantes de preescolar mostraron 
resultados bajos, por cuanto se implementa 
una metodología tradicional.  Los docentes 
no cuentan con herramientas didácticas que 
posibiliten un trabajo docente innovador, son 
pocos los medios para que el docente actúe 
como el mediador en la construcción del co-
nocimiento. Situación que hace que los con-
tenidos sean monótonos causando la poca 
atención de los niños. Los resultados dados en 
el ciclo de implementación arrojaron un bajo 
nivel. Para esto es clave el compromiso de la 
parte directiva de la IE, docentes y padres de 
familia. El contexto de la IE muestra familias 
no nucleares que poco se apropian del desa-
rrollo de los niños en los procesos de lectura 
y escritura. 

Al respecto Vygotsky (1988) expresaba sobre 
la incidencia que tiene el medio en la persona. 
El desarrollo cognitivo surge a partir de las in-
teracciones del niño con sus padres, en estas 
interacciones se dan actividades que posibili-
tan la comprensión y la habilidad para resolver 
inquietudes.

Lo expresado en este ciclo se muestra en la 
siguiente ilustración

Ilustración 7. 
Primer momento de reflexión grupal

Fuente: Elaborado por la autora del proyecto.

De esta manera, a partir de lo escrito en los 
diarios de campo y el taller con los profesores, 
se pudieron identificar situaciones relaciona-
das con los efectos que suscitaba la problemá-
tica en el proceso de lectura y escritura de los 
estudiantes de preescolar. Este diagnóstico de 
la situación inicial permitió una aproximación 
a las prácticas docentes de las siete institu-
ciones educativas el Colegio Instituto Técnico 
Superior Industrial. Gracias a ello se pudieron 
determinar las necesidades, generalidades y 
características de los estudiantes del nivel pre-
escolar. 
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Igualmente, lo anterior permitió fijar las bases 
de las actividades que estructuran la manera 
como se abordará el problema que encuentra 
la presente investigación:  Estrategias didácti-
cas para fortalecer el proceso de lecto- escri-
tura en los niños del nivel de preescolar de la 
Institución Educativa: Instituto Técnico Supe-
rior Industrial, Sede B Escuela Santa Ana, del 
Distrito de Barrancabermeja.

Es importante entender que el proceso de en-
señanza de la lecto escritura en preescolar re-
quiere de grandes estrategias para el docente, 
por cuanto, no es un proceso exacto, la lecto-
escritura se basa en las interacciones de tipo 
familiar y social que permiten estar en contac-
to con el lenguaje. La pregunta es: ¿Se debe 
esperar a una mayor edad para la construcción 
del conocimiento sobre el lenguaje? La ense-
ñanza tradicional debe imperar con procesos 
memorísticos que no pasan de ejercicios de 
motricidad, en este tiempo donde se habla de 
la sociedad del conocimiento, donde las ideas 
se encuentran y se conocen en el instante.  

De esta manera, a partir de lo escrito en los 
diarios de campo y el taller con los profesores, 
se pudieron identificar situaciones relaciona-
das con los efectos que suscitaba la problemá-
tica en el proceso de lectura y escritura de los 
estudiantes de preescolar. Este diagnóstico de 
la situación inicial permitió una aproximación a 
las prácticas docentes. Gracias a ello se pudie-
ron determinar las necesidades, generalidades 
y características de los estudiantes del nivel 
preescolar. 

Igualmente, lo anterior permitió fijar las bases 
de las actividades que estructuran la manera 
como se abordará el problema que encuentra 
la presente investigación:  Estrategias didácti-
cas para fortalecer el proceso de lecto- escri-
tura en los niños del nivel de preescolar de la 
Institución Educativa: Escuela Santa Ana, del 
Distrito de Barrancabermeja.

El docente de preescolar entendiendo el con-
texto donde labora debe tener en cuenta como 
lo expresa Cassany (2003) la importancia que 
tiene que desde niño el ser humano acceda a 
los libros, por cuanto, esto genera una costum-
bre y una marcada rutina que inicia con el jue-
go y concluye con una asimilación mejor de los 
contenidos.

Sobre todo, cuando no se crece con acceso a 
la lectura o con familias nucleares alfabetiza-
das, los niños de la IE pertenecen a comunida-
des estrato 1 y 2. 

Durante la actividad realizada es importante 
resaltar los siguientes hallazgos:

● Falta de un plan de capacitación para los 
docentes sobre las nuevas representacio-
nes de la educación. 

● Falta la construcción de un Plan anual 
acorde al contexto social.

● Hay una gran carencia de recursos 
didácticos 

● La IE carece de una biblioteca que permi-
ta la práctica de actividades de interacción 
entre el texto, el contexto y el lector.

● No se cuenta con un planeamiento para 
consolidar la aproximación a la lectura.

Ciclo 2: Identificación e implementación

El segundo ciclo, que da cumplimiento al se-
gundo objetivo de la investigación es identifi-
car e implementar estrategias y metodologías 
orientadas hacia el mejoramiento de la lectu-
ra y la escritura en el nivel de preescolar, con 
el propósito de identificar estrategias para su 
mejoramiento. 
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Primera fase: Observación

Las actividades enmarcadas dentro del aula de clase, en búsqueda de información desde un en-
foque social sobre el conocimiento mediante la observación participante de los saberes de los ni-
ños del nivel de preescolar de la Institución Educativa, dentro un contexto real y significativo. El 
análisis de la práctica educativa al interior del salón de clases permitió contar con herramientas 
significativas para la construcción de estrategias didácticas para fortalecer el proceso de lecto- 
escritura en los niños del nivel de preescolar. 

Segunda fase: Planeación

Para la planeación de estas estrategias se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en el ob-
jetivo 1, representados en la Ilustración 9, así:

Ilustración 9. Hallazgos

Fuente: Elaborado por la autora del proyecto.

Hablar y leer transforma tu vida. A continuación, se presentan actividades para transformar el 
proceso de formación de los niños participantes en la IE.  Con esto se busca estimular el desa-
rrollo del lenguaje y promover el gusto por la lectura. Las actividades se soportan a través de la 
lectura de cuentos.

Expresa Martínez (2011) que los cuentos responden a las necesidades de magia que los niños 
tienen contrapuesto al mundo real de los adultos. Esto requiere de acciones divertidas para invi-
tar a participar a los niños. El cuento es un texto corto, con personajes con características defi-
nidas, con una situación por resolver, y la solución a dicho evento. En eso radica su importancia 
en este nivel porque ayuda a construir las bases para el desarrollo del aprendizaje y de la vida.
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Piaget (1971) expresaba que el conocimiento se da por medio de procesos de asimilación y 
acomodación; un nuevo conocimiento llega y es procesado, confrontándolo con conocimientos 
anteriores, lo cual da lugar a la conformación de nuevas estructuras cognitivas.

El cuento se convierte en un recurso favorable para el acercamiento del niño a la lectura imagi-
nativa y creadora. Las actividades planeadas se muestran en los anexos D, E Y F.

Tercera fase: Acción

Este ciclo comprendió el desarrollo de las actividades propuestas a través de los talleres de lec-
tura y escritura, con las fases de inicio, desarrollo y evaluación, enfocados en la construcción de 
conocimiento.

Tabla 3. Actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas en la investigación

El diseño se basa en la lectura de cuentos, como estrategia pedagógica para fortalecer el proceso 
lecto-escritor, tres talleres que se enfocaron en:

● La construcción de conocimiento a partir del tema y las actividades afines con el cuento.
● El desarrollo de procesos cognitivos para apoyar la interpretación, la comprensión y el aná-
lisis lanzándose a efectuar inferencias.
● El desarrollo de competencias de comprensión lectora para lograr el proceso lecto-escritor.

Se efectuó la estrategia pedagógica por medio del cuento literario, con enfoque vivencial, con-
tando con la presencia de algunos padres que asistieron y participaron de las acciones como 
grafías, dibujos, canto y la construcción de una galería para exponer los dibujos y un libro indi-
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vidual recopilando el trabajo durante todo el 
desarrollo del proyecto.

Cuarta fase: Reflexión

En este ciclo se evidenciaron varios aspectos: 
Lo importante de dar el paso de la enseñan-
za tradicional a la enseñanza innovadora por 
medio de recursos narrativos en los diferentes 
talleres pedagógicos, propició una enseñan-
za-aprendizaje dinámica y motivadora. 

El diseño de actividades para el aprendiza-
je con el modelo constructivista de Ausubel 
recrea acciones que rompen con el modelo 
tradicional, dejando a tras la mecanización y 
posibilitando en los niños el desarrollo de la 
capacidad para construir e inferir nuevos con-
ceptos (Rodríguez, 2004).

El cuento como estrategia pedagógica de 
acuerdo con la referencia que se hizo en el 
marco teórico por parte de (Escobar y Castro, 
2018) expresaban que la lectura y la escritura 
son un componente básico del proceso de en-
señanza y aprendizaje, contribuye al fortaleci-
miento del aprendizaje en el niño, es por eso 
por lo que se requiere de estrategias motiva-
doras por medio de la lúdica y el juego.

El modelo pedagógico de Montessori puero-
centrista que ratifica que el centro de la edu-
cación son los niños, por lo tanto, debe darse 
prioridad a las necesidades para el aprendizaje 
y adaptarlas de acuerdo con los rasgos únicos 
de cada sujeto (Serrano & Pons, 2011).Esta 
prioridad dada a los niños como centro del 
aprendizaje se vio fortalecida con la partici-
pación de padres familias. El comprometerlos 
con la educación de sus hijos generó el inicio 
para la realización de nuevas actividades lleva-
das de la mano de ellos como modelo signifi-
cativo del ejemplo para sus hijos.

Vigotsky (1988) expresaba que las personas 
cercanas física y afectivamente a los niños 
transfieren a través de relaciones de respeto, 
amor y cariño aprendizajes significativos, ca-
pacidades y habilidades. El enseñar por me-
dio de cuentos, se relaciona con el desarrollo 
del pensamiento se realizaron procesos de 
identificación de una situación, descripción 
de personajes, realizar inferencias; y desarro-
llar también competencias para el hacer en la 
construcción de grafías en textos y dibujos. 
Todo esto complementándose con las compe-
tencias para el ser, realizando reflexiones por 
medio de valores, como pedagogía en el aula 
para la promoción del respeto, el trabajo en 
equipo y el cariño hacia los demás. Durante el 
desarrollo del segundo taller se evidenció el 
aprendizaje en la medida 

Que el niño empezó a apropiarse de las histo-
rias y era capaz de relacionarlas con su entor-
no, su casa, su familia y su barrio.

Ciclo 3: Evaluación de las estrategias

El tercer, y último ciclo de la presente investi-
gación, pretende evaluar las estrategias de fo-
mento de la lectura y la escritura en el Institu-
to Técnico Superior Industrial, sede B, Escuela 
Santa Ana, del distrito de Barrancabermeja. 
Para ello fue necesario, en primera medida, 
iniciar con la fase de aplicación de un test que 
permita medir los instrumentos diseñados, las 
guías de observaciones a los niños y las guías 
del taller realizado con los estudiantes. 

En la segunda fase se tiene en cuenta el aná-
lisis e interpretación de los resultados una vez 
aplicados los instrumentos, los objetivos de 
esta fase estuvieron enmarcados en el diseño 
de una propuesta de intervención pedagógica 
que respondiera a las necesidades educativas 
encontradas en los estudiantes del nivel prees-
colar en la IE a nivel de la lectura y la escritura. 
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La tercera fase es el desarrollo de las activida-
des y procedimientos tenidos en cuenta en las 
diferentes estrategias metodológicas que pro-
pendieran por la motivación del estudiantado 
hacia el logro de aprendizaje significativo y el 
fortalecimiento de las habilidades de comuni-
cación a nivel lecto-escritor. 

En la última fase de este ciclo se revisan e in-
terpretan los resultados conseguidos, se eva-
lúa la propuesta metodológica mediante una 
guía del cuestionario, para proceder a concluir 
y recomendar sobre el trabajo de investigación 
llevado a cabo, lo que terminará con la revisión 
final del director y asesor del proyecto para va-
lidar el documento.

Primera fase: Observación

Durante este ciclo se pudo observar que la 
lectura es una práctica que beneficia el desa-
rrollo cognitivo de los niños. Los cuentos es-
timularon el desarrollo del lenguaje, la expre-
sión oral, la atención y el aumento de palabras 
en su comunicación con los demás.

Segunda fase: Planeación.

Se buscó en la planeación diseñar actividades 
diferentes a las habituales en la IE, promover el 
uso real de la lectura y la escritura donde las si-
tuaciones reflejen eventos que se puedan ma-
terializar en la casa a través del relacionamien-
to con el otro implementando valores como el 
respeto, la solidaridad, el amor y compañeris-
mo.De forma divertida se logró motivar a los 
niños, padres de familia y demás docentes de 
la IE. La inclusión de la lúdica y el juego per-
mitió la adquisición de habilidades necesarias 
para leer y escribir.

Tercera fase: Acción.

Durante las actividades los niños realizaron 
trazos combinando formas geométricas para 
presentar la figura humana; entendiendo cada 
parte corporal, igualmente, lo hicieron cuando 
representaron los animales que describían los 
cuentos. 

Por medio de la evaluación continua se reco-
nocieron los diferentes indicadores de desem-
peño descritos en la rúbrica de evaluación en 
cada niño. Esto permitió orientar a los niños 
que no mostraban resultados en las activida-
des de lectura y escritura. Se realizaba una lec-
tura pausada, y se le hacían preguntas sobre el 
cuento, para apoyar la comprensión del texto.

Los talleres permitieron la promoción del dia-
logo respetuoso entre los niños y los niños y 
los docentes. Los niños al participar asumían 
el papel de un sujeto en continua relación. Ese 
papel activo motivaba a los niños a proponer 
nuevas acciones en los cuentos de acuerdo 
con su imaginación, posibles soluciones, reali-
zar juicios sobre acciones inadecuadas, logran-
do aplicar inferencias a la vida en el hogar.

Se ratifica la búsqueda para estructurar al niño 
como el centro de interés dentro del salón de 
clase, convirtiendo la práctica docente en una 
acción más activa y constructivista. Los padres 
de familia también tuvieron un rol importan-
te, por cuanto, motivaron al niño a interactuar 
con agrado.

Cuarta fase: Reflexión.

Finalmente, se revisan e interpretan los resul-
tados obtenidos, mediante una guía del cues-
tionario, para llegar a conclusiones y reco-
mendaciones sobre el trabajo de investigación 
realizado. Sobre la Identificación de la idea 
principal del texto como las ideas secundarias 
del texto utilizando lenguaje propio, el 50% 
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de los niños logran hacerlo. A partir de la rea-
lización del segundo taller sobre la lectura: Un 
conejo en la vía, con respecto a la formación 
de inferencias basados en el texto se obtiene 
un avance, más del 60% de los niños argumen-
tan con sus propias palabras el contenido del 
texto. Frente a la comprensión del vocabulario, 
los niños van incorporando y apropiándose de 
nuevos términos, los niños muestran que en 
su mayoría desconocen más de 5 palabras. To-
dos los niños reconocen los personajes de los 
cuentos y repiten la historia adaptándola a su 
imaginación.

El 70% de los niños al final del taller 3. Expre-
san su punto de vista y respetan la opinión de 
sus compañeros y aportes de la docente. Uno 
de los mayores logros fue lograr que se con-
centraran en la lectura, la motivación que se 
generaba con la presentación inicial que hacía 
la docente donde se invitaba al juego y al can-
to, hacía que los niños estuvieran más aten-
tos que cuando se hizo la prueba diagnóstica. 
Los niños manejan un lenguaje especial que, a 
pesar de los pocos presaberes frente a la lec-
tura, dada por la falta de formación de la gran 
mayoría de los padres los cuales no tuvieron 
acceso a la educación y realizan labores bási-
cas. Estos mostraron habilidades al final para 
tomar decisiones en equipo, facilitando el ac-
cionar del docente como mediador en la cons-
trucción del conocimiento.

Conclusiones

Investigaciones recientes en neurociencia y 
otras áreas afines han ponderado la importan-
cia de la educación durante los primeros años 
de vida, es por ello que se hace imperioso in-
vertir en una educación de calidad en los pri-
meros años del infante, ofreciéndole la opor-
tunidad de construir un aprendizaje mediante 
estrategias pedagógicas que sean atractivas, 
dinámicas y que representen un reto cognitivo 
para el estudiante. En esa línea es que nace 

la necesidad de proponer una nueva forma de 
abordar la lecto-escritura desde las investiga-
ciones que han girado alrededor de la educa-
ción en la primera infancia.
La presente investigación aborda la lectura y la 
escritura durante la primera infancia, teniendo 
presente los conocimientos y las opiniones de 
un grupo de docentes que laboran para el Ins-
tituto Técnico Superior Industrial, Sede E, así 
como el conocimiento propio del infante que 
se encuentra cursando educación preesco-
lar, dejando como resultado la elaboración de 
una propuesta pedagógica que permita una la 
construcción de unas estrategias que aproxi-
men al estudiante de preescolar a un proceso 
lecto-escritor óptimo. La aproximación al tema 
desde la práctica docente en preescolar per-
mitió llegar a conclusiones desde la perspec-
tiva del docente que labora para la institución 
educativa y ponen en práctica las habilidades 
alfabéticas de los niños con quienes se ha lle-
vado a cabo el estudio. 
A continuación, se exponen las principales 
conclusiones a las que se llegó después de ha-
ber realizado la investigación titulada: “Estra-
tegias didácticas para fortalecer el proceso de 
lecto- escritura en los niños del nivel de prees-
colar de la Institución Educativa: Instituto Téc-
nico Superior Industrial, Sede B Escuela Santa 
Ana, del Distrito de Barrancabermeja”.

Respecto al primer objetivo específico, “Anali-
zar las prácticas docentes relacionadas con el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la lectu-
ra y la escritura en el Nivel de preescolar de 
la Institución Educativa Instituto Técnico Su-
perior Industrial, sede B, Escuela Santa Ana”, la 
presente investigación ofreció insumos que fa-
cilitaron el desarrollo de la misma, pues permi-
tió observa que las docentes no implementan 
con frecuencia durante la semana procesos de 
lectura, evento que de realizarse podría con-
tribuir a incrementar el nivel de comprensión y 
análisis de los niños sobre todo lo leído dentro 
del aula. De igual manera, se pudo comprobar 
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que, los recursos tecnológicos con que cuenta 
la institución educativa no ofrecen oportuni-
dades para la implementación de estrategias 
pedagógicas con las TIC; además, la señal de 
internet de la IE es débil lo que obliga a uti-
lizar de forma más frecuente los talleres para 
alcanzar las metas establecidas en el proceso 
de aprendizaje. Por otro lado, es importan-
te destacar que, en las diferentes actividades 
realizadas en el taller se observaron compor-
tamientos por parte de las docentes de gran 
actitud y entrega hacia sus estudiantes.

Asimismo, se pudo evidenciar que la institu-
ción educativa no cuenta con planes institu-
cionales en pro de la lectura y la escritura, las 
docentes carecen del conocimiento relaciona-
do con la didáctica de la lectura y la escritura. 
De igual manera, se ha evidenciado que el pro-
ceso desarrollado a nivel de preescolar carece 
de prácticas pedagógicas en donde se promue-
va el aprendizaje de manera significativa, pues 
está basado en actividades repetitivas y de 
poca utilidad práctica, donde no existen espa-
cios de lectura oral que trabaje la comprensión 
lectora, resaltando, además que la institución 
no cuenta con espacios con suficientes libros 
que le faciliten a los niños y niñas desarrollar 
su proceso lector como insumo fundamental 
para el proceso de escritura.

En cuanto al segundo objetivo, “Identificar e 
implementar estrategias y metodologías orien-
tadas hacia el mejoramiento de la lectura y la 
escritura en el nivel de preescolar”, se encon-
tró necesario el uso de las TIC a través de la 
presentación del cuento como recurso litera-
rio mediante la proyección en video, la lectura 
repetida de la historia, en donde la incorpora-
ción de preguntas para ayudar a la compren-
sión evidenció que el niño puede construir 
respuestas que denoten el cumplimiento del 
objetivo; asimismo, el uso de colores, plastili-
na, recorte en combinación con el uso de mú-
sica es una gran alternativa porque lleva a los 

infantes a estados de activación que repercu-
ten en el desarrollo de la actividad. 

Por último, la construcción de un libro por 
cada estudiante es una gran herramienta que 
permite verificar el progreso del proceso del 
estudiante de preescolar en el proceso lec-
to-escritor.

Una vez expuesto lo anterior, se puede afirmar 
pasar de la enseñanza tradicional a la enseñan-
za innovadora por medio de recursos narrati-
vos en los diferentes talleres pedagógicos, pro-
pició una enseñanza-aprendizaje dinámica y 
motivadora. También, el diseño de actividades 
para el aprendizaje con el modelo construc-
tivista de Ausubel recrea acciones que rom-
pen con el modelo tradicional, dejando a tras 
la mecanización y posibilitando en los niños 
el desarrollo de la capacidad para construir e 
inferir nuevos conceptos. Igualmente, el cuen-
to como estrategia pedagógica contribuye al 
fortalecimiento del aprendizaje en el niño, es 
por eso por lo que se requiere de estrategias 
motivadoras por medio de la lúdica y el juego.

Por último, en cuanto al tercer objetivo “Eva-
luar el impacto de las estrategias de fomento 
de la lectura y la escritura en el Instituto Téc-
nico Superior Industrial, sede B, Escuela Santa 
Ana, del distrito de Barrancabermeja”, se pudo 
concluir que la lectura es un práctica que be-
neficia el desarrollo cognitivo de los niños, de 
igual manera, el uso de los cuentos estimu-
laron el desarrollo del lenguaje, la expresión 
oral, la atención y el aumento de palabras en 
su comunicación con los demás. En esa mis-
ma dirección se observó que, El desarrollo de 
los talleres permitieron la promoción del dia-
logo respetuoso entre los niños y los niños y 
los docentes. Lo que ratifica que la búsqueda 
para estructurar al niño como el centro de in-
terés dentro del salón de clase, convirtiendo 
la práctica docente en una acción más activa y 
constructivista.
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Igualmente, al revisar e interpretar los resulta-
dos conseguidos durante la aplicación de las 
estrategias se encontró que los niños identi-
fican la idea principal del texto como las ideas 
secundarias del texto utilizando lenguaje pro-
pio, el 50% de los niños logra hacerlo. En el 
segundo taller más del 60% de los niños ar-
gumentan con sus propias palabras el conte-
nido del texto, comprendiendo el vocabulario, 
lo que muestra que el infante va incorporando 
y apropiándose de nuevos términos. En el ter-
cer taller el 70% de los niños ya comprenden y 
expresan desde su punto de vista, respetando 
las opiniones de sus pares en el aula de clase. 
Lo anterior permitió observar que el uso de los 
recursos utilizados en la investigación logró 
que la gran mayoría de los niños participantes 
se concentraran en la lectura, sintiéndose mo-
tivados a través de la presentación.

Para terminar, se puede afirmar que las estra-
tegias basadas en la lectura de cuentos con-
tribuyeron a desarrollar la expresión oral y es-
crita que son fundamentales en la formación 
de competencias comunicativas. La posibili-
dad de verificar los aprendizajes, logros y fa-
lencias de los niños en los campos formativos 
fue la base para realizar la planeación y diseño 
de actividades acordes a las necesidades de 
aprendizaje y al contexto de los niños de esta 
comunidad educativa. Se busca contribuir a la 
IE con la propuesta de cambios necesarios en 
la práctica docente innovando e implementan-
do las TIC, como base para la planeación de 
clases motivadoras de acuerdo con los rasgos 
que identifican a los niños.
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Resumen

El presente artículo contiene presupuestos que decodifican al interior de una escuela pública 
del Municipio de Planeta Rica – Córdoba, la importancia que representa para ella, docentes, 
estudiantes y padres de familias, el hecho de inmiscuir en las prácticas pedagógicas rutinarias, 
actividades artísticas, culturales y recreativas que ayuden a mejorar a partir del uso constructivo 
del tiempo libre, la convivencia escolar. Con ella, el equipo de investigación se acercó a la pobla-
ción objeto de estudio usando la investigación acción, técnicas como la encuesta acompañada 
de instrumentos con preguntas cerradas. El método dejo ver las realidades de violencia, agresión 
y Bullying que comparten los niños, niñas y jóvenes a diario en los espacios escolares, cuando no 
cuentan con actividades recreativas dirigidas que le faciliten derrochar energías de manera salu-
dable. Entre los resultados más notorios están aquellos que demanda a una escuela que inmis-
cuya las actividades que comparte de manera natural el niño en su familia, calle y barrio dentro 
de las prácticas pedagógicas, de igual manera que el docente conozca de manera integral a sus 
atendidos y que se escuchen la voces de ellos, para mejorar los ambientes y comportamiento, 
también apareció la importancia que tiene el tiempo que le ofrece el padre de familia a la escuela 
como elemento que ayuda a solucionar problemas de manera adecuada. 

Palabras Clave: Escuela, docentes, convivencia, uso constructivo del tiempo libre, actividades 
artísticas. 

4. Convivencia escolar: uso constructivo del tiempo 
libre y actividades artísticas tradicionales  

4. School coexistence: constructive use of free time 
and traditional artistic activities

Roquelina de Jesús Manzur Burgos
Leonia Irina Sánchez Arias 
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Abstract

This article contains budgets that decode within a public school of the Municipality of Planeta 
Rica - Córdoba, the importance that it represents for it, teachers, students and parents, the fact 
of interfering in routine pedagogical practices, artistic activities, cultural and recreational ones 
that help to improve, from the constructive use of free time, school coexistence. With it, the 
research team approached the population under study using action research, techniques such as 
the survey accompanied by instruments with closed questions. The method revealed the reali-
ties of violence, aggression and bullying that children and young people share daily in school spa-
ces, when they do not have directed recreational activities that make it easier for them to waste 
energy in a healthy way. Among the most notorious results are those that demand a school that 
interferes with the activities that the child naturally shares in his family, street and neighborhood 
within the pedagogical practices, in the same way that the teacher knows his students in an inte-
gral way and that their voices be heard, to improve environments and behavior, the importance 
of the time that the parent offers to the school as an element that helps to solve problems in an 
adequate manner also appeared. 

Key Words. School, teachers, coexistence, constructive use of free time, artistic activities
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Introducción

La sociedad cada día se transforma, lo que en el 
ayer fueron reglas de comportamiento colecti-
vas que se diseminaron de manera asertiva en 
toda la población, estrategias adoptadas por 
la sociedad para resolver los problemas que la 
agobiaban, hoy no compaginan, la emergencia 
de micro contextos, reconocimientos de dere-
chos a nuevos grupos poblacionales, marcan 
una brecha incalculable, que no es fácil de en-
frentar desde categorías conceptuales o dise-
ños verticales, más que establecer una voz de 
autoridad unísona, la escuela y otras institu-
ciones sociales, deben virar sus acciones hacia 
la promoción de una conciencia colectiva que 
aprenda a respetar las diferencias de socie-
dades tanto liquidas como flexibles (Bauman, 
2015). 

El presente artículo de revisión es el resulta-
do de una investigación llevada a cabo en la 
Institución Educativa Simón Bolívar de Plane-
ta Rica Departamento de Córdoba. El objetivo 
principal está orientado a analizar la influencia 
que generan en la convivencia escolar y uso 
constructivo del tiempo libre de los estudian-
tes, aquellas prácticas artísticas tradicionales 
que promueve tanto escuela como docentes 
de 5º ciclo básico primario.

En el proceso de teorización, se albergan pre-
supuestos que datan sobre cultura, activida-
des artísticas tradicionales, uso constructi-
vo del tiempo libre, convivencia, violencia y 
agentes productores de violencia tanto en la 
escuela como sociedad y familia. El tema de 
investigación se hace además de relevante 
pertinente por enmarcarse dentro de un mo-
mento histórico en el que el país (Colombia) 
lucha por recrear una cultura de Paz a través 
del reconocimiento de la Memoria Histórica 
que ha vivido en sus últimos 30 años.

El diseño metodológico, se funda sobre un 
estudio cualitativo con método de acción par-
ticipación, tipo descriptivo, técnicas como la 
observación directa, encuesta y taller, instru-
mentos como la pregunta cerrada, el cuaderno 
etnográfico o la ficha técnica, además de ex-
posición de ideas entre otras. En este capítulo 
se ha abordado la comunidad desde diferentes 
perspectivas, con el ánimo de lograr captar de 
manera sencilla y natural lo que piensan, sien-
ten, viven y perciben cada vez que enfrentan 
debilidades de convivencia, además de cono-
cer aquellas actividades que promueve la fa-
milia en pro de promover el uso constructivo 
del tiempo libre de sus protegidos, sin apartar-
se el equipo de investigación de ese deber que 
tiene la escuela para potenciar ambas catego-
rías con sus actividades de formación.

El acercamiento a los hallazgos parciales se 
realiza desde tres momentos que encierran los 
respectivos objetivos trazados, en el primer 
caso el análisis y sistematización de la infor-
mación se da en función del acercamiento a 
factores escolares, familiares y comunitarios 
que dentro de la población influyen tanto en 
convivencia sana como uso constructivo del 
tiempo libre. El mismo, recoge las percepcio-
nes que tiene los miembros de la comunidad 
en función de las categorías antes menciona-
das. El segundo, data sobre el acercamiento 
hacia el impacto generado en la conciencia de 
la comunidad, al implementarse actividades 
artísticas tradicionales durante espacios de 
tiempo libre y el tercer propósito habla sobre 
el acercamiento hacia la evaluación del impac-
to generado en la comunidad tras implemen-
tar la escuela y docentes actividades artísticas 
tradicionales que ayudan a promover además 
de la sana convivencia, el uso constructivo del 
tiempo libre.

Entre los hallazgos más importantes se en-
cuentra que es necesario que la escuela in-
cluya en sus prácticas aquellos valores cultu-
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rales del contexto donde se desenvuelven los 
niños, que el docente no se limite a conocer 
una parte de sus niños, sino todo sus mundo, 
que la escuela abra espacios para escuchar las 
propuestas que ellos realizan desde sus per-
cepciones y que se permita con actividades 
propuestas por esos pequeños, la interacción 
de los padres para que estos aporten tiempo 
de calidad en la solución de problemas que se 
generan en su interior. 

Hacia el horizonte teórico

Por la complejidad del tema de investigación, 
además de la pertinencia que demanda el mo-
mento histórico que enfrenta en país, tras mo-
vilizar el presupuesto de paz total, se trae a co-
lación el discurso de Delors, (1996) “Aprender a 
Vivir Juntos y Convivir con los demás”, entendido 
como la capacidad que poseen los sujetos para 
comprender al otro, fortaleciendo así, además 
de la habilidad de percepción, un sin número 
de formas de interdependencias que lo han de 
llevar a realizar proyectos comunes y preparar-
lo para afrontar conflictos de cualquier índole, 
siempre, respetando los valores de pluralismo, 
comprensión mutua y paz entre otros. (Delors, 
1996. p.103)

Lo significativo del discurso, es la transver-
salización que permite este, al movilizarse al 
interior del contexto escolar, la comprensión 
de acciones, pensamientos y hechos que se 
tejen como producto de las interacciones so-
ciales que se generan entre los miembros de 
la comunidad, los cuales, por estar sujetos a 
sentimientos humanos, desbordan de manera 
natural en eventos de agresión, matoneo, in-
tolerancia y abuso de poder del fuerte sobre el 
débil en el peor de los casos, apartando de su 
génesis lo que engloba el deber ser, para con-
seguir tanto armonía como paz en la sociedad.

Los presupuestos anteriores, delimitan un de-
rrotero al interior de las practicas pedagógi-

cas institucionalizadas, por instar a la escuela 
hacia la organización de planes que permitan 
involucrar a todos los grupos raciales existen-
tes, de igual manera, a personas que presen-
ten algún tipo de discapacidad, sea esta, física, 
emocional o cognoscitiva. No es fácil, incluir a 
personas que hacen parte de poblaciones mi-
noritarias en poblaciones con prejuicios socia-
les pre-concebidos, ello, ocasiona un distan-
ciamiento en la armonía y tranquilidad de los 
ambientes, los cuales generalmente recrean 
tensiones que se escapan a la labor del docen-
te. 

Entender la convivencia escolar, requiere se-
parar los actos de violencia de aquellos de Bull 
ying, según Dato (Como se citó en Castillo, 
2011) la primera, se conceptúa a partir de la 
expresión “alguna vez” mientras que la segun-
da en función de la locución “con frecuencia”. 
Lo que, en sí, tipifica es el carácter repetitivo, 
sistemático además de la intencionalidad de 
causar daño o perjudicar a alguien que habi-
tualmente se categoriza por otros pares. 

Por lo anterior, “un alumno es agredido o se 
convierte en víctima cuando está expuesto, de 
forma repetida y durante un tiempo, a acciones 
negativas que lleva a cabo otro par o varios de 
ellos. En esta situación se produce también un 
desequilibrio de fuerzas (una relación de poder 
asimétrica): el alumno expuesto a las acciones 
negativas tiene dificultad para defenderse y en 
cierto modo está desvalido frente a quienes lo 
hostigan (p.418). 

Ese tejido de interrelaciones entre los actores 
que intervienen en este proceso es lo que al-
canza a clasificarlos como acosados o víctimas, 
acosadores o agresores y los espectadores. Al 
respecto para Olweus (1998) las víctimas son 
seres humanos ansiosos e inseguros que sue-
len ser cautos, sensibles y tranquilos; poseen 
baja autoestima, tienen una opinión negati-
va tanto de sí mismos como de su situación, 
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ellos, frecuentemente son considerados como 
fracasados sintiéndose tanto estúpidos como 
avergonzados. A este tipo de víctimas se le ha 
llamado pasivas o sumisas, de manera general, 
no responderán al ataque ni al insulto. Otro 
tipo de víctimas son las provocadoras que se 
caracterizan por tener la habilidad para com-
binar modelos en tanto de ansiedad como de 
reacción agresiva, ellos engloban sujetos que 
suelen tener problemas de concentración y se 
comportan de forma agresiva con los demás, 
debido a que se irritan ante cualquier tipo de 
dispositivo que engloba su contexto inmedia-
to. 

En esa línea, emergen los agresores o acosado-
res, quienes se distinguen por su belicosidad 
con compañeros, docentes o adultos cercanos, 
suelen ser impulsivos, dominantes y controla-
dores entre otras cosas. Sus formas de ataque 
se centran generalmente sobre acciones que 
implican mutes, mofas, insultos, hechos que 
engloban habladurías, intimidación además de 
exclusión en pensamientos que terminan por 
albergar sumisión, generalmente, son sujetos 
que presentan problemas psicológicos o so-
ciales patológicos, los cuales les impiden tener 
una sana convivencia o adaptación social. 
Seguidamente emergen los espectadores su-
jetos que no participan en las intimidaciones 
y que generalmente no toman la iniciativa, se 
les denomina “agresores pasivos, seguidores o 
secuaces” (p. 53-74). 

Los anteriores presupuestos, engloban esa 
serie de categorizaciones que visibilizan al in-
terior del contexto educativo, tensiones com-
plejas difíciles de afrontar, en tanto a escuela, 
docentes, padres de familias y estudiantes, por 
estar sujetas a situaciones que requieren de 
una prevención constante en pro de generar 
ambientes de armonía, saludables que poten-
cien ambientes de paz.  

Alcanzar esos propósitos de “Aprender a Vivir 
Juntos y Convivir con los demás” implica desa-
rrollar acciones desde la escuela que se en-
causen alrededor del uso constructivo del 
tiempo libre, entendido este, como capacidad 
de “hacer algo”, donde se abre el espacio para 
participar en grupos deportivos, teatro, y dan-
zas, entre otros; según García & Durán (2009) 
procesos que están siendo sub utilizadas tanto 
por  la escuela como docentes, pero que son 
en sí, unos elementos valiosos para crear en 
los estudiantes virtudes que los ayuden a me-
jorar su formación integral, sin necesidad de 
alterar el ambiente. 

El concepto de Tiempo Libre y ocio, han evo-
lucionado a través del tiempo, para el caso 
del segundo, se describe como ese espacio 
de descanso en el cual se puede hacer una 
actividad que para otros no es significativa, 
pero que, en sí, satisface los deseos y nece-
sidades de quien la realiza.  En este sentido, 
Hernández y Morales (2008), refieren tanto a 
la importancia como necesidad de conocer la 
dimensión histórica del ocio y el tiempo libre, 
para llegar a comprender la complejidad actual 
de los hechos.

Construir tiempo libre, requiere de agentes so-
ciabilizadores como escuela, docentes y padres 
de familias, en este sentido, la Ley General de 
Educación 115 de (1994) plantea dentro de los 
fines, la necesidad de fomentar la formación en 
el respeto a la vida, los demás derechos huma-
nos, paz, principios democráticos, conviven-
cia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad 
entre otros, de igual manera, el ejercicio tanto 
de la tolerancia como de la libertad. Seguida-
mente, se vislumbra el estudio, comprensión 
crítica de la cultura nacional, diversidad étnica 
y cultural del país, como fundamento de la uni-
dad nacional e identidad. Todo en pos de una 
formación para la promoción, preservación de 
salud e higiene, prevención integral de proble-
mas socialmente relevantes, educación física, 
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recreación, deporte y utilización adecuada del 
tiempo libre.

Además de lo anterior, se conceptualiza lo 
plasmado en el artículo 14 de la Ley general de 
Educación, (Ley 115 de 1994) Proyectos Obli-
gatorios y Transversales, con referencia al uso 
constructivo del tiempo libre desde Dumaze-
dier (Como se citó en Bernal, 2004) ese con-
junto de ocupaciones en las que el individuo 
puede entregarse con su pleno consentimien-
to para descansar o desarrollar su información 
o formación desinteresada, de igual manera, 
una voluntaria participación social o libre ca-
pacidad creadora, cuando se ha liberado de sus 
obligaciones profesionales, familiares y socia-
les (p.21). 

Integrar convivencia con uso constructivo del 
tiempo libre, cumple al interior de la escuela, 
funciones tanto de liberación, aburrimiento 
como monotonía en cuerpo y mente de las ta-
reas escolares de los estudiantes, esto incide de 
manera asertiva en el desarrollo de la persona-
lidad, pero de igual manera genera espacios de 
participación, relación social, y reorganización 
de nuevas actividades. Bajo estas circunstan-
cias el tiempo libre que decide invertir un es-
tudiante en una actividad extracurricular, no es 
obligatoria y tampoco generaría evaluaciones 
formativas que incidan en su curso académico, 
pero es una alternativa para que el docente ge-
nere empatía en los procesos comportamenta-
les de evaluación que se llevan en el aula. Cada 
aspecto humano que forme sea este, de tipo 
artístico, deportivo o cultural, ayuda de algu-
na forma a satisfacer la demanda de uso cons-
tructivo del tiempo, por lo tanto, desemboca 
en competencias ciudadanas o cognitivas.

Con respecto al discurso anterior, (Estrada, 
1998), plantea que la educación para el apro-
vechamiento libre debe girar en torno a: diver-
sificar y ampliar el portafolio de actividades de 
tiempo del estudiante, para que este cuente 

con una actitud favorable hacia el uso del mis-
mo, al punto que con la participación en ellas, 
pueda incrementar además de la conciencia en 
la variedad de oportunidades, recursos de que 
dispone la comunidad, acceder al logro de ha-
bilidades sociales de interacción, mientras se 
promueve la auto iniciativa, autoestima y con-
fianza entre sus pares…Esta tarea conlleva al 
“desarrollo físico, emocional, social e intelec-
tual en el individuo a través del uso y beneficio 
de actividades de tiempo libre” (p.4).

Convivencia y uso constructivo del tiempo li-
bre, aportan elementos favorables al desarrollo 
integral del ser humano, junto a la categoría de 
prácticas artísticas, comprendida esta última 
como ese conjunto de tradiciones culturales 
que hacen parte de la identidad cultural, con 
las que se rescatan todas esas fiestas popula-
res que pretenden tanto garantizar el acervo 
cultural como reafirmar la existencia digna de 
aquellos valores que cultivan los individuos en 
determinadas regiones, encierran elementos 
como música, bailes, cantos, creencias religio-
sas, comidas, vestimentas entre otros, que, en 
sí, transmiten fisonomía, temperamento y cos-
movisión del pueblo (Ramírez, 2015 Pp:4)   

Según López (Citado por Ramírez, 2015) en 
América Latina las festividades son una tradi-
ción muy significativa, resultan una revelación 
de la riqueza cultural de sus pueblos, donde se 
conjugan brillantemente los ingredientes de la 
transculturación, su creatividad y comunica-
ción constante… Este acercamiento permite 
conocer sentimientos, costumbres, vivencias, 
emociones, cultura; formular críticas a pro-
blemas sociales, como la desigualdad, la delin-
cuencia, el desempleo, entre otros que convi-
ven con la comunidad… De igual forma, orienta 
el desarrollo social a través de la reflexión en 
torno a temas de gran importancia, como pue-
den ser conductas responsables, cuidado de 
raíces culturales, ambiente, sexualidad y edu-
cación formal. (Pp: 5)
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Las tradiciones artísticas no solo son activida-
des que emprenden los hombres, ellas englo-
ban un sin número de conceptos que visibili-
zan los sentimientos, emociones, formas de 
pensar y buscar soluciones a los problemas, de 
igual manera, permiten identificar las costum-
bres que han permitido laboralmente al hom-
bre de esa región, salir adelante a pesar de las 
dificultades que hayan encontrado. Tradición 
artística tradicional, envuelve muchos aspec-
tos complejos, por ello, no solo lo podemos li-
mitar a una actividad específica dentro de una 
sociedad. Con esta categoría se ha de encon-
trar, esos elementos que marcan el derrotero, 
para que se consolide de manera histórica, el 
sentir, actuar, pensar y solucionar problema 
del niño o joven de la I.E. Simón Bolívar de Pla-
neta Rica.  

Además de lo teorizado anteriormente, se 
hace relevante traer el concepto de la UNES-
CO (Citado por Alvarado & Salvador, 2020) 
en donde se define la tradición cultural, como 
el conjunto de rasgos distintivos, espirituales 
y materiales que caracterizan un pueblo, los 
mismos encierran valores, tradiciones y creen-
cias… seguidamente Coltman (1989), define 
estas tradiciones como el arte, artesanías, 
danzas propias del lugar, educación gastronó-
mica, entre otros, que son del diario vivir del 
ser humano… las mismas llegan a ser practica-
das individual o grupalmente, pero en sí, con-
vergen en la identidad cultural que promueve 
determinada región. 

Los elementos anteriores, han aportado clari-
dad al equipo de investigación para delimitar 
dentro de un micro contexto, aquellas formas 
de ser, hacer y pensar que usa el hombre, su 
descendencia y pares para seguir transforman-
do su mundo, encontrarse con el otro, resolver 
problemas y plantearse nuevas estrategias a 
largo plazo, que le permitan visionar su papel 
tanto inmediato, como mediático.  

Diseño metodológico

El presente proyecto de investigación se so-
porta sobre un enfoque cualitativo de tipo in-
vestigación acción. Se sustenta sobre referen-
tes como el de (Sabino, 2002) el cual ilumina 
sobre elementos como “clase de estudio que 
se va a emprender e instrumentos que se ha-
rán necesarios para recolectar la información 
pertinente en el contexto” (Pp. 82). De igual 
manera Latorre (2005), la describe  como “un 
término genérico que hace referencia a una 
amplia gama de estrategias realizadas para 
mejorar el sistema educativo y social… de ella 
se resaltan líneas que ubican al investigador y 
lector sobre el hacer para facilitar las acciones, 
sin alterar la realidad que se va a abordar…al 
respecto, Elliott (1993) aporta que la investi-
gación-acción se comprende como «un estu-
dio de una situación social con el fin de mejo-
rar la calidad de la acción dentro de la misma».

El método, permite reflexionar sobre las ac-
ciones humanas y aquellas situaciones socia-
les vividas por los actores involucrados, cuyo 
objetivo versa alrededor de ampliar la com-
prensión (diagnóstico) de los problemas que 
enfrenta los docentes, cada acción, va enca-
minada a modificar la situación una vez que se 
logre una comprensión más profunda de los 
problemas. En esta misma línea, Lomax (1990) 
la usa como “una intervención en la práctica 
profesional con la intención de ocasionar una 
mejora”. 

En este caso en particular, la investigación-ac-
ción tiene un doble propósito, de acción para 
cambiar una organización o institución, y de 
investigación para generar conocimiento y 
comprensión. Por lo tanto el equipo de inves-
tigación, percibe tanto pertinente como opor-
tuno, realizar el trabajo de campo en función 
de ello, puesto que permite observar las rela-
ciones que se tejen en un contexto, para este 
caso escolar, donde se presentan tensiones 
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producto de relaciones humanas que viven en 
la cotidianidad los niños y con las que la escue-
la debe sobre vivir, pero para las que muchas 
veces no tiene soluciones por no desarrollarse 
en las mismas acciones propositivas diferen-
tes a aquellas que vienen regularizadas por el 
currículo.  

En cuanto a la población objeto de estudio de 
acuerdo con Mata (2021) son: “Aquellas perso-
nas o grupos de personas que forman parte de 
los colectivos cuyas características, opiniones, 
experiencias, condiciones de vida, entre otros 
rasgos y atributos cobran interés particular 
para investigaciones con enfoque cualitativo”. 
Se representan en 19 estudiantes, distribuidos 
en 9 niños y 10 niñas, que poseen edades que 
oscilan entre los 9 y 10 años, quienes cursan 
grado quinto de la Institución Educativa Simón 
Bolívar, del municipio de Planeta Rica, Córdo-
ba

Hacia los resultados parciales

Aproximación a la convivencia escolar

En este primer acercamiento hacia el concep-
to de convivencia escolar, la investigación deja 
ver que la escuela está constituida de voces 
activas y pasivas, las primeras, son el elemento 
que moviliza todo, desde el saber, conocimien-
to y prácticas rutinarias, hasta los movimien-
tos que deben hacer los que llegan, al parecer 
todo es perfecto, si se responde a lo que esas 
voces activas han delimitado. El maestro dice 
comprender al estudiante, pero no lo escucha 
en sus estructuras sensibles, le ofrece lo que el 
sistema imparte, hasta donde sea posible para 
él y la institución que representa, en pro de 
obtener un resultado que la sociedad espera. 
Ello altera el discurso de Delors, 1996, ya que, 
si no se atiende formas de interdependencia o 
fortalecen habilidades de percepción, es impo-
sible que se comprenda al otro en su esencia, 
de igual manera, tampoco se puede preparar 

al sujeto como tal, para afrontar conflictos de 
cualquier índole.

El ser humano es humano en la medida que se 
adapta a las realidades, cuando se fortalece la 
interdependencia como tal, el sujeto se vuelve 
asertivo, empático y creativo en la solución de 
problemas, pero ello se niega al mismo desde 
la escuela, cuando el maestro por acciones 
reguladoras no entrega la libertad de partici-
pación. En este componente emerge una diso-
nancia de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5 de la Ley General de Educación 
o Ley 115 de 1994, ya que se limita desde la 
escuela, aquellos principios de democracia, li-
bertad y emancipación, al igual que la capaci-
dad de dialogo, concertación y discernimiento 
entre otros.

Aproximación al aprovechamiento y uso cons-
tructivo del tiempo libre

En cuanto a esta categoría, se percibe que para 
la escuela, lo importante es que el niño, niña 
y joven, este centrado en lo académico, mas 
no en lo artístico, debido a que esto último no 
es relevante a la hora de su estabilidad eco-
nómica y para la vida, la institución como tal, 
no ayuda a fortalecer los talentos innatos que 
posee el sujeto que llega a ella, en su cotidiani-
dad, solo abre puertas para procesos académi-
cos, pero no para esos otros que también pue-
den llevar al sujeto hacia el pleno desarrollo de 
sus potencialidades. No todos han nacido para 
trabajar en la fábrica, pero al parecer se olvida 
la escuela, que también son importantes los 
logros de aquellos sujetos que hoy represen-
tan a la nación en otros lugares, solo con sus 
talentos excepcionales, Nairo Quintana, Sha-
kira, Ospina, Pajón, Rentería, y otros, que en 
ver que la escuela no les ayudo a satisfacer sus 
deseos personales, muchas veces terminaron 
desertando, pero sin apartarse del sueño más 
profundo que habitaba en su pensamiento y 
corazón.  
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El hecho de que la educación para el aprove-
chamiento permita como proceso, diversificar 
y ampliar el portafolio de actividades de tiem-
po del estudiante, para que este cuente con 
una actitud favorable hacia el uso del mismo, 
al punto que con la participación en ellas, pue-
da incrementar además de la conciencia en la 
variedad de oportunidades, recursos de que 
dispone la comunidad, acceder al logro de ha-
bilidades sociales de interacción, mientras se 
promueve la auto iniciativa, autoestima y con-
fianza entre sus pares como plantea (Estrada, 
1998) en pro de un desarrollo integral que 
beneficie aspectos cognoscitivos, sociales y 
emocionales del sujeto, queda en la teoría.

La escuela de hoy se preocupa más por resul-
tados académicos, que son el punto de con-
vergencia de la sociedad misma, por estar 
centrada sobre el principio de desarrollo eco-
nomicista y no humano, quiere que, tanto hom-
bres como mujeres, sean eficientes para algo, 
ese algo, se centra sobre la formación centra-
da en resultados de pruebas censales, más no 
en el desarrollo de actividades que permitan al 
ser, expresar abiertamente su deseo. 

Aproximación a las actividades artísticas 
tradicionales 

Esta categoría busca comprender las formas 
más comunes que usa el hombre para expresar 
sus sentimientos, costumbres, vivencias, emo-
ciones, cultura, formular críticas a problemas 
sociales, como la desigualdad, la delincuencia, 
el desempleo, entre otros que conviven con la 
comunidad. Lo anterior, en pro de explicar su 
acervo cultural y la cosmovisión que lo hace 
diferente aun dentro de la similitud. 

Al Involucrarlas en la escuela como algo na-
tural de la vida cotidiana de la calle, familia y 
barrios, permite que los niños bajen los niveles 
de estrés académico y ansiedad ante diferen-
cias que por alguna razón presentan con sus 

pares. Al parecer lo que no está planificado en 
el sistema regularizado, ocasiona en los niños 
un encanto que le permite disfrutar, tener sen-
saciones tanto agradables como placenteras a 
largo plazo. Hacer esas prácticas no regulariza-
das en el ambiente escolar, ayudan a mejorar 
la convivencia, de igual forma los procesos de 
construcción de ciudadanía de niños, niñas y 
jóvenes, con estas, se canalizan las energías 
hacia el desarrollo de gustos estéticos que de 
cierta forma han sido subvalorados por la es-
cuela, docentes y padres de familias, quienes 
no ven más oportunidades para sus hijos, que 
aquellas que le propician los buenos resulta-
dos académicos.

Conclusiones 

Entre los factores de tipo escolar, familiar y co-
munitarios que influyen tanto en la sana con-
vivencia como uso constructivo del tiempo 
libre, el equipo de investigación encontró que:
 La escuela necesita llevar a su contexto for-
mal, aquellos valores culturales que ofrece la 
sociedad, por encerrar estos, una gama de sa-
beres que le ayudan a establecer una relación 
comunicativa empática entre las necesidades 
que hay en la comunidad y lo que desde lo re-
gularizado ofrece esta institución social en pro 
de dar solución pertinente a los problemas con 
apuestas diferentes.

- Cuando la familia el aporta tiempo de cali-
dad al apoyo de procesos, programas y pro-
yectos integrales que generen acciones en 
donde sus hijos disfrutan, se reconocen con 
sus sueños y aprendan tanto a valorar sus 
intereses personales, como las necesidades 
de formación que requieren para instalarse 
en la sociedad contemporánea que deman-
da el momento histórico, la convivencia me-
jora.
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- Si la comunidad se convierte en centro de 
apoyo de la escuela, esta puede mostrar la 
calidad de los seres humanos que forma a 
través de presentaciones artísticas, acadé-
micas, recreativas, que permitan al sujeto 
como tal (niños, niñas y jóvenes) desarrollar 
sus potenciales sin más restricciones que 
las impuestas por el mismo.  

El impacto que se genera en la convivencia es-
colar tras la implementación de prácticas artís-
ticas tradicionales durante espacios de tiempo 
libre es positivo en la medida de que tanto es-
cuela como docentes abran las puertas a las 
voces de los niños, niñas y jóvenes que llegan 
a su contexto. Lo anterior en pro de que al te-
ner en cuenta sus formas de participación, se 
llegan a mejorar macroprocesos de las prác-
ticas pedagógicas y evaluaciones, es mucho 
más significativo atender a un sujeto feliz, 
comprendido y con competencias emociona-
les estables, que a aquellos que no se sienten a 
gusto, debido a que estos últimos solo esperan 
una oportunidad para escapar de la escuela y 
engrandar los cordones de deserción.

Al evaluar el impacto de las estrategias ba-
sadas en las prácticas artísticas tradicionales 
que promueve la escuela y docentes en pro de 
promover la convivencia escolar y el uso cons-
tructivo del tiempo libre, se comprende que el 
problema más complejo de todo el macro pro-
ceso de formación escolarizado está en que el 
docente está limitando su papel dentro de las 
prácticas pedagógicas a reconocer solo aque-
llo que engloba acciones regularizadas de sus 
niños o niñas, dejando de lado un amplio ba-
gaje de información que no le permite apreciar 
el desarrollo integral de su formación. Dividir 
al individuo de esa forma, lo limita a que no 
se aprecien esas gamas de oportunidades que 
ofrece para el mundo moderno nuevas formas 
de enfrentar la vida laboral.



91
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

Referencias

Alvarado Ruiz, L., & Salvador Lázaro, I. C. (2020). Manifestaciones artístico-culturales tradiciona-
les para la propuesta de centro turístico de identidad cultural, Huamachuco 2020.

Tomado de: file:///C:/Users/LUIS%20FERNANDO/Downloads/Alvarado_RL-Salvador_LIC-
SD%20(1).pdf 06/08/2022. 4:30 pm

Ángel, Miguel Arnulfo Del tiempo libre al ocio Contribuciones desde Coatepec, núm. 1, julio-di-
ciembre, 2001, pp. 35-47 Universidad Autónoma del Estado de México.

Dato, Eduardo (2007). Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria 
obligatoria 1999-2006. Madrid: Defensor del Pueblo. Disponible en: http://www.oei.es/oei-
virt/Informeviolencia.pdf 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro.. Ediciones Santillana. https://bibliotecavirtual.
unisinu.edu.co:2844/es/lc/unisinu/titulos/189863.

Estrada, A. E. (1998, Aug 12). Adriana E. estrada/ para educar el tiempo libre. El Norte https://
bibliotecavirtual.unisinu.edu.co/login?url=https://www.proquest.com/newspapers/adria-
na-e-estrada-para-educar-el-tiempo-libre/docview/316181297/se-2?accountid=44833

Elliot, J. (2005). La investigación-acción en educación. Madrid, España: Morata

Durán, M. Á., & García, J. R. (2009). La investigación sobre el uso del tiempo (Vol. 44). CIS.

García Junco, Carlos. (2022). Inclusión del alumnado con TEA en los tiempos de recreo. En-cla-
ves del pensamiento, 16(31), e504. Epub 21 de marzo de 2022.https://doi.org/10.46530/ecdp.
v0i31.504

Hernández, A. y Morales, V. (2008). Una revisión teórica. Ocio, tiempo libre y  animación socio-
cultural. Lecturas EF y Deportes. Disponible en http://www.efdeportes.com/efd127/unarevi-
sion-teorica-ocio-tiempolibre. 

Latorre, Antonio (2005). La investigación – acción.  Conocer y cambiar la práctica educativa.  Edi-
torial Graó.  Barcelona, España.



92
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

Ley115, (Ley general de Educación).1994 Recuperado de (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sis-
jur/normas/Norma1.jsp?i=292)

Gutiérrez, I., & Arce, R. (2015). Investigación Acción una Estrategia de Reflexión participativa 
para fortalecer las academias del Docente Universitario en UAN. La función de la universidad 
ante los retos de la sociedad del conocimiento: Proceedings TV, 43-48.

Mata, L. (2021). Investigalia. [Documento en Línea]. Disponible: https//investigalicr.com

Olweus, Dan (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Ediciones Morata.

Rogero García, J. & Durán Heras, M. Á. (2009). La investigación sobre el uso del tiempo.. CIS - 
Centro de Investigaciones Sociológicas. https://bibliotecavirtual.unisinu.edu.co:2844/es/lc/
unisinu/titulos/52033

Sistema Nacional de información y cultura – SINIC (2022). Colombia cultural. https://www.sinic.
gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=23&-
COLTEM=222



93
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

Resumen

Este artículo responde a: Cuáles son las realidades y expectativas con relación al uso de las TIC, 
para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual en el CIESOR, Instituto educa-
tivo Francisco Luis Hernández Betancur, (Medellín, Colombia). 

Aborda temas relacionados con la formación del profesorado; analiza la implementación de al-
gunas leyes y decretos nacionales e internacionales en el uso tecnológico inclusivo, en una insti-
tución que practica educación especial. Recoge estadísticas y generalidades sobre discapacidad 
y discapacidad visual, que permiten entender algunas de estas realidades y su participación es-
colar; describe herramientas tiflológicas y tiflotécnicas, fortalezas y debilidades en su uso. Men-
ciona la importancia y rol de los tiflólogos en el proceso educativo con estudiantes con discapa-
cidad visual, así como las competencias profesionales docentes dentro de la institución en estas 
áreas. Para tal investigación se consultaron autores como: Basantes, Guerra, Naranjo e Ibadan-
go, (2018); Laitón, Gómez, Sarmiento y Mejía, (2017); Cabero, Fernández Batanero y Córdoba 
(2016); y Colmenero, Hernández Fernández y Torres, (s/f). Se identificaron falencias tecnológicas 
y múltiples fortalezas en los recursos humanos. 

Palabras Clave: Educación inclusiva, Educación especial, Discapacidad visual, TIC, Accesibilidad, 
Formación del profesorado

5. Uso de TIC accesibles de estudiantes con discapaci-
dad visual del CIESOR en Medellín

5. Use of accessible ICT by students with visual disa-
bilities from CIESOR in Medellín 

Jorge Adiel Gómez Zuluaga  7 

10 adieljorge.75@gmail.com
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Abstract

This article responds to: What are the realities and expectations regarding the use of ICT, for the 
educational inclusion of students with visual disabilities at CIESOR, Francisco Luis Hernández 
Betancur Educational Institute, (Medellín, Colombia).

Addresses issues related to teacher training; analyzes the implementation of some national and 
international laws and decrees in the inclusive use of technology in an institution that practices 
special education. It collects statistics and generalities on disability and visual impairment, which 
allow us to understand some of these realities and their school participation; describes typhlolo-
gical and tiflotecnic tools, strengths and weaknesses in their use. It mentions the importance and 
role of typhlologists in the educational process with students with visual disabilities, as well as 
the professional teaching competencies within the institution in these areas. This investigation 
consulted autors like: Basrantes, Guerra, Naranjo & Ibadango, (2018); Laitón, Gómez, Sarmien-
to & Mejía, (2017); Cabero, Fernández Batanero & Córdoba (2016); and Colmenero, Hernández 
Fernández & Torres, (s / f). Technological shortcomings and multiple strengths in human resour-
ces were identified.

Keywords. Inclusive education, Special education, Visual impairment, ICT, Accessibility, Teacher 
training



95
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

Generalidades temáticas

El siguiente trabajo de investigación, es el cul-
men del proceso de una Maestría en educación 
con especialidad en educación superior, don-
de se desarrollan temas como: Inclusión, tec-
nología y formación docente. Inicialmente se 
menciona el apartado del documento Estrate-
gia de las Naciones Unidas para la inclusión de la 
discapacidad, (ONU (UN, United Nations), 2019), 
donde se esboza que el término Inclusión, in-
volucra directamente al progreso y desarrollo 
sostenible de las personas con discapacidad. 
Esta inclusión se basa en la observancia de los 
derechos humanos de estos ciudadanos, en su 
dignidad y libertades fundamentales inaliena-
bles, exhortando   a los países miembros de la 
organización, a implementar y reforzar la Ac-
cesibilidad en todo el sistema desde sus políti-
cas públicas. Una de estas áreas de implemen-
tación son las Tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), conocimientos que van 
íntimamente vinculados a la educación inclu-
siva y al término Accesibilidad. Por ende, en 
las Leyes 1287 del 3 de marzo y 1346 del 31 
de julio de 2009 del Congreso de la República 
de Colombia, accesibilidad es definida como: 
la condición en cualquier caso, que permite el 
uso en forma fácil, segura, confiable, eficiente y 
autónoma de los servicios instalados en el me-
dio físico para el desplazamiento, ya sea inte-
rior o exterior, de la comunicación y de la infor-
mación para las personas con discapacidad y la 
población en general (Congreso de la Repúbli-
ca de Colombia, 2019, 2009). En el caso de la 
comunicación y la información se incluirán
 

…los lenguajes, la visualización de textos, 
el Braille, la comunicación táctil, los ma-
crotipos, los dispositivos multimedia de fá-
cil acceso, el lenguaje escrito, los sistemas 
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios 
de voz digitalizada y otros modos, medios 
y formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil 
acceso… (Congreso de la República de Co-
lombia, 2019, s/p). 

Para contextualizar el engranaje del tema de 
este estudio, se analizaron las competencias 
docentes y sus prácticas en el manejo inclusivo 
de las TIC, desde las investigaciones de Basan-
tes, Guerra, Naranjo e Ibadango, (2018); Laitón, 
Gómez, Sarmiento y Mejía, (2017); Cabero, 
Fernández Batanero y Córdoba (2016); Col-
menero, Hernández Fernández y Torres, (s/f), 
con el fin de describir las realidades, formación 
y expectativas profesionales que tienen actual-
mente los profesores, en la orientación y guía 
de estudiantes con discapacidad visual, como 
agentes principales e importantes en la adqui-
sición de diversos aprendizajes, capacidades 
y competencias. Por ende, esta investigación, 
fuera de desarrollar el marco teórico corres-
pondiente, analiza la aplicabilidad actual desde 
una realidad tangible en un centro formativo 
inclusivo, como lo es la Institución Educativa, 
Francisco Luis Hernández Betancur (CIESOR), 
situada en la ciudad de Medellín, Colombia.

El trabajo completo se puede encontrar 
en: https://drive.google.com/file/d/1O7_
ns6Uv-e8Fcwys6wvib5trokEXyEs-/view?us-
p=sharing

Justificación 

En las últimas décadas, la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), ha realizado varias asam-
bleas con representantes de distintos países, 
en las que tratan aspectos relacionados con la 
educación, la inclusión y adaptación de los mar-
cos jurídicos y teóricos de accesibilidad para las 
personas con discapacidad. En consecuencia, 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y el gobierno colombiano, han reflexionado fa-
vorablemente y establecido una serie de leyes 
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y políticas públicas que priorizan la adaptación 
de los recursos escolares, la accesibilidad a las 
TIC, la relación enseñanza-aprendizaje   y la 
formación docente, para acompañar los pro-
cesos educativos inclusivos de alumnos con 
discapacidades (ONU, 2015, 2006); (UNESCO, 
2017); (OEA, 2017); (Congreso de la República 
de Colombia, 2019, 2009). 

Aun así, desde lo que se evidencia en la reali-
dad, la ejecución y las adaptaciones modernas 
establecidas en la Ley 1287 del 3 de marzo y 
1346 del 31 de julio de 2009 del Congreso de 
la República de Colombia, sobre accesibilidad 
física, en la comunicación, la información y el 
uso de las TIC, y otras normativas relaciona-
das con la inclusión educativa, todavía son muy 
precarias para personas con discapacidad. En 
gran medida no son del todo inclusivas, pues 
están en proceso de implementación. Esto 
también lo hace ver la ONU cuando evidencia: 
“Se observan claras deficiencias en la integra-
ción de la inclusión de la discapacidad en todos 
los pilares del sistema de las Naciones Unidas 
a todos los niveles, lo que demuestra la falta de 
enfoques coherentes y amplios…” (ONU, 2019, 
p. 7). “Los estudios comparativos sobre la le-
gislación en materia de discapacidad indican 
que sólo 45 países cuentan con leyes contra 
la discriminación y otro tipo de leyes específi-
cas a ese respecto” (ONU, 2015, s/p). El espe-
jo de esta realidad es que, “En todo el mundo, 
las personas con discapacidad tienen peores 
resultados sanitarios, académicos, menor par-
ticipación económica y unas tasas de pobreza 
más altas que las personas sin discapacidad” 
(Banco Mundial (WB) y Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 2011, s/p).

En la misma situación, en el caso específico de 
este estudio, el problema de la ejecución y las 
adaptaciones establecidas en las leyes 1287 y 
1346 ya mencionadas, del Congreso de la Re-
pública de Colombia, son insuficientes para 
los estudiantes con discapacidad visual en el 

CIESOR, Instituto educativo Francisco Luis 
Hernández Betancur (Medellín, Colombia), en 
relación al uso, competencias y prácticas in-
clusivas en el manejo de las TIC asociadas a los 
ámbitos pedagógicos, educativos y la forma-
ción profesional docente. 

Por todo lo anterior, como licenciado en filo-
sofía y profesor ciego, por varias experiencias 
en educación en ambientes virtuales y en la 
evolución educativa de la nación, en temas de 
inclusión y adaptabilidad de las herramien-
tas didácticas, metodológicas y tecnológicas 
en las que el investigador se ha involucrado y 
se siente afín, vio como necesaria esta mono-
grafía. De allí que la investigación tiene una 
relevancia importante, porque determina las 
realidades y expectativas, con relación al uso 
de las TIC para la inclusión educativa de estu-
diantes con discapacidad visual en el CIESOR. 
Así se dan luces para las mejoras concretas en 
las implementaciones tecnológicas, pedagógi-
cas y didácticas de esta institución, que es re-
ferente en la capital antioqueña en educación 
especial. Pero también el trabajo aporta bases 
teóricas, formularios de encuestas y estructu-
ras de entrevistas que brindan gran contenido 
y profundidad, otorgando la posibilidad de uti-
lizar el mismo método en cualquier lugar con 
características similares, y como base para el 
diagnóstico de debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades en otras instituciones e 
investigaciones que quieran implementar las 
TIC inclusivas. 

Entonces, el lector encontrará en el Capítulo 
I del Marco teórico: Conceptos y constructos 
sobre la discapacidad visual, y su relación con 
las TIC y la educación inclusiva; lo que es dis-
capacidad, y qué es discapacidad visual; cómo 
es la participación escolar de estas personas, 
cuáles son las herramientas tiflológicas y ti-
flotécnicas; qué es inclusión y accesibilidad; 
evidencias de la educación con fines inclusivos 
con estudiantes con discapacidad visual en el 
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uso de las TIC desde algunas investigaciones 
previas, ventajas y falencias, acciones de algu-
nas instituciones educativas, y algunas inves-
tigaciones al respecto. En el Capítulo II, leerá 
la metodología: Enfoque metodológico, tipo 
de estudio, descripción del contexto y los par-
ticipantes, descripción de los procedimientos 
metodológicos, la validación y aplicación de los 
instrumentos. En el Capítulo III evidenciará los 
resultados, los cuales se discutieron y analiza-
ron; por último, se redactan las conclusiones. 

Una mirada global

Al respecto de la discapacidad, los indicado-
res según el Banco Mundial (Wold Bank (WB)) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2011), y Suárez (2011), más de 1000 millones 
de personas en el mundo conviven con algún 
tipo de discapacidad; un número poblacional 
que tiende a aumentar por distintas causas. A 
la vez el Departamento de asuntos económicos 
y sociales de la ONU (2015), informa que un 
10% de la población mundial tienen algún tipo 
de discapacidad; unos 650 millones de perso-
nas. Así mismo que el promedio en la vida de 
una persona de más de 70 años, el 11.5% la vive 
con distintas discapacidades. Igualmente, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), como continúa diciendo el infor-
me del departamento de asuntos económicos y 
sociales (2015), “el 80% de personas con disca-
pacidad viven en países en vías de desarrollo” 
(s/p). El Banco Mundial, como también cita este 
informe, estima que el 20% de los más pobres 
del mundo tienen discapacidades. En los paí-
ses de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), como también 
refiere el informe citado, los índices son más 
altos entre los grupos con mayores logros edu-
cativos que con los que no los tienen (19%, en 
comparación al 11%), asociado a la discapaci-
dad producida por la longevidad. El informe in-
dica que en la mayoría de estos países hay más 
mujeres con discapacidades que hombres.

Según la UNESCO, el 90% de los niños con 
discapacidad no asiste a la escuela. … En 
los países de la OCDE, los estudiantes con 
discapacidad siguen estando sub represen-
tados en la enseñanza superior, pese a que 
su número va en aumento, según la OCDE 
(Departamento de asuntos económicos y 
sociales (ONU), 2015, s/p).

Por su parte, de las personas con discapaci-
dad, el estimado de las que tienen algún tipo 
de deficiencia visual como lo menciona la OMS 
(2018), es de 1300 millones; en los niños las 
causas varían notoriamente de un país a otro. 
De entre 4 a 6 personas con discapacidad vi-
sual hay por lo menos una invidente (Suárez, 
2011). “En cifras totales mundiales, hay alre-
dedor de 269 millones con discapacidad visual 
y 45 millones de invidentes” (Suárez, 2011, p. 
171). De estos ciudadanos, “Con respecto a la 
visión de lejos, 188,5 millones tienen una de-
ficiencia visual moderada, 217 millones tienen 
una deficiencia visual de moderada a grave y 
36 millones son ciegas” (Bourne RRA, Flaxman 
SR, Braithwaite T, Cicinelli MV, Das A, Jonas 
JB, et., (2017), citado por (OMS, 2018), s/p).

En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud y 
Protección Social (MSPS) (2018), indica que no 
hay un dato exacto sobre la población con dis-
capacidad. Este Ministerio al citar al Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) (2005), menciona que hay 2.624.898 
personas con discapacidad censadas hasta 
el 2005, un 6.3% del total de la población. El 
MSPS (2018) de la misma forma menciona que 
según el Registro de Localización y Caracte-
rización de Personas con Discapacidad (RL-
CPD) (2018), son  1404108 (2.6%) individuos 
registrados y caracterizados en el sistema del 
Ministerio; 686661 (49%) son hombres, y mu-
jeres 704160 (51%); de estas personas el 13% 
tienen discapacidad visual. Entre los niños y jó-
venes con discapacidad, las cifras son: De 0 a 
4 años 3788; de 5 a 9 años 13555; de 10 a 14 
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años 21244; de 15 a 19 años 26270; de 20 a 24 
años 34194 personas (DANE (2005) citado por 
MSPS (2018)).
  
Recientemente, según el periódico El Tiempo 
(2019), al citar el Censo de población (2019) 
realizado por el DANE, los colombianos con 
discapacidad son 3065361, (7.1%), de las cua-
les la mayoría la ha adquirido por enferme-
dad; las mujeres son el 54.1% y los hombres el 
45.9%; el 58.5% está entre los 15 y los 64 años; 
el 85.8% de las personas con discapacidad en-
tre los 15 y los 24 años sabe leer y escribir; y 
entre las personas con discapacidad el 18.7% 
tienen discapacidad visual.
En el manejo de las TIC que tienen las personas 
con discapacidad visual, la Revista del Institu-
to Nacional para Ciegos (INCI), de Colombia 
(2018) acota:
 

No existen cifras precisas que orienten so-
bre el uso que las personas ciegas y con baja 
visión hacen del Internet, de los móviles, de 
las redes sociales y tantos datos que permi-
tirían generar más y mejores oportunidades 
para ellos, a través de proyectos e iniciativas 
que estimulen el acceso a la información y, 
por ende, a la educación, el trabajo y otras 
oportunidades (Rodríguez Santiago, 2018, 
s/p). 

Por esta razón, se puede argüir que hay un 
conocimiento inexacto por parte de las insti-
tuciones gubernamentales y de muchos cen-
tros educativos sobre las competencias, habi-
lidades, necesidades y utilización sincrónica 
y asincrónica de las TIC de las personas con 
discapacidad, incluyendo a los sujetos con baja 
visión o ciegos.

Otras investigaciones similares. 

Dentro de los temas tratados: Inclusión, TIC y 
Formación del profesorado, se pueden encon-
trar otras investigaciones, en revistas y artí-

culos científicos, que vislumbran parcialmente 
la necesidad de este tipo de estudio. Algunos 
de estos trabajos científicos el presentado por 
Basantes, Guerra, Naranjo y Ibadango (2018), 
sobre Los lectores de pantalla: Herramien-
tas tecnológicas para la inclusión educativa 
de personas no videntes; el de Cabero, Fer-
nández Batanero y Córdoba (2016), que trata 
acerca del Conocimiento de las TIC aplicadas 
a las personas con discapacidades: Construc-
ción de un instrumento de diagnóstico; el de 
Llamazares, Arias y Melcon (2017), que aborda 
una Revisión teórica de la discapacidad visual, 
estudio sobre la importancia de la creatividad 
en la educación; el de López, Restrepo y Pre-
ciado (2015), sobre Accesibilidad académica: 
Un concepto en construcción; la investigación 
de Sánchez (2015), que analiza la Baja visión 
y tecnología de acceso a la información: Guía 
de ayudas técnicas de bajo coste; y el de San-
tana (2013), que aborda La aptitud lingüística 
en estudiantes ciegos.

De la misma manera es bueno aclarar, que aun-
que se mencionan las anteriores investigacio-
nes, existen pocos trabajos que plantean espe-
cíficamente esta problemática de la Inclusión 
educativa de personas con discapacidad vi-
sual, la utilización accesible de las TIC y la for-
mación del profesorado en estas áreas, ya que 
se han realizado un mayor número de estudios 
enfocados a todos los tipos de discapacidad, 
sin ahondar a profundidad en las vivencias y 
proyecciones de las personas con baja visión o 
ceguera y su perspectiva al respecto.

Metodología.

Enfoque metodológico

Desde los constructos conceptuales referi-
dos por Rodríguez y Pueyo (2014), y Hernán-
dez Sampieri, Fernández y Baptista (2014), 
se puede identificar qué esta investigación se 
enmarca en un enfoque mixto teórico-prácti-
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co, en la cual se brinda información teorética y 
conceptual, se analiza una realidad escolar y se 
plantean algunas soluciones para resolver los 
problemas enunciados. Por eso este estudio 
científico se cataloga como una investigación 
aplicada, que aborda un momento específico 
en el tiempo, una población particular y una 
institución determinada. De igual manera el 
estudio se enfocó en una metodología mixta 
cuantitativa–cualitativa. Cuantitativa, porque 
se hizo necesaria la recolección de algunos da-
tos estadísticos previos sobre discapacidad, y 
posteriormente recolectar valores numéricos, 
para establecer una cantidad de las personas 
con discapacidad visual y los agentes de su en-
torno formativo, sobre su comprensión y co-
nocimiento, accesibilidad y manejo de las TIC. 
También es un enfoque cualitativo, porque las 
características de las variables que se fueron 
construyendo, presentaron diversos atributos 
desde una estructura argumentativa flexible, 
que fue evolucionando paulatinamente desde 
el abordaje de la documentación hasta el infor-
me final. 

Del mismo modo esta investigación, es un tipo 
de estudio que utiliza un diseño metodológico 
no experimental y transaccional, porque se en-
foca en la observación de la realidad actual en 
su dinámica natural y cotidiana, del entorno y 
comportamiento de sus agentes (estudiantes, 
exalumnos, docentes, padres de familia, fun-
cionarios y directivas) en el CIESOR, Instituto 
educativo Francisco Luis Hernández Betancur 
(Medellín, Colombia), en el uso de las TIC inclu-
sivas. Por lo mismo, no es experimental, por-
que no se hace un control sobre las variables ni 
se crean situaciones para observar cambios en 
el entorno, sino que, por el contrario, se buscó 
describir, analizar y explicar las expectativas y 
realidades que se viven en este centro educa-
tivo, desde una aproximación a su dinámica y 
práctica escolar con estudiantes con discapa-
cidad visual. A su vez se les indagó a personas 
directamente involucradas en la institución, y 

se realizó una colecta y análisis de documenta-
ción teórica para enriquecer la perspectiva de 
las TIC como ayudas didácticas, su implemen-
tación y utilización educativa. 

Consecuentemente, se empleó sistemática-
mente la técnica de observación participante, 
por medio de algunas entrevistas formales to-
mando notas organizadas y estructuradas (a 
profundidad y cualitativas) e informales (abier-
ta, no estructurada ni estandarizada). Igual-
mente es un estudio de diseño transaccional, 
porque recoge una serie de información bajo 
una ddimensión temporal, donde se tiene una 
recopilación de datos por medio de encuestas 
a los agentes implicados, con variables atribu-
tivas (asignadas), dicotómicas (con dos valores) 
o politómicas (con tres o más valores) y varia-
bles dependientes (VD) e independientes (VI). 

Contexto y población. 

Por su parte, el contexto se enmarca en el CIE-
SOR, la Institución educativa Francisco Luis 
Hernández Betancur, ubicada en el nororien-
te del área urbana de Medellín (Colombia). La 
abreviatura CIESOR hace referencia a ciegos y 
sordos, pues es una entidad pública con un mo-
delo de educación inclusiva, donde estudian 
un número significativo de niños y niñas con 
diversas discapacidades, aunque más de la mi-
tad de los alumnos son estudiantes sin ninguna 
discapacidad. 

La población educativa que participó en el es-
tudio a través de entrevistas fue: 1 tiflólogo y 
2 profesores, para un total de 3 entrevistados. 
Y en las encuestas: 1 tiflólogo, 3 docentes, 6 
estudiantes con discapacidad visual, 9 exalum-
nos con esta misma discapacidad, 2 familiares 
y 1 otros, para un total de 22 encuestados. Al-
gunos de estos egresados son padres de fami-
lia de otros egresados más jóvenes que ellos, 
los cuales también tienen discapacidad visual 
y estudiaron en el CIESOR. El periodo total 
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que abarcó la propuesta inicial, el estudio y la 
investigación tuvo una duración de 10 meses, 
desde febrero hasta noviembre del 2020. 

Resultados y discusión

Principales aspectos teóricos asumidos para 
abordar la problemática.

Los principales aspectos teóricos asumidos 
para abordar la problemática y que se desarro-
llan en el Capítulo I del trabajo de investigación 
son: Los constructos sobre la discapacidad vi-
sual, y su relación con las TIC y la educación 
inclusiva. En este aspecto, inicialmente se pre-
senta la comprensión contemporánea de la dis-
capacidad, que se apoya en varios pilares: En el 
diagnóstico médico y la rehabilitación según el 
tipo de discapacidad, en la construcción social 
y colectiva, en el ajuste de las leyes inclusivas 
y su implementación, y en la adecuación que 
hagan las distintas sociedades para generar in-
clusión en todos los ambientes y contextos. Se-
guidamente se identifica que la discapacidad 
visual va directamente asociada a la deficien-
cia funcional orgánica o pérdida de la facultad 
óptica, y se puede categorizar según el dete-
rioro y la edad (Verdugo, s/f); (Hernández Ríos, 
2015); (Colmenero, Hernández Fernández y 
Torres, s/f).

Paso siguiente se describe la participación es-
colar en las personas con discapacidad visual, 
tanto en el ámbito mundial como en Colom-
bia. Allí se Concluye que el tratamiento de la 
discapacidad en la educación, se le llama es-
pecial, no porque busque fórmulas especiales 
o extraordinarias salidas de lo común para im-
plementarlas con estos estudiantes, sino para 
que las personas con discapacidad puedan ser 
incluidas eficazmente en la sociedad, los ámbi-
tos laborales, civiles y comunitarios a los que 
pertenecen. Esto por medio de profesionales 
competentes y a través de ciencias afines que 
trabajen mancomunadas para lograrlo.

Por eso es que se habla en el caso de la disca-
pacidad visual de la tiflología y los Tiflólogos, 
quienes se encargan de las condiciones y pro-
blemas de los ciegos, incluidas las personas de 
baja visión, para dar una respuesta a su inser-
ción laboral, al estudio, al tiempo libre y a la 
vida diaria (King, 2018). 

Así pues, la investigación aborda diferentes 
ayudas tiflológicas, que utilizan las personas 
con discapacidad visual para estudiar, como: El 
sistema Braille, la muñeca Braille y las figuras 
en alto relieve. Por otra parte se describen, las 
herramientas tiflotécnicas como: La máquina 
mecánica de escribir Perkins, las Máquinas lec-
tora Kurzweil, el escáner portátil Prócer Pro-
jecty, el Victor reader stractus, las telelupas, 
las gafas para ciegos aumentativo de los senti-
dos, los grabadores de audio, los asistentes de 
voz, los lectores y magnificadores de pantalla, 
la termoformadora, con la cual los docentes 
pueden elaborar materiales didácticos en alto 
relieve, entre otros. Para estas descripciones 
el investigador se apoyó en los siguientes auto-
res: Llamazares, Arias y Melcon (2017); Balbi 
(2017); Cabero, Fernández y Córdoba (2016); 
Asociación Discapacidad Otros Ciegos de Es-
paña (DOCE) 2016); Santana (2013); Castañe-
da y Maldonado (2009); Centro de ética Da-
vid Hume, Universidad Francisco Marroquín 
(UFM) (2009); Colmenero, Hernández Fernán-
dez y Torres (s/f), entre otros. 

Después se mencionan en la argumentación 
del Marco teórico la Inclusión y la Accesibili-
dad. El primer término, la Inclusión, se entiende 
como la participación significativa de las per-
sonas con discapacidad en toda su diversidad, 
la promoción e incorporación de sus derechos, 
el desarrollo de programas específicos y la con-
sideración de perspectivas relacionadas con la 
discapacidad (ONU, 2019). Y el segundo térmi-
no, la Accesibilidad, se define como La acción 
que busca lograr los acercamientos propicios 
de los entornos, productos y servicios comuni-
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cacionales y del lenguaje, evitando la discrimi-
nación por motivos de la discapacidad (López, 
Restrepo y Preciado, 2015). Por último en 
el Capítulo I de la monografía, se analizan las 
ventajas y falencias de la educación con fines 
inclusivos, con estudiantes con discapacidad 
visual en el uso de las TIC desde algunas inves-
tigaciones previas y las distintas acciones de 
algunas instituciones educativas. Los autores 
analizados fueron: Basantes, Guerra, Naranjo 
e Ibadango (2018); Laitón, Gómez, Sarmiento 
y Mejía (2017) y Cabero, Fernández Batanero 
y Córdoba (2016). 

Posteriormente los resultados de las encues-
tas y entrevistas se consignaron en el Capítulo 
III para responder al problema de investigación 
desde las variables categorizadas, indicando 
los datos recolectados. La problemática que 
se abordó fue: ¿Cuáles son las realidades y ex-
pectativas, con relación al uso de las TIC para 
la inclusión educativa de estudiantes con dis-
capacidad visual en el CIESOR, Instituto edu-
cativo Francisco Luis Hernández Betancur en 
Medellín, Colombia

Datos generales

De los 22 encuestados, participaron 0 directi-
vos (0%), 3 docentes (13.6%), 1 tiflólogo (4.5%), 
0 trabajadores servicios técnicos o adminis-
trativos (0%), 6 alumnos (27.2%), 2 familiares 
(9%), 9 exalumnos (41.3%), y 1 otro (4.5%). 16 
tienen alguna discapacidad (72.5%), 4 no tie-
nen discapacidad (18.3%), 2 no contestaron si 
tenían o no discapacidad (9.2%). 1 tiene visión 
normal (4.5%), 6 tienen baja visión (27.2%), 9 
son invidentes (40.8), 1 tiene otra discapacidad 
(4.5%), y el 23% no especificó. De los encues-
tados 5 (23%) detallaron que su discapacidad 
tiene las siguientes características: Síndrome 
de Petter, toxoplasmosis desde el nacimiento; 
glaucoma congénito, fotofobia, miopía, baja vi-
sión sin posibilidad de leer.

De los encuestados 0 se encuentran entre los 
5 a 9 años (0%), 0 entre los 10 a 13 años (0%), 
3 entre los 14 a 17 años (13.5%), 5 entre 18 a 
24 años (22.8%), 5 entre 25 a 35 años (22.8%), 
5 entre 36 a 45 años (22.8%), 3 entre 46 a 60 
años (13.5%) y 1 de más de 60 años (4.6%). 12 
son de sexo o género masculino (54%), 10 son 
de sexo femenino (46%), y 0 de otros (0%).

De los encuestados 0 marcaron que su nivel 
educativo fuera preescolar (0%), 0 que su nivel 
educativo fuese básica primaria: de Primero a 
Tercero (0%), 0 que su nivel educativo fuera de 
Cuarto o Quinto grado de Primaria (0%), 4 per-
sonas identificaron Básica secundaria: de Sex-
to a Noveno, como su nivel académico (18.2%), 
9 Educación Media: Décimo u Once (40.8%), 0 
con estudios técnicos o tecnológicos sin termi-
nar (0%), 0 con estudios universitarios sin fina-
lizar (0%), 0 son técnicos o tecnólogos (0%), 2 
son profesionales con título universitario (9%), 
3 son especialistas (13.5%), 2 son Magister 
(9%), y 0 son Doctores o Postdoctores (0%). De 
los encuestados 2 manifestaron sus estudios 
específicos: Magister en gestión de la tecno-
logía educativa, y otro participante escribió: 
curso de francés. Los encuestados indicaron 
que el estrato socio económico en el que viven 
o residen son: 3 del estrato uno (13.6%), 10 de 
estrato dos (4.5%), 6 del Tres (27.3%), y 3 del 
cuatro (13.6%).  

Perspectivas TIC de alumnos, exalumnos y fa-
miliares.

La estructura de estas preguntas se basó en la 
investigación realizada por Cabero, Fernández 
Batanero y Córdoba (2016). A las siguientes 
preguntas los participantes marcaron un valor 
entre cero a cinco, donde Cero fue el valor más 
bajo y Cinco el más alto, sobre el conocimiento 
y manejo de las TIC.

A la pregunta: ¿Sabe que significan las TIC?, 
1 persona contestó 0, 1 que 1, 1 -2, 3 -3, 4 -4, 
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8 -5. A la pregunta: ¿Conoce las posibilidades 
que ofrecen las TIC para la inserción laboral 
de las personas con diferentes tipos de disca-
pacidad? 3 contestaron 0, 1 que 1, 5 – 2, 2 – 3, 
2 – 4, 5 – 5. A la pregunta: ¿Se siente capaz de 
utilizar u orientar los apoyos técnicos de acce-
sibilidad para las personas con discapacidad vi-
sual? 0 contestaron 0, 2 que 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4, 
6 – 5. A la pregunta: ¿Conoce las aplicaciones 
para móviles que usan las personas con disca-
pacidad visual? 0 dieron un valor de 0, 0 de 1, 2 
de 2, 1 de 3, 4 de 4, 11 de 5. A la pregunta: ¿Es 
capaz de utilizar u orientar el manejo de la Má-
quina de escribir Perkins en sistema Braille? 3 
dieron un valor de 0, 2 de 1, 1 de 2, 0 de 3, 5 de 
4, 7 de 5. A la pregunta: ¿Es capaz de utilizar u 
orientar el manejo de las máquinas de escáner 
y lectura Kurzweil para las personas con disca-
pacidad visual? 8 contestaron que 0, 1 que 1, 
1 – 2, 3 - 3, 4 - 4, 1 – 5. 

En las siguientes preguntas se tuvieron en 
cuenta a los participantes de las dos encuestas, 
tanto la de estudiantes como de docentes. A la 
pregunta: ¿Tiene conocimientos generales so-
bre las posibilidades que las TIC ofrecen a las 
personas con discapacidad? 0 dieron un valor 
de 0 (0%), 1 de 1 (4.5%), 2 de 2 (9.1%), 6 de 3 
(27.3%), 3 de 4 (13.6%), y 10 de 5 (45.5%). A la 
pregunta: ¿Tiene el conocimiento suficiente 
para realizar diferentes comentarios respecto 
a las ventajas y limitaciones que presentan las 
TIC en las personas con discapacidad? 1 dio un 
valor de 0 (4.5%), 2 de 1 (9.1%), 2 de 2 (9.1%), 4 
de 3 (18.2%), 7 de 4 (31.7) y 4 de 5 (18.2%).
Todas las demás preguntas, respuestas y grá-
ficos se pueden encontrar en: https://drive.
google.com/file/d/1O7_ns6Uv-e8Fcwys6w-
vib5trokEXyEs-/view?usp=sharing

Discusión y análisis de los 
resultados.

Desde un análisis interpretativo y la metodolo-
gía DAFO: Debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, se observa lo siguiente:

A través de las entrevistas se evidenció que el 
CIESOR comenzó hace más de 92 años, cuan-
do el señor Francisco Luis Hernández Betan-
cur donó el terreno donde se construyó un 
internado que llevó su nombre. Años después 
este lugar se convirtió en una institución pú-
blica administrada por el estado, por el mu-
nicipio, específicamente por la secretaría de 
educación de Medellín, donde se cumplía la 
función de educar a solo las personas con dis-
capacidad, entre los estratos 1 al 3. Después 
de varias reuniones con los padres de familia 
del momento, la secretaría de educación per-
mitió que niños regulares (convencionales), es 
decir sin discapacidad, vinieran a la institución 
a estudiar con los niños y jóvenes con discapa-
cidad. Actualmente el alumnado está confor-
mado entre 900 a 1000 alumnos, de preesco-
lar a bachillerato, en estratos del 1 al 3, de los 
cuales unos 450, cerca del 45% tienen alguna 
discapacidad. En el caso particular de la disca-
pacidad visual, la población es entre 40 a 50 
alumnos de primaria a secundaria (32 alumnos 
en bachillerato), algunos invidentes, otros con 
baja visión, y más pocos con otra discapacidad 
asociada a esta, como 5 sordos ciegos, o con 
movilidad reducida, discapacidad física o defi-
ciencia cognitiva. Paradójicamente, aunque la 
normativa colombiana dice que los estudian-
tes con discapacidad pueden integrarse con 
estudiantes regulares en cualquier centro edu-
cativo, las otras instituciones de la ciudad los 
remiten al Francisco Luis, porque, según dicen: 
Allá hay personas especializadas. En esto hay 
dos aspectos que se destacan, la diferencia en 
el estrato socio económico y la falta de compe-
tencias profesionales en educación especial de 
las otras instituciones. Estas serían las verda-
deras razones de por qué no los aceptan en sus 
aulas. 
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En el caso de la accesibilidad en el uso de las 
TIC, las encuestas revelaron desde la autoe-
valuación y opinión de varias generaciones de 
alumnos y exalumnos con discapacidad visual, 
(16 participantes), entre los 14 años a más de 
60, un valor favorable a su conocimiento y ma-
nejo de las distintas herramientas tiflotécni-
cas. Desde la participación de los encuestados, 
se deduce que estos aparatos electrónicos no 
son solo ayudas educativas, sino que son nece-
sarios para la vida diaria, laboral, cultural y so-
cial. Esto mismo reiteran los entrevistados. Es-
tos estudiantes y exalumnos refirieron su buen 
manejo y adecuada capacidad para orientar a 
sus pares en el uso de las TIC accesibles. A par-
tir de las entrevistas a expertos, se identifica 
que en los primeros años de primaria (primero 
a tercero), a los niños con discapacidad visual, 
la tiflóloga le hace un acercamiento a la tecno-
logía, al teclado, al computador y a las ayudas 
accesibles de los móviles. Aunque actualmen-
te, el no tener en el hogar un computador, im-
plica no poder acceder a un teclado alfanumé-
rico, lo que limita el aprendizaje de Word y el 
del JAWS, porque el celular no permite con 
diligencia estas acciones. En los comentarios 
de los tiflólogos, se destaca la importancia de 
enseñar a la par a estos alumnos con discapaci-
dad visual las herramientas tiflológicas como: 
el Braille, la regleta, el punzón y el ábaco cerra-
do. Estas ayudas les permiten mejores apren-
dizajes, mayor concentración y atención, avan-
ces satisfactorios en lectoescritura, ortografía, 
procesos lógicos y matemáticos, ubicación 
espacial, lateralidad (arriba, abajo, derecha, 
izquierda), desarrollo sensorial y motricidad 
fina. Ya en básica secundaria, de sexto a nove-
no, se les enseña bajo acompañamiento de sus 
tiflólogos el manejo de las nuevas tecnologías, 
el uso de los lectores de voz y de pantalla, la 
elaboración de trabajos y documentos, el estí-
mulo a la investigación digital, la utilización de 
software, la edición de sonido, y las facilidades 
para realizar sus actividades escolares por me-
dio de audio descripción. En los grados décimo 

y once, la acción de los estudiantes con el uso 
de las herramientas tiflológicas es estimulada 
desde metodologías más autónomas, pues a la 
par de la utilización de las tecnologías accesi-
bles, desarrollan sus competencias y habilida-
des personales, axiológicas y deontológicas. 
Todas estas acciones le servirán a futuro para 
su inserción laboral, para continuar sus estu-
dios técnicos, tecnológicos o superiores, y para 
desenvolverse con practicidad en la vida. 

Otros análisis de los resultados se pueden 
encontrar en: https://drive.google.com/file/
d/1O7_ns6Uv-e8Fcwys6wvib5trokEXyEs-/
view?usp=sharing

Conclusiones.

Se pueden destacar las siguientes conclusio-
nes: Las estadísticas que presentan el Depar-
tamento de asuntos económicos y sociales de 
la ONU (2015), y el Banco mundial y la OMS 
(2011), sobre la cantidad de personas con dis-
capacidad en el mundo no son convergentes 
entre sí, porque el informe del 2011 indica que 
son 1000 millones, y el del 2015 que son 650 
millones; una diferencia notoria entre un in-
forme y otro de 350 millones. Similarmente, la 
OMS (2018), manifiesta que las personas que 
tienen algún tipo de deficiencia visual son de 
1300 millones; “Con respecto a la visión de lejos, 
188,5 millones tienen una deficiencia visual mo-
derada, 217 millones tienen una deficiencia visual 
de moderada a grave y 36 millones son ciegas” 
(Bourne RRA, Flaxman SR, Braithwaite T, Cici-
nelli MV, Das A, Jonas JB, et. (2017), citado por 
OMS (2018, s/p)). Los datos anteriores mostra-
rían que hay más personas con discapacidad vi-
sual en el mundo que todo el número de perso-
nas con discapacidad, lo que no sería lógico. De 
lo evidenciado se puede afirmar desde el com-
parativo matemático y estadístico que, ¡Todos 
estos informes son inexactos entre sí! 
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Por el lado de Colombia las cifras también 
son divergentes entre el Ministerio de Salud 
y Protección Social (MSPS) (2018), Colprensa 
y Vanguardia (2015), y el periódico El Tiempo 
(2019). Ya que la primera cita al DANE (2005), 
informando que hay cerca de 2 millones 700 mil 
personas con discapacidad, y que el Registro 
de Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad (RLCPD) (2018), registran 
en el Ministerio de salud 1 millón 400 mil per-
sonas, de los cuales el 13% de estos individuos 
tienen discapacidad visual. Paralelamente, el 
periódico el Tiempo (2019) al citar el Censo 
del DANE (2019), refieren que las personas 
con discapacidad son cerca de 3 millones 100 
mil, y el 18.7% tienen discapacidad visual. Pero 
según Colprensa y Vanguardia (2015), al citar 
el Registro de Localización y Caracterización 
de Personas con Discapacidad (RPLCD) del 
Ministerio de Salud y Protección Social (2014), 
acotan 438.711 personas con discapacidad vi-
sual, y que el Ministerio de las Tecnologías, la 
Información y las Comunicaciones (MINTIC), 
al crear el mismo año la herramienta informá-
tica: El programa Convertic, refirió a más de 
1.2 millones de colombianos con discapacidad 
visual, que se beneficiarían  de este programa. 
Estas tres referencias en comparativo no son 
exactas, ni acordes entre sí los indicadores, en 
relación con la cantidad de personas con dis-
capacidad visual y los beneficiarios con defi-
ciencias oculares, que podrían llegar a usar los 
softwares de lectores de pantalla como JAWS 
y ZoomText gratuitos, proporcionados por el 
estado colombiano. Estas diferencias estadís-
ticas las reafirma el Instituto Nacional para 
Ciegos (INCI), cuando acota que “No existen 
cifras precisas que orienten sobre el uso que 
las personas ciegas y con baja visión hacen del 
Internet, de los móviles, de las redes sociales y 
de tantos datos que permitirían generar más y 
mejores oportunidades para ellos” (Rodríguez 
Santiago, 2018, s/p). 

Otras conclusiones desde el marco teórico y las 
entrevistas a expertos, es que la discapacidad 
tiene varias causas, por enfermedad, herencia 
genética, accidentes o vejez. También identifi-
can que es más notoria la discapacidad genera-
da por la sociedad, cuando esta no proporciona 
una participación significativa, una inclusión y 
un desarrollo sostenible. Por ende, es una ven-
taja muy importante el que se les forme dili-
gentemente en el uso de las TIC, de los softwa-
res, de los hardware y aparatos disponibles en 
el mercado tecnológico. Los participantes de la 
encuesta señalaron la necesidad de acceder a 
aparatos idóneos en las aulas, bajo la supervi-
sión de docentes competentes y con conoci-
mientos inclusivos del sistema Braille, el JAWS, 
los programas magnificadores de pantalla y de 
las otras herramientas tiflológicas y tiflotécni-
cas. Los entrevistados dijeron que los alumnos 
con discapacidad visual, al igual que los demás 
estudiantes, están sometidos a muchos riesgos 
al utilizar desproporcionadamente las TIC o sin 
algún control por parte de sus padres o tuto-
res, como depender absolutamente de la tec-
nología, descuidando procesos matemáticos y 
lógicos autónomos, la capacidad de memorizar, 
el manejo acorde de la ortografía, la redacción 
y la sintaxis. Peligros como proporcionar datos 
a extraños, emplear mucho tiempo en juegos, 
conversaciones, chats y redes sociales, son 
otras dificultades.

Al analizar las expectativas de los docentes, 
con relación al uso de las TIC con fines inclusi-
vos de los estudiantes con discapacidad visual, 
en la formación profesional en el CIESOR, se 
concluye que un pilar en la institución son los 
tiflólogos pertenecientes a la Unidad de aten-
ción integrada (UAI), de la secretaría de edu-
cación del municipio de Medellín. Del mismo 
modo son pilares los docentes de apoyo, for-
talecidos con profesores que tengan discapa-
cidad visual. También se develó que la mayoría 
de los docentes de la institución son compe-
tentes en sus áreas de conocimiento, pero la 
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mayor parte de ellos no manejan el sistema 
Braille ni los comandos del programa JAWS ni 
de los magnificadores de pantalla. Aunque se 
les brindan capacitaciones, no asisten con fre-
cuencia a ellas, o si las reciben no practican los 
conocimientos adquiridos, o hay desinterés de 
su parte al convocarlos a nuevas formaciones. 
Indican exceso de trabajo, diversas obligacio-
nes escolares u otras disculpas para no asistir. 
Hay que buscar incentivos económicos, certifi-
caciones de las capacitaciones que las convali-
de el estado, y otros estímulos para motivarlos 
en estas actualizaciones.

Para su labor profesional, se apoyan constan-
temente en los tiflólogos, los docentes de apo-
yo y de tecnología, con el fin de adaptar los 
materiales necesarios para los estudiantes con 
discapacidad visual, y mucho más ahora con las 
clases no presenciales. Comúnmente emplean 
materiales auditivos o en Braille para compar-
tirles los contenidos y las tareas escolares. A la 
par realizan clases sincrónicas y asincrónicas 
en la Suite de Google, que incluye Classroom. 

Los exalumnos y padres de familia de los es-
tudiantes con limitaciones visuales aprecian 
notablemente la institución, la refieren como 
un pilar importante para el aprendizaje y ca-
pacitación de sus hijos, de sus propias genera-
ciones y las futuras. Incluso algunos egresados 
con deficiencias visuales matriculan a sus hi-
jos con discapacidades similares a las de ellos, 
para que estudien allí. 
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Resumen

La siguiente investigación refiere a la reflexión respecto a que toda persona vive en una constante 
búsqueda del sentido de su existencia. La adolescencia puede ser una etapa de grandes desafíos, 
pues los cambios que en ella se presentan llevan al joven a tomar decisiones y proyectarse o no 
para un futuro alentador. El ser humano es la única creatura capaz de proyectar ese futuro, pero 
en la sociedad actual más que nunca se ha visto afectado su desarrollo personal, pues los valores 
humanos emanados desde la espiritualidad han sido relegados a un segundo plano, ya que prima 
sobre ellos una sociedad consumista que confunde sus verdaderos anhelos. Son estos algunos de 
los aspectos que se han visto reflejados en el acercamiento con los jóvenes de la Institución Edu-
cativa Municipal Pedagógico (IEMP) de la ciudad de Pasto, los cuales evidenciaron en las prác-
ticas pedagógicas, en algunos casos, los vacíos espirituales y el desconocimiento de sí mismos y 
en consecuencia la desolación ante las circunstancias de la vida, sobre todo en el contexto de la 
institución, la cual está ubicada en un sitio de alta vulnerabilidad. Desde el análisis y la propuesta 
conceptual se evidencia la necesidad de generar espacios de acompañamiento espiritual para en-
frentar estas carencias y vacíos. Se visibiliza en los jóvenes la necesidad de una sana comprensión 
de su proyecto de vida en relación con la espiritualidad y los aportes que puede hacer la Educa-
ción Religiosa, con el fin de canalizar una mejor calidad de vida de los estudiantes.

Palabras Clave: Responsabilidad prospectiva, Antecedentes, Pandemia

6. Situación espiritual y social: base para construir un 
proyecto de vida en la adolescencia 8 

6. Spiritual and social situation: basis for building a 
life project in adolescence

Tania Julieta Santacruz Andrade*

8  Artículo resultado de la investigación titulada: “Proyecto de vida espiritual como estrategia didáctica para el desarrollo 
de la identidad juvenil” de la Universidad Santo Tomas en el 2020.

*Facultad de Educación, Universidad Santo Tomás. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9955-5636. CONTACTOS: 
taniasantacruz@ustadistancia.edu.co



111
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

Abstract

The following investigation refers to the respectful reflection that every person lives in a cons-
tant search for the meaning of their existence. Adolescence can be a stage of great challenges, 
but the changes that occur in it lead the young person to make decisions and plan or not for an 
encouraging future. The human being is the only creature capable of projecting that future, but 
in today’s society his personal development has been affected more than ever, since the human 
values emanating from spirituality have been relegated to the background, since it prevails over 
them. a consumer society that confuses their true desires. His some of the aspects that have been 
reflected in the approach with the young people of the Municipal Educational Pedagogical Insti-
tution (IEMP) of the city of Pasto, which evidenced in the pedagogical practices, in some cases, 
the spiritual gaps and the ignorance if the themselves and consequently the desolation before 
the circumstances of life, all sober in the context of the institution, which is located in a site of 
high vulnerability. From the analysis and the conceptual proposal, the need to generate spaces for 
spiritual accompaniment to face these deficiencies and gaps is evident. It makes visible in young 
people the need for a misunderstanding of their life project in relation to spirituality and the door 
that can accelerate Religious Education, in order to channel a better quality of life for students.

Keywords, Prospective responsibility, Background, Pandemic
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Introducción

El ser humano tiene una constante búsqueda 
de vivir una vida que valga la pena, lo que im-
plica construir un proyecto de vida que resig-
nifique sus perspectivas y llene de esperanza 
cada una de sus acciones. Nacemos como se-
res humanos incompletos y formamos nuestra 
identidad en un proceso de humanización del 
cual se encarga el entorno, y las carencias que 
encontramos en él son la puerta y punto de 
partida para su transformación. Cuando el jo-
ven asume que hace parte de un universo y se 
interroga sobre este, inicia el cuestionamiento 
sobre su existencia y la existencia de un Dios 
como ser supremo al que puede llegar desde 
la realidad de este mundo.

Esta búsqueda se ve truncada por algunos as-
pectos de la vida que van en contracorriente 
de un proceso de crecimiento espiritual y por 
ende emocional que en algunos casos desmo-
tiva el proceso de búsqueda de sentido y pleni-
tud de la vida, robándoles su identidad y amor 
propio que no les permite soñar, ni ver un 
mundo diferente al que los rodea, razón por la 
cual, no luchan por avanzar, por salir, sino que 
se sumen en la desesperanza de repetir la his-
toria que les tocó vivir.

Sobre este tema que apunta directamente a lo 
que es labrar su futuro, desde sus deseos más 
profundos, se abordó al grado once de la Ins-
titución Educativa Municipal Pedagógico. La 
IEMP es una Institución Educativa de la ciudad 
de Pasto perteneciente a la comuna 10, cata-
logada como zona vulnerable por ser un sector 
donde se concentra la pobreza y es vecina de 
sectores de alta peligrosidad, donde además 
se ha podido establecer algunos casos de mal-
trato, descomposición familiar y abandono. 

En este caso, el objetivo general de esta inves-
tigación busca caracterizar la situación espi-
ritual y social de los estudiantes del grado 11 

de la IEMP en la actualidad con respecto a sí 
mismos, hacia los demás y hacia la creación, 
buscando la consolidación de la comprensión 
de un proyecto de vida concreto y realizable. 

Para este fin, la ruta metodológica que acom-
pañó este proceso es la investigación cualitati-
va, dado que se centra en el sujeto y sus viven-
cias, para lo cual se hizo pertinente el enfoque 
hermenéutico para interpretar de manera 
profunda las vivencias de los estudiantes con 
las teorías que soportan esta experiencia, y 
que les permitió ser parte activa de esta pro-
fundización por medio de la investigación ac-
ción participativa.

En el acercamiento con los estudiantes a tra-
vés del diálogo, la observación y entrevistas 
se pudo evidenciar que la mayoría de los jóve-
nes carecen de conocimiento y aceptación de 
sí mismos y no viven una identidad espiritual 
que los anime a explorar en su interior su va-
lor y edificar una vida digna, como seres tras-
cendentes capaces de dar y recibir amor, y de 
conciencia crítica en el momento de enfrentar 
su realidad.

En este contexto es importante dar a conocer 
la percepción que tienen los jóvenes acerca del 
sentido que le puede dar a la vida el labrar un 
proyecto de tinte espiritual y un pequeño es-
bozo de la ganancia que ellos mismos pueden 
darse si se animan a entrar en su interior, bus-
cando transformar su vida desde una vivencia 
espiritual en la relación consigo mismo, con 
los demás y con la creación; para fortalecer 
este camino, se tienen los aportes desde los 
postulados del Papa Francisco (2019), en su 
Encíclica Christus Vivit, al igual que del presbí-
tero Juan Antonio Estrada S.J. El sentido y sin 
sentido de la vida del presbítero Héctor Lon-
doño S.J. Documento aproximación al término 
Espiritualidad, de Francesc Torralba Roselló, 
Inteligencia Espiritual y de Enric Benavent Va-
llés, Espiritualidad y Educación Social y Espi-
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ritualidad: heterodoxia y punto de encuentro, 
un activo para la educación social, entre otros, 
autores que desde su punto de vista abordan 
los temas y nos guían para comprender las vi-
vencias expresadas por los jóvenes y que po-
drían aportar para acompañarlos en su bús-
queda espiritual.

Aprovechar su etapa de búsqueda y resignifi-
cación de sus sensaciones, gustos y percepcio-
nes para guiarlos hacia un camino de madurez, 
podría ser valiosa al momento de conocerse, 
el desarrollo de la espiritualidad podría brin-
darles la fortaleza, posibilidad de autocono-
cimiento y mejora de su calidad de vida, en 
consecuencia, los cambios en la adolescencia 
en compañía de la espiritualidad, les podría 
permitir consolidar su identidad con mayor 
autenticidad, con miras a preguntarse por su 
lugar en el mundo y por ende a iniciar a proyec-
tarse en la vida lo que será más que un crecer 
biológico, una oportunidad de introspección 
para tomar de frente y en serio su futuro como 
factor de desarrollo y cambio para la sociedad. 

En este artículo expondremos algunos apartes 
y vivencias de lo que fue ese contacto a través 
de la exploración de la espiritualidad con los 
jóvenes del grado de la IEMP, que opiniones 
tienen sobre la espiritualidad, que ven hacia 
su futuro en su proyecto de vida y si realmente 
todo esto va de la mano y en coherencia de su 
propia identidad.

Metodología

La ruta metodológica del artículo es desde el 
paradigma de la investigación cualitativa, la 
cual para Tamayo (2011), “es de orden explica-
tiva, sin proceder a comprobaciones muy rígi-
das de la realidad objeto de estudio, permite 
de forma rápida llegar a situaciones y contex-
tos sociales como grupos y comunidades” (p. 
47).  Este proyecto investigativo narra la expe-
riencia de acercamiento a los estudiantes en 

la indagación sobre su situación espiritual y de 
esperanza en el futuro.

La investigación cualitativa, según Tamayo 
(2011) “se caracteriza por su diseño flexible 
para enfrentar las realidades y poblaciones ob-
jeto de estudio” (p. 48), a lo cual Marín (2012), 
agrega que: “la determinan las leyes naturales 
y relaciones de causalidad entre los fenóme-
nos … La fuerza del conocimiento no radica ni 
en el sujeto, ni en el objeto como tal, sino en la 
relación” (p. 137-138), donde es determinan-
te la posición que asume el investigador ante 
el objeto, teniendo en cuenta la diversidad de 
seres y los acontecimientos que se presentan 
desde las características de este método de 
investigación. Por otro lado, el enfoque episte-
mológico de la investigación es hermenéutico, 
que, según Marín (2012):

Permite alcanzar un nivel de análisis interpre-
tativo (…) no se pregunta por el que, de las co-
sas, sino por el sentido y el significado de las 
cosas para sus actores. La labor del mensaje-
ro o hermeneuta no se reduce solo a entregar 
un mensaje, sino, sobre todo a interpretar sus 
enunciados a fin de ofrecer una comprensión 
de ellos. (p. 148-149).

Aunque la hermenéutica tiene que ver general-
mente con la interpretación de algunos textos 
especializados, no es solamente esa su misión, 
ella ofrece mucho más, como en este campo 
investigativo que busca una comprensión e in-
terpretación de toda realidad social y humana. 

En este contexto, el enfoque hermenéutico 
permite dar una interpretación a la triangula-
ción de la información adquirida por las teo-
rías, las observaciones y las entrevistas rea-
lizadas en la IEMP, el cual es necesario para 
comprender la realidad que están viviendo 
los estudiantes, su contexto y el porqué de sus 
apreciaciones hacia la espiritualidad, ya que la 
imagen o visión que cada uno tiene de ella pue-
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de ser interpretada de acuerdo a las vivencias 
que tienen desde el hogar, la comunidad, o el 
colegio. Estas realidades son concretas en su 
diario vivir y de una u otra manera hacen que 
esa dimensión espiritual sea para algunos cen-
tros de esperanza y amor o para otros de aban-
dono y confusión. 

En este sentido, la entrada metodológica del 
artículo es la Investigación Acción Participa-
tiva (IAP), la cual “intenta resolver preguntas 
que se derivan en forma implícita o explícita de 
un análisis de la realidad de las comunidades y 
de la experiencia práctica acumulada del inves-
tigador” (Tamayo, 2011, p. 66), emanando de 
esta realidad un diálogo reflexivo que permite 
el análisis de cada uno de los factores internos 
y externos que integran dicha comunidad, a fin 
de producir una conciencia en cada uno de los 
miembros para que reaccionen y actúen frente 
a sus necesidades. Lo cual es de gran importan-
cia si tenemos en cuenta que la base de este es-
tudio es la realidad vulnerable que viven los es-
tudiantes de la IEMP, y con los que se pretende 
conjuntamente crear los espacios para, según 
sus vivencias y percepciones, sea posible darle 
paso a visualizar un proyecto de vida que sirva 
para potenciar sus capacidades y habilidades 
para mejorar su realidad.  

Por lo tanto, la investigación acción partici-
pativa permite integrar en el proceso a los 
miembros de la comunidad como investiga-
dores activos, en lugar de tomarlos como ob-
jetos investigados, a lo que Murcia afirma que: 
“la investigación acción participante, está de 
acuerdo con uno de los principios básicos de 
la antropología según el cual las personas de la 
comunidad conocen mucho mejor su realidad 
que las personas extrañas a ella” (como se citó 
en Marín, 2012, p.182). 

Para la recolección de datos, que, según Her-
nández Sampieri, “ocurre en los ambientes na-
turales y cotidianos de los participantes” (Her-

nández, et al., 2004. p. 397), implicó compartir 
e introducirse en el contexto de los jóvenes 
de la IEMP, lo cual permitió conocer el sentir y 
adentrarse en sus vivencias. Para ello, se hizo 
necesario valerse de unos instrumentos de 
investigación con los cuales fué posible carac-
terizar lo encontrado. Se empleó entonces, la 
observación, que desde la investigación cua-
litativa guía al investigador sobre cómo asu-
mirla teniendo claro que, “no es una mera con-
templación (“sentarse a ver el mundo y tomar 
notas”); implica adentrarnos profundamente 
en situaciones sociales y mantener un papel 
activo, así como una reflexión permanente. 
Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 
interacciones.” (Hernández, et al., 2004. p. 399) 
lo que puesto en práctica permitió compren-
der las reacciones y comportamientos ante un 
cuestionamiento e interacciones desde el cam-
po espiritual. 

De la misma manera que las entrevistas, con las 
que se tuvo una relación directa con los jóve-
nes objeto de estudio, la “entrevista cualitativa 
es más íntima flexible y abierta” (Hernández, et 
al., 2004. p. 403), y con la que según Gobantes 
(2009), al relacionarla con la hermenéutica se 
puede lograr un relato de momentos significa-
tivos de la vida del entrevistado que permita 
avanzar en su comprensión.  En este caso de 
los 23 jóvenes del grado 11 de la IEMP, fueron 
desarrolladas 22 entrevistas que nos permitie-
ron fijar nuestra atención y la de los jóvenes en 
ciertos aspectos a tratar.  

Otros instrumentos que se abordaron fueron 
las matrices de lectura y triangulación de la in-
formación, por una parte, las matrices de lec-
tura, que “posibilitaron el análisis de diversos 
textos académicos de peritos respecto a las 
categorías centrales de la investigación” (Na-
ranjo, et al, 2019. p.107) lo cual permitió fun-
damentar desde diferentes perspectivas este 
artículo. Por otra parte, se confronta la infor-
mación y se soporta con la debida teoría para 
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lo cual es necesario “Informar de modo organizado y coherente de los resultados de la investiga-
ción a partir del procedimiento de triangulación hermenéutica.” (Cisterna, 2005. p.63).

Resultados y discusión

El fin de este artículo es la caracterización de la situación espiritual y social de los jóvenes de la 
IEMP con respecto a sí mismos, hacia los demás y hacia la creación. En la siguiente “Tabla 01” se 
ofrece una perspectiva general de su pensar y sentir.

Tabla 01.
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Elaboración propia

Análisis de los términos frente al 
contexto de la IEMP  

1. Proyecto de vida 

Teniendo en cuenta que el proyecto de vida 
permite la construcción de un futuro partien-
do de la realidad no como un sueño efímero, 
sino como un propósito concreto y realizable, 
si en verdad se quiere direccionar la vida hacia 
una plenitud, cada ser humano está llamado a 
iniciar una introspección que le permita forta-
lecer y aclarar los anhelos de su corazón, que 
son los que verdaderamente le podrían pro-
porcionar la realización como seres humanos, 
y esto no de espaldas al ser supremo, sino en 
su intimidad y reconciliación con la espiritua-
lidad donde genera capacidad para apreciar la 
trascendencia y el aprovechamiento de esos 
momentos de carencia de donde emerge el ser 
humano capaz de humanizar a la humanidad. 

García (2019), plantea que todos debemos 
contar con un proyecto de vida pues es impor-
tante tener un camino a seguir y una dirección, 
no se puede estar saltando de un lado a otro 
para ver que resulta, es importante visualizar 
hacia dónde se quiere llegar, teniendo en cuen-
ta varios aspectos de la vida, no solo el ámbito 
profesional, pues las relaciones, la familia y la 
espiritualidad hacen parte integral de la reali-

zación personal y son un polo a tierra en el mo-
mento de tomar decisiones cruciales. 

Tener un proyecto integral constituye ese 
mapa que permitirá recorrer asertivamente el 
camino planteado de manera segura, fortale-
cidos para superar los diferentes altibajos del 
diario vivir, persiguiendo los sueños, anhelos 
y propósitos, los cuales serían realmente bo-
rrosos al no tener un sentido de la existencia, 
el cual se ve reflejado en un proyecto de vida 
profundo con objetivos firmes que les permi-
tirá aprovechar su vida, así tal como la viven 
pero con la visión de saborearla y mejorarla 
cada día. 

En este contexto, y después de haber indagado 
su percepción sobre el planteamiento íntimo 
de interrogantes que los llevaron a cuestionar-
se sobre su existencia, los jóvenes del grado 
once de la IEMP, dejaron entrever los concep-
tos que tienen de proyecto de vida, los cuales 
son un poco superficiales: “Es mi proyecto a fu-
turo” (Estudiante 1);  “En mi opinión un proyecto 
de vida está conformado por lo que queremos ha-
cer con nuestra vida” (E6); “Es una meta que tiene 
una persona y debe seguir un proceso para lograr 
su éxito” (E10); “Es un propósito que las personas 
tienen y logran cumplirla para poder vivir bien” 
(E11); “Es aquello con lo que hemos soñado o lo 
que hemos planteado durante nuestro transcurso 
de nuestra vida” (E20). Aunque de manera ambi-
gua, comprenden de lo que se les está hablan-
do. 
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El problema es evidente cuando en sí mismos 
deben aplicar esos conceptos, es decir, sobre si 
tienen un proyecto de vida que les dé sentido 
a su existencia. Ante lo cual expresaron: “Toda-
vía no he encontrado el verdadero sentido de mi 
vida y la razón porque estoy aquí.” (E11); “El sen-
tido de mi vida es simplemente disfrutar de este 
tiempo que dure con los seres que más amo” (E9); 
“No, tampoco me lo he preguntado y no me intere-
sa” (E14); “No, aún no lo sé” (E18); “En realidad no, 
prácticamente el sentido de la vida está en nues-
tro diario vivir y nosotros no sabemos lo que pueda 
pasar” (E21). 

De acuerdo con las respuestas obtenidas 
y relacionándola con el sentido profundo de 
lo que significa proyecto de vida, menciona 
Arantza:

Un proyecto de vida no es una mera decla-
ración de intenciones o deseos. Supone re-
flexión y discernimiento sobre objetivos y el 
compromiso de trabajar para conseguirlos. 
Es la base de la autorrealización ya que dota 
de un sentido a la vida, marca la finalidad, el 
para qué estoy aquí, cuál es mi misión. Vi-
ktor Frankl decía: “Y yo me atrevería a de-
cir que no hay nada en el mundo capaz de 
ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores 
condiciones, como el hecho de saber que la 
vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría 
en Nietzsche cuando dice: ‘Quien tiene un 
porqué para vivir puede soportar casi cual-
quier como’” (p.59). Un proyecto de vida es 
un movimiento de interiorización profun-
da. Lo importante es que tenga coherencia 
interna, que los valores que están imbuidos 
en él sean consistentes. Además, es un mo-
vimiento situacional, parte del aquí y ahora 
de mi vida. Y se centra en la elección y el 
compromiso con la acción. “El Proyecto, por 
tanto, supone un movimiento de interiori-
zación en el que el ser humano, sin huidas 
de la realidad, trata de asumirse a sí mismo, 
profundizar en la reflexión y adquirir una 

capacidad de contemplación, que incluye el 
compromiso de la acción” (Marroquin, s/f). 
(2017).

En este sentido, el autor plantea que la bús-
queda interior es la que mueve al hombre a 
creer en el ser humano que puede llegar a ser.  
Dicho ejercicio posibilita tener una mirada es-
peranzadora en medio de una realidad actual 
compleja. El amar, el contemplar, el alimentar 
y consentir la espiritualidad puede ayudar al 
joven a inquietarse por encontrar, por desear 
sentirse vivo, útil y agente de cambio de su rea-
lidad. 

El joven siendo consciente de sí mismo y de su 
entorno, puede ser consciente de donde parte 
su proyecto de vida, el asumir la realidad que 
está viviendo, con quién y con que cuenta, es 
decir su “ahora”, puede impulsarlo a iniciar un 
verdadero cambio. Contemplar y reflexionar 
su realidad con miras a la acción, es decir, pre-
guntarse ¿qué voy a hacer con mi ahora, ¿cómo 
puedo mejorarlo?, ¿hacia dónde me puede lle-
var?, ¿cómo puedo caminar desde lo que soy 
hacia un futuro trascendente y alentador?, Son 
cuestionamientos que en un ambiente tranqui-
lo y bajo una correcta guía espiritual podrían 
ayudarle a dar una respuesta motivante al mo-
mento de visualizar su futuro.

La realidad en algunos casos, esta es ajena a los 
sueños y no les permite convertirlos en propó-
sitos. Al participar de las entrevistas se obser-
vó cómo tienen unas ideas claras de su signifi-
cado, pero al salir de un concepto y llevarlo a la 
realidad es preocupante ver respuestas como 
esta: “Mi proyecto de vida se ha vuelto algo in-
cierto ahora que saldré de estudiar no estoy muy 
segura de que hacer” (E16) ¿Qué va a pasar con 
estos jóvenes, si no se los direcciona a labrar un 
propósito? Si se los deja hundirse en ese pesi-
mismo sin aspiraciones de cambio, tristemente 
veremos cómo su vida se estanca y el mundo 
materialista los devorará sin compasión, como 
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lo afirma Nussbaum (2016), en este modelo de 
desarrollo que estamos viviendo no es lo más 
importante el ser humano, su calidad de vida, la 
salud y la educación; lastimosamente es el cre-
cimiento económico el que está por encima de 
la igualdad social y la democracia, es muy efí-
mero pensar en una equidad. En medio de este 
contexto, sin un buen acompañamiento es muy 
vago pensar que su vida tendrá una dirección y 
no vivirán con el fin de construir y avanzar, sino 
rezagados esperando a lo que puedan recoger 
de lo que construyen los demás.

Ante esta deshumanización es necesario tra-
bajar por una espiritualidad que vuelva a los 
jóvenes fuertes y pensantes, no solo consumi-
dores vacíos, sino sensibles ante el detrimento 
del ser humano y por lo tanto con sed y necesi-
dad de cambio, donde no solo lo útil sea lo com-
petitivo, sino también lo trascendente, pues es 
necesario que comprendan que pueden ser 
agentes de cambio. 

A través de este proyecto de investigación 
se procura ser parte de la solución, ya que se 
pretende llevar al joven a ser protagonista 
del cambio de una realidad llena de carencias. 
Torralba (2012), dice al respecto que es el ser 
humano el único capaz de proyectar su futu-
ro desde sus más íntimos anhelos y es el único 
que puede aspirar a tener una vida organizada 
y lograda.
 

Identidad adolescente 

La vivencia de la adolescencia, tanto para el 
adolescente como para la familia, se puede tor-
nar en una etapa un tanto confusa por todas las 
situaciones que empiezan a experimentar.  No 
es fácil para el joven iniciar la toma de sus pro-
pias decisiones ante la experiencia de nuevas 
sensaciones y cambios biológicos que centran 
su atención en cosas superficiales. La esencia 
de estos cambios también puede tornarse más 
en un descubrimiento que en trauma, o en una 

carrera por devorarse el mundo y ser acepta-
dos.

Así lo revelan, en algunos casos, en las respues-
tas a la entrevista formulada a los estudiantes 
de la IEMP en el momento de cuestionar su 
identidad, pues afirman: “Somos muy indecisos y 
cometemos errores” (E2); “Inestables y cambian-
tes” (E3); “Lamentablemente nos hemos perdido a 
causa de las distracciones tecnológicas, desvian-
do nuestro futuro a situaciones sin valor e impor-
tancia” (E7); “Confusa con diferentes caminos 
por seguir y probar” (E8).  Es evidente que su 
percepción no es la más alentadora pues se su-
mergen en una autocompasión que no los lleva 
a ninguna parte.

Se convierte esta edad realmente en un pro-
ceso de desarrollo, autodescubrimiento y per-
cepción diferente de su entorno, así lo compar-
te Núñez, R. (2013). quien afirma:

“En este esfuerzo por alcanzar las compe-
tencias suficientes para acceder al mundo 
adulto se está fraguando una condición cla-
ve para sostener la dinámica de interaccio-
nes que la existencia le demandará. Estamos 
hablando del logro de su identidad, con esto 
se alude a un núcleo central en su persona-
lidad, que constituyen las autocomprensio-
nes vitales, es decir, aquellas características 
de sí, que, sí cambian, provocan que el aludi-
do cambie como persona. Nos referimos al 
“yo soy”, a aquello en mí, que no es sustitui-
ble. Este se expresa como un proceso de ex-
ploración y búsqueda que va a culminar con 
el compromiso de chicos y chicas con una 
serie de valores ideológicos y sociales, y con 
un proyecto de futuro” (p. 255)

El adolescente al abrirse a nuevas formas de 
percepción del mundo donde sus decisiones ya 
hacen la diferencia busca la forma de impactar 
y ser reconocido.  En ese ir y venir, busca, cae, 
se levanta y poco a poco en medio de ese en-
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torno va fraguando su verdadero yo, ese que 
realmente responde a sus dudas existenciales 
y lo llena de sentido. Por eso, según Santrock 
(2014). Comprende la transición de la niñez a 
la edad adulta. Se inicia entre los 10 y 12 años 
y termina entre los 18 y 21 años. La adolescen-
cia se inicia con rápidos cambios físicos, con 
aumento de estatura y peso, y el desarrollo de 
las funciones sexuales. 

Esta edad se caracteriza por la construcción 
y búsqueda constante de sí mismo, una tenden-
cia a construir relaciones, de intelectualizar y 
fantasear, donde habrá momentos en que no 
se sabrá si el adolescente es niño o adulto, por 
lo que se tiende a adoptar actitudes agresivas 
y hay contradicciones en las diversas manifes-
taciones de su conducta. Ante lo cual Chala & 
Matoma (2013) afirman que:

La adolescencia se define como una etapa 
de la existencia del ser humano en la cual se 
consolidan muchos procesos iniciados des-
de la infancia. Elementos biológicos, socia-
les y psicológicos llegan a un punto de afian-
zamiento importante y se cimientan como 
una estructura, la cual le permitirá al indivi-
duo asumir la adultez con un repertorio más 
complejo y completo de comportamientos, 
pensamientos y actitudes. Sin embargo, an-
tes de enfrentarse con ese momento adulto, 
el adolescente tendrá que atravesar por la 
elaboración de su propia realidad, deberá 
resolver la pregunta por quién es, y ubicarse 
frente a un mundo que le hace pedidos cada 
vez más rigurosos debido a su condición 
que progresivamente se aleja de lo infantil. 
(p.22)

 Se hace importante entonces, en esta etapa de 
consolidación y cambios, conocer el sentir de 
los jóvenes y la percepción ante esta posibili-
dad de   aportar a su proyecto de vida desde la 
espiritualidad y desde su realidad, de manera 
que se reconozcan como seres espirituales, 

pensantes y humanos, pues será más que un 
crecer biológico, una oportunidad de intros-
pección para tomar de frente y en serio su fu-
turo como factor de desarrollo y cambio para 
la sociedad. 
En los acercamiento se pudo evidenciar cómo 
el adolescente rechaza los legalismos que es-
torben a su propio desarrollo y ama la duda que 
afecta a su vida moral, intelectual y religiosa, 
discute las verdades de fe que antes aceptaba 
sin discusiones, rechaza la iglesia como insti-
tución y tiende a crearse una religión personal 
conforme a sus interpretaciones y exigencias 
subjetivas, realmente se siente solo e incom-
prendido en el campo de la fe y la espirituali-
dad; es necesario despertar en el adolescente 
una tendencia a construir un “yo” en el plano de 
la vida espiritual como soporte de crecimien-
to humano que le permita identificarse con el 
bien que son capaces de hacer, con los valores 
y creencias que son capaces de vivir, y la espe-
ranza que le puede dar a su existir.  De la misma 
manera, Santrock (2014) complementa: 
 

Otro aspecto importante del yo es la identi-
dad. Ya dijimos que Erik Erikson (1968) ar-
gumentaba que la cuestión más importante 
en la adolescencia se refiere al desarrollo de 
la identidad, edad en la que se buscan res-
puestas a preguntas como “¿Quién soy yo?”, 
-2¿Que me constituye?” y “¿Qué haré con mi 
vida?” Estas preguntas, que por lo general no 
se consideran en la infancia, se convierten 
en preocupaciones casi universales durante 
los años de la preparatoria y de universidad 
(Coté, 2009) (p. 92).

En esta etapa la construcción de su identidad 
puede jugarles malas pasadas ante los cues-
tionamientos, sobre todo por el exceso de 
búsqueda de aceptación; así lo evidencian sus 
respuestas, ya que hablan de pensamientos 
propios, búsqueda para encajar, de su forma 
de ser, pero ante la falta de sensibilidad y co-
nocimiento, también hay algunos que abierta-
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mente confiesan que no les importa edificarla, 
ni conocerse. Así lo compartieron frente a los 
cuestionamientos: “No me interesa” (E14); “Es 
espontánea ya que en esta actualidad cada jo-
ven define su religión y su creencia ya sea buena 
o mala” (E15); “No tengo definición” (E21); “Pues 
poco a poco se está quebrantando por el simple 
hecho de que nos dejamos llevar por las demás 
personas” (E22).

Es aquí donde radica la mayoría de las falencias 
en los jóvenes, la falta de amor propio, pues no 
se conocen ni quieren conocerse, no se quie-
ren, existen por existir y el mundo que les in-
teresa está muy apartado de lo que realmente 
alimenta su interior, el sentido y de aquello que 
puede fortalecer para tener y propiciar un en-
cuentro íntimo con su espíritu y /o con el Ser 
Supremo.

Anteriormente, hablamos de que debería ser 
una etapa de descubrimiento, porque es con-
veniente guiar al estudiante en esa introspec-
ción que le muestre que es mucho más que las 
superficialidades del entorno. En este sentido, 
una opción de vida es el posibilitar al  joven 
como sujeto transformador; es de vital impor-
tancia acabar con concepciones duras de ellos 
mismos como: “La identidad juvenil se define en 
muchos casos por la opinión de los demás, depen-
demos mucho de los demás, esto hace que no nos 
auto valoremos” (E4); “Nuestra identidad no es 
cien por ciento nuestra, es una copia para poder 
encajar” (E9); “Nos dejamos llevar por otras per-
sonas” (E22); “Es una época en la que nosotros los 
jóvenes estamos influenciados en un mundo de 
tecnología y un mundo de conflicto” (E11). 

Es notable que son conscientes de lo que está 
sucediendo, pero a la vez no están haciendo 
nada para cambiarlo, pues podría decirse que 
no son lo suficientemente fuertes espiritual-
mente para generar su propia transformación. 
Según Estrada (2010), el hombre como ser so-
cial, es lo que son sus relaciones y aprende a ser 

persona en su ambiente social, sus conflictos, 
el trato y la violencia en la que vive es cada vez 
más normal y ellos no ven salida de ese contex-
to, ya que afirmaron “son copia” de un modelo 
dado, de sus vivencias. 
Guembe y Goñi (2004) corroboran la impor-
tancia del momento y lo delicado de la situa-
ción al comparar la adolescencia con un em-
barazo, ya que afirman que el adolescente se 
encuentra en cinta, a punto de dar a luz a su 
verdadero yo, un yo adulto y en lo posible ma-
duro, pero para alcanzar esa madurez es nece-
sario sufrir ese auténtico parto, que para aque-
llas que son madres sabrán lo largo, doloroso y 
ansioso que puede ser la espera. Ese segundo 
nacimiento a una nueva etapa de exigencias y 
decisiones mantendrá al adolescente sumido 
en el desconcierto, la inseguridad e incerti-
dumbre, pues inician a ser protagonistas de su 
propia historia.
De ahí la importancia del acompañamiento es-
piritual en esta etapa que puede llevar a pro-
yectar jóvenes que cambien las concepciones 
de derrota, por concepciones en las que su 
introspección los lleve a mirar y labrar su per-
cepción ante la vida de una manera diferente. 
Los adolescentes del grado once la IEMP han 
expresado en los pequeños espacios que se ha 
podido propiciar, su soledad e incomprensión 
en esta etapa, son expresiones que a su vez son 
un campanazo de alerta. Izco (2012), da una 
luz en su escrito y afirma que aun en medio de 
tantas dificultades de la adolescencia esta ya 
no se toma como un problema, sino como una 
crisis y en sí, como una crisis de la que viene un 
desarrollo y crecimiento, no es una enferme-
dad, ni un trastorno; por lo que conviene tomar 
una posición más positiva y optimista, pues si 
bien una crisis puede conllevar desconcierto 
y frustración, puede ser también una etapa de 
transición y como su etimología lo indica, de 
“elecciones”. 
Después del acercamiento con el grado once 
de la IEMP, se observa que es una población 
con necesidad de guía y de espacios que esti-
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mulen en ellos la introspección y que les per-
mita tener ese encuentro cercano con su ser 
espiritual, y que a la vez los impulse para atre-
verse a buscar y expresar sus más profundos 
anhelos, es por esto, que con el resultado de 
estos descubrimientos y de la mano de los ado-
lescentes y sus vivencias, se pretende elaborar 
un proyecto de vida espiritual con el propósito 
de aprovechar esta etapa de descubrimien-
to y de “crisis”, para ayudarlos a canalizar sus 
impulsos, “rebeldías” y negaciones ante la vida 
desde su dimensión espiritual, lo cual se espera 
se vea reflejado en una adolescencia decidida, 
tranquila y productiva.  

3.  La comprensión de la espiritualidad, en 
tensión con la religiosidad, como base para 
construir un proyecto de vida.

Para la mayoría de los jóvenes del grado once 
de la IEMP, la espiritualidad no es algo que se 
vivencie, es confusa y la relacionan mucho con 
una religiosidad superficial, en la mayoría de 
los casos la miran como algo que no les aporta-
ría ni ayudaría a mejorar su calidad de vida, así 
lo afirman cuando se les cuestionó acerca de su 
creencia o si sienten cercanía a una espirituali-
dad: “No” (E1) “¡Nooo!, La espiritualidad religiosa 
para mi quiere decir “mentes sin conocimiento” 
ya que en todas estas religiones viene implícito el 
dogma el cual niega el conocimiento al ser huma-
no” (E3); “No ninguna no me llama la atención, no 
representa nada ya que no soy muy creyente en 
Dios” (E14); “En la actualidad prefiero creer en 
Dios sin importar la religión a un lugar específico 
para hacerlo” (E13);; “A lo largo de mi vida he de-
jado de creer en las religiones, pero no puedo negar 
la existencia de mi espíritu y sé que con toda ac-
ción este se alimenta” (E9); “Una creencia la cual 
nos ayuda actuar con ética” (E7). 

Por lo evidenciado, en algunos casos la niegan 
totalmente, en otros, la viven en sus relaciones, 
en los impulsos de hacer el bien, de compartir, 
de mejorar, pero no es cultivada. De serlo los 

potenciaría a mirar y tomar la vida de otra ma-
nera. Según Benavent (2013), la espiritualidad 
es un bien intangible del ser humano ya que 
está presente en las relaciones consigo mismo, 
con los otros, con la naturaleza, en su reali-
dad trascendente que lo capacita y lo impulsa 
a amar desde la libertad, por iniciativa propia, 
con su forma de vivir incluyendo a los demás 
en su visión futura. 
El ser Espiritual lo encamina a tomar las rien-
das de su propia vida con responsabilidad y 
visión, pues las carencias son la oportunidad 
para tomar conciencia de su vulnerabilidad y 
de la necesidad de fortaleza interior para en-
frentar la vida que tiene, donde la debilidad, el 
sufrimiento o pérdida puede ser motivo para 
desmotivarse en la consecución de una vida 
con sentido. Es así, que la espiritualidad pue-
de permitir al joven mejorar su calidad de vida, 
como lo afirma nuevamente Benavent (2003):

Este acercamiento al concepto de espiri-
tualidad va más allá de creer en seres in-
materiales o sobrenaturales. (...) La palabra 
«espíritu» no se refiere a ninguna de estas 
creencias. En latín, spiritus se refiere al 
aliento vital, a la fuerza para vivir (de la mis-
ma manera que el griego pneuma, el hebreo 
ruah, del sánscrito prana o el chino qui). Po-
demos utilizar «espíritu» para referirnos a 
todo aquello que da vitalidad, sentido y tras-
cendencia, algo estrechamente vinculado al 
bienestar de la persona. (p. 22)

Por tal motivo, se puede comprender que la 
espiritualidad va más allá de una creencia o 
práctica religiosa, aunque puede ser el resul-
tado de ellas. El hombre recibe su vitalidad, su 
deseo de vivir desde el interior, y el desarrollar 
prácticas que aviven el espíritu le permitirá al 
hombre ver hacia el futuro con un propósito de 
vida, y aún más, con el deseo de construir una 
sociedad a través de su propósito. 
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En su mundo tener fe no cuenta, ya que lo con-
funden con una religiosidad que a su manera 
de ver les ha dado la espalda y lo expresan di-
ciendo que: “La parte religiosa se ha convertido 
en un negocio, más que en una religión” (E11); “A 
lo largo de mi vida he dejado de creer en las reli-
giones” (E9); “No me siento identificada con nin-
guna religión, pero creo en el espíritu de cada uno 
en la fuerza que existe dentro de nosotros mismos 
“somos nuestro propio dios”” (E16); son concep-
ciones fuertes que necesitan de una guía que 
los lleve a comprender los beneficios del de-
sarrollo de una inteligencia espiritual que los 
ayude a comunicarse con su interior y a su vez 
a asumir sus comportamientos desde los valo-
res que emergen de ella.

De acuerdo a lo anterior, para Gorodischer 
(2012), la espiritualidad se convierte en una 
necesidad que no es exclusiva de los religiosos, 
pues todo ser humano está llamado a vivir con 
sentido y la condición esencial para encontrar 
el verdadero sentido de la vida está en lo más 
íntimo, es por ello, que el hombre siente la ne-
cesidad de silencio, de meditación, de contacto 
con la naturaleza, de paz interior por lo que el 
cultivo de la espiritualidad en espacios adecua-
dos, símbolos y ritos, estimulan su ser trascen-
dente y lo motiva a una reconciliación con su 
entorno. 

En el colegio no cuentan con espacios que fo-
menten el fortalecimiento espiritual y lo re-
chazan: “En mi opinión no, pues sus desempeños 
no van tan encaminados a la espiritualidad y no 
son trabajados la manera que debe ser” (E17); 
“Aunque sí se ven vestigios espirituales, quisiera 
que se aumentara mucho más” (E7); “No, ya que 
en ninguno de los desempeños está abarcada la 
espiritualidad” (E19). En su mayoría y antes del re-
tiro espiritual eran totalmente reacios a sentir un 
vínculo con una religiosidad o una espiritualidad 
que los impulse: “Soy ateo” (E1); “Me siento con 
un nivel de Espiritualidad baja, debido a la pér-
dida de esencia que puede tener mi fe” (E4); “Con 

ninguna” (E14); “Con la parte filosófica porque 
pienso como cada ser humano genera su religión 
dependiendo de su estilo de ánimo y de emoción y 
lo lleva a cabo” (E20); y como pudimos apreciar 
con anterioridad al pedir un concepto hablan 
vagamente de lo que es la espiritualidad, pero 
es inquietante que reconocen a las personas 
espirituales como personas con control de sí 
mismo, como de mejor aspecto y decentes.

Así lo afirmaron al cuestionarlos: “Auto Con-
trol” (E1); “La espiritualidad ayuda a convencer 
sobre un ser superior que nos guía por un camino 
para mejorar contigo mismo y los demás” (E2); “Yo 
creo que la espiritualidad trae grandes beneficios 
al ser humano, ya que la llena de conocimientos 
y de inteligencia para afrontar las malas situacio-
nes” (E3); “Cuando una persona es espiritual sus 
valores y moral, son impecables y llevan una bue-
na vida” (E9); “La espiritualidad es algo que todo 
ser humano lleva por dentro es como la esencia 
que las personas tienen para mantener y vivirla un 
mundo de paz” (E11). 

Aun siendo conscientes de los beneficios 
que puede traerles, no se atreven a vivir una 
espiritualidad, pues la consideran como algo 
religioso a lo que le huyen totalmente, ya que 
según ellos coarta su pensamiento y los juzga. 
Posibilitar a los jóvenes espacios que fomenten 
la introspección y búsqueda pueden ser la cla-
ve para permitirles parar en su mundo caótico 
y replantearse nuevas perspectivas que les co-
nocerse y mirar un mejor futuro, así lo plantea 
Foucault (1994):

Se podría denominar espiritualidad a la 
búsqueda, a la práctica, a las experiencias a 
través de las cuales el sujeto realiza sobre sí 
mismo las transformaciones necesarias para 
tener acceso a la verdad. Denominaremos 
por tanto espiritualidad al conjunto de estas 
búsquedas, prácticas y experiencias entre 
las cuales se encuentran las purificaciones, 
la ascesis, las renuncias, las conversiones de 
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la mirada, las modificaciones de la existen-
cia que constituyen, no para el conocimien-
to sino para el sujeto, para el ser mismo del 
sujeto, el precio a pagar para tener acceso a 
la verdad. (p.37)

Para conocer un poco más su percepción ante 
la espiritualidad se logró un día de retiro en 
la casa de ejercicios de San Ignacio de Loyola, 
para lo cual la Universidad Santo Tomás, la co-
munidad Jesuita y la IEMP, unieron sus fuer-
zas para proporcionarles y compartir con ellos 
momentos de espiritualidad, donde se pudo 
evidenciar que la mayoría tienen la inquietud 
por vivirla, pues en las actividades realizadas, 
donde se trabajó la identidad, el perdón a sí 
mismos, a sus familiares y amigos, aceptando 
su realidad. Los momentos vividos fueron cor-
tos pero enriquecedores donde se sintieron 
amados e importantes, donde pidieron que se 
intensificarán este tipo de ejercicios no solo 
para ellos, si no para otros grados. 

Entendiéndolo así, es importante comprender 
que estructurar el futuro como algo promete-
dor, satisfactorio y trascendente en la vida, si 
es en busca de la plenitud verdadera no puede 
ser algo efímero, deber ser algo que revolucio-
ne el ser y le dé una visión a sus vidas, como 
lo afirma Marroquín (s.f.), citado por Aranza, 
quien enfatiza que un proyecto de vida real-
mente emerge de un movimiento de interio-
rización profunda, donde lo verdaderamente 
importante es que esté de acuerdo y en cohe-
rencia con los valores que emanan y que se vi-
vencian en su cotidianidad, es por esto que el 
joven debe ser consciente desde donde parte 
el proyecto de vida, ser consciente de sí mis-
mo y de su entorno, de la realidad que está 
viviendo con quién y con que cuenta es decir 
su “ahora”, pero debe centrarse sobre todo en 
su elección, es decir qué hacer con ese “ahora”, 
a que se compromete poner en acción, es por 
esto que el joven necesita adquirir la capacidad 
de reflexión y contemplación de su vida para 

aceptar su realidad y encaminar su acción ha-
cia un futuro trascendente y alentador.

Torralba (2012), afirma que la educación de lo 
espiritual no debe verse minimizada a transmi-
tir un saber, es necesario estimular y despertar 
el sentir profundo, por lo que la consecución de 
unas actividades de tipo espiritual, ordenadas 
y organizadas con el fin de proyectar al estu-
diante hacia el futuro guíen al joven, al sentir 
espiritual, al encuentro, a la humanización por 
medio del espíritu, a la felicidad verdadera por 
medio de su realización y el aporte a la cons-
trucción de comunidad. 

Además, es importante comprender que la es-
piritualidad es una decisión personal y como lo 
afirma el sacerdote Londoño (s.f.), es una posi-
bilidad ya que esta no es una certeza, obliga-
ción o imposición, es algo que está dentro de lo 
posible y por lo tanto es algo que el ser humano 
debe forjar, pues está presente en el hombre, 
pero es necesario hacerla consciente. Y los jó-
venes de la IEMP son conscientes de los bene-
ficios que podría traerle a su existencia un en-
cuentro espiritual, como lo es el autocontrol, 
el encuentro de un sentido de una vida que 
valga la pena vivirla, como también ser seres 
más sensibles y humanos, pero esto será difí-
cil conseguirlo, si no se les propicia espacios y 
acompañamiento donde ellos puedan empezar 
a interiorizar, cuestionarse y conocerse, aun-
que en algunos solo el hecho de interiorizar les 
cause aversión y miedo.

El elaborar un proyecto de vida que implique 
la estimulación de su dimensión espiritual y 
propicie momentos de reflexión y autorecono-
cimiento, los ayudaría a aprovechar el silencio 
y la introspección, convirtiéndolos en espacios 
de crecimiento personal, pues es importante 
reconocer que el ser humano que le da la espal-
da a su ser supremo está más lejos de alcanzar 
la felicidad y realización personal, pero no ha-
cerlo como una práctica religiosa vacía, como 
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lastimosamente lo veían antes de experimen-
tar el retiro, así lo afirmaron en las entrevistas: 
“En la actualidad prefiero creer en Dios sin impor-
tar la religión a un lugar específico para hacerlo” 
(E13), o simplemente  “No creo en ninguna, no 
me llama la atención” (E14). En definitiva, es lle-
varlos a ellos a un verdadero encuentro espi-
ritual donde puedan comprender y encontrar 
la plenitud en la vivencia de valores como la 
solidaridad, la caridad, el equilibrio interior, la 
capacidad de sacrificio, lo cual está muy lejos 
de lo que ellos conciben como espiritualidad.

Conocer el sentir de los jóvenes de la IEMP fue 
la base para la elaboración de este proyecto, 
pues realmente fueron ellos en su propio sen-
tir e inquietud quienes en las prácticas pedagó-
gicas dieron pie al inicio de esta investigación, 
ya que a los cuestionamientos sobre su espiri-
tualidad y ante algunas actividades realizadas 
para motivar la introspección sobre cómo se 
ven, que sienten, que recuerdan, que añoran, 
que necesitan perdonar, a quien necesitan pe-
dir perdón como seres humanos falibles, hubo 
apertura total e interés por participar activa-
mente, a la vez dejando entrever esta gran 
necesidad de un espacio que les permita de-
tenerse un momento para mirar y cambiar su 
visión hacia el futuro. Es por esto por lo que la 
participación de ellos, los protagonistas y fin 
de este proyecto, fue vital, pues fueron quie-
nes dieron paso al inicio de esta investigación 
que tuvo como objetivo propiciar la búsque-
da de alternativas que los lleven y guíen a una 
búsqueda espiritual que les permita valorarse 
a sí mismos y valorar su entorno para labrar un 
futuro mejor. 

Conclusiones

El acercamiento a los jóvenes del grado once de 
la IEMP ha permitido conocer las percepciones 
que tienen acerca de la vivencia espiritual como 
factor de autoconocimiento y la construcción 
de un futuro. La falta de la comprensión de una 

espiritualidad que oriente su Proyecto de vida, 
que los ayude a cambiar la visión que tienen de 
sí mismos y de lo que los rodea, hace que mu-
chas potencialidades existentes en los jóvenes 
de la actualidad se pierdan, pues no tienen la 
visión de proyectar un futuro, en el que su ser 
fortalecido por una espiritualidad bien cimen-
tada pueda marcar la diferencia. El conocer sus 
percepciones y acercamiento, motiva aún más 
el continuar con esta investigación. 

Para algunos jóvenes la espiritualidad es bene-
ficiosa y comprenden que una persona espiri-
tual es mejor persona, incluso algunos asegu-
ran que aquellos creyentes hasta tienen mejor 
aspecto y se nota hasta en su manera de vestir, 
esto lo opinan incluso los no creyentes, por lo 
tanto, es notorio que aunque ellos mismos se 
niegan una espiritualidad por rebeldía o dudas 
ante el sistema a causa tal vez de la edad y del 
contexto en el que viven, aceptan que una espi-
ritualidad es beneficiosa y transformadora.

El sobrellevar una adolescencia acompañados 
de la espiritualidad es de gran ayuda para avan-
zar y tener una dirección en la vida, el transfor-
mar esta etapa también desde los conceptos 
de rebeldía y confusión para convertirlos en 
una crisis de donde emergen grandes proyec-
tos ayudará a los jóvenes a cambiar de visión y 
aprovechar las carencias y vacíos para conver-
tirlos en ganancia y aprendizaje. 

La deteriorada visión de la vivencia espiritual 
como religiosidad se ha visto afectada por la 
falta de coherencia tanto en su ámbito familiar 
como en la comunidad, la rigidez de algunas 
doctrinas, han afectado la experiencia viven-
cial de la persona, necesaria para valorar los 
aportes espirituales que estas instituciones 
han logrado en sus vidas, por lo que en esta 
etapa de decisiones e indecisiones optan por la 
no creencia y el vacío espiritual. 
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En sí el acercamiento ha permitido concretar 
que existe detrimento espiritual que impide 
ese encuentro con ellos mismos, con los demás 
y la creación; y aunque se puede observar en 
sus ideas algo de conocimiento, no dan un con-
cepto real y alcanzable de lo que es un proyec-
to de vida, ni de sentido y mucho menos de ple-
nitud. Como consecuencia no tienen identidad 
espiritual bien cimentada que les permita ese 
encuentro personal con sus anhelos más ínti-
mos y profundos que son el origen de una ver-
dadera realización. Por tanto, conocer la situa-
ción espiritual y social, el propiciar los espacios 
y estrategias para construir conjuntamente un 
proyecto de vida los ayudará en su desarrollo y 
realización personal. 
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Resumen

Uno de los problemas actuales de salud pública es la ideación del suicidio y el suicidio consumado 
dentro de la población adolescente, afectando directamente a sus familiares, núcleo cercano y 
a toda la comunidad en general. Por ende, el objetivo principal del presente trabajo consiste en 
comprender los factores que inciden en la ideación suicida en adolescentes de 13 a 17 años del 
corregimiento del Poblado en el Municipio de Pueblo Nuevo –Córdoba.

La investigación se enmarcada bajo los parámetros del enfoque cualitativo. Se busca comprender 
los factores que inciden en la ideación suicida en adolescentes de 13 a 17 años del corregimien-
to del Poblado en el Municipio de Pueblo Nuevo –Córdoba. Asimismo, se busca interpretar una 
realidad desde una perspectiva subjetiva en relación con el contexto, fenómeno de estudio y la 
población inmersa en este estudio, con el fin de explorar e indagar que factores inciden en los 
episodios asociados a la ideación suicida.

Los resultados muestran que existen diversos factores que conllevan a la ideación suicida y en 
casos más extremos al suicidio consumado en la población adolescentes y juvenil; estos factores 
pueden clasificarse así: individuales, familiares y sociales.  Finalmente, la presencia de conflictos 
familiares, emocionales son factores determinantes en los episodios de ideación suicidad en este 
grupo poblacional. 

Palabras claves. Adolescentes, emociones, ideación suicida, relación familiar, suicidio.

7.  Factores que inciden en la ideación suicida en ado-
lescentes de 13 a 17 años del corregimiento del pobla-
do en el municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba.

7.  Factors that affect suicidal ideation in adolescents 
from 13 to 17 years of age from the village corregi-
miento in the municipality of Pueblo Nuevo - Córdoba.

Oviris Yolanda Hernández Flórez
Sandra lucia Violeth Galvis 9
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Abstract

One of the current public health problems is the ideation of suicide and consummated suicide 
within the adolescent population, directly affecting their relatives, close nucleus and the entire 
community in general. Therefore, the main objective of this study is to understand the factors 
that influence suicidal ideation in adolescents between 13 and 17 years of age from the village of 
Poblado in the Municipality of Pueblo Nuevo -Córdoba.

The research is framed under the parameters of the qualitative approach. It seeks to understand 
the factors that influence suicidal ideation in adolescents between 13 and 17 years of age from 
the village of Poblado in the Municipality of Pueblo Nuevo -Córdoba. Likewise, it seeks to inter-
pret a reality from a subjective perspective in relation to the context, study phenomenon and the 
population immersed in this study, in order to explore and investigate what factors influence the 
episodes associated with suicidal ideation.

The results show that there are various factors that lead to suicidal ideation and in more extre-
me cases to consummated suicide in the adolescent and youth population; These factors can be 
classified as follows: individual, family and social. Finally, the presence of family and emotional 
conflicts are determining factors in the episodes of suicidal ideation in this population group.

Keywords. Adolescents, emotions, family relationship, suicidal ideation, suicide
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Introducción

Uno de los grandes problemas que enfrenta 
la salud pública en muchos países del mundo 
es la ideación suicida y el suicidio consumado 
en la población adolescente. Algunas preo-
cupaciones derivadas de la pobreza extrema, 
patologías mentales, inestabilidad emocional, 
falta de inteligencia emocional, problemáticas 
personales y familiares entre muchas otras, 
ha llevado a cierta parte de la población a co-
meter actos que atentan contra su integridad 
humana. Los adolescentes son una población 
bastante vulnerable, pasan por una etapa de 
grandes cambios y en ocasiones sienten que 
todos estos aspectos se les escapan de las ma-
nos y buscan recurrir al suicidio como solución 
permanente a sus problemáticas y su actual es-
tilo de vida.

Por tal motivo el presente artículo busca com-
prender todos esos factores que inciden en la 
ideación suicida en adolescentes de 13 a 17 
años del corregimiento del Poblado en el mu-
nicipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

Los cambios acelerados que trae consigo los 
movimientos tecnológicos, informativos, so-
ciales y culturales ha llevado a la población a 
nuevos retos y problemáticas que traen consi-
go una serie de complicaciones que resulta ser 
mucho para algunos, en este hilo de ideas una 
de estas grandes complicaciones es la ideación 
suicida y el suicidio consumado, esto según la 
organización Mundial de la Salud-OMS-2019: 
“cerca de 800.00 personas se suicidan cada 
año, el suicidio es la tercera causa de muerte 
para los jóvenes entre 15 y 19 años, siendo la 
mayoría de suicidios en países de ingresos me-
dio y bajos”

Además de la cita anterior cabe destacar que 
también existen muchas personas que no han 
consumado el suicidio, pero si han pensado y 
hasta planeado el acto, conceptualizando un 

poco la ideación suicida, cabe resaltar que se-
gún Pérez (1999) “esta es considerada como 
ese acto donde se generan una serie de pau-
tas como la preocupación autodestructiva, la 
planeación de un acto letal y por ende el deseo 
de fallecer”. Los motivos pueden ser muy varia-
dos según el contexto algunos de estos moti-
vos suelen ser simples y otros más complejos 
como bien afirman Aguirre & Auquilla (2018) 
“se logró identificar la depresión, la disfunción 
familiar y el bullying como los factores princi-
pales, para que los adolescentes concibieran la 
ideación suicidad como alternativa de solución 
a estas problemáticas”.

En el mismo orden de ideas, el problema de la 
ideación suicida no es un problema ajeno a la 
realidad que se vive en la localidad del corre-
gimiento del Poblado, situado en el sector ru-
ral del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, 
Colombia, donde se han encontrado casos por 
parte de algunos adolescentes en relación a la 
ideación suicida y pensamientos que manifies-
tan una relación directa con el tema.
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Ubicación Geográfica del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba, Colombia. Tomado de Wikipedia.

Mapa del corregimiento del Poblado, dentro del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba. Colombia.

Todo esto lleva a la siguiente reflexión ¿Qué factores inciden en la ideación suicida en adolescen-
tes de 13 a 17 años del corregimiento del poblado en el municipio de Pueblo Nuevo- Córdoba?,
 Tratar el tema de la ideación suicida como estrategia para reducir los suicidios es uno de los retos 
más grandes del XXI y más que todo cuando la población que la padece son adolescentes, sus vul-
nerabilidades y preocupaciones lo está llevando a hasta esta práctica como bien afirma el siguien-
te postulado de la Unicef “Los adolescentes en riesgo de suicidio pueden sufrir vulnerabilidad 
psicológica o mental, provocada por distintos factores. Esto no quiere decir que las existencias de 
alguno de estos factores determinen un suicidio, pero son elementos a tener en cuenta” (Fondos 
de la Naciones Unidas para la infancia –Unicef-, 2017, p.9).”
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En este orden de ideas es importante esta in-
vestigación en la medida que busca identificar 
estos factores que inciden al suicidio, con el fin 
de presentar un informe basado en un estudio 
que reflejara gran parte de factores que quizá 
sean desconocidos por las autoridades locales 
de salud y educación. Por ende, este estudio 
representa una oportunidad de convivencia 
y de mejor calidad de vida para la población 
del corregimiento el Poblado de Pueblo Nue-
vo-Córdoba.

Dentro de la investigación se acudió a la lite-
ratura especializada en relación con el tema de 
estudio, haciendo énfasis en la teoría ecológica 
de los sistemas y la teoría del constructivismo 
social, donde es evidente la influencia del con-
texto dentro de la actuación humana. Es decir, 
el ser es influenciado por factores externos 
que a su vez conllevan en parte a conductas 
aprendidas.
        

Metodología

Enfoque.

Esta investigación está enmarcada bajo el en-
foque cualitativo, se busca interpretar una 
realidad desde una perspectiva subjetiva en 
relación al contexto, fenómeno de estudio y la 
población inmersa en este estudio, con el fin de 
explorar e indagar que factores que inciden en 
los episodios asociados a la ideación suicida.  
Se utilizó la investigación cualitativa Siguien-
do los postulados de Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) “la investigación cualitativa 
se enfoca en comprender los fenómenos, ex-
plorándolos desde la perspectiva de los parti-
cipantes en un ambiente natural y en relación 
con su contexto” (p. 358). Además, el tipo de 
estudio que se aborda en esta investigación es 
el fenomenológico, puesto que se describe un 
fenómeno social.
Población.

Pertenece en su gran mayoría al estrato so-
cioeconómico uno (1), son provenientes de fa-
milias campesinas, afectadas por la violencia y 
el desplazamiento; algunos de sus habitantes 
son indígenas debido a la inmigración proce-
dente del municipio de Tuchin Córdoba.

La población correspondiente a esta investiga-
ción la conforman 126 adolescentes con eda-
des que oscilan entre 13 y 17 años, quienes, en 
su mayoría, son provenientes de familias ex-
tensas que basan sus economías en el trabajo 
de la agricultura.

Muestra.

La muestra investigativa seleccionada corres-
ponde a 20 adolescentes del corregimiento el 
Poblado de Pueblo Nuevo Córdoba distribui-
dos así: 4 adolescentes con edad de 13 años, 
4 con edades de 14 años, 4 con edades de 15 
años, 4 con edades de 16 años y 4 con edades 
de 17 años, incluyendo a los dos adolescentes 
que han presentado intento de suicidio. Ade-
más, se seleccionaron 16 padres de familias de 
estos y un docente que orienta la asignatura de 
Ética y valores.

La muestra es seleccionada por conveniencia, 
no se realizó algún tipo de muestreo probalís-
tico, lo cual descartó la utilización de fórmulas 
estadísticas para su selección, para esto; se 
atendieron a los siguientes criterios:  permiso 
de los padres de familia para el debido proce-
so de recolección de información,  adolescen-
tes que han sido reportados en los diarios de 
campo o fichas de seguimiento estudiantil, a 
consecuencia de ideas o eventos relacionados 
de manera directa e indirecta con ideaciones 
suicidas.
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Consideraciones éticas.

En toda investigación se debe respetar y va-
lorar la participación humana. Es decir, no se 
debe vulnerar los derechos fundamentales de 
los sujetos que hacen parte de la investigación. 
En este sentido, se debe informar los procedi-
mientos a realizar en la investigación.

El presente trabajo conserva los lineamientos 
de la resolución 8430 de 1993 de octubre 4 
emanada por el Ministerio de Salud de Colom-
bia, en sus artículos 5, 6 y 14. Además de la au-
torización y permiso por parte de los padres de 
familias, puesto que se está trabajando con una 
población menor de edad.

Resultados

Recolección de datos.

La técnica de recolección de información fue-
ron entrevistas semiestructuradas a los ado-
lescentes y sus padres de familia, además, al 
docente del área de ética y valores humanos, 
para identificar qué factores están incidiendo 
en la ideación suicida en adolescentes de 13 
a 17 años del corregimiento del Poblado en el 
municipio de Pueblo Nuevo –Córdoba.

Se escogió las entrevistas semiestructuradas 
como técnica de recolección de datos ya que 
estas aportan en gran medida a las investiga-
ciones cualitativas, puesto que recolectan in-
formación de manera organizada, planificada 
y con fines específicos, pero flexible hacia nue-
vos escenarios. Como bien afirman los siguien-
tes autores “la entrevista semiestructurada se 
caracteriza porque el entrevistador tiene tra-
zado un plan de desarrollo, pero procede con 
más libertad de acción mayor agilidad” (Ibáñez 
& López, 1996, citados por Calderón & Alvara-
do, 2011, p. 14).

Presentación de datos.

Según la naturaleza de esta investigación, y al 
desarrollo de la técnica de análisis basada en 
la Fenomenología, para llegar a tener informa-
ción y datos que permitan responder al inte-
rrogante ¿Qué factores inciden en la ideación 
suicida en adolescentes de 13 a 17 años del 
corregimiento del Poblado en el Municipio de 
Pueblo Nuevo –Córdoba?

Se analizaron las entrevistas semiestructu-
radas de adolescentes, padres de familia y un 
docente de ética y valores. Con respecto a la 
entrevista realizada a los adolescentes, se han 
identificado en las transcripciones de las 20 
entrevistas realizadas, 88 códigos generados 
a partir de las respuestas obtenidas y conside-
radas esenciales y necesarios para esta inves-
tigación, puesto que emergen para una mejor 
comprensión del fenómeno de estudio en esta 
investigación. Ahora bien, se han agrupado en 
4 familias de códigos “categorías”, que a su vez 
presentan 17 subcategorías o subgrupos para 
un mejor análisis. A continuación.

Las entrevistas evidenciaron que existen cier-
tos factores que llevan a los adolescentes a 
pensar en ideas suicidas, estos datos fueron 
agrupados en tres grupos factores, los cuales 
pueden clasificarse así: individuales, familiares 
y sociales.  se presenta la tabulación realizada.



134
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   



135
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   



136
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   



137
Hojas & Hablas   

Revista Semestral de Investigaciones   

Tabla 1 Categorías, subcategorías y códigos. 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis de datos.

Los datos obtenidos arrojaron una serie de 
resultados agrupados en tres grandes catego-
rías, en primer lugar, una categoría individual, 
que contenía preguntas sobre ciertas activida-
des que podrían causarle agrado o desagrado. 
Entre las actividades de agrado, resaltaron, las 
actividades recreativas como: Bailes, activida-
des deportivas, leer, escuchar música. No obs-
tante, las actividades de desagrado que más 
resaltaron fueron: Realizar demasiados oficios 
del hogar, levantarse temprano y compartir 
con la familia, ya que genera cierto tipo de in-
comodidad.

Otra categoría fue la de relación familiar, en 
este apartado se evidenció que muchos de los 
adolescentes entrevistados, no reciben apoyos 
de sus familiares cuando no cumplen con sus 
logros o expectativas, en cambio reciben cas-
tigos y sanciones. Además de tener buena re-
lación con la familia en ocasiones no existe esa 
confianza de dialogar cuando se les presentan 
cierto tipo de dificultades.

La categoría de resolución de conflictos, en la 
mayoría de los casos no existen conflictos de 
tipo social o familiar, pero existen casos en que 
los adolescentes no cuentan con apoyo ni de 
la familia ni de otro sujeto para la solución de 
este, lo que provoca algunos sentimientos de 
ira, tristeza, decepción entre otros.

De estas categorías, surgen en gran medida el 
inicio o génesis de todos los problemas emo-
cionales, que llevan los adolescentes a tener 
ideas suicidas o en el peor de los casos a con-
sumar el acto.
                 
                   Desde la codificación axial se preten-
de realizar un análisis que conlleve a describir 
cómo dichas familias de códigos (categorías) 
permiten que, desde relación: Teoría (constructi-
vismo y desarrollo humano y teoría ecológica de 
los sistema) -familia de códigos se tomen los pos-
tulados característicos de estas como son “la 
influencia del ambiente, la interacción social, y 
los acontecimientos normativos de tipo cogni-
tivo, física, psicológica y social” para  enfatizar 
en una estrecha relación con los factores que 
están incidiendo en la ideación suicida en los 
adolescentes del corregimiento del Poblado 
del municipio de Pueblo Nuevo Córdoba.

Los conceptos aportados por las bases teóricas 
del proyecto demostraron tener estrecha rela-
ción con los datos recopilados en el trabajo de 
campo. En primer lugar, se confirmó los apar-
tados de la teoría del Constructivismo y de-
sarrollo humano, puesto que la influencia del 
contexto en el pensamiento humano, llevan a 
las personas a realizar acciones directas a par-
tir del tipo de relación que tenga con el hom-
bre y su ambiente, según las características del 
medio este causará bienestar o incomodidad al 
sujeto, para lo cual quedó evidenciado en los 
datos, que muchos de los adolescentes que han 
tenido ideas suicidad, pertenecen a familias 
disfuncionales, hogares con violencia intrafa-
miliar, además de poco acompañamiento en 
los conflicto individuales de los adolescentes. 
Esto es muestra que el contexto condiciona en 
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gran manera el accionar de los indicios, como 
bien se afirma en la teoría del constructivismo 
y desarrollo humano.

En segundo lugar, también encontró relación 
entre las categorías y los postulados de la Teo-
ría Ecológica de los Sistemas. Puesto que el ser 
humano es por naturaleza un ser adaptable y 
sociable. Por consiguiente, su relación con el 
contexto en diferentes planos: familiar, escolar 
y social, estará ligado a factores internos y ex-
ternos, como respuesta a la necesidad de for-
mar parte de un ecosistema humano. Expre-
sado esto si un adolecente, no se siente parte 
de su familia o grupo de amigos y además tiene 
problemas de rendimiento académico, es nor-
mal que se sienta abrumado y sin salida y recu-
rra a las ideas suicidas, ya que puede ver en la 
muerte la solución a todas sus problemáticas.

La siguiente tabla permite visualizar dicha re-
lación entre características y las familias de có-
digos (categorías)

Ilustración 1 Esquema teórico de relación: Teoría 
familia de códigos Fuente: Elaboración propia 
(2021)

                     En este contexto se logra evidenciar 
en cierto modo, que los factores como la fami-
lia, las relaciones y la salud emocional están 
articulándose directamente con la interacción 
social, la influencia del ambiente y una serie de 
factores que, a su vez, evidencian que algunos 
de estos están conllevando a la ideación suici-
da, tiene que ver con la influencia del entorno 
familiar, las relaciones y algún tipo de conducta 
emocional. 

Conclusiones 

En la actualidad y debido a los retos que este 
trae, el hombre se ha visto en la necesidad de 
transformar sus pensamientos hacia una visión 
más global de lo que representa vivir en so-

ciedad. Ahora bien, esto como respuesta a los 
cambios debido al mercado global, sociedad 
del conocimiento, inmersión de las Tecnologías 
de información y Comunicación (TIC). En este 
sentido, y señalando la formación y desarrollo 
humano, el hombre deberá responder de ma-
nera pacífica, con un equilibrio emocional que 
le permita reflexionar sobre los actos que rea-
liza. Es decir, actuar sin tener la necesidad de 
atentar contra su vida o la integralidad de los 
demás.

Después del trabajo de campo y la organización 
y análisis de resultados se evidenciaron ciertos 
postulados que a la vez son las conclusiones a 
las que llegó el grupo investigador. Con el fin 
de responder al objetivo específico indagar los 
factores que inciden en la ideación suicida en 
adolescentes de 13 a 17 años en la literatura 
actual se recurrió al estudio de la teoría y cons-
trucción del marco teórico y conceptual, don-
de se evidencia que existen diversos factores 
que conllevan a la ideación suicida y en casos 
más extremos al suicidio consumado en la po-
blación adolescentes y juvenil; estos factores 
pueden clasificarse así: individuales, familiares 
y sociales. 

Por otra parte, Con respecto al objetivo eva-
luar el impacto de los factores que inciden en 
la ideación suicida en adolescentes de 13 a 
17 años del corregimiento del Poblado en el 
Municipio de Pueblo Nuevo, se señala a modo 
de síntesis, y atendiendo al análisis en cuanto 
a codificación abierta y axial, la presencia de 
conflictos familiares, emocionales como facto-
res determinantes en los episodios de ideación 
suicidad en este grupo poblacional.

Finalmente, con la intención de contribuir a la 
comunidad donde se realizó este estudio, el 
grupo investigador recomendó algunas accio-
nes a realizar para mitigar esta problemática, 
están son: Gestionar alianzas con entidades de 
salud y apoyo psicosocial, con el fin de atender 
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de manera específica el fenómeno de la idea-
ción suicida en la comunidad.

Además, la estrategia de diseñar políticas edu-
cativas internas en los planteles educativos de 
orden urbano y rural, en adición de articular la 
problemática con la junta de acción comunal 
para atender casos en específicos relacionados 
con el fenómeno estudiado y en caso de haber-
los pasarlos a manos especialistas.

En adición instaurar sitio y canales de comuni-
cación entre familias del corregimiento para la 
atención a los adolescentes con ideación sui-
cida, ya que el fenómeno debe ser tratado de 
manera inmediata y de manera adecuado.
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Resumen

Combatir la pobreza se ha convertido en unos de los grandes retos de la humanidad desde gobier-
nos, organismos internacionales, educación, acuerdos y diversas iniciativas que buscan analizar 
sus raíces y plantear alternativas para la superación. Este artículo tiene como objetivo visibilizar 
la relación que existe entre educación y desarrollo de capacidades para la superación de la po-
breza, la metodología planteada es de carácter deductivo-teórico de nivel descriptivo, basado en 
las temáticas especializadas. Como resultados se evidencia que los modelos econométricos son 
los más utilizados para la medición de la pobreza, sin embargo, la literatura actual e investigación 
demuestran que la pobreza también está asociada al acceso a ciertos recursos y la dificultad para 
el desarrollo de capacidades básicas. La educación desde enfoques sociocríticos ayuda a la gene-
ración de habilidades y capacidades transversales que permiten afrontar entornos complejos y 
propios de la vida, que van más allá de la práctica del conocimiento técnico y especializado, a nivel 
de conclusiones se demuestra una fuerte relación entre la educación desde modelos pedagógicos 
críticos, y el desarrollo de capacidades básicas, determinantes para la superación de la pobreza en 
todas sus molalidades. El rol de los maestros y la relación del conocimiento con la realidad, al igual 
que la familia, ayudan a despertar interés en los estudiantes, lo cual se traduce en la adquisición 
de diversas capacidades necesarias para superar carencias básicas.     

Palabras claves. Educación, pobreza, capacidades básicas, pedagogía.  
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Abstract

Fighting poverty has become one of the great challenges of humanity from governments, interna-
tional organizations, education, agreements, and various initiatives that seek to analyze its roots 
and propose alternatives for overcoming it. This article aims to make visible the relationship be-
tween education and development of skills to overcome poverty, the proposed methodology is 
deductive-theoretical at a descriptive level, based on specialized topics. As results, it is evident 
that the econometric models are the most used for the measurement of poverty, however, the 
current literature and research show that poverty is also associated with access to certain re-
sources and the difficulty for the development of basic capacities. Education from socio-critical 
approaches helps to generate cross-cutting skills and abilities that allow coping with complex en-
vironments typical of life, which go beyond the practice of technical and specialized knowledge, 
at the level of conclusions a strong relationship between education from critical pedagogical mo-
dels, and the development of basic capacities, determinants for overcoming poverty in all its for-
ms. The role of teachers and the relationship between knowledge and reality, like the family, help 
to arouse interest in students, which translates into the acquisition of various skills necessary to 
overcome basic deficiencies

Keywords. Education, poverty, basic skills, pedagogy.
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Introducción

La pobreza es uno de los flagelos más grandes 
de la historia, ha logrado unir esfuerzos e inspi-
rar pensamientos para alcanzar la superación. 
Diversas acciones políticas, sociales, económi-
cas y centradas en el ser humano se han pro-
movido en el mundo para encontrar respuestas 
inmediatas que no permitan la prolongación en 
las clases menos favorecidas. El aumento del 
interés en cómo superar la pobreza es eviden-
te en el mundo entero y más en economías de 
bajos ingresos, y aquellas con grandes desarro-
llos y vocación filantrópica.

Las aproximaciones al concepto de pobreza son 
diversas y cada una de ellas contiene elementos 
de estudio, por ejemplo, la agenda 2030- ODS 
busca ponerle fin a la pobreza desde su primer 
objetivo, algo diferente para el Departamento 
Nacional de Estadística (DANE) quien concibe 
la pobreza como un aspecto multidimensional 
por condiciones educativas, niñez, juventud, 
trabajo, vivienda y acceso a servicios públicos 
domiciliarios. Desde otra perspectiva Amar-
tya Sen (1998) considera la pobreza como las 
privaciones intrínsecas y sociales, ausencia de 
igualdad de capacidades, fracaso de las capaci-
dades básicas y la falta de libertad para acceder 
a la política, servicios económicos, oportunida-
des sociales, garantías de transparencia y se-
guridad protectora, las cuales constituyen los 
más fuertes detonantes para que la pobreza se 
perpetue. En el plano educativo  Estanislao Zu-
leta (1980), critica la educación que prepara al 
estudiante para un examen  indicando que no 
genera una visión crítica de las distintas situa-
ciones y lo aleja de sus pretensiones, insiste en 
la educación humanista como una manera para 
fomentar el desarrollo de la persona no simple-
mente desde el mercado sino por sus deseos 
y pasiones personales, de igual forma Edgar 
Morin (2015 pg.41) sugiere que la educación 
tiene que lograr en los primeros años aportes 
significativos  para afrontar las incertidumbres 

de la existencia,  errores, ilusiones, y la cegue-
ra, además la enseñanza del buen vivir como 
misión esencial de la vida. En el marco del de-
sarrollo de las capacidades para la superación 
de la pobreza Martha Nussbaum (2012), indica 
que “no son simples habilidades residentes en el 
interior de una persona, sino que incluyen también 
las libertades o las oportunidades creadas por la 
combinación entre esas facultades personales y el 
entorno político, social y económico”. Para lo cual   
propone el desarrollo de diez capacidades que 
deben también estar apoyadas por el orden 
político y social, materializadas en proyectos 
y programas. Las capacidades planteadas por 
la autora están relacionadas con la propuesta 
de Yuval Noah Harari (2018) quien indica que 
abordar un mundo de incertidumbres requie-
re una preparación individual y de las futuras 
generaciones, lo que exige pensar que tipo de 
educación se requiere para los tiempos venide-
ros y que permita sobrevivir y conseguir des-
de lo laboral y social, propone  que las escue-
las pueden ayudar a ese gran avance si ponen 
como objetivo el desarrollo de pensamiento 
crítico, comunicación, colaboración y creati-
vidad, consideradas de vital importancia para 
superar cualquier carencia y capacidad. 

Este artículo se concentra sobre la tesis que 
el desarrollo de capacidades desde la educa-
ción ayuda a la superación de la pobreza. Sin 
embargo, desagregar este planteamiento re-
quiere mostrar varios argumentos, es así como 
describe tres elementos fundamentales. El 
primero da a conocer distintas nociones sobre 
el concepto de pobreza justificando que no se 
puede estudiar la pobreza únicamente desde 
modelos econométricos, sino que se necesita 
una comprensión más amplia centrada en las 
posibilidades de acceso y limitaciones que tie-
ne un individuo para el desarrollo de procesos 
básicos. El segundo aspecto está relacionado 
con la educación, la tesis parte de la necesidad 
de promover una educación de pensamiento 
crítico y habilidades sociales, que lleve al estu-
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diante a cuestionarse sobre su ser y entorno, 
superando momentos de incertidumbre y lógi-
cas generadas en el proceso de enseñanza ob-
soletos.  

El tercer aspecto es el desarrollo de capaci-
dades, el argumento se centra en que las ca-
pacidades desarrolladas sirven para todos los 
momentos de la vida, además garantizan el 
éxito individual cuando se asocian con el co-
nocimiento. El estado se convierte en el gran 
promotor de capacidades mediante proyectos, 
programas y procesos sociales que previamen-
te se contemplen.  En términos de conclusión 
se evidencia que la relación que existe entre 
educación-desarrollo de capacidades para la 
superación de la pobreza es bastante estrecha, 
lo cual demuestra que una educación concebi-
da desde un modelo socio critico permite a los 
estudiantes desarrollar y potenciar distintas 
capacidades que luego le serán necesarias para 
afrontar los diversos momentos de la vida. 

 1. Nociones sobre la pobreza 

El pasado 25 de septiembre del año 2015 se 
desarrolló la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (ONU) número 70 en los Estados 
Unidos, se dieron cita diferentes lideres, y 193 
mandatarios de destinos países, quienes plan-
tearon discusiones de carácter económico, 
ambiental, social y de desarrollo, para poner fin 
a la pobreza y proteger el planeta, como tam-
bién garantizar la paz y prosperidad de todas 
las personas del mundo. 

Fue así como la ONU dio origen a los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expre-
sados en;  fin de la pobreza, hambre cero, salud 
y bienestar , educación de calidad, igualdad de 
género, agua limpia y saneamiento, energía ase-
quible y no contaminante, trabajo decente y cre-
cimiento económico, industria e innovación e 
infraestructura, reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades sostenibles, producción 

y consumo responsables, acción por el clima, vida 
submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, 
justicia e instituciones solidas  y alianzas para lo-
grar los objetivos.   

Es evidente que a menos de 8 años para que se 
cumpla la meta de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, muchos países de los 193 fir-
mantes han logrado avances significativos en 
cada uno de ellos, sin embargo, se reconoce 
que la Covid-19 trajo grandes rezagos, causan-
do desastres que cobraron vidas y anularon 
procesos que tenían avances relacionados con 
el cumplimento de los ODS.  La pandemia en el 
mundo ayudó a agudizar los índices de pobre-
za, sobre todo en aquellos países subdesarro-
llados o que también tenían índices muy mar-
cados de pobreza y necesidades. Sin embargo, 
un gran llamado del mundo y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud ayudó a subsidiar va-
cunas para algunos países que no tenían capa-
cidad de compra. 

El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible 
plantea que para el año 2030 se debe poner 
fin a la pobreza en todas sus formas e incluye 
la posibilidad de acceder a los servicios bá-
sicos.  Si se evalúa a nivel mundial el anterior 
objetivo, se concluye que hay un gran rezago. 
Que también tiene un origen muy marcado en 
la pandemia. Son múltiples las variables que se 
tienen en cuenta para poder definir la pobreza, 
sin embargo, vemos que alrededor del mun-
do se han venido trabajando modelos con una 
acentuación en econometría que lo que busca 
precisamente es identificar cómo se satisfa-
cen las necesidades básicas, respecto a unos 
ingresos económicos. No obstante, se ha iden-
tificado que la pobreza también está asociada 
a condiciones humanas y capacidades que han 
planteado diferentes modelos. 

El Departamento Nacional de Estadística 
DANE, desarrolla dos formas de medir la po-
breza, la primera relacionada con el ingreso 
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per-capital que tiene un individuo para cubrir 
sus diferentes necesidades. La segunda es la 
pobreza Multidimensional vinculada a Con-
textos educativos de la infancia y la juventud, 
trabajo, salud, vivienda y servicios públicos. 
Las anteriores formas que miden la pobreza 
han sido analizadas por diferentes expertos 
para entender que la pobreza no es únicamen-
te la ausencia de una condición monetaria o el 
cubrimiento de necesidades básicas, sino que 
vas más allá, y tiene una fuerte relación con el 
desarrollo de las condiciones y capacidades 
humanas.   

Para Amartya Sen (1998, pag. 278), la pobreza 
no se define solamente por el PIB de cada país. 
Sino que es mas importante estimar la pobre-
za por la posibilidad de reducir las privaciones 
que por el enriquecimiento de aquellas perso-
nas que poseen más recursos. Las privaciones 
pueden desarrollar formas distintas, por consi-
guiente, la pobreza económica no sería la única 
forma de empobrecer la vida humana.  

Diversos hallazgos recientes han sugerido 
que existe una relación directa entre vivir en 
pobreza y el desarrollo o presencia de ciertas 
características psicológicas, entre ellas dife-
rencias individuales (rasgos de personalidad, 
propensión a enfermedades mentales, diferen-
cias en inteligencia y habilidades especificas), e 
igualmente diferencias en el desarrollo del len-
guaje en la adquisición de nuevos conceptos y 
en la motivación, entre otras variables (Galin-
do y Ardila, 2012, pag. 386).  

La ausencia de igualdad de capacidades, las 
privaciones intrínsecas y sociales, la carencia y 
ausencia, el fracaso de las capacidades básicas 
y la falta de libertad para acceder a la política, 
servicios económicos, oportunidades sociales, 
garantías de transparencia y seguridad protec-
tora constituyen un de los más fuertes deto-
nantes y ayudan a que la pobreza se perpetue 
según Amartya Sen (2000).

Algunas de las características anteriores han 
sido abordadas por otros autores para deter-
minar también ciertas variables que guardan 
relación con la pobreza, como lo es Spicker 
2009, que define la pobreza desde tres cate-
gorías y esas mismas derivan otras, la primera 
está asociada a condiciones materiales en la 
cual se encuentra el patrón de privaciones que 
indica que no toda necesidad conlleva a la po-
breza, la importancia, gravedad y persisten-
cia en el tiempo la determinan, otro elemento 
importante de esta categoría es la Necesidad, 
vinculada a la ausencia  de bienes y servicios  
asociados a la base de necesidades básicas. 
Finalmente, sobre esta categoría se denota la 
limitación de recursos, entendido como el con-
trol de ciertos recursos y su asociación entre 
si y las necesidades, lo cual permite establecer 
que las necesidades insatisfechas no están to-
das vinculadas a la ausencia de recursos.  

La segunda categoría mencionada por el autor 
está relacionada con las condiciones econó-
micas, que tiene tres elementos, el primero de 
ellos es el nivel de vida definido como el ingreso 
o consumo que está por debajo de una estándar 
especifico, seguidamente esta la desigualdad, 
que define que el ser humano se concibe como 
pobre  cuando presenta una desventaja en re-
lación a otros, los grados de inequidad conlleva 
a la humanidad a niveles de vida inferiores y la 
brecha entre ricos y pobres aumente. El tercer 
aspecto de la categoría es la posición económica 
en la cual se destaca que los grupos son identi-
ficados según su posición económica en la so-
ciedad, así mismo se indica que la clasificación 
es un aspecto de desigualdad y hace parte de 
la estructura social que definen los estados y 
no siempre de la desigualdad de recursos o del 
consumo.

Finalmente, la categoría que define la pobre-
za como condiciones sociales, contenidas en 
cinco variables, la primera hace referencia a la 
clase social en la cual se encuentran los pobres 
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desde una ubicación socioeconómica que da 
lugar también a roles sociales y ocupacionales.
 
En la segunda parte de esta categoría es la 
dependencia determinada por personas en 
condición de pobreza y quienes reciben apo-
yo y beneficios por sus condiciones sociales. 
Seguidamente están las carencias de seguridad 
básica, definida también como necesidad y en 
este sentido poder ser vista como vulnerabili-
dad ante diversos riegos. Una carencia de se-
guridad básica puede ser en términos de una 
necesidad, y al mismo tiempo como una vulne-
rabilidad, no existiendo relación entre pobre-
za y vulnerabilidad.  El cuarto aspecto de esta 
misma categoría es la ausencia de titularidades, 
asociado a la falta de un domicilio digno, acce-
so a bienes y servicios. La carencia de titulari-
dad es definitiva para que existan condiciones 
de pobreza. Otro aspecto de esta categoría se 
encuentra la exclusión vista en términos de ni-
veles de ingreso y también relacionados con 
aspectos de salud, educación, acceso a servi-
cio, vivienda y deudas. Finalmente, está la po-
breza como juicio moral con privación severa 
que rebasa limites moralmente aceptables. La 
definición implica lanzar juicios de valor que no 
siempre alcanzan consensos para acercarse a 
un concepto general. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) pro-
puesto por el programa de las Naciones Unidas 
ha tenido como objetivo básico desarrollar am-
bientes para que los seres humanos promue-
van una vida prolongada sobre la base de sus 
condiciones sociales. En ese sentido, el índice 
lo que busca es establecer variables para me-
dir la pobreza, entre ellas, el indicador de salud, 
es decir, la esperanza de vida al nacer también 
plantea un indicador social que tiene que ver 
con procesos de alfabetización en población 
mayor, adicional la tasa combinada de matrícu-
las. Además, también se plantea un indicador 
económico que tiene que ver con las propues-
tas del DANE como el producto interno bruto, 

el PIB medio en paridad del poder adquisitivo 
en dólares.

Amartya Sen, concibe la pobreza como la capa-
cidad de medir el progreso por la reducción de 
las privaciones que por el enriquecimiento aún 
mayor de los que más tienen, al mismo tiempo 
indica que la ausencia en la igualdad de capa-
cidades, las privaciones intrínsecas y sociales, 
la carencia y ausencia, el fracaso de las capaci-
dades básicas y la falta de libertad genera po-
breza, en consecuencia, Spicker (2009), plan-
tea que la pobreza está dada por la ausencia 
de condiciones materiales condiciones, eco-
nómicas y condiciones sociales, cada una de la 
categoría tiene elementos que la componen en 
los cuales se destaca; patrón de privaciones, 
necesidad, limitación de recursos, clase social, 
dependencia, carencias de seguridad básica y 
pobreza como juicio moral, entre Sen y Spic-
ker hay elementos que coinciden como lo es el 
concepto de privación, el acceso a ciertos re-
cursos, igualdad y aspectos sociales. 

El ODS número uno, plantea una erradicación 
de la pobreza total para el año 2030 en todas 
sus formas y la superación de las necesidades 
básicas y en las dimensiones, entre ellas; des-
empleo, la exclusión social y la alta vulnerabi-
lidad de las poblaciones. Se evidencia relación 
entre los elementos para superación de la po-
breza del ODS 1, y lo planteado por Spicker, 
destacándose la exclusión social y la alta vul-
nerabilidad. El DANE define la pobreza desde 
dos visiones: la primera asociada a un factor 
monetario y la segunda a factores multidimen-
sionales como condiciones educativas, de la 
niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y ser-
vicios públicos domiciliarios. Propuesta que se 
asocia a dos de las variables de la pobreza de 
Spicker como lo son condiciones económicas y 
sociales. 
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones tiene como propósito la promoción de am-
bientes para que los seres humanos promuevan una vida prolongada sobre la base de sus condi-
ciones sociales, además el desarrollo de variables para medir la pobreza entre las cuales están 
indicador de salud, indicador social, que busca establecer la relación entre las matrículas en los 
primeros años y la educación superior. Indicadores que coinciden con los planteados por Amartya 
Sen, donde indica que en el análisis de la pobreza debe existir la capacidad de medir el progreso 
por la reducción de las privaciones que por el enriquecimiento.
 
La siguiente tabla presenta los diferentes factores vinculantes y con mayor frecuencia entre las 
distintas concepciones sobre la pobreza y su erradicación desde la perspectiva de los autores. 

Tabla 1. Concepciones sobre la pobreza y sus relaciones 
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 2. Educación 

En cada una de las etapas de la historia el desa-
rrollo de la educación ha estado vinculada con 
la evolución del ser humano, a partir de hitos 
importantes que han dado lugar a una trans-
formación constante del espacio, la cultura y 
nuevas formas de comprender el mundo y la 
generación de saberes, que buscan garanti-
zar la vida desde distintas visiones, centradas 
en la convivencia, armonía y la construcción 
de espacios críticos y comunes. Es así como la 
educación en los tiempos actuales tiene que 
responder a la comprensión de entornos com-
plejos y caóticos, que en principio se vuelven 
un reto para la vida de cualquier ser humano.  
Para Humberto Maturana (1998), educar ac-
tualmente es un intento de hacer de  manera 
artificial algo que debería ocurrir de forma es-
pontánea en todos los contextos. Así mismo el 

autor indica que las autoridades educativas no 
tienen la capacidad de acción efectiva porque 
han entregado la tarea educacional al espacio 
privado, planteando únicamente ciertas nocio-
nes generales. 

Aunque el artículo 67 de la Constitución Polí-
tica de Colombia indica que la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social, según la Organización 
para Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el 80% de la educación primaria está 
en manos del estado y un 20% en instituciones 
privadas, mientras que la secundaria lo públi-
co corresponde a un 74% y un 26% privado. En 
educación superior se encuentra que a nivel 
de pregrado el 39% es educación pública y un 
61% privada, finalmente en los posgrados el 
70% está en manos de la educación privada y 
un 30% en el sistema público. 

Fuente: Creación propia a partir de:  AMARTYA SEN (2000), SPICKER (2009), DANE 
2020, IDH 2010, ODS (1) (2015)
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Para la Comisión Internacional sobre los Fu-
turos de la Educación -UNESCO (Sobe, N. W. 
2020), la educación constituye una de las vías 
esenciales de las que nos servimos para re-
elaborar nuestras relaciones con un mundo 
más que humano, así mismo, considera que 
un nuevo “contrato social” para la educación 
debe sustentarse en la defensa de la educación 
como bien público y común. Propone una edu-
cación centrada en lo común para garantizar la 
coherencia global de los esfuerzos de mejora y 
cambio, con el apoyo de centros de enseñanza 
que promuevan el desarrollo humano en sus 
diversidades.  

La educación es demasiado importante como para 
dejarla al azar. La compartimentación de la edu-
cación en esferas privadas no es una solución. La 
diversificación de los agentes del sector de la edu-
cación debe acogerse con satisfacción siempre que 
refuerce las capacidades de las autoridades y las 
comunidades para aprovechar el poder regenera-
tivo de la educación y abordar los graves retos a 
los que se enfrenta la humanidad. La educación 
es una práctica individual y un esfuerzo colectivo. 
La educación pública no consiste simplemente en 
la enseñanza para niños y jóvenes. La educación 
pública educa al público. (Comisión Internacional 
sobre los Futuros de la Educación -UNESCO, Sobe, 
N. W. 2020)

En este sentido, vemos la necesidad de poder 
avanzar en una educación pública que pueda 
integrar los fines del Estado, como lo indica el 
artículo 67 de la Constitución. No obstante, el 
gobierno nacional debe hacer un esfuerzo por 
materializar la educación pública que se ex-
tienda a las diferentes regiones del país y que 
permita ayudar a resolver necesidades locales, 
pero al mismo tiempo formar seres humanos 
críticos que se atrevan a preguntar, a cuestio-
nar sobre los desarrollos propios de su región 
y sobre una estructura nueva de seres que con-
vivan y afronten las distintas dificultades de su 
territorio.

Las prácticas educativas que se dan en la edu-
cación básica, media y superior juegan un pa-
pel importante a la hora de construir saberes 
cooperativos que integren todas las áreas del 
conocimiento para comprender fenómenos y 
plantear alternativas de solución. 

Para Estanislao Zuleta (1980) el bachillerato es 
la cosa más “vaga”, “confusa” y “profusa” de la 
educación, además elemental y especializada. 
Lo que se enseña en matemáticas o en geogra-
fía, cuando el estudiante finaliza su proceso de 
formación, ya no es de utilidad y menos prácti-
co para su vida y en otros estudios que desee 
emprender. En consecuencia, una educación 
que prepara al estudiante para un examen no 
genera una visión crítica de las distintas si-
tuaciones y lo aleja de sus pretensiones, por 
consiguiente, busca es automatizar y generar 
respuestas premeditadas lejos de la realidad 
frente al actuar y fenómenos sociales. El au-
tor indica que una educación humanista debe 
permitir y fomentar el desarrollo de la perso-
na no desde el mercado sino por unos deseos y 
pasiones personales para que se entienda que 
la educación no solo debe formar burócratas, 
sino seres con ilusiones, con posibilidades que 
gracias a la educación puedan comprender una 
sociedad y un entorno que le permite crecer y 
desarrollarse. 
 
La educación necesita profundas transforma-
ciones en todos sus procesos, sin desmeritar 
los avances que ha tenido hasta el momento, 
sin embargo, los tiempos actuales requieren 
mejoras eficientes y actualizadas. Para que sea 
posible se necesita voluntad y convicción en 
los legisladores de la política pública, en térmi-
nos de recursos económicos, infraestructura 
educativa, proyecto educativo institucional, 
condiciones y formación para los maestros, 
investigación, rol de la familia en la educación, 
programa de alimentación escolar, sintonizar 
la educación con las necesidades de los terri-
torios.  
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En consecuencia, Edgar Morin (2015 pág,16) 
manifiesta que “la escuela y la universidad en-
señan conocimientos, pero no la naturaleza del 
conocimiento, que lleva en sí misma el riesgo del 
error y de la ilusión, porque todo conocimiento, 
comenzando por el conocimiento perceptivo y 
hasta el conocimiento por palabras, ideas, teorías, 
creencias, es a la vez una traducción y una recons-
trucción de lo real.” 

El ser humano permanentemente está perci-
biendo fenómenos y acontecimientos que le 
permiten ver y sentir el mundo de formas dis-
tintas, inspirado en la experiencia, necesidades 
y opciones inmediatas las cuales se materiali-
zan tanto para un maestro como un estudiante, 
padre de familia, agricultor, comerciante, pro-
fesional o ciudadano que simplemente tiene un 
propósito de vida en un entorno específico. 

Las posibilidades que tengan cada uno de los 
anteriores actores para poder acceder a los 
servicios públicos, pero también bienes de la 
cultura, comunicación, y posibilidades que les 
ofrece el entorno, son fundamentales para al-
canzar un pensamiento crítico que se acerque 
a vislumbrar una nueva forma de vivir. Sin duda 
alguna la educación que imparten las institu-
ciones educativas, la influencia de la familia, 
experiencias culturales y liderazgos desde dis-
tintas vertientes juegan un papel fundamental 
para crear un ecosistema de pensamiento crí-
tico, conocimientos y experiencias que permi-
tan reconfigurar nuevas realidades y formas de 
vivir, en este sentido para  Edgar Morin, (2015),  
los padres primero, y después los educadores, 
los libros, poesía y primeros encuentros son 
fuentes de gran impacto para las enseñanza y 
huellas en los procesos de aprendizaje, lo cual 
resume en el “oficio de vivir”. 

El conocimiento y el saber han hecho parte de 
la condición humana durante muchos siglos, lo 
cual ha generado preguntas profundas sobre 
su existencia y fenómenos naturales, además 

en cómo construir espacios para convivir. En 
ese sentido, siempre la educación en todos 
sus niveles ha buscado la promoción humana 
desde el conocimiento, soportado en métodos 
pedagógicos que permitan aprendizajes signi-
ficativos. 

Boaventura De Sousa Santos (2019) en el libro 
Educación para otro mundo posible argumenta 
que las epistemologías del sur invitan a com-
prender que no únicamente se desarrolla co-
nocimiento desde los centros del poder, sino 
que también hay  que hacer un esfuerzo por 
recuperar, reivindicar y legitimar otros modos 
de saber que dan lugar a una nueva ecología de 
saberes, para cuestionar y cuestionarse más 
allá de los momentos y lógicas académicas sin 
quitar valor y reconocimiento al conocimien-
to científico. El autor insiste que la educación 
debe servir para conocer mejor y actuar, ade-
más de ser un derecho social, humano que vin-
cula la justicia social y cognitiva.  

“El criterio de buen y mal aprendizaje está, por lo 
tanto, en la capacidad de la educación de cumplir 
un proyecto educativo emancipatorio que haga 
emerger los modelos dominados y emergentes por 
medio de los cuales es posible aprender un nuevo 
tipo de relacionamiento más igualitario y justo 
entre saberes y, por ende, entre personas y grupos 
sociales (Santos, B. D. S. 2019).” 

La legislación educativa en muchos países per-
mite a las instituciones educativas públicas y 
privadas desarrollar modelos educativos au-
tónomos y bajo parámetros transversales que 
contemple procesos integrales.  Para Carlos 
Maldonado (2014) “los procesos y dinámicas 
educativas, en toda la extensión de la palabra, no 
consisten en comportamientos equilibrados sino, 
por el contrario, en comportamientos alejados del 
equilibrio”.
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Para el autor la educación es un fenómeno di-
námico cada vez más frecuente de diversas 
maneras y se presenta en espacios que tiene 
condiciones variadas y cambios bruscos.  La 
realidad evidencia que la educación tiene la 
posibilidad de llegar a ciertos contextos con 
características específicas, donde la calidad y 
acceso es totalmente cuestionable. Es impor-
tante reconocer que los grandes cambios que 
se pueden dar a través de la educación están 
asociados a la política y calidad educativa, para 
que se establezcan las bases y así comprender 
las necesidades generales que deben descom-
ponerse en sus partes para una verdadera in-
tervención. En consecuencia, para Edgar Mo-
rin (2015 pg.41) la escuela tiene que lograr 
aportes en la etapa de la adolescencia espe-
cialmente en los desarrollos de la vida de cada 
ser humano, en las alertas para hacer frente a 
las incertidumbres de la existencia humana, el 
error, la ilusión, y la ceguera, además la ense-
ñanza sobre el buen vivir como misión esencial 
de la vida. 

Son múltiples los aspectos que están asociados 
al desarrollo de la educación de alta calidad y 
de impacto, entre los factores de gran relevan-
cia se encuentran; el maestro y su formación, la 
infraestructura educativa, los espacios, entor-
nos educativos, equipos tecnológicos, acceso 
a internet, servicios públicos básicos, conecti-
vidad, programa de alimentación escolar, de-
sarrollo de procesos integrales de bienestar y 
además acompañamiento de padres de familia 
y sociedad.  La implementación y ejecución de 
los anteriores procesos son decisivos a la hora 
de despertar motivación e interés en el proce-
so de aprendizaje por parte de cada uno de los 
estudiantes. 

González & Abad (2020) identificaron diversas 
investigaciones científicas sobre el diseño de 
espacios educativos y el impacto en el proce-
so aprendizaje, así mismo los autores citan a 
Barret et al.  (2017), Danielset al. (2017), Tse, 

Learoyd-Smith, Stables y Daniels (2015), quie-
nes encontraron relación entre atributos del 
espacio físico, la metodología empleada y la in-
cidencia que tienen en el proceso educativo y 
el estudiante, los autores hallaron fuertes evi-
dencias entre la satisdación de los estudiantes 
con su entorno y los resultados académicos. 
Para Hopland y Nyhus (2015) citados por Gon-
zález & Abad (2020) el bienestar personal de 
los estudiantes es bastante alto al igual que el 
reconocimiento por el entorno por estar gran 
parte de su tiempo diario compartiendo con 
amigos, además desarrollando competencias 
emocionales lo cual se convierte en un aspecto 
significativo con incidencia en la motivación y 
aprendizaje. 

Los resultados de las investigaciones revela-
das por los autores indican que los contextos y 
recursos deben articularse con los contenidos 
y filosofía educativa, asociada al desarrollo de 
pensamiento crítico y propositivo de cada es-
tudiante. No sería consecuente si los espacios 
que provocan sentimientos, emociones y mo-
tivación no fuesen acompañados de una visión 
amplia del conocimiento, teorías, y la asocia-
ción con las realidades inmediatas del entorno 
y la promoción individual de cada estudiante. 
Todo estudiante vinculado a un proceso edu-
cativo recrea teorías, conceptos y situaciones 
planteadas por maestros e intereses persona-
les, lo cual le genera dudas y cuestionamientos 
entre la enseñanza, observación situacional y 
experiencias, además por el surgimiento de 
emociones y sentimientos que no brindan ele-
mentos para comprender y aproximarse a cier-
tas respuestas. Podríamos hablar de una edu-
cación de los antiguos tiempos y de los nuevos 
tiempos, la actual requiere una mirada crítica 
que no podría avanzar sin el apoyo y reconoci-
miento de lo antiguo y actual. 

Para Boaventura de Souza (2010) “vivimos en 
tiempos de preguntas fuertes y de respues-
tas débiles” en consecuencia el autor indica 
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que las preguntas nos deben llevar a dirigir 
las opciones de vida individual para compren-
der de dónde venimos y quizá proyectarnos 
a dónde queremos llegar identificando posi-
bilidades para elegir y actuar. En relación con 
las respuestas débiles, no siempre reducen la 
complejidad, sino que la aumentan creando in-
satisfacciones y confusiones.  Una de las fun-
ciones principales de la educación en todas sus 
etapas es ayudar a comprender la condición 
humana, desde el saber critico y asociativo con 
las situaciones diarias para que el proceso de 
formación del niño, joven y adulto responda 
inicialmente a una relación del ser con su en-
torno y las posibilidades de tomar decisiones. 
En consecuencia, la OCDE (2019), recomienda 
que los sistemas educativos desarrollen com-
petencias sociales y emocionales enfocadas 
al pensamiento crítico, confianza, curiosidad, 
tolerancia, creatividad, cooperación, perseve-
rancia, autocontrol, motivación para lograr re-
sultados, control emocional y relación con los 
demás. El desarrollo de las anteriores compe-
tencias favorecería lo que Edgar Morin (2015) 

denomina “educación para la comprensión” en 
todos los niveles educativos y edades para re-
conocer insuficiencias y carencias lo cual sería 
una forma de civilización en un sentido profun-
do.   
Los recursos que se invierten para transformar 
la educación en los distintos países siempre se-
rán insuficientes para cerrar brechas sociales 
y económicas asociadas al desarrollo humano. 
La promoción del conocimiento en todos sus 
niveles se convierte en un gran potencializa-
dor y posicionamiento de cualquier economía 
en todos sus sectores.

Según el Banco Mundial (2022), en Latinoamé-
rica existen varias economías que se han veni-
do destacando por la destinación del Producto 
Interno Bruto (PIB) a la educación, en uno de 
los primeros lugares se encuentra Costa Rica, 
seguidamente Brasil, luego Argentina, México 
y Colombia destinan inversiones iguales, final-
mente Guatemala con una de las destinaciones 
más bajas, en el siguiente cuadro muestran los 
valores.  

Cuadro 1. Inversión porcentual del PIB en educación 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial-2022
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Para la Organización de las Naciones Uni-
das para la educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), cerca del 70% de los países en el 
mundo destinan menos del 4% del Producto 
Interno Bruto (PIB), así mismo el organismo 
en el 2021 envío un mensaje de urgencia dada 
la crisis del COVID-19 para que los países au-
mentaran sus inversiones en educación. 

En el caso de Colombia el presupuesto entre el 
2018 y 2022 paso de 38.5 billones a 49.4 billo-
nes, el cual sigue estando por debajo del pro-
medio de los países de la OCDE donde Colom-
bia es miembro, además tener más recursos 
para la educación no garantiza sustancialmen-
te el mejoramiento de la calidad y el desarro-
llo humano, la clave está donde se colocan y 
cuales son sus principales apuestas, Colombia 
demuestra todo lo contrario, el 89% del pre-
supuesto aprobado para el 2022 se destinó a 
gastos de funcionamiento, es decir operativos, 
solo el 11% se orientó a procesos de calidad, 
acceso y formación de maestros, siendo estos 
de gran importancia para cerrar brechas edu-
cativas. 

Recientemente el Gobierno Nacional anunció 
una reforma  a la ley 30 de 1992  la cual fija 
los lineamientos para el servicio público de la 
educación superior al igual que la ley 115 de 
1994 y el Sistema General de Participaciones 
(SGP), con el propósito de mejorar la distribu-
ción de los recursos, garantizar educación en la 
ruralidad, fortalecimiento y creación de nueva 
infraestructura educativa, capacitación y for-
mación docente, jornada completa, formación 
integral en temas de paz, ingreso de jóvenes 
a la educación superior, técnica, tecnológica y 
universitaria. 

Es evidente que los anteriores esfuerzos del 
Gobierno pretenden incidir significativamente 
en la educación básica y superior, sin embargo 
los desafíos deben continuar para que todas 
las sinergias respondan a la formación de se-

res integrales, críticos, que puedan decidir con 
argumentos, además avanzar hacia el desarro-
llo pleno de sus capacidades que les permita 
comprender fenómenos sociales e intervenir 
desde propuestas innovadoras centradas en 
el mejoramiento de la condición humana y so-
cial, en consecuencia Edgar Morin (2015) plan-
tea una “Reforma al pensamiento y la educación” 
para que se convierta en un verdadero cambio 
de paradigma, pensada a nivel universitario y 
enseñanza primaria, también desde un esfuer-
zo en educar a los educadores. Así las cosas, 
Manfred (1998) recomienda unir esfuerzos 
para analizar y modificar currículos en cen-
tros de educación superior para que discutan 
alternativas de desarrollo desde varias pers-
pectivas epistemológicas y metodológicas, al 
igual que formar investigadores y fortalecer 
la formación de maestros para que avancen en 
experiencias y aprendizajes que afiancen el de-
sarrollo a escala humana. 

La UNESCO (2022), en el reciente informe “Re-
pensar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato 
social para la educación” presenta elementos 
para una profunda comprensión y transforma-
ción de la educación los cuales guardan alguna 
relación ligera con las propuestas de reformas, 
destacan aspectos como: “el trabajo transfor-
mador de los docentes, los planes de estudio 
y la evolución de los conocimientos comunes, 
pedagogías cooperativas y solidarias, prote-
ger y transformar la escuela, la educación en 
diferentes tiempos y espacios, investigación e 
innovación”.  

Comprender e implementar cada una de las 
apuestas de la UNESCO implica importantes 
discusiones entre todos los actores educati-
vos, la voluntad del gobierno en términos de 
inversión y una visión de cambio, pero también 
la plena consciencia que hoy más que nunca 
se necesita una educación que ayude a trans-
formar la condición humana y no simplemente 
que recree teorías, conceptos y que reproduz-
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ca historias, sino que se atreva a permear lo 
más profundo del ser, a través del saber para 
llevar al individuo a una mirada  interna que le 
permita promover cambios significativos en la 
sociedad. 

 3. Desarrollo de capacidades

El desarrollo de las capacidades y la práctica se 
ha convertido en un desafío y necesidad para la 
condición humana en toda su extensión, cuyas 
bases tienen nacimiento en la familia, educa-
ción, cultura, experiencias y empresa, también 
en aquellos espacios propios de discusión y de-
bate de las ideas, para ayudar al ser en su rela-
ción íntima y construcción de acciones críticas 
y colectivas que permitan resolver problemas 
comunes. Para Martha Nussbaum (2012) defi-
nir qué son las capacidades, es la respuesta a 
la pregunta qué es capaz de hacer y de ser una 
persona. En consecuencia, el hacer y el ser de 
una persona está desarrollado también por el 
proceso educativo crítico y determinado por 
patrones culturales. En efecto, la autora sostie-
ne que “no son simples habilidades residentes en 
el interior de una persona, sino que incluyen tam-
bién las libertades o las oportunidades creadas por 
la combinación entre esas facultades personales y 
el entorno político, social y económico”. 

Toda relación humana exige la puesta en mar-
cha de ciertas capacidades que están dadas 
por las condiciones internas de cada persona 
y otras por el entorno, surge la duda de quién 
se encarga de cada una, si la educación, la fa-
milia o la cultura, la respuesta  es que si bien 
hay unas bases en cada una de ellas, todas es-
tán íntimamente relacionadas y deben darse 
secuencialmente, la familia se constituye un 
punto de partida que en un sentido profundo 
también esta determinado por prácticas cultu-
rales y aprendizajes de sus procesos de forma-
ción de los padres, luego estaría la educación, 
como una causa genuina en la cual cada ser tie-
ne la posibilidad de reafirmarse para crear sus 

propios pensamientos que luego  a través de 
la práctica se convierten en capacidades vali-
dadas por las exigencias del entorno y avances 
individuales. 

Nussbaum (2012), deja claro que las caracte-
rísticas individuales de cada persona son fun-
damentales para desarrollar sus capacidades 
combinadas como la personalidad, intelecto, 
emociones, estado de salud, aprendizaje in-
teriorizado o sus habilidades de percepción, 
que son cambiantes y también denominadas 
capacidades internas e innatas en cada perso-
na, además ayudan a determinar el carácter, 
dichas capacidades están interactuando con 
aspectos sociales, económicos, familiares y po-
líticos.

Uno de los objetivos de la educación es preci-
samente lograr que el estudiante se encuentre 
con su yo, desde una visión crítica de su ser y 
entorno para proyectar futuro. La educación 
no se puede convertir únicamente en un pro-
ceso elocuente, frio y memorístico, todo lo 
contrario, busca disensos y concesos por me-
dio de argumentos e intereses que se pueden 
compartir para generar alternativas que ani-
men y potencien el propósito de la vida. En 
este sentido Maldonado (2014), plantea que 
la educación sucede en espacios turbulentos y 
tiempos de complejidad que aumentan con el 
pasar de las horas, lo cual requiere entornos 
adecuados para estudiar y explicar impactos 
nacientes. Quizá estos escenarios no estén 
suscritos únicamente a un aula de clase, can-
cha de fútbol, biblioteca, sala audiovisual o 
espacios perfectos, sino también aquellos dis-
ruptivos e informales, donde emergen diálogos 
que se conjugan con emociones y sentimientos 
que dan lugar a la comprensión y desarrollo de 
nuevos aprendizajes producto de una educa-
ción que se ha venido asumiendo desde otras 
experiencias de maestros, padres de familia y 
compañeros, pero también la demanda de un 
mundo creciente, que cada vez se pregunta 
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cuál es el papel de la educación y para qué nos 
educamos.

Una de las tareas que corresponde a una sociedad 
que quiera promover las capacidades humanas 
más importantes es la de apoyar el desarrollo de 
las capacidades internas, ya sea a través de la edu-
cación, de los recursos necesarios para potenciar 
la salud física y emocional, del apoyo a la atención 
y el cariño familiar, de la implantación de un siste-
ma educativo o de otras muchas medidas Martha 
Nussbaum (2012). 

Los estándares básicos de distintos sistemas 
educativos buscan promover el desarrollo de 
competencias y capacidades en cada uno de 
los procesos educativos enmarcados en líneas 
curriculares rígidas y otras simulando grados 
de flexibilidad, su aplicación y aprendizaje   en 
ocasiones se suscribe únicamente al espacio 
educativo inmediato que tiene el estudiante. 
Sin embargo, es de aclarar que las competen-
cias y capacidades desarrolladas en alguna re-
gión, y bajo condiciones culturales específicas, 
distan de las que demanda las comunidades 
para la superación de necesidades, así mismo 
las que desea el estudiante y las que requie-
re la sociedad, en este sentido se deben fijar 
propósitos para el alcance de capacidades que 
ayuden a potenciar y movilizar conocimientos 
específicos desde la ciencia o disciplina.

En este esfuerzo de buscar una educación cri-
tica que se encargue de promover seres huma-
nos desde una visión antropocéntrica, es im-
portante determinar qué tipo de capacidades 
son las más importantes para su desarrollo in-
dividual y colectivo, en consecuencia, Martha 
Nussbaum (2012) sugiere que un orden políti-
co consciente de las necesidades sociales y la 
responsabilidad sobre la incidencia del estado 
debe propender por alcanzar el desarrollo de 
diez capacidades (Vida, salud física, integridad 
física, sentidos, imaginación y pensamiento, 
emociones razón práctica, afiliación, otras es-

pecies , juego y control sobre el propio entor-
no) desde diferentes procesos sociales, pro-
gramas y construcción de política pública. 

Sin duda alguna, la educación se convierte en 
ese gran detonante para que las anteriores 
capacidades se puedan desarrollar de manera 
íntima, social y colectiva, con la participación 
de diversos actores y así inspirar aspectos sig-
nificativos en hombres, mujeres, niños niñas, y 
jóvenes que mejoren la condición humana en 
todos sus sentidos, en todas sus condiciones y 
para todos sus propósitos. 

Yuval Noah Harari (2018) plantea que para 
afrontar un mundo con incertidumbres debe-
mos prepararnos, además a nuestros hijos, al 
mismo tiempo preguntarnos sobre qué tipo de 
enseñanza se le puede brindar a un niño para 
que en el año 2050 le ayude a prosperar y so-
brevivir, así mismo qué habilidades necesitaría 
para conseguir trabajo y comprender las múl-
tiples situaciones que suceden en su entorno. 
Yuval indica que la propuesta de múltiples 
pedagogos sugiere que las escuelas deberían 
dedicarse a enseñar pensamiento crítico, co-
municación, colaboración y creatividad e ir 
disminuyendo el desarrollo de habilidades téc-
nicas y generales, dar gran fuerza en aquellas 
habilidades que son de vital importancia para 
desenvolverse en la vida. 

La educación básica, superior, la familia y las 
políticas de estado se convierten  en factores 
fundamentales para promover el desarrollo 
de habilidades y capacidades que le permitan 
a la humanidad afrontar tiempos demandan-
tes, en los cuales la mejora de la condición del 
ser  será determinante para la convivencia y 
nuevas creaciones, es así como  la promoción 
de la inteligencia emocional, afrontamiento de 
conflictos, compasión  y toma de decisiones se-
rán necesarias para garantizar la convivencia 
humana, como fin de la educación, estado  y de 
cualquier sociedad. 
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 4. Conclusiones 

o Aunque existen distintos modelos economé-
tricos para la medición de la pobreza, la litera-
tura ha venido avanzando cada vez más y con 
mayor fuerza investigativa en la identificación 
de diversas variables de orden cualitativo que 
también tienen un impacto a la hora compren-
der las raíces de la pobreza. 

o Entender la pobreza desde sus distintas ca-
racterizaciones en términos de ausencia, igual-
dad de capacidades, privaciones intrínsecas y 
sociales, carencia, fracaso de las capacidades 
básicas, falta de libertad para acceder a la po-
lítica, servicios económicos, oportunidades so-
ciales, garantías de transparencia y seguridad 
protectora, ratifica que la pobreza tiene que 
ver con la condición humana más intima deter-
minada por un contexto social.

o Desarrollarse y vivir en condiciones de po-
breza por varios periodos de tiempo conlleva a 
afectaciones psicologías que deterioran todos 
los ámbitos de la vida. 

o Contemplar la educación como un proceso 
que “ocurre de manera espontánea, que tiene 
una función social, que es una vía esencial para 
reelaborar nuestras relaciones con un mundo 
más que humano, que fomenta el desarrollo de 
la persona no desde el mercado sino por unos 
deseos y pasiones personales es entender el 
verdadero sentido del por qué nos educamos. 

o Hay una necesidad urgente por reformar 
diversos procesos educativos desde perspec-
tivas epistemológicas y metodológicas, que 
permitan ajustar enfoques pedagógicos que 
ayuden a fomentar el pensamiento crítico, el 
desarrollo de emociones, sentimientos, que 
lleve a la práctica el ejercicio de la inteligencia 
emocional, comunicación, confianza, autocon-
trol, que parta de la noción que la educación es 
un proceso para aprender a vivir la vida desde 

un saber que se asocia a la realidad y genera 
una justicia social y cognitiva.  

o Las reflexiones educativas deben entender 
que no siempre a mayor presupuesto mejor 
calidad educativa, si bien gran parte de los re-
cursos se van en gastos de funcionamientos se 
requieren inversiones para el mejoramiento 
de la infraestructura educativa, formación de 
maestros, programa de alimentación escolar, 
tecnología y material pedagógico.

o Si desde el currículo se hace un esfuerzo por 
vincular las diez capacidades propuestas por 
Martha Nussbaun, en contextos donde hay 
instituciones educativas con gran índice de 
pobreza, se garantiza el desarrollo de capa-
cidades básicas en niños y jóvenes que serán 
fundamentales para promover pensamiento 
crítico, y carácter para asumir decisiones y 
crear nuevas condiciones de vida. 

o Acoger recomendaciones de la UNESCO 
(2022) en términos de: Trabajo transformador 
de los docentes, revisión de planes de estudio, 
evolución de los conocimientos comunes, pe-
dagogías cooperativas y solidarias, proteger y 
transformar la escuela, la educación en dife-
rentes tiempos y espacios, investigación e in-
novación”.

o Existe una fuerte relación entre la educación 
y desarrollo de capacidades para la superación 
de la pobreza, entendiendo la educación como 
un proceso crítico que piensa permanente-
mente al hombre y su relación con la sociedad, 
el desarrollo de capacidades como aspectos 
transversales a lo largo de la vida. 
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2 Conjunto de alto volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados

Resumen

Este documento tiene como fin, presentar un panorama sobre la utilización de herramientas tec-
nológicas que permiten procesar importantes volúmenes y variedad de datos (BIG DATA ) para 
luego ser evaluados y analizados eficientemente, interactuando con variables sociales, políticas, 
económicas y culturales. Identificando patrónes con machine learning (INTELIGENCIA ARTIFI-
CIAL) que permiten predecir relaciones, comportamientos, y tendencias en fenómenos sociales 
como lo es, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia en el mar-
co del conflicto interno armado, y que actualmente son utilizados por “Bandas Criminales” (BA-
CRIM), conocidas oficialmente por el estado como “Grupos Armados Organizados” (GAO), “Gru-
pos Delincuenciales Organizados” (GDO) o “Grupos Armados Organizados Residuales” (GAOR), 
y otros actores como la “Guerrilla del ELN” y las disidencias de la “Guerrilla EX FARC”.

El trabajo se desarrolló en tres fases, la primera fase corresponde a la organización, anonimiza-
ción e incorporación de los datos. En segundo lugar, se presentan los análisis descriptivos de da-
tos con las diversas fuentes con el fin de entender las fuentes iniciales y complementar los datos 
para la descripción con métodos estadísticos que sirvan para orientar los análisis subsiguientes a 
partir de modelos e hipótesis formales. Posteriormente, se explican los análisis realizados sobre 
estimaciones, clusters y redes de reclutamiento. 

9. Utilización de herramientas de big data e inteligencia 
artificial para predecir fenómenos sociales

9. Use of big data and artificial intelligence tools to pre-
dict social phenomena

Víctor Hugo Mendoza Tovar 1 
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Se obtienen resultados con las simulaciones y la dinámica de los algoritmos donde se establece 
la punta del iceberg con 14 de los 32 departamentos de Colombia con posibilidad mayor de un 
reclutamiento forzado escalonado.

Palabras clave: Big Data, Inteligencia artificial, Conflicto Interno armado, Guerrillas, Bandas cri-
minales, Algoritmo. 
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Summary

The purpose of this document is to present an overview of the use of technological tools that 
allow the processing of large volumes and variety of data (BIG DATA) to later be evaluated and 
analyzed efficiently, interacting with social, political, economic and cultural variables. Identifying 
patterns with machine learning (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) that allow predicting relationships, 
behaviors, and trends in social phenomena such as the forced recruitment of children and adoles-
cents (NNA) in Colombia in the framework of the internal armed conflict, and that currently are 
used by “Criminal Gangs” (BACRIM), officially known by the state as “Organized Armed Groups” 
(GAO), “Organized Criminal Groups” (GDO) or “Residual Organized Armed Groups” (GAOR), and 
other actors such as the “ELN Guerrilla” and the dissidents of the “EX FARC Guerrilla”.

 The work was carried out in three phases, the first phase corresponds to the organiza-
tion, anonymization and incorporation of the data. Secondly, the descriptive analyzes of data with 
the various sources are presented in order to understand the initial sources and complement the 
data for the description with statistical methods that serve to guide subsequent analyzes based 
on models and formal hypotheses. Subsequently, the analyzes carried out on estimates, clusters 
and recruitment networks are explained.

 Results are obtained with the simulations and the dynamics of the algorithms where the 
tip of the iceberg is established with 14 of the 32 departments of Colombia with a greater possi-
bility of staggered forced recruitment.

 Finally, the results obtained with the simulations of the data and the dynamics of the algo-
rithms are presented, where the tip of the iceberg is established with 14 of the 32 departments of 
Colombia with a greater possibility of a staggered forced recruitment for the last quarter of the 
year 2021.

Keywords. Big Data, Artificial Intelligence, Internal Armed Conflict, Guerrillas, Criminal Gangs, 
Algorithm.
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Introducción

Conforme a la globalización y la Cuarta Revo-
lución Industrial cuya manifestación principal 
se da por la disrupción tecnológica y el uso 
de la Inteligencia Artificial (IA) marcando un 
hito en la historia. El Big Data está íntimamen-
te relacionado con dicha revolución creando 
una estrategia de negocio y ciencia de los da-
tos cuyo propósito en el proceso es descubrir 
la evidencia en el impacto de intervenciones, 
fenómenos naturales, económicos y sociales 
para toma de decisiones acertadas. Dentro de 
las ramas de la inteligencia artificial se encuen-
tra “machine learning” siendo un método de 
análisis de datos donde permite automatizar la 
construcción de modelos analíticos y aprender 
de los datos consignados e identificar patrónes 
con el fin de entender la interactividad en las 
variables y tomar decisiones con la mínima in-
tervención humana.

Gracias a la ciencia de los datos es posible 
analizar fenómenos sociales y predecir los 
comportamientos e interacciones de sus va-
riables, uno de estos fenómenos de estudio y 
para el caso de esta investigación se trata del 
reclutamiento y la utilización de niños, niñas y 
adolescentes por parte de los grupos armados 
ilegales (GAI). Según [1] en Colombia es una 
práctica generalizada y sistemática3 que ha 
adoptado sus dinámicas y formas para acoplar-
se a las demandas de la guerra. Como su obje-
tivo, la política criminal de reclutar a menores 
enfoca en los sujetos más vulnerables y fáciles 
de adoctrinar en el territorio: los niños, niñas 
y adolescentes, que además de su falta de cri-
terio en cuanto a su edad, en la mayoría de las 
ocasiones padecen de condiciones socioeco-
nómicas extremas y pertenecen a grupos mar-
ginalizados y vulnerables como comunidades 
indígenas, afrodescendientes o campesinas.

Conforme a lo reportado en [2], los GAI tienen 
niños, niñas y adolescentes desde la primera 
infancia en su poder y los someten al entre-
namiento militar desde los seis años. Hasta el 
año 2013, el ICBF ha atendido a 5.156 niños, 
niñas y adolescentes desvinculados, es decir, 
aquellos que han logrado huir o han sido recu-
perados de los grupos armados por la fuerza 
pública. El número de menores de edad desvin-
culados tuvo un aumento del 42% en el primer 
trimestre de 2013, frente al mismo período del 
año anterior. El departamento de Antioquia es 
el departamento que registra mayor número 
de niños, niñas y adolescentes (NNA) desvin-
culados.

Conforme a la introducción se establecen va-
rios cuestionamientos, sin embargo se aborda 
el siguiente: Haciendo uso de los datos y de las 
herramientas tecnológicas de procesamiento 
de la información, ¿Es posible predecir el com-
portamiento y el actuar de estos grupos armados 
ilegales en el territorio colombiano frente al reclu-
tamiento ilegal y utilización de NNA?   

Desarrollo de antecedentes

Conforme al documento “El delito Invisible” 
de la comisión colombiana de juristas. (…) “En 
Colombia, con ocasión de la adecuación del 
Código Penal a los estándares del Estatuto de 
Roma, fue aprobada la Ley 599 de 2000. Se crea 
la tipificación del delito de reclutamiento ilícito 
de personas en especial a NNA, en el capítulo 
de delitos contra personas y bienes protegidos 
por el DIH. Según lo expuesto en [3], a diferen-
cia del crimen de guerra de reclutamiento in-
fantil, el Código Penal menciona la prohibición 
y uso del reclutamiento de NNA menores de 
18 años, instituyendo una provisión de garante 
ante el DIH. 

3	Así	lo	reconoce	el	Informe	del	secretario	general	sobre	los	niños	y	el	conflicto	armado	en	Colombia,	Naciones	Unidas,	
Consejo de Seguridad, Documento S/2012/171, 6 de marzo de 2012, párr. 14.
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De acuerdo con [2], el 24% de los niños, niñas 
y adolescentes atendidos por esta causa dicen 
haber llegado a las filas de los grupos armados 
ilegales cuando tenían entre 3 y 12 años. El 
restante 76% señala que su ingreso fue entre 
los 13 y 18 años, registrando la prevalencia 
más elevada a los 15 años.

A diferencia de la guerrilla, que por lo general 
no paga a sus combatientes, los paramilitares 
ofrecieron salarios mensuales estables (calcu-
lados entre $122 y $275 dólares americanos), 
la razón de [4] por la cual no pocos NNA se ha-
brán afiliados a estos grupos armados ilegales. 
En cuanto a las dinámicas del reclutamiento de 
menores de edad por los grupos paramilitares, 
existe poca información fiable.

En el último trimestre del año 2020, hubo un 
incremento del fenómeno del reclutamiento de 
NNA en el departamento del Choco, en manos 
de grupos de insurgencia que hacen presencia 
en la zona como lo son la guerrilla del ELN y el 
clan del golfo dándoles labores de control de 
las rutas del narcotráfico en el Pacífico.

Según información de [5] Solo en Juradó, que 
limita con Panamá y constituye el último puer-
to antes de coronar los cargamentos en Cen-
troamérica, se llevaron al menos nueve niñas el 
año pasado. 

Uno de los inconvenientes más representati-
vos es la falta de denuncia de las víctimas y/o 
padres de los NNA generando un subregistro 
en el fenómeno del reclutamiento, la gente no 
denuncia porque convive con los criminales. En 
[5] “Allí, las víctimas suelen ser niñas que termi-
nan sometidas a abusos sexuales”.

El reclutamiento de NNA tuvo una disminución 
en el tiempo del proceso de paz. Sinembargo 
el fenómeno ha tomado fuerza en los últimos 
tiempos con la presencia de los grupos arma-
dos que delinquen como las disidencias de las 

Farc. Con la presencia de la pandemia COVID 
19 la situación se tornó mayor, ya que el cole-
gio se comporta como instrumento de protec-
ción.

En [6], los paramilitares solían llamarles cam-
panitas a los menores combatientes debido a 
su función de alertas tempranas, aunque siem-
pre negaron oficialmente tener menores de 
edad en sus filas. Según  [7] hacia la mitad de 
los años 1990, la Defensoría del Pueblo esti-
mó que hasta la mitad de los integrantes de las 
AUC podrían ser menores de edad.

El reclutamiento y uso masivo de niños para 
toda suerte de propósitos relacionados con el 
conflicto armado y la conspiración criminal es 
una política metódica y sistemática, estratégi-
ca para la operación de estas organizaciones 
criminales, dirigida contra una población en 
situación de extrema vulnerabilidad y pobre-
za y que golpea, especialmente, a los grupos 
indígenas. Es una política cuyos propósitos se 
agrupan alrededor de la protección y el afian-
zamiento de su control sobre todas las dimen-
siones de la economía ilegal. La utilización de 
los NNA en ningún caso se trata de un acto 
voluntario, es siempre, un acto forzado, y aun-
que se ve facilitado por la vulnerabilidad so-
cial y económica de los afectados, de ninguna 
manera podría suceder sin la existencia de un 
conflicto armado, cuya dinámica arrastra co-
munidades enteras y entre ellas, especialmen-
te a los más vulnerables. Los NNA ingresan a 
las filas de los grupos armados ilegales en pri-
mer lugar, debido a la existencia de un conflicto 
armado en toda forma. Los NNA no son reclu-
tados por ser pobres (esta es la condición de 
vulnerabilidad que precipita su ingreso) sino 
porque hay conflicto y ni la reproducción de 
todas las condiciones de pobreza y vulnerabi-
lidad per se diezman la responsabilidad de los 
reclutadores, sino que la maximizan: es una po-
lítica contra los más pobres.
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Conforme a información tomada de [8] y [11], se ha identificado escenarios de reclutamiento y 
utilización de menores en el conflicto interno armado por parte de los GAI, como son:
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Fuente: Elaboración propia basada en información de la defensoría del pueblo 2014

Metodología

En cualquier proyecto que involucre grandes 
volúmenes de información, es importante te-
ner un flujo de trabajo definido. Concreta-
mente, si se quiere realizar un análisis con la 
intención de “contar una historia” (visualiza-
ción de datos), o construir un sistema basado 
en datos para modelar fenómenos (minería de 
datos) con la metodología [9] de power BI 4, la 
metodología que se implemente es de gran re-
levancia. Para este caso particular, se partió de 
un análisis enmarcado en el flujo usual de ana-
lítica descriptiva y predictiva de datos. Existen 
tres fases principales en un flujo de trabajo 
típico en ciencia de datos: preparación de los 
datos (limpieza, organización e incorporación 
de datos), análisis (análisis exploratorio e infe-
rencial) e interpretación y difusión de los resul-
tados (reporte y visualización de datos).

Se utilizaron bases de datos para el periodo de 
tiempo comprendido entre los años 2010 al 
2018 de varias instituciones del gobierno co-

lombiano como son: el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), Información del 
Ejército Nacional [10], e Información de la fis-
calía general de la Nación. Como es usual en el 
análisis de datos de múltiples fuentes, los da-
tos no son necesariamente comparables, pues 
sus metodologías de veracidad, captura, custo-
dia o relevancia en el tiempo varían considera-
blemente entre diversas fuentes.

Se realizó un proceso de tamizaje de la infor-
mación (limpieza de datos) evitando errores de 
medición o de precisión, se utilizó algoritmos 
y herramientas de análisis (machine elearning 
5  –IA), se realizaron diferentes cruces de in-
formación usando estadística y análisis de ex-
ploración de datos. También se desarrollaron 
ejercicios experimentales basándose en [12] 
y la interpretación usando modelación y simu-
lación de datos para entender las tendencias, 
dinámicas, patrones y probabilidades con el fin 
de poder generar un panorama de predicción 
ante el impacto general del fenómeno y su po-
sible evolución. Se aislaron variables estructu-

 4 Power BI permite crear una colección de consultas, conexiones de datos e informes que se pueden compartir fácilmen-
te	con	otros	usuarios,	integra	tecnologías	de	eficacia	comprobada	de	Microsoft.
 5		Disciplina	del	campo	de	la	Inteligencia	Artificial	que,	a	través	de	algoritmos,	dota	a	los	ordenadores	de	la	capacidad	de	
identificar	patrónes	en	datos	masivos	y	elaborar	predicciones	(análisis	predictivo).
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rales (en indicadores) donde más impacto tuvieron sobre el reclutamiento y se ponderó los nive-
les de “riesgo y vulnerabilidad” georreferenciados a nivel nacional. 

El análisis de redes complejas cuenta con herramientas para comprender sistemas que pueden 
ser representados como grafos (redes neuronales). Este es el caso de las redes de reclutamiento 
que forman una red social en sí mismas. La métrica de centralidad de intermediación (between-
ness centrality 6), la cual pondera qué tan importante es un nodo de acuerdo con el número de 
flujos que por este pasan al conectar cualquier par de nodos permitiendo interpretar el contexto 
del reclutamiento teniendo en cuenta los reclutados por otros reclutados, y en general, toda la 
estructura de la red.

Elaboración propia. Flujo análisis de datos - procesamiento de los datos

En la siguiente imagen se aprecia la interacción del algoritmo (deep learning 7 ) con las variables 
ingresadas y como el fenómeno vuelve a florecer con la presencia de los GOA en aquellos muni-
cipios donde se dan las condiciones favorables para cumplir con cierto patrón. Posterior al cruce 
de variables y la interactividad de los algoritmos, se identifica entre los aspectos más relevantes 
la presencia de NNA de nacionalidad venezolana que llegan a ser utilizados y conforman parte de 
los grupos armados organizados ilegales que hacen presencia en el terrirotio nacional, generan-
do en proporción un aumento de 4 a 2, es decir; por cada 2 NNA que sea reclutado en Colombia, 
existe la posibilidad de que sean reclutados 4 NNA en el país de venezuela y sean traídos para que 
hagan parte de los Grupos Delincuenciales.

 6 En análisis de redes sociales, la centralidad de intermediación, o simplemente intermediación es una medida de cen-
tralidad	que	cuantifica	la	frecuencia	o	el	número	de	veces	que	un	nodo	se	encuentra	entre	las	geodésicas	o	caminos	más	
cortos de otros actores.
 7 Comprende un área del machine learning que trata el uso de redes neuronales como un algoritmo, permitiendo mode-
lar patrónes mediante la composición de funciones matemáticas.
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En la siguiente imagen se visualiza la agrupación de los municipios de Colombia que presentan 
patrónes “óptimos” para que se lleve a cabo el reclutamiento de NNA. Estos patrónes correspon-
den a la interactividad de las variables donde se introducen aspectos dinámicos del conflicto ar-
mado interno y utilización de información anonimizada, grupo etario, municipio de nacimiento, 
municipio de desplazamiento, género, extracción económica, grupos armados organizados que 
hacen presencia en la zona, combates en la zona, localización de economía ilegal, ganancias ilega-
les, labores de utilización de NNA, noticias criminales, factor de desplazamiento y valor subjetivo 
complementario.

Elaboración propia: Comportamiento del reclutamiento de NNA en los municipios de Colombia.

Resultados

Se deja contemplado la necesidad de contar con información complementaria sobre agentes re-
clutadores como es, datos de desarrollo económico a nivel municipal, datos de desplazamiento 
interno, datos de fenómenos naturales y otras fuentes primarias (gubernamentales) como la Uni-
dad de Víctimas, con el único fin de cruzar las variables y los segmentos hallados (Clustering) para 
explorar nuevos comportamientos y nuevos patrones asociados, adicionalmente se pudo estable-
cer que existen sub registros a causa del miedo por denunciar, ser delatados y en consecuencia 
perder la vida.

Conforme a lo consignado en [13], donde manifiesta que (…) “El reclutamiento, el uso y la utilización 
de niños, niñas y adolescentes se constituyen en una violación a los derechos de una población que de-
manda protección integral por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Es un indicativo de que esta 
población no ha sido protegida de ser víctima de la guerra, los conflictos, la violencia, de una de las peores 
formas de trabajo infantil y de un crimen de guerra; al igual que de los delitos de reclutamiento ilícito y 
de utilización de menores de 18 años. Se trata de actos inhumanos que afectan su integridad física y 
mental, causando intencionalmente grandes sufrimientos”. 
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Esta investigación deja en evidencia la punta del eisberg de un fenómeno social que ha tomado 
fuerza posterior a la firma de la paz con la guerrilla de la ex FARC, siendo el reclutamiento de NNA 
un crimen colectivo y una práctica ejecutada de manera sistemática por los grupos armados ile-
gales que mantienen un control sobre los territorios y aquellos recursos que le son estratégicos 
para su funcionamiento. 

Con base a las simulaciones recreadas con los datos y siendo conservador en los resultados obte-
nidos, se establece un panorama lo más cercano a la realidad para predecir el comportamiento en 
el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del año 2022 donde probablemente se dará 
un aumento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes priorizando a 14 de los 32 
departamentos de Colombia, de los cuales 5 de los 14 departamentos presentan una evolución 
substancialmente desfavorable presentando un panorama de urgencia para ser intervenido pues 
se constituyen en departamentos de alto riesgo. Respecto a los 18 departamentos restantes, la 
simulación no arrojo datos de alto impacto y encasilla a estos departamentos en criterios de bajo 
y medio riesgo, es decir; que si existen factores que proporcionan el desarrollo del reclutamiento 
en algunos de sus municipios no en todos, pero a baja escala y de forma no generalizada.

A continuación se describen los departamentos que presentan altos índices alineados al compor-
tamiento de los patrones donde se dan las condiciones propicias para el desarrollo del fenómeno 
del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
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Elaboración propia: Predicción para el ultimo trimestre del año 2022 - Au-
mento del fenómeno del reclutamiento de NNA en 14 de los 32 departa-
mentos de Colombia. Basado en los resultados de la investigación.
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Elaboración propia: Departamentos en estado de alto riesgo para ser intervenidos en 
“Prevención del Reclutamiento”. Basado en los resultados de la investigación.

Los 14 departamentos georreferenciados (Antioquia, Chocó, Nariño, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, 
Valle del Cauca, Cundinamarca, Casanare, Putumayo, Arauca, Norte de Santander y La Guajira) presen-
tan condiciones óptimas para que el fenómeno del reclutamiento tenga un incremento significa-
tivo respecto a las variables y dinámicas propias del conflicto armado interno; sin embargo, exis-
te un comportamiento de aceleración exponencial en el reclutamiento de NNA en 5 (Antioquia, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca y Putumayo) de los 14 departamentos, conviertiéndolos en objeto 
principal de estudio y de atención inmediata para adoptar medidas conducentes para crear los 
planes de acción, programas y estrategias que impacten y garanticen los Derechos Humanos de 
los civiles y de las personas que no hacen parte directa del conflicto armado interno, especialmen-
te en los niños, niñas y adolescentes.
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De acuerdo con la investigación y la simulación 
de los datos, las zonas rurales que conforman 
cada uno de los 5 departamentos priorizados 
poseen un factor común denominado “cluster 
de influencia”, donde participan principal y ac-
tivamente los NNA de comunidades indígenas, 
esto se da en consecuencia a “confrontaciones” 
por el control del territorio, cultivos ilicitos 
y mineria ilegal entre la guerrilla del ELN y el 
Clan del Golfo cuya estrategia es incoporar a 
sus filas más personal y en lo posible que sean 
NNA, aflorando el departamento de Córdoba 
como uno de los de mayor número al momento 
de aportar NNA al conflicto armado interno. 

Otros casos destacados que requieren ser in-
tervenidos de manera inmediata son los de-
partamentos de Antioquia y Chóco, donde se 
visualiza una dinámica en el incremento del 
reclutamiento principalmente en el noreste de 
antioquia, la montaña antioqueña y el golfo de 
Urabá en Antioquia y para el Departamento del 
Chóco se encuentran atrato, alto baudó, baga-
dó, carmen del darien, condoto, nóvita, sipí y 
san josé del palmar. Sumado a una afectación 
significativa en las dinamicas del conflicto ar-
mado interno, recrudecimiento de la violencia 
y en los enfrentamientos de los grupos organi-
zados que delinquen en la zona para conservar 
las rutas del tráfico de estupefacientes, la mi-
nería ilegal, el tráfico de armas y la explotación 
de madera.

Otro de los aspectos resultantes corresponde 
a la utilización de los NNA al interior de los gru-
pos armados organizados ilegales, y como es-
tos han mutado la modalidad para reclutarlos 
e influir en ellos para iniciarlos en labores de 
inteligencia (mandados y remesas), contraban-
do, servicios sexuales y actividades asociadas 
al comercio de estupefacientes. 

Conclusiones 

En cuanto a lo técnico:

Machine Learning como una expresión de la 
Inteligencia Artificial, se convierte en un refe-
rente para presentar panoramas reales frente 
a comportamientos como la fluctuación de los 
mercados, analisís empresariales, toma de de-
cisiones empresariales, gerencia estratégica y 
hasta “aconsejar” a una sociedad e inducir el 
voto;  siempre y cuando se realice un diagnós-
tico y tamizaje previo de los datos a utilizar.

El modelaje de datos permite construir am-
bientes reales y aplicarlos a un juego de varia-
bles para “predecir” comportamientos ya sean 
de marcas, mercados, o en este caso de la in-
vestigación fenómenos sociales que cuentan 
con alto de volúmenes de datos que en muchos 
de los casos son difícil de procesar.

En cuanto lo social:

Conforme a los resultados de la investigación, 
se puede evidenciar que el comportamiento 
sistemático de las disidencias de la exguerrilla 
de las FARC es continuar con el reclutamiento 
de niños, niñas y adolescentes para propósi-
tos del conflicto armado. Lamentablemente 
los reclutamientos se presentan en municipios 
rurales donde el estado hace poca presencia 
institucional, lo cual les permite a los grupos 
armados ilegales extraer esta mano de obra.

Los GAO tienen un sistema de reclutamiento 
implementado donde la cantidad de NNA re-
clutados incrementa linealmente con la edad. 
Este tipo de comportamiento lineal es mucho 
más agresivo y económicamente más efectivo 
que el sistema de reclutamiento que estaba 
implementado durante la década de los 90s. 
Este comportamiento lineal también puede 
ser reflejo de una focalización en reclutar NNA 
desplazados sin familia o ancla social.
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El reclutamiento de NNA está claramente ti-
pificado en la Corte Penal Internacional como 
“grave infracción a las leyes y costumbres de la 
guerra” e implica la responsabilidad individual 
criminal para el perpetrador bajo el derecho 
internacional.

Declaración de no conflicto de 
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Declaro que el documento es original y es de mi 
autoría, producto de la investigación del curso 
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