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EDITORIAL 

 

La revista Atleta de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCEVA, en sus 

publicaciones aborda temas de las tres líneas de investigación de la Facultad. Presenta 

producción investigativa y reflexiones donde convergen diferentes disciplinas de las Ciencias 

de la Educación con aportes de la Pedagogía, la Didáctica, las Ciencias Sociales, Humanas y 

Ciencias de la Salud, se hace énfasis en temas de la Educación Física, la Recreación y los 

Deportes. Teniendo en cuenta la diversidad de temáticas de interés se ha organizado la revista 

en sesiones: Informes de investigación, ensayos, reseñas, entrevistas y la sesión de Galería, 

que es un espacio para la expresión artística. Atleta hace parte de los procesos de extensión 

de la UCEVA, para dinamizar reflexiones relacionados con la motricidad, el deporte, la 

sociedad y la cultura, que aporten al desarrollo educativo.  

 

En esta edición No. 30, se presentan cuatro informes de investigación y ocho ensayos, de los 

cuales uno de ellos presenta una reflexión y reconocimiento de las prácticas pedagógicas 

etnoeducativas que aportan al empoderamiento de las comunidades étnicas, dos artículos 

sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales, un artículo sobre la problemática colombo 

venezolana  de migración y explotación laboral, uno sobre la pedagogía social, dos artículos 

reflexionan el desarrollo humano uno en perspectiva histórica y epistemológica de este 

concepto y el otro se relaciona con el reto que tienen las sociedades frente a la conservación 

del medio ambiente mediante el uso de energía renovable y campo disciplinar de la 

Educación Física y el Deporte se presenta un artículo sobre el micro - fútbol de salón. En esta 

oportunidad en la sesión de la entrevista el invitado es Jaime de la Pava y para la sesión de 

Galería los invitados son dos artistas un escritor de poesía y ensayos y un experto en artes 

gráficas y pintor, quienes compartieron algunas de sus obras. 

 

El comité editorial de la revista Atleta agradece a sus colaboradores entre ellos profesores, 

estudiantes y también a los académicos de otras universidades e instituciones que han escrito 

artículos y son quienes hacen posible continuar publicando nuevas ediciones. Igualmente, 

ofrece convocatoria permanente para la recepción de artículos a publicar en sus próximas 

ediciones.  
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Resumen 

 

El presente artículo hizo un recorrido teórico de las inquietudes de conocimiento, iniciando 

con la noción de sujeto, entendido como un rasgo del individuo, es decir, la persona desde la 

subjetividad que integra lo social e individual. Más adelante se indagó sobre los proyectos de vida 

de los estudiantes aprendices de la articulación media-SENA-, a partir de entender las 

transformaciones que viven a través de la educación en que se ve inmerso, y que, desde sus 

perspectivas de desarrollo personal, pueden potenciar su saber y su aprendizaje. El reto para estos 

jóvenes, no se limita a soñar con que logren efectivas oportunidades de trabajo, darle rumbo a su 

proyecto de vida y cultivar expectativas. La gran problemática radica en la distancia para la 

comprensión de su proyecto de vida y su forma de enfrentarla. El apoyo metodológico estuvo en lo 

cualitativo y cuantitativo, es decir se realizó una investigación mixta, para poder comprender los 

rasgos subjetivos del proyecto de vida de los estudiantes aprendices del grado diez y once 

beneficiarios del programa de articulación del SENA con las Instituciones Educativas Agua Clara 

de carácter oficial de Tuluá, y el colegio Comfandi de carácter privado en Buga. 

 

Palabras clave: Proyecto de vida, formación, subjetividad, aprendices. 

 

Relevance of the life project in apprentices: 

SENA articulation program middle education - Valle del Cauca centre 



 

Abstract 

 

This article made a theoretical journey of knowledge concerns, starting with the notion of 

subject, understood as a trait of the individual, that is, the person from the subjectivity that 

integrates the social and individual. Later, the life projects of the apprentice students of the 

media joint-SENA- were investigated, based on understanding the transformations that they 

live through the education in which they are immersed, and that, from their perspectives of 

personal development, They can enhance their knowledge and learning. The challenge for 

these young people is not limited to dreaming of achieving effective job opportunities, giving 

direction to their life projects and cultivating expectations. The great problem lies in the 

distance to understanding their life project and their way of facing it. The methodological 

support was qualitative and quantitative, that is, a mixed investigation was carried out, in 

order to understand the subjective features of the life project of the apprentice students of the 

tenth and eleventh grade, beneficiaries of the SENA articulation program with the official 

Educational Institution Agua Clara in Tuluá, and the private school Comfandi in Buga. 

 

Keywords: Life project, training, subjectivity, apprentices. 

 

Introducción 

Es cierto que la educación, sobre todo la superior, se preocupa por la productividad y por el 

comportamiento de los sectores económicos a nivel de país; de manera que los estudiantes pueden 

ser técnicos y/o profesionales, incluso desarrollar ideas de negocios o proyectos productivos, lo que 

no quiere decir que se esté dando prioridad a las realidades socioeconómicas de la región. Si bien se 



reconocen los esfuerzos por mantener mesas intersectoriales y por vincularlas a planes de desarrollo 

regional o local- los grandes ausentes en ese escenario de discusión siguen siendo los actores que 

ejecutan la política pública en materia de educación. Desde esta experiencia como instructores, vemos 

con preocupación el grave problema de la empleabilidad para los jóvenes y el hecho que, por fuera 

de estos esfuerzos del SENA, no se esté dando suficiente importancia al papel de la educación, ante 

lo evidente del agotamiento del modelo de desarrollo tradicional en la región centro del Valle del 

Cauca. 

 

Si bien en nuestra función, cuenta el acompañar y apoyar a la gestión del emprendimiento 

para crear y fortalecer unidades productivas de enfoque local, en donde el verdadero problema tiene 

que ver con la manera como estos aprendices de asistencia administrativa desde su subjetividad 

proyectan sus expectativas personales hacia el contexto laboral. Dicho en otras palabras, el problema 

radica en lo que desean y como están dispuestos a desempañarse para lograr sus metas en su proyecto 

de vida. 

 

El proceso mismo de problematización y del ejercicio de la investigación de esta obra de 

conocimiento ofreció la oportunidad de indagar sobre los rasgos de subjetividad presentes en los 

estudiantes aprendices de la articulación con el SENA y la educación media del municipio de Agua 

Clara Tuluá –de carácter oficial- y Comfandi –de carácter privado de Buga, como le ayudan a 

configurar su proyecto de vida y en su rol  de egresados, al terminar su compromiso académico con 

la institución comienzan a vivir la incertidumbre, el deambular de un lado a otro y de terminar por 

engrosar las listas de desempleados, personas que no logran la oportunidad de insertarse de manera 

continua en el mundo laboral, en donde las oportunidades se manifiestan a través de contratos de 

manera ocasional para trabajos temporales. 

 



Contexto epistémico 

 

La construcción del contexto epistémico de esta obra de conocimiento se apoya en el 

recorrido teórico que se hizo siguiendo nuestras inquietudes que se han orientado en la indagación 

hacia la categoría de sujeto desde Foucault (2002). Así, en el inicio de la obra se plantea que la 

educación actúa sobre la inquietud de sí, pero también en su ser histórico Touraine, (1997), el cual 

es visto no solo desde el individuo en su rasgo de su ser, sino también en lo social que necesita para 

transformar su vida en sus diferentes contextos. Entre las movilidades que fuimos dando en torno a 

la pregunta de investigación, derivamos nuestro interés hacia la categoría de subjetividad, por 

encontrar que se ajustaba más al interés ya definido en el proyecto de vida, al reconocer, que es a 

través de las decisiones y experiencias como se logran integrar lo social con lo individual. 

 

Nuestra época está inmersa en procesos de globalización, lo que define condiciones 

ideológicas como parte de nuestra forma de ser personales, de realizarnos. Se habla de ideología y 

globalización porque aparentemente, en procura del desarrollo para el país, se pretende hacer creer 

que todos los ámbitos de la vida están unificados en ese fenómeno señalado como tal, cuando lo que 

vivimos son los efectos, la disyunción entre modernización instrumental y los rasgos 

humanizadores, el mundo de las consciencias que se convierte en un mundo de identidades 

(Touraine,1996) y es frente a ese mundo que se habla de lugar propio, para referir el proyecto de 

vida, dado que en la adopción o en las formas de rechazo de metas, valores, procedimientos, 

expectativas, se expresa la satisfacción o no de las personas, respecto a niveles de auto aceptación,  

de  auto  afirmación como rasgo de identidad regional, o territorios que comparten localmente  rasgos 

comunes. 

 

En términos de investigación la tarea es buscar un acercamiento al conocimiento de los 

diferentes factores y formas que se relacionan con el proyecto de vida de los aprendices. Esta 



actividad se realizó mediante la aplicación de una encuesta y entrevista que nos permitió encontrar 

unas constantes en sus relatos de vida y algunos propósitos que permanecen como elementos que 

componen el conjunto de los acontecimientos en su proyecto de vida. 

 

La pregunta de investigación orienta el trabajo hacia sistematizar e interpretar los rasgos de 

subjetividad que los estudiantes reconocen en su proceso personal y la influencia de la 

institucionalidad del programa SENA y de la articulación de las instituciones objeto de estudio, que 

impactan su proyecto de vida. Desde las anteriores perspectivas, se hace necesario pensar, repensar 

el papel que cumple el escenario educativo integrado, en el marco del programa, bajo la orientación 

de la articulación con la educación media, en donde los intereses de conocimiento de los estudiantes 

aprendices, se hacen efectivos cuando se coloca en evidencia lo aprendido, en particular cuando 

confrontan su realidad social. 

 

Nuestra experiencia en el campo docente, como instructores SENA, nos invita a pensar sobre 

como dicho programa, hasta dónde, de manera real, permite proyectar a estos aprendices ante la 

sociedad. Y de paso revisar nuestros supuestos, tras nuestro rol de docentes, de forma que 

facilitemos ese proceso de reencontrarse consigo mismo y sortear 

dificultades; en otras palabras, de colocar como algo prioritario, reflexionar sobre el papel de los 

proyectos de vida en estos educandos. 

 

La preocupación radica en ver tantos egresados y aprendices estudiantes del programa de 

articulación cuando terminan su compromiso académico con la institución, jóvenes técnicos 

bachilleres, sin experiencia, tan solo esperando a ser llamados para un empleo, muchos que no tienen 

respuesta del sector productivo, frente a un mínimo porcentaje que sí. Lo más preocupante sin una 

meta que se hayan trazado en la construcción de un proyecto de vida. Los sujetos de tipo moderno, 

con capacidad para razonar, trazar planes, inventar, edificar sobre el conocimiento ya adquirido y 



usar lenguajes complejos, aparecen de súbito en el registro, sin embargo, estos ejemplos muestran 

la imposibilidad que existe cuando al azar se generan premisas sin dirección dando cuenta de esta 

manera de muchos y complejos cambios que se necesitan para reconfigurar proyectos de vida. 

 

Método de trabajo 

 

De este modo, pensamos que el proceso de indagación a través de la entrevista semi- 

estructurada y la encuesta, permitió reconocer, no solo las herramientas, sino la manera como el 

programa SENA de educación media potencia ese paso en el tiempo, que desde la experiencia 

termina por configurar estructuras de proyecto de vida de los educandos hacia un modelo productivo. 

 

El proyecto de vida se asocia a procesos de construcción de un tejido colectivo, que se 

consolida desde las fuerzas de la comunicación, donde se asume la heterogeneidad como el otro 

elemento integrador entre el sujeto – objeto – sujeto, conocimiento – práctica – conocimiento. –

relaciones que permiten recrear las formas de convivencias desde el re- conocimiento del sujeto que 

aporta, que discute, que crea y recrea espacios de aprendizaje, además se reconocer las identidades 

y los símbolos propios de la complejidad de la cultura. Ríos (2001), considera que el Proyecto de 

Vida es la búsqueda del ser humano para lograr indagar los rasgos de subjetividad desde sus ideales. 

Es decir que es esa fuerza que le mueve a la persona por lograr las metas y la construcción de estas. 

 

Las respuestas se agruparon en categorías de análisis: estas se centran en las experiencias que 

le dan sentido a la vida, a los aspectos más importantes en su proceso de formación. Todo esto siendo 

el acontecimiento de mayor importancia en la construcción de su proyecto de vida y el conocimiento 

sobre sí mismo. No podían quedar por fuera del análisis el tipo de aspiraciones, como el rasgo más 

personal del que se supone tenemos consciencia y el tipo de metas profesionales que se hayan 

establecido. Pensado en ver aquellos sueños sobre intenciones de su futuro y poder dar peso a los 



motivos técnicos- laborales, tanto en lo personal como en lo social, dada la importancia que tiene 

conocer sobre el valor que dan tanto a la decisión como a asumir, o simplemente tolerar los oficios 

en un marco determinado; quizá, así como el valor dado, aquello que hace tan importante lograr ser 

empleado. 

 

Los aprendices concuerdan en que el contexto socio familiar influye de manera directa en la 

percepción, proyección personal y profesional, de allí el compromiso que requiere a nivel local y 

regional, en las últimas décadas viene sufriendo procesos de transformación en la estructura de 

empleo local- regional y en la composición del producto. En tal sentido, academizar la práctica 

desmotiva cuando se desvincula de la realidad. 

 

Así como tampoco se relacionan de manera sería desde la pedagogía y del proceso con el 

cual se pueda buscar que haya una mayor prestación de servicios del sector productivo y de la 

comunidad, los cuales se deberán apoyar en procesos de investigación que hagan sostenible las 

iniciativas de emprendimiento y sostenimiento del nivel de empleo a nivel local. 

 

Estas Instituciones educativas, y su vínculo con este programa de articulación con el SENA, 

efectivamente resultan atractivos para los estudiantes, aparece en sus expectativas de vida, llegando 

a considerarlo como la oportunidad de capacitarse y desempeñarse laboralmente, no solo a nivel 

nacional, sino internacional. Las dudas y las lagunas que aparecen tienen que ver más, con la manera 

de relacionar el proceso formativo y proyecto de vida de los educandos y este a su vez con la visión 

contextual de sus entornos y su quehacer cotidiano. 

 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2018 del SENA, Se precisa que los 

espacios de formación técnica se constituyen cuando se piensa el contexto social laboral de los 

estudiantes en formación a través del estudio y de la investigación, de fenómenos o potencias que 



emergen en los sujetos, comprometiendo la tarea ética de llevar a cabo la puesta en ejercicio de los 

aprendizajes, en la formación para el trabajo y desarrollo humano: 

 

Se aplicó un número de 50 encuestas a los participantes del programa en los años 2014-

2015, aclarando que también se tabulo las respuestas de 25 estudiantes por cada Institución 

Educativa para complementar el análisis. Para la sistematización de las respuestas nos enfocamos 

en hacer visible la relación entre proyectos de vida en el  contexto social, teniendo en cuenta que 

dichas aspiraciones, así como las maneras de comprender el grado de satisfacción respecto al nivel 

de logro en materia de permanencia y movilidad social, reflejan un aspecto más amplio, en vínculo 

con los imaginarios que definen características socio-culturales del territorio, lo que señalamos 

como los planes vitales profesionales, respecto al tipo de demanda social que expresa ese territorio 

mismo. 

 

En tal sentido, los instrumentos de recolección de información permitieron incluir, como 

parte de la información recogida rasgos comunes o características socio-demo- gráficas, 

estructurales y ocupacionales de los participantes en el programa. 

 

Resultados y hallazgos 

 

Las respuestas obtenidas se agruparon según grandes categorías de análisis, a saber: 

experiencias y sentido en la vida, aspectos importantes en su vida, haciendo referencia a momentos 

claves en el proceso de formación; El tipo de acontecimiento, como aquello que impulsa a conseguir 

metas, de allí su importancia para configurar los rasgos que definen el proyecto de vida y el tipo de 

conocimiento sobre sí mismo. 

 



No podían quedar por fuera del análisis el tipo de aspiraciones, el rasgo más personal del que 

se supone tenemos consciencia y el tipo de metas profesionales. Pensado en ver aquellos sueños 

sobre intensiones de superación profesional y poder dar peso a los motivos profesionales-laborales, 

tanto en lo personal como en lo social, dada la importancia que tiene conocer sobre el valor que dan 

tanto a la decisión como a asumir, o simplemente tolerar los oficios en el marco de determinar; así 

como el valor dado, aquello que hace tan importante es lograr ser empleado. 

 

Por el tipo de análisis que sugieren estas nociones claves en el abordaje del proyecto de 

vida, cobra gran importancia el sentido y valor dado a la experiencia en los escenarios de práctica, 

a través de narraciones que describen la forma como cada quien recrea lo descriptivo, que hay tras 

cada evento de vida; no importa que en dicha descripción se destaque más unas intenciones que 

otras; o bien que se intente usar para justificar determinado argumento o que se quede en testimonio. 

 

Por otra parte, los planes fundamentales personales, profesionales y en otras esferas que 

comprometen no solo ideales para identificarse con ellos, sino la posibilidad de acceder a recursos 

del carácter en la lógica de análisis de tipologías, inspirado como dimensiones posibles de análisis 

que hacen parte del proyecto de vida, por lo tanto, la relación desarrollo, educación y proyecto de 

vida permiten trazar las posibles líneas de su configuración. 

 

Percepción y proyección personal y profesional 

 

Los aprendices concuerdan en que el contexto sociofamiliar influye de manera directa en la 

percepción y proyección personal y profesional. Asunto que tiene que ver con el grado de su 

realización, vinculando lo cultural al tipo de decisiones y aspiraciones personales de ellos - de forma 

que en sus experiencias de vida expresan los rasgos subjetivos de sus metas, aspiraciones e ideales 

de ser, respecto a los valores de la cultura local y regional. 



 

De allí que demos importancia a determinar el nivel de realismo- y la importancia de 

promover procesos de evaluación en detalle de las formas de impacto del programa asistencia 

administrativa en la región centro del Valle. Al final los interesados en ver el nivel de realismo en 

estos estudiantes, no se limitan a las instituciones participantes (SENA, Instituciones educativas) 

del programa, lo que pone en evidencia las respuestas en tal sentido es la dimensión social y cultural. 

 

Otro componente, se refiere a la importancia concedida a las diferentes facetas y roles de 

la actividad del ejercicio docente. Así los profesores de las instituciones educativas difieren de los 

instructores SENA en que estos últimos atribuyen menos importancia a la docencia, más a la 

investigación y consideran que el sistema retribuye menos la gestión en donde las valoraciones de 

los alumnos son autónomos del costo de las particularidades exploradas. De la misma manera, los 

temas claros más sugestivos (técnicas y medios) salvo (evaluación y motivación) se expusieron 

autónomos del foco, categoría, edad y experiencia. 

 

Grado de Autonomía y Autoexpresión Personal 

 

Grado de Autonomía y autoexpresión personal es una inquietud de las instituciones. Es 

permanente el reclamo de otras acciones, no siendo claro de quien son responsabilidad, en procura 

de generar mayor asertividad con respecto a los contenidos del programa formativo, y no limitar el 

problema de los aprendices y la articulación educación media SENA, a la demora de los obstáculos 

en materia del manejo institucional para el desarrollo de proyectos productivos con el proceso de 

articulación. Tras estos problemas se oculta el más grave de todos, la sostenibilidad a largo plazo de 

los proyectos y las expectativas de rendimientos en torno a otros proyectos ya en curso. Si estos 

proyectos tuvieran de manera sostenida los resultados según fueron proyectados, esta sería la mejor 

manera de motivar a los aprendices a imitar tales experiencias. Resulta innegable el impacto que 



genera el alto porcentaje de egresados se van de la zona y la razón por la que aspiran hacerlo, la 

búsqueda de mejorar, realizar las propias expectativas de vida. 

 

Toca combinar expectativas locales con oportunidades, desde lograr compromisos reales, por 

parte de los rectores en el desarrollo de proyectos pedagógicos y o productivos; por una parte, los 

educandos no dimensionan la importancia de la doble titulación, algo que compromete sus proyectos 

a mediano plazo. 

 

Discusión de Resultados 

 

Desde ese análisis se expresan por parte de los actores del municipio de Buga y Tuluá y 

los funcionarios del SENA – CAB, varias propuestas para dinamizar el proceso desde la formación 

Asistencia Administrativa y el Programa de Articulación con la Educación Media. Por lo cual, es 

necesario considerar que los adolescentes y jóvenes cuentan con unos derechos establecidos con 

respecto a su identidad, a la expresión de opiniones en donde la raíz se encuentra en la crisis de la 

potestad pedagógica, como un producto institucional. 

 

De acuerdo a la información suministrada por los docentes e instructores SENA, en el marco 

de este ejercicio académico y de formación profesional integral de técnicos laborales en Asistencia 

administrativa en el programa de articulación con la educación media, se manifiesta una reflexión 

crítica con respecto al impacto social y desempeño laboral de los educandos frente a las 

oportunidades laborales y del sector productivo, en lo que compete a lo local y las expectativas en 

los aprendices. 

 

Del mismo modo señalan aspectos para el redireccionamiento sobre de qué manera se podría 

fortalecer algunos escenarios académicos y la intencionalidad de investigación del currículo de las 



instituciones educativas con respecto a los diseños curriculares que implementan en sus procesos 

de formación, además de suscitar un mayor acercamiento con los egresados para derivar procesos y 

métodos de acompañamiento, cualificación y continuación académica e investigativa. 

 

De los estudiantes entrevistados en el sector público de la Institución Educativa Aguaclara, 

consideran que para su proyecto de vida el estudio y la familia es lo fundamental, manifestando 

“gracias a que mis padres así seamos pobres siempre me dicen que debo estudiar” (E N 1) que su 

base ha sido la formación académica pero aclarando que una de sus metas es aportar al crecimiento 

familiar y en el estudio la manera de poder encontrar una mejor opción laboral y por lo tanto poder 

continuar con la cadena de formación que en la articulación ofrece el Sena, es así, que uno de los 

estudiantes dice” el Sena es una gran opción porque es la universidad de los pobres” (E N 2) lo que 

significa para su estilo de vida una opción de ser técnico convirtiéndose en una fortaleza ante su 

condición económica. 

 

Por el Contrario, el manifiesto de los aprendices del colegio Comfandi del sector privado, 

dicen “no tener ningún problema, para continuar estudiando en una universidad” (E. N°4) frente a 

otras opciones, lo que quiere decir que no solo tienen la oportunidad de continuar en la cadena de 

formación, sino que su proyecto de vida académico, puede continuar directamente en una 

universidad que se facilita por su condición económica. 

 

En el caso del colegio Comfandi de carácter privado, según las entrevistas lo más importante 

son sus padres de familia, porque les han brindado el apoyo necesario para poder salir adelante, al 

sostenerles el estudio educativo y contar con mayores oportunidades de superase y continuar con 

una carrera. En este sentido “para mi vida ha sido fundamental el apoyo de mi papa y mi mama, y 

gracias a ellos puedo decir que voy a ir a una universidad a estudiar lo que quiero, aunque el Sena 

lo ofrece como alternativa podemos buscar otras opciones” (E. N°5). 



 

Es de aclarar que la formación técnica hace parte del currículo académico para continuar con 

su proceso educativo, o para iniciar una carrera profesional que le brinde la oportunidad de insertarse 

en una institución de educación superior o el otro camino en el mercado laboral, otros lo ven como 

el desarrollo y puesta en práctica de su proyecto de vida, al obtener estudios y continuar como 

administradores de Empresas, médicos y también como el desarrollo tecnológico avanzado como 

base de la formación de la ingeniería. 

 

Por parte de la Institución educativa Aguaclara al analizar los resultados de la entrevista a los 

aprendices tenemos que muestran un notable interés por continuar con el proceso de formación 

técnico que brinda el Sena. “Gracias al Sena, tenemos la posibilidad de continuar con la cadena de 

formación como administradores” (E. N°3). 

 

De esta manera las entrevistas concluyen que les gusta la técnica en Asistencia 

Administrativa porque deben ser capaces de organizar impecablemente las tareas, sus agendas y 

todas las actividades relacionadas con el proceso de formación Sena, además agradecen al proceso 

educativo que las actividades son integradas, que orientan la formación y el aprendizaje hacia el 

sector productivo del país. También se interesan por indagar ya que es una manera de aprender 

investigando, y que el trabajo es un escenario fundamental del desarrollo de talentos de los 

aprendices porque se puede poner en práctica todo el conocimiento que se ha adquirido. 

 

Las opciones acerca del interés por los hábitos de lectura no son muy relevantes, muy pocos 

de los entrevistados se preocupan por adquirir conocimientos que les brinden un mejor desempeño 

tanto en la Institución educativa, como también en el fortalecimiento de la formación técnica y que 

puedan ser incluidos a obtener un trabajo en el mercado laboral, en especial el sector productivo. 

 



El proceso de formación es importante para los educandos porque se presentan 

posibilidades de conocimiento Administrativo, además de dar a conocer metodologías de trabajo 

que pueden utilizarse para mejorar falencias ya que nos permite ver las potencialidades de las 

Instituciones Educativas y el SENA con relación a la importancia para nuestro futuro. 

 

Los educandos tanto en la institución pública como privada manifestaron que lo más 

importante en la vida de ellos ha sido estudiar, ya que de esta manera pueden fortalecer su proyecto 

de vida como también haber logrado obtener un mejor desempeño académico enriqueciendo su 

formación con otros estudios, logrando pasar toda la formación académica sin haber perdido ningún 

año y también tener “un buen desempeño académico”. (E. N°6). 

 

Con respecto a los datos obtenidos, mediante la encuesta y las categorías de análisis a 

través de las entrevistas, los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas, 

consideran que reconocen su perfil técnico en Asistencia Administrativa como respuesta al sector 

laboral y productivo, abordados en el proceso de formación de la media técnica, que les permite 

tomar conciencia y contribuirle a la comunidad con ese apoyo que les brindo la familia, los amigos 

para lograr alcanzar la vinculación en una empresa bien sea oficial o privada. 

 

Conclusiones 

 

En el marco institucional SENA para el programa de Asistencia Administrativa en 

articulación con la educación media con las instituciones educativas IE Aguaclara de carácter oficial 

y El colegio Comfandi de carácter privado, en el proceso de formación con respecto al diseño 

curricular de este programa implementado institucionalmente,  se  destaca la importancia dada que 

los procesos de transferencias cognitivos se realizan a los aprendices de forma teórica, lo que hace 

que los estudiantes se muestren poco participativos. 



 

Al preguntar a los aprendices de la Institución educativa Aguaclara, por los aspectos que han 

sido importantes en su vida en el proceso de formación técnica podemos concluir que la mayoría 

reconocen los rasgos que fundamentan el proceso de formación de la media técnica, asumiendo lo 

que les compete en términos de responsabilidad, compromiso y confianza en sus decisiones, por ser 

estas consideraciones las que les permiten o no, fortalecer sus decisiones y lograr la disciplina, para 

optimizar las más posibilidades reales de lograr resultados y salir adelante. Algo que supone que 

sacan adelante a la familia; para estos estudiantes, indiscutiblemente es estar en su hogar, es decir 

juega un papel crucial en sus decisiones y apuestas de vida. Por lo tanto, estas formas de apoyo 

mutuo, la manera como el tejido familiar ha facilitado sacar adelante las metas y las necesidades 

sociales en el proyecto de vida como lo manifiesta “mi familia me ha apoyado en el estudio “(E. 

N°2). 

 

Los docentes técnicos que imparten la formación técnica en Asistencia Administrativa en las 

instituciones educativas consideran que se debe construir como área de emprendimiento empresarial 

e investigación en el PEI de la institución educativa en donde se alcancen los proyectos trazados 

tanto por el SENA como a nivel institucional. 

 

El proceso de enseñanza que ejerce el docente y el aprendizaje por parte del estudiante es 

la actividad cotidiana que desarrollan de manera conjunta durante el ejercicio de las competencias 

laborales que ejecuta el programa. Esa cercanía de comprender el proceso educativo permite indagar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje para no caer en una educación tradicional. En donde uno de los 

resultados trascendentales que se logra de lo abonado es que, al tener los elementos de reflexión 

posibilite no quedarse en lo empírico, probablemente porque la información del contexto permite 

articular el saber con el hacer. 

 



La concepción de los estudiantes sobre la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las instituciones educativas Aguaclara y Comfandi, es un buen mecanismo para la 

medición con relación al grado de satisfacción de los futuros técnicos profesionales en su visión y 

concepción con respecto a su proyecto de vida y su perfil técnico, fue rastreado a través de las 

preguntas abiertas, permitió recolectar datos de los diversos matices que cada educando aportó en 

el reconocimiento como acontecimiento de vida que la mayor razón por la cual el proceso de 

Articulación es una fortaleza, es reafirmada por estudiantes, la cual debe continuar. 

 

La formación por proyectos tiene efectos positivos en los resultados de las pruebas saber y 

de esta manera acercarlos al contexto real, porque les permite tener experiencias significativas y de 

esta manera el mejorar las habilidades comunicativas y de emprendimiento. 

 

Los procesos de investigación y experimentación son posibles cuando el aprendiz es motivado 

al manejo técnico de unidades productivas (Agropecuarias, industriales, comerciales), llevando a la 

práctica competencias adquiridas en los diferentes ambientes de aprendizaje. 

 

La investigación y experimentación debe estar inmersa en los procesos de la Institución 

Educativa donde promuevan escenarios y recursos necesarios para este fin y son posibles cuando el 

aprendiz es motivado al manejo técnico de las unidades de asistencia administrativa, llevando a la 

práctica y buscar soluciones a los problemas del entorno de la institución, en donde Se promueve la 

investigación a través del desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 

Se concluyó que son pocos los procesos investigativos que se realizan al interior de las 

instituciones educativas. La práctica nos demuestra que se hacen más procesos de experimentación 

que de investigación. El trabajo por proyectos es una fortaleza para el desarrollo de las competencias 

en el aprendiz y contribuye a mejorar las pruebas saber pro en aspectos como la comunicación. Se 



ejercita en la planeación y cumplimiento de meta, a pesar de que se le da mucha importancia a las 

Instituciones educativas, en términos de factores externos que obstaculizan los propósitos 

formativos del programa. 

 

Los proyectos de vida y el devenir del programa 

 

Se consideran de trascendental importancia que los directivos y docentes pertenecientes al 

área técnica convoquen a reunión de manera más frecuente con el consejo académico en sus 

instituciones educativas, para el abordaje del tema de fortalecimiento de etapa productiva y lectiva 

de los aprendices; ya que se concluye que entre los factores de insatisfacción juega un papel 

importante el número de horas de práctica requeridas por el programa SENA. 

 

Continuar los encuentros entre Secretaria de Educación Municipal y SENA, para mantener 

activo el proceso de retroalimentación y de mejora continua en el programa de articulación con la 

educación media, en la aspiración de poder, en tiempos cercanos organizar un encuentro de 

experiencias significativas del Programa de Articulación con la Educación Media, con la intención 

de conocer propuestas y actividades de las instituciones Educativas. 

 

Las Instituciones Educativas de especialidad en Asistencia Administrativa que participaron 

en las mesas de trabajo, no cuentan con el número de horas mínimo para el fortalecimiento de las 

competencias técnicas durante la media (10 y 11), reflejando además la debilidad conceptual y 

práctica de los estudiantes en el desarrollo de los procesos formativos, lo que exige una reforma en 

el plan de estudio para incrementar el número de horas en la asignatura técnicas, que este por encima 

de las 4 horas. 

 



Lo anterior exige, que los proyectos pedagógicos revisen su relación con el sector productivo 

sin descuidar la formación científica de los estudiantes para desarrollar de manera integral las 

competencias simples y complejas que exige la sociedad actual. 

 

Referentes bibliográficos 

 

Aguilar, L. (2004). conversar para aprender Gadamer y educación. Sinética 23.  

 

Ayala, J. (2007). Adolescencia y proyecto de vida; Persona, Revista Iberoamericana de 

personalismo comunitario n° 5 año II. Disponible en: 

www.personalismo.net/PDF/0807adolescencia.PDF. 

 

Bolívar, A. (2002). “¿De nobisipsissilemus?”: Epistemología de la investigación biográfico-

narrativa en educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4 (1). 

Consultado noviembre 15 de 2011, disponible en: 

http://redie.uabc.uabc.mx/vol4no1/contenido-bolivar.html 

 

Cano, H. (2005) Como mejorar las competencias de los docentes. 

 

Caride, I. (1995). Cuestiones de Antropología de la Educación. Barcelona: CEAC.  

 

Cervantes, M. de (2001[1605 y 1615]): El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. Barcelona: Crítica. 

 

D´Angelo, O. (2013). Proyecto de Vida y Desarrollo Integral Humano. En CD del Evento 

Hóminis´02, La Habana, Cuba y en Revista Internacional Crecemos. - Año 6 No. 1 

y 2, Puerto Rico. 

 

Escudero, J. (Dir.) (1995). La diseminación y el desarrollo de la LOGSE como reforma 

educativa: un estudio evaluativo. [Memoria de Investigación del Proyecto CIDE]. 

España: Red de Información Educativa. 

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/84795 

 

Escudero, J. (2004). Análisis de la realidad local. Madrid, España: Narcea S.A. Ediciones. 

 

Estrada, J. (1998). Identidad y reconocimiento del otro en una sociedad mestiza. México: 

Universidad Iberoamericana. 

 

http://www.personalismo.net/PDF/0807adolescencia.PDF
http://redie.uabc.uabc.mx/vol4no1/contenido-bolivar.html
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/84795


Foucault, M. (2002). La hermenéutica del sujeto. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Gergen, K. (2007). “Construccionismo Social: Aportes Para El Debate Y La Práctica”. 

Santa fe de Bogotá: Ediciones Unidas, Págs. 366. 

 

Gidens, A. (1997). Modernidad e identidad del yo. Barcelona: Editorial península. 

 

Gimeno, S. (1995). El currculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Ed. Morata. 

 

González, J. (2006). “la vida emocional, las emociones y la formación de la identidad 

humana” En: Los métodos autobiográficos como propuesta para educar las 

emociones y los sentimientos. Barcelona: Ed. Ariel Págs. 197-220. 

 

González, J. (2008). “Historias de Vida y teorías de la educación: Tendiendo puentes” Revista 

Cuestiones Pedagógicas, No. 19, 2008/2009. España: Secretariado de publicaciones 

universidad de Sevilla. 

 

González, F. (1985). Psicología de la Personalidad. La Habana: Pueblo y 

Educación. 

 

González, F. (1999). “Psicologia e Educação: desafíos e projeções”. In O A Rays. (Org.) 

Trabalho pedagógico: realidades e perspectivas. (pp. 102-117) Porto Alegre: 

Sulina. 

 

González, F. (1986) “Las operaciones cognitivas de la personalidad: Estado actual de su 

investigación en la Psicología Marxista.” Revista Cubana de Psicología. Vol III. No 3, 

59-71. 

 

González, F. & Mitjáns, A. (1989). La personalidad: su educación y desarrollo. La Habana: 

Pueblo y Educación. 

 

Ministerio de Educación Nacional MEN. (2009). Orientaciones para la articulación de 

la educación media. 

 

Ministerio de Educación Nacional MEN. (2006). Plan Nacional Decenal de Educación 2006‐

2016. En: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf 

 

Mitjáns, A. (2008). Subjetividad, Complejidad, y Educación. México: Psicología para América 

Latina, n. 13 (Versión on-line). 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf


Mondragón, L. & Trigueros, G. (2004). Intervención con menores. Acción socioeducativa. Madrid: 

Ed. Narcea. 

 

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la Educación del futuro. Francia: UNESCO Ed. 

Santillana. 

 

Moscovici, S. (2001). Why a theory of social representations? In: Deaux, K & Philogène, G. 

(2001). Representations of the social.  USA:  Blackwell Publishers Ltda. 

 

Oller, D. (2007). Identitat i diversitat. Sabrem conviure en la diversitat? Barcelona: ESADE, 

Fundació Lluís Carulla. 

 

Pichón, R. (2000). Psicología de la vida cotidiana. Buenos Aires: Nueva Visión.  

 

Ríos, T. (2001). Modelo de orientación personalizada: una propuesta para la intervención en los 

servicios. [Memoria del Congreso Internacional de Orientación Educativa. AMPO y AIOSP 

2006], México. 

 

Saavedra, J. & Medina, Carlos. (2012) Formación para el trabajo. En Borradores de Economía. No. 

740 de 2012. Colombia: Banco de la Republica Colombia. 

 

Sánchez, L. (2010). Formación para el trabajo y el desarrollo humano. Bogotá, D.C: Universidad 

EAN. Facultad de Estudios a Distancia, Programa Administración de Empresas. 

 

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Buenos Aire, Argentina: Ed. Planeta.  

 

Silva, R. (1986). La investigación histórica sobre educación en Colombia: Un balance provisional. 

[Ponencia presentada en el Tercer Seminario Nacional de Investigación en Educación]. 

Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional e ICFES, p. 120. 

 

Touraine, A. (1995), “La formation du Sujet”, en François Dubet y Michel Wieviorka (dirs.), Penser 

le sujet, París: Fayard, pp. 21-46. 

 

Touraine, A. (1997). Podremos vivir juntos. México: Fondo de cultura económica. 

 

Touraine, A. (1999). Critica a la modernidad. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Vergara, M., Vélez, C., Vidarte, A. & otros (2007). Representaciones sociales que orientan la 

experiencia de vida de algunos grupos de jóvenes de la ciudad de Manizales frente al 

riesgo. Hacia la promoción de la salud. Universidad de Caldas. Volumen 12. Enero-

diciembre, pp. 145-163. 

 

Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje: comentarios críticos de Jean Piaget. Montevideo: 

Ediciones Fausto. 



SECUENCIA DIDÁCTICA DE BALONMANO CON PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

INTERCULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE  

LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

Edwar Alexis Cruz Bedoya  

Jorge Iván Valencia Cardona 

 

Resumen  

 

El objetivo de esta investigación fue reunir información suministrada de diferentes 

fuentes para elaborar un programa de secuencia didáctica basado en el balonmano, para 

mejorar las competencias ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias por medio de una práctica pedagógica intercultural en estudiantes del grado 

4°, pertenecientes a la escuela John F. Kennedy, del municipio de Zarzal Valle Del Cauca en 

el año 2020. Estudio de caso cualitativo con triangulación de la información, con una 

población de 27 alumnos de grado 4º, instrumentos de investigación: el sociograma, la 

entrevista y el análisis documental. Se logró con la implementación de la unidad didáctica 

mejoría en el comportamiento estudiantil, con respecto a la manera de relacionarse, valorarse 

y respetar la diferencia.  

 

Palabras Clave: Balonmano, competencias ciudadanas, interculturalidad, practicas 

pedagógicas, secuencia didáctica, unidad didáctica.  

 

Didactic sequence of handball with intercultural pedagogical practices for the 

strengthening of civic competencies. 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to gather information provided from different sources to develop 

a didactic sequence program based on handball, to improve citizen skills, coexistence and peace; 

plurality, identity and appreciation of differences through an intercultural pedagogical practice in 4th-

grade students, belonging to the John F. Kennedy school, in the municipality of Zarzal Valle Del 



Cauca in the year 2020. This is a qualitative case study with triangulation of information, with a 

population of 27 4th grade students. The research instruments were: the sociogram, the interview and 

the documentary analysis. Through the implementation of the didactic unit, it was achieved an 

improvement in student behaviour, with respect to the way of relating, valuing and respecting the 

difference. 

 

Keywords: Handball, citizenship skills, interculturality, pedagogical practices, didactic 

sequence, didactic unit. 

 

Introducción 

 

En la actualidad la educación y la convivencia escolar juegan un papel fundamental 

en el desarrollo y formación personal del educando, ya que el mundo está en un proceso 

evolutivo constante trayendo con ello, nuevas características y problemáticas que se pueden 

observar en el entorno escolar y social, demandando así a todos los actores del sistema 

educativo implementar estrategias para enfrentar los nuevos retos y problemáticas que trae 

la nueva ola mundial. Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países más violentos, 

reflejándose en ámbitos sociales y educativos, con altos índices de violencia escolar, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2017) revela que el 7.6% de 

los estudiantes en Colombia, sufren o fueron víctimas de algún tipo de manifestación de 

violencia escolar.  Esta compleja situación influye negativamente en la formación de la 

persona, tanto en su estado mental como en sus logros académicos.  

 

Por este motivo el presente trabajo de investigación busca colaborar con la situación 

que se presenta en el grado cuarto A de la escuela John F. Kennedy del municipio de Zarzal 

Valle Del Cauca, en el cual se pueden observar problemas en la convivencia escolar, 

afectando el buen desarrollo de las relaciones interpersonales, como resultado de lo 

anteriormente mencionado, se diseñó una secuencia didáctica de balonmano con prácticas 

pedagógicas interculturales, que aporten al fortalecimiento de las competencias ciudadanas.  

 

Basándose en lo anterior cabe destacar que durante la práctica pedagógica realizada 

en el grado 4° de primaria perteneciente a la Escuela John F Kennedy del municipio de Zarzal 



Valle Del Cauca se pudo evidenciar y apreciar por medio de la observación directa las 

dificultades que presenta el grupo a nivel de convivencia escolar durante su jornada 

académica. 

Para el diagnóstico se aplicó un sociograma, que consta de 8 preguntas, que ayudan 

a identificar con más precisión las problemáticas que afectan el acto educativo; se les explica 

cada una de pregunta, las cuales deben responder individualmente, a continuación, algunos 

resultados encontrados, los tipos de agresiones que se presentan en este grupo son: maltrato 

físico, insultos, amenazas, rechazos entre otras. También, la frecuencia con las que suelen 

darse este tipo de agresiones los cuales se presentan todos los días o de una a dos veces por 

semana.  

 

Se identificó que la problemática con mayor prevalencia que presentan los alumnos 

es el maltrato físico en un 48%. La mayor frecuencia con la cual ocurren dichas agresiones 

es todos los días en el 33% y el 41% de los estudiantes evaluaron de mucha gravedad las 

situaciones de agresión que se presentan. De acuerdo a las características sociodemográficas 

la mayor frecuencia de población era de sexo masculino con un 63%, y la etnia de mayor 

prevalencia fue la mestiza en el 59% de la población. 

 

Para resolver el problema encontrado, se trazó un recorrido investigativo formulando 

un objetivo general y cuatro específicos, El objetivo general es diseñar una secuencia 

didáctica de balonmano con prácticas pedagógicas interculturales, que aporte al 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. en los niños del grado 4ºA de la escuela John F. Kennedy del 

municipio de Zarzal Valle del Cauca, 2020. Los específicos, Inicialmente diagnosticar el 

nivel de desarrollo de la competencia ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias en los niños del grado 4°, Igualmente caracterizar los procesos 

interculturales de los niños del grado 4°, luego analizar secuencias didácticas implementadas 

en el balonmano y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, Por último, construir 

una secuencia didáctica del balón mano con prácticas pedagógicas interculturales que aporte 

al fortalecimiento de las competencias ciudadanas convivencia y paz, pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. 



 

Por tal razón se justifica que los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales, 

demandan una serie de circunstancias específicas en el aula de clase, entre las cuales se 

destaca el proceso de educar en competencias, siendo este de importancia significativa en el 

desarrollo integral del sujeto educable, por lo tanto, se hace necesario que cuando se 

presentan situaciones evidentes que denotan falencias en los procesos de cultura de paz se 

tomen acciones para favorecer y posteriormente fortalecer los mismos. Por consiguiente, este 

trabajo busca brindar y aportar una secuencia didáctica a los docentes de básica primaria para 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en especial a la docente del grado 4° de la 

escuela Jon F. Kennedy donde por medio de la práctica de un deporte adaptado al juego pueda 

trabajar y reforzar las competencias ciudadanas, involucrando tanto el componente físico y 

social, para fortalecer las relaciones interpersonales en sus estudiantes. 

 

Practicas pedagógicas Intercultural y balonmano para las competencias 

ciudadanas 

 

La práctica pedagógica intercultural, busca llevar un proceso de enseñanza-

aprendizaje bien estructurado y planificado con el fin de que se reconozca la diversidad 

cultural, étnica, religiosa y social. Además, todo esto debe de transmitirse por medio de las 

instituciones educativas a los alumnos de acuerdo a la edad, puesto que en cada etapa del 

desarrollo la forma de enseñanza es diferente. Así mismo estas prácticas intervienen para 

fortalecer las relaciones personales por medio de juegos y actividades implementadas, ya que 

buscan alternativas de solución a dichos problemas que se presentan entre personas con 

diferente diversidad cultural (Leiva, 2017). 

 

Balonmano y los tipos de juegos para trabajar las competencias ciudadanas 

 

Es un deporte que se juega con las manos, donde se enfrentan dos equipos cada uno 

con la misma cantidad de jugadores, el cual debe ser de siete integrantes, donde consta de 

seis jugadores y un portero, además, se juega a dos tiempo cada uno de 30 minutos, gana el 

que anote más goles en la portería contraria, sin embargo también existe el empate, así mismo 



se juega en una cancha donde tiene una medida estipulada donde su largo es de 40m y su 

ancho 20m, las porterías están  ubicadas en el ancho de la cancha, deben de estar bien 

centradas y su medidas dos metros de largo y tres metros de ancho. Solo se pueden hacer 

cuatro toques, se puede recepcionar con cualquier parte del cuerpo menos con los pies, 

también hay amonestación y expulsión dependiendo del tipo de falta (Forero & Gaona, 2018). 

 

No obstante, el juego de cooperación y oposición, además de producir interacción 

entre compañeros y rivales, también desarrollan capacidades y habilidades de gran 

importancia que son vitales en el perfeccionamiento de una técnica o algún gesto deportivo 

en edades determinadas, así mismo propicia confianza en las personas para tomar actitudes 

ajustables en el manejo de su entorno y convertirse en un líder entre sus compañeros y 

fomentar los valores como la amistad el respeto y la pluralidad (Carreño, 2014). 

 

Los Juegos predeportivos son juegos que se basan en unos de mayor complejidad, 

pero sus reglas son más básicas, se utiliza en la iniciación deportiva, ya que con ellos se 

pretende mejorar la integración y compañerismo entre los estudiantes, estas actividades son 

muy utilizadas en el tiempo libre de los alumnos. Además, es un juego de muy corta duración 

y por ende ejerce gran demanda, puesto que, ayuda al desarrollo de las capacidades de los 

alumnos, también son juegos donde el contacto es permanente, lo que ayuda para disminuir 

las agresiones y fortalecer las relaciones interpersonales (Arias, 2016). 

 

Las competencias ciudadanas 

 

Las competencias ciudadanas Según el MEN (2011) permiten aportar en la formación 

de las personas para que puedan usar sus habilidades (cognitivas, emocionales, 

comunicativas) y sus conocimientos de manera flexible y proponer alternativas creativas y 

novedosas para la resolución de los problemas individuales y sociales de manera cada vez 

más inteligente, comprensiva, justa y empática, esta competencia busca formar ciudadanos 

con valores étnicos, respetuosos, conscientes que hacen parte de una sociedad pluricultural y 

equitativa. 

 



El eje convivencia y paz  busca promover que los estudiantes se apropien de 

herramientas para resolver de forma adecuada sus diferencias (conflictos) mediante el 

diálogo y sin acudir a la violencia, reconociendo las diferencias propias de vivir en entornos 

sociales como la familia, la escuela o la comunidad, y teniendo en cuenta a los otros. Se 

puede determinar que este grupo de competencia se basa en pensar y considerar a los demas 

como parte fundamental de su ambiente, para crear buenas relaciones lo que ayuda a construir 

convivencia, si se realiza en el entorno escolar se esta creando convivencia escolar, ademas 

de que  aprender a convivir  es un pilar fundamental de la educacion y si se replica en el 

ambito social se contruye ciudadania.   

 

El eje pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, este eje de competencia 

para el MEN parte de la importancia que tiene la diversidad humana, al reconocer y disfrutar 

de la  heterogeneidad, tiene como objetivo no permitir que los derechos humanos sean 

vulnerables, esta competencia reclama y debe de ejercer herramientas para mitigar los 

maltratos, discriminaciones y violaciones; otro punto importante es que da a conocer que 

ningún maltrato es justificable por menor que sea, tanto en contextos escolares y sociales, 

puesto que estas prácticas han conllevado a que se vuelva algo común (Ruiz & Chaux, 2005).  

 

Propuesta metodológica  

 

La presente investigación adopta un marco metodológico que se valida mediante la 

investigación cualitativa, en la cual no se busca medir la realidad si no comprenderla, se parte 

de la idea de que no existe una sola realidad existen diferentes realidades; no se buscó 

comprobar una hipótesis, Guerrero (2016) hace alusión que la investigación cualitativa es un 

método que es muy utilizado en las ciencias de la educación, específicamente en el área de 

las Ciencias Sociales, debido a que formula y ayuda a interpretar la realidad en la que vive la 

sociedad, tomando como ejemplo muestras para ser capaz de conocer aspectos positivos y 

negativos de los individuos.  

 

En cuanto al método, este estudio fue realizado por medio de estudio de caso 

cualitativo con triangulación de la información, lo que llevó a un análisis profundo del 



problema, esto conllevó a estudiar desde diferentes ángulos posibles la problemática y tomar 

decisiones objetivas y viables; la mayor fortaleza que presentó hacer un estudio de caso es la 

comprensión de la realidad de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, 

recolectando información a través de instrumentos y técnicas de recolección. Los estudios de 

caso cualitativos surgen a partir de los intereses del investigador por un caso en particular, 

puesto que es de gran influencia para el conocimiento del contexto social, la cual ayudó a 

encontrar características que son útiles para especificar el objeto en estudio (Stake, 1999 ).  

 

 El alcance de esta investigación fue descriptivo, este método científico es pertinente 

al utilizar la investigación cualitativa, permitió observar, analizar y describir diferentes 

situaciones o acontecimientos sin tener en cuenta alguna hipótesis, así mismo permitió 

identificar las características de una población, lugar, proceso social, económico o cultural, 

además de plantear relaciones complejas entre los factores estudiados, en este trabajo se 

describió las características de los procesos interculturales del grupo y se detalló algunos 

comportamientos que presentó la población intervenida. 

 

La población y la muestra fueron 27 niño(a)s del grado 4° de primaria de la Escuela 

John F. Kennedy de Zarzal Valle del Cauca en el año escolar 2020, la docente encargada del 

grupo. Y expertos en balonmano con experiencia en iniciación deportiva.  

 

Diseño de la investigación 

 

Para lograr el objetivo de esta investigación se desarrollaron tres etapas:  

• Etapa 1- diagnóstico del problema: esta investigación se inició haciendo un diagnóstico, por 

medio de la aplicación de un sociograma el cual permitió identificar la problemática, véase 

en las tablas uno, dos y tres. 

• Etapa 2- triangulación: se recogió información de tres tipos de fuente. 1) Expertos en el 

deporte de balonmano, 2) documentos (secuencias didácticas, libros y artículos), 3) 

docentes y estudiantes. Igualmente se analizó y se articuló la información recogida de estas 

fuentes. 



• Etapa 3- diseño de la secuencia didáctica: se construyó la secuencia didáctica teniendo en 

cuenta los aportes encontrado en los tres tipos de fuentes. 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

A través del diagnóstico realizado a los estudiantes del grado cuarto A por medio del 

sociograma, se observó e interpretó gracias a los resultados obtenidos que la problemática 

con mayor representación en el aula de clases es el maltrato físico 48 %, seguido de insultos 

o amenazas 33 %, y el rechazo el 15 %, entre otras formas con el 4 % , se evidenció la 

frecuencia con la cual ocurren estas agresiones siendo todos los días el 33 %, seguido de 1 a 

2 veces por semana también con un 33 %, rara vez un 28 % y nunca un 6%. También arrojó 

lo que ellos creen sobre la gravedad de estas situaciones que se presentaron en el salón de 

clases, destacándose la opción de mucho con el 41 %, seguido de regular con 26%, bastante 

con el 22% y poco o nada con un 11% cabe señalar que cuando se realizó el sociograma fue 

aplicado a los 27 niños socializando cada pregunta. 

 

El grado cuarto de la institución John Kennedy del municipio de Zarzal Valle Del 

Cauca es un grupo que presentó falencias en su cultura de paz en su entorno educativo,  las 

cuales conllevaron a no tener una buena convivencia entre compañeros, de manera que esto 

hizo que se generaran conflictos, agresiones y rechazo constantemente, siendo de mucha 

importancia implementar estrategias para solucionar o mitigar estos problemas como lo 

sugiere el MEN (2011) con las competencias ciudadanas.   

 

Caracterización de los procesos interculturales  

 

 Por medio de la entrevista realizada a la docente del grado 4-A, además de dar su 

punto de vista de algunos temas tratados en esta investigación se logró la caracterización de 

los procesos interculturales de los alumnos de este grado pertenecientes a la escuela John f. 

Kennedy en el municipio de Zarzal Valle Del Cauca en el año 2020, donde se le solicitó una 

descripción cultural de su grupo, donde describió que su grupo cuenta con dos etnias, 

mestizos la cual su porcentaje es del 59 % (16) siendo esta la mayor comunidad en este grado 



y el 41% (11) lo componen los afrodescendientes, además es un grupo heterogéneo en este 

sentido el 37 % (10) pertenece el género femenino. El 63 % (17) al género masculino. Como 

se puedo establecer existe un mayor número de niños y se cuenta con gran diversidad cultural. 

 

Análisis de la secuencia didáctica en balonmano e interculturalidad 

 

Para este punto se revisaron propuestas de secuencias didácticas en balonmano y en 

interculturalidad donde se analizaron por medio de una matriz de doble entrada teniendo en 

cuenta varios puntos importantes como el objetivo, aspectos relevantes en la metodología 

implementada, los tipos de juegos o actividades realizadas y su proceso evaluativo en sus 

respetivos diseños, que lograron aportar elementos significativos para la elaboración de la 

secuencia didáctica propuesta en esta investigación. 

 

Figura 1.  

Matriz de doble entrada  

 

Fuente: Los autores 2020. 



 

Ahora bien, teniendo en cuenta la información recogida en la presente investigación 

se apoyó en tres tipos de fuentes: 1) Expertos en el deporte de balonmano, 2) Documentos 

(secuencias didácticas). 3) Docente y estudiantes del grado cuarto, se analizó, se articuló y 

finalmente se construyó la secuencia didáctica como consecuencia de lo anteriormente 

mencionado, donde se fortaleció las competencias ciudadanas: convivencia y paz; pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias, por medio de juegos y actividades de la modalidad 

deportiva del balonmano.  

 

Es importante resaltar los principales aportes que hicieron los expertos de balonmano 

mediante las entrevistas realizadas, aportes que contribuyeron para la elaboración de la 

secuencia didáctica, respecto a la planificación y el diseño apropiado en el balonmano, 

teniendo en cuenta la interculturalidad y la diversidad que se presentan en este deporte. 

 

Confrontando el resultado obtenido en esta investigación donde se logró la 

construcción de la secuencia didáctica como estrategia para trabajar las competencias 

ciudadanas fue satisfactoria ya que si se compara con  otros procesos como el realizado  por 

las autoras Carreño et al., (2016) las cuales diseñaron un manual llamado “Convivencia, 

Receta para la Paz” en el que se especifican una serie de actividades para ser implementadas 

en el aula de clase con el fin de generar mejores relaciones interpersonales. Concluyendo, la 

gran importancia que tiene la competencia convivencia y paz.  Se logró elaborar un diseño 

didáctico con juegos el cual busca mejorar el comportamiento estudiantil, haciendo hincapié 

en las competencias ciudadanas.  

 

Por otro lado, un efecto positivo de esta investigación fue la inclusión de juegos 

predeportivos en la sesiones de clases ya que son parte fundamental en el desarrollo del 

estudiante, donde se involucraran normas que llevaran a mejorar la resolución de problemas, 

como lo menciona Pena Zambrano et al., (2016) donde fundamenta el juego como estrategia 

y eje principal de las clases, dentro y fuera del salón, con el fin de cambiar las actitudes en 

los niños y desarrollar en ellos ciertas capacidades para la solución de los conflictos. 

 



Unidad didáctica “Balonmano como herramienta pedagógica intercultural para el 

desarrollo de las competencias ciudadanas” 

 

Esta unidad didáctica tiene una duración de 8 sesiones, las cuales fueron diseñadas y 

propuestas para un grupo de 27 alumnos de grado 4ª de básica primaria (9 – 11 años de edad). 

El objetivo general de esta unidad fue promover prácticas interculturales que desarrollaran 

las competencias ciudadanas utilizando el balonmano como estrategia. Los materiales que se 

utilizaran son: balones, conos, petos, cubos de madera, botellas, aros. El terreno en el cual se 

puede trabajar es la cancha de microfutbol, o zona que se preste para elaborar las sesiones 

adecuadamente. La organización de los participantes debía de ser de forma grupal, a 

continuación, se presenta la unidad didáctica: 

 

Figura 2.  

Unidad didáctica balonmano como herramienta pedagógica intercultural.        

 

Fuente: Los autores 2020. 



 

Conclusiones 

 

Lo que debe caracterizar una secuencia didáctica de balonmano con prácticas 

pedagógicas interculturales para fortalecer las competencias ciudadanas es trabajar de forma 

integrada estos componentes con actividades donde estén entrelazadas, las cuales propicien 

en los alumnos el desarrollo de habilidades sociales que aporten aspectos personales y 

sociales. 

 

En la fase diagnóstica es de recalcar que fue primordial observar el nivel de desarrollo 

de la competencia ciudadanas convivencia y paz; pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias, que presentaban los alumnos lo cual permitió establecer las dificultades 

presentadas para poder iniciar la construcción de la estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de estas.  

 

Lograr la caracterización cultural del grupo es significativo, porque este es un punto 

importante a tener en cuenta en la elaboración de estrategias didácticas, lo cual conllevan a 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean más eficaces tanto para el docente como para 

el alumno. Según los resultados encontrados en los análisis de las secuencias didácticas y las 

entrevistas en balonmano, este deporte fue de gran utilidad en las clases de educación física, 

se consideró como una herramienta fundamental, por medio de la cual se logró potenciar 

conductas positivas en el ambiente escolar y disminuir problemas, por el alto valor educativo 

que llegó a tener, además de su flexibilidad para trabajar componentes interculturales y 

competencias ciudadanas.   

 

Finalmente se puede concluir que la investigación es de gran valor para la población 

inmersa en este estudio porque se construyó una secuencia didáctica del balonmano con 

prácticas pedagógicas interculturales para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

que se puede ejecutar y utilizar en cualquier momento en este grupo, en otros contextos 

escolares y servir de referente para otras investigaciones. 
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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia de un modelo de 

periodización con Enfoque Estructurado en el mejoramiento en la resolución de acciones 

ofensivas de ataque en karatekas de la Selección Valle de la categoría mayores; para esta 

investigación se utilizó un diseño cuasiexperimental de pre prueba post prueba y grupo 

control, conformándose dos grupos, control y experimental, todos deportistas de la selección 

Valle de karate; en el grupo experimental se implementó un modelo  de periodización de 

Enfoque Estructurado, mientras que el grupo control, siguió con  su proceso de entrenamiento 

convencional; Ahora bien, para el diagnóstico de esta investigación se recurrió a la encuesta 

y al análisis del tipo de acciones técnico-tácticas ofensivas registradas en la planilla oficial 

establecida por la World Karate Federation; entre los resultados más importantes se encontró 

que el grupo control presentó un incremento del 80% en la ejecución de aciertos de acciones 

de ataque de baja complejidad (yukos), mientras que el grupo experimental no registró 

incremento significativo de esta acción de ataque, pero, el grupo experimental presentó un 

incremento de aciertos de acciones técnico tácticas de alta complejidad (Ippones) en un 

120%, además, se observó un aumento de un 180% en la ejecución de acciones técnico 

tácticas de mediana complejidad (Wazaris). 

 

Palabras clave: Enfoque estructurado, elementos técnico-tácticos, Karate. 

 

 

 



Incidence of a Periodization Model with a Structured Approach in the Improvement 

of the Resolution of Offensive Actions of Attack in Karatekas of the 

Valley Selection of the Senior Category. 

 

Abstract 

 

This research had as a general objective to determine the incidence of a periodization model 

with a Structured Approach in the improvement in the resolution of offensive actions of 

attack in karateka of the Valle Selection of the major category; For this investigation, a quasi-

experimental design of pretest posttest and control group was used, conforming two groups, 

control and experimental, all athletes of the Karate Valley team; In the experimental group, 

a Structured Approach periodization model was implemented, while the control group 

continued with its conventional training process; However, for the diagnosis of this 

investigation, the survey was used and the analysis of the type of offensive technical-tactical 

actions registered in the official form established by the World Karate Federation; Among 

the most important results, it was found that the control group presented an 80% increase in 

the execution of successes of low complexity attack actions (yukos), while the experimental 

group did not register a significant increase in this attack action, but, The experimental group 

presented an increase in successes of high-complexity tactical technical actions (Ippones) by 

120%, in addition, a 180% increase was observed in the execution of technical tactical actions 

of medium complexity (Wazaris). 

 

Keywords: Structured approach, technical-tactical elements, Karate. 

 

Introducción 

 

El karate es un arte marcial de origen japonés, fundado en la isla de Okinawa (Japón), 

en la que sus habitantes locales empleaban puños y patadas para defenderse de los invasores; 

de allí, procede la filosofía del karate denominada “el camino de la mano vacía”  (Zuñiga 

Azabache, 2013), cuyo objetivo es defenderse sin necesidad de utilizar ningún arma, 

solamente utilizando su cuerpo; Ahora bien, este arte marcial trascendió y actualmente hace 



parte de los deportes de combate, siendo considerada actualmente dentro del ciclo olímpico 

y reglamentado por la Federación Mundial de Karate (WKF).  

 

Esta modalidad deportiva está caracterizada por la ejecución de acciones 

intermitentes, en la que dos deportistas se enfrentan durante tres minutos, en un combate 

llamado Kumite, empleando puños, patadas y proyecciones; dependiendo de la acción 

técnico-táctica utilizada por el competidor para golpear al contrario, a estas acciones, se les 

otorga cierto puntaje de acuerdo a los lineamientos establecidos en esta modalidad deportiva 

(WKF, 2019); en caso de los  puños, llamados  yukos, se otorga un punto, ahora, si son 

patadas a la zona media, llamados  wazari, se califica con dos puntos,  pero, si son patadas a 

la cara y proyecciones (ippon) se otorgan  tres puntos; el Kumite será ganado por el deportista 

que más puntos acumule al finalizar el tiempo del combate (WKF, 2019). 

 

A pesar de que esta modalidad deportiva es considerada como un deporte psicomotriz 

o deporte individual de acuerdo al tipo de interacción y nivel de incertidumbre, Parlebas 

(2008), considera el karate como un deporte sociomotriz de oposición, al existir una 

contracomunicación entre dos deportistas, en la que se plantean estrategias de combate; 

ambos oponentes tratarán de tomar la decisión más eficiente aplicando una acción ofensiva 

de ataque para obtener algún tipo de punto. Ahora bien, los deportes de combate, han tenido 

una gran acogida en Colombia y en algunas modalidades como el judo, el boxeo y el 

taekwondo han obtenido logros a nivel internacional, lo que ha suscitado el planteamiento de 

propuestas de periodización que tengan en cuenta las características sociomotrices de dichas 

modalidades.  

 

Debido a esto, surgieron modelos de periodización contemporáneos en los cuales se 

plantea una manera más eficiente de entrenar a los deportistas, ya que cumplen con las 

exigencias deportivas actuales de los deportes de combate y en este caso específico del karate.  

El modelo de periodización de entrenamiento estructurado, es una propuesta de periodización 

que se ajusta de forma eficiente al karate, permitiendo la integración de las diversas 

dimensiones de la condición deportiva (coordinativa, condicional, socioafectivo, cognitiva, 

creativo-expresiva, emotivo-volitiva) durante una sesión de entrenamiento, propiciando la 



ejecución de secuencias simuladoras, similares a las experimentadas durante la competencia 

(Solé i Fortó & Seirul-lo Vargas, 2017). 

 

Modelo de periodizacion con enfoque estructurado en el karate de alto 

rendimiento modalidad de combate 

 

El modelo de periodización de enfoque estructurado se fundamenta en el paradigma 

de la complejidad, teniendo en cuenta que el karate es una modalidad donde se presentan 

constantes acciones de combate de gran interferencia, mezclando el orden y el desorden, lo 

que propicia  un alto grado de incertidumbre por las tomas de decisión que deben asumirse 

durante la contienda, que no solo depende del componente físico o técnico, sino también del 

cognitivo y el emotivo-volitivo, existiendo desde luego la influencia del azar; de allí, que la 

complejidad se asocie al gestaltismo, el cognitivismo y el estructuralismo, evitando caerse 

en los procesos convencionales del entrenamiento, que abogan por el desarrollo aislado de 

los componentes de la condición deportiva, que responden al paradigma de la simplicidad, 

cuyos principios conducen a la limitación, análisis, abstracción y separación de los 

fenómenos (Solé i Fortó & Seirul-lo Vargas, 2017). 

 

El modelo de periodización de enfoque estructurado se implementó inicialmente en 

deportes sociomotrices de cooperación-oposición, pero, al analizar el nivel de interacción en 

los deportes de combate se observa una contra comunicación, producto de la interacción de 

oposición a la hora de resolver situaciones de combate, que implican resolver acciones 

ofensivas o defensivas tomando la decisión más apropiada, lo que genera gran nivel de 

incertidumbre,  jugando un papel importante no solo la condición técnica, táctica o física, 

sino la emotivo-volitiva, socioafectiva  y creativo-expresiva (Reverter Masià et al., 2012). 

Ahora bien, en este modelo de periodización, la variable volumen está representada en tres 

curvas, la de volumen concentrado de carga específica (VCCE), el volumen táctico-técnico 

(VTT) y el volumen de carga genérica (VCG); en este sentido, el VCCE, representa los 

aspectos cuantitativos de los contenidos de carácter general, dirigido y especial (Arjol 

Serrano, 2011). 

  



Un aspecto relevante dentro de la metodología de este modelo de periodización, es 

utilizar el concepto de estrategia de organización de los elementos de entrenamiento dentro 

de sus metodología en vez de término convencional programa de entrenamiento, 

pretendiendo prever acciones o situaciones reales de la competencia en el entrenamiento, es 

decir, los entrenamientos se plantean de tal forma que se parezcan a la competencia; así 

mismo, el concepto de método de entrenamiento es reemplazado por las secuencias 

conformadoras, donde se plantean elementos prefijados  (Seirul-lo & Solé i Fortó, 2017). 

 

Dichas secuencias conformadoras, se estructuran en una serie de tareas que modelan 

algunas estructuras del sujeto (cognitiva, socioafectiva, emotivo-volitivo…), en las que se 

establecen unos elementos fijados previamente (prefijados) para garantizar que la secuencia 

imite situaciones frecuentes en el juego, pero también, dichas secuencias contienen 

elementos postfijados, que propician situaciones no establecidas anticipadamente, en las que 

el deportista debe tomar decisiones rápidas y fortuitas, lo que suscita momentáneamente la 

pérdida de control y la capacidad de predecir la nueva situación por parte del deportista, 

ocasionando cierto nivel de estrés y estado de excitación, que estimula la capacidad para 

resolver situaciones inesperadas (Sapolsky, 2008).  

 

Para cumplir con el propósito de las secuencias conformadoras, en el enfoque 

estructurado se utiliza durante el entrenamiento diferentes tipos de tareas que responden a la 

toma decisiones, dependiendo del tipo de microciclo; es así como las tareas de carácter 

genérico y general presentan tomas de decisión  nulas, mientras que las tareas de carácter 

dirigido, se presentan tomas de decisión inespecíficas en las que se plantean contenidos que 

simulan acciones específicas de juego, solo que el deportista no se enfrenta ante una situación 

que requiera resolver una acción improvista; por último, en las tareas de carácter especial y 

de competición, las tomas de decisión son específicas (Seirul-lo & Solé i Fortó, 2017). 

  

Ahora bien, el uso de estas tareas responde al tipo de microciclos (mc) planteados en 

este modelo de periodización; en el caso de  mc  preparatorios, predominan las  sesiones  de 

carácter genérico y general, mientras que en los mc de transformación dirigida se utilizan las 

sesiones de naturaleza general y dirigida; ahora bien, en los mc de transformación especial, 



se incrementa el entrenamiento de tareas de carácter especial, en el caso de los mc de 

mantenimiento, se enfatiza en cargas de carácter competitivo y de regeneración; por último, 

en los mc de competición se utilizan tareas de carácter competitivo (Seirul-lo & Solé i Fortó 

, 2017). Cabe destacar, que en este modelo de periodización, el autor plantea que esta 

metodología se basa en las características específicas del deportista, dicho de otro modo, se 

plantea al deportista como una estructura hipercompleja en la cual existen interacciones y 

retroacciones de todos los componentes (factores condicional, mental cognitivo, 

coordinativo, socio afectivo, emotivo volitivo y creativo expresivo) que se integran a   una 

red dinámica en la que interactúan entre sí con el fin de mejorar el rendimiento deportivo 

(Seirul-lo, 2002).  

 

Metodología 

 

Esta investigación con enfoque cuantitativo, realizada con 12 karatecas de la 

selección Valle de la categoría mayores, presentó un alcance explicativo, al determinar la 

incidencia de un modelo de periodización en la toma de decisiones de acciones ofensivas de 

ataque en karatekas de la selección Valle de la categoría mayores, bajo un diseño 

cuasiexperimental de preprueba-posprueba y grupo control.  Como propuesta de 

intervención, se diseñó un macrociclo  fundamentado en el modelo de periodización de 

enfoque estructurado con una duración de 14 semanas, que responden dentro de este modelo 

contemporáneo a   microciclos estructurados, en los que se integran todos los componentes 

de la condición deportiva, pero realizados en acciones reales de combate, bajo secuencias 

simuladoras  en las cuales se hacen ejercicios de combate que imitan la competición durante 

todo el proceso de entrenamiento, bajo el  modelo de periodización con enfoque estructurado. 

 

Resultados 

 

A continuación, se describen los resultados más relevantes de esta investigación. 

  



Tabla 1. Estadísticos de la media y desviación estándar del número de aciertos del elemento 

técnico-táctico Yuko. 

 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial número de 

aciertos elemento técnico 

táctico yuko 

Evaluación final número de 

aciertos elemento técnico 

táctico yuko 

Diferencia 

Grupo Control 

Válido 6 6  

Media 6 10 +4 

Desv. 

Est. 
4,195 1,673  

Grupo 

Experimental 

Válido 6 6  

Media 6 6 0 

Desv. 

Est. 
4,227 1,633  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 1 se describen la media y desviación estándar de los aciertos del elemento 

técnico-táctico Yuko, caracterizado por ser una acción de ataque de baja complejidad, 

apreciándose como el grupo control presentó un incremento en este tipo de acciones técnico-

tácticas, aumentando en 4 aciertos, al comparar los resultados de la evaluación inicial con la 

final; mientras que, el grupo experimental mantuvo el número de aciertos de los Yukos.  

 

Tabla 2. Prueba de muestras emparejadas de resultados del número de aciertos del elemento 

técnico-táctico Yuko. 

Grupo de investigación 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviaci 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 



G
ru

p
o

 C
o

n
tr

o
l 

Evaluación inicial número de 

aciertos elemento técnico 

táctico yuko - Evaluación final 

número de aciertos elemento 

técnico táctico yuko 

-4,000 3,347 -7,512 -,488 -2,928 5 ,033 

G
ru

p
o

 

E
x

p
er

im
en

ta
l 

Evaluación inicial número de 

aciertos elemento técnico 

táctico yuko - Evaluación final 

número de aciertos elemento 

técnico táctico yuko 

,667 3,777 -3,297 4,631 ,432 5 ,684 

Fuente: Los autores. 

 

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras emparejadas se puede apreciar en la 

tabla 2, que en el grupo control el nivel de significancia fue menor a 0,05, en este caso 0,033, 

lo que indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 

iniciales de aciertos de Yukos con respecto a los resultados finales de estos, realizados en 

acciones reales de combate; por el contrario, en el grupo experimental, no existieron 

diferencias significativas entre los resultados iniciales con respecto a los finales en cuanto a 

esta acción técnico-táctica ofensiva de baja complejidad (yukos).    

 

Tabla 3. Estadísticos de la media y desviación estándar del número de aciertos del elemento 

técnico-táctico Wazari. 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial número de 

aciertos elemento técnico táctico 

Wazari 

Evaluación final   número de 

aciertos elemento técnico táctico 

Wazari 

Diferencia 

Grupo 

Control 

Válido 6 6  

Media 2 4 +2 

Desv. Est. 1,033 2,483  

Grupo 

Experimen

tal 

Válido 6 6  

Media 2 7 +5 

Desv. Est. 1,033 1,789  

Fuente: Los autores. 

 



En la tabla 3 se muestra la media y la desviación estándar de los aciertos del elemento 

técnico-táctico Wazari, caracterizado por ser una acción de ataque de mediana complejidad, 

apreciándose como el grupo control presentó un incremento en este tipo de acciones técnico-

tácticas, aumentando en 2 aciertos, al comparar los resultados de la evaluación inicial con la 

final; mientras que, el grupo experimental aumento en 5 el número de aciertos de los Wazaris.  

 

Tabla 4. Prueba de muestras emparejadas de resultados del número de aciertos del elemento 

técnico-táctico Wazari. 

Grupo de investigación 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviac 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

G
ru

p
o
 C

o
n
tr

o
l 

Evaluación inicial número de 

aciertos elemento técnico táctico 

Wazari - Evaluación final   número 

de aciertos elemento técnico táctico 

Wazari 

-1,833 2,483 -4,439 ,773 -1,808 5 ,130 

G
ru

p
o
 

E
x
p
er

im
en

ta
l 

Evaluación inicial número de 

aciertos elemento técnico táctico 

Wazari - Evaluación final   número 

de aciertos elemento técnico táctico 

Wazari 

-5,333 1,366 -6,767 -3,900 -9,562 5 ,000 

Fuente: Los autores. 

 

Al realizar la prueba de hipótesis para muestras emparejadas se puede apreciar en la 

tabla 4, que en el grupo experimental, el nivel de significancia fue menor a 0,05, en este caso 

0,000, lo que indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados iniciales de aciertos de Wazaris con respecto a los resultados finales de estos, 

realizados en acciones reales de combate; en el caso del grupo control, no existieron 

diferencias significativas entre los resultados iniciales con respecto a los finales en cuanto a 

esta acción técnico-táctica ofensiva de mediana complejidad (Wazari), a pesar de haber 

incrementado el número de aciertos en dos acciones de ataque de Wazaris.   



Tabla 5. Estadísticos de la media y desviación estándar del número de aciertos del elemento 

técnico-táctico Ippon. 

Grupo de investigación 

Evaluación inicial   número de 

aciertos elemento técnico táctico 

ippon 

Evaluación final número de 

aciertos elemento técnico táctico 

ippon 

Diferencia 

Grupo Control 

Válido 6 6  

Media 6 5 -1 

Desv. Est. 7,348 4,099  

Grupo 

Experimental 

Válido 6 6  

Media 4 10 +4 

Desv. Est. 4,099 1,643  

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla 5 se observan la media y la desviación estándar de los aciertos del elemento 

técnico-táctico Ippon, caracterizado por ser una acción de ataque de alta complejidad, se pudo 

observar como el  grupo control presentó una disminución en este tipo de acciones técnico-

tácticas, disminuyendo en 1 acierto, al comparar los resultados de la evaluación inicial con 

la final; mientras que, el grupo experimental aumento en 4 el número de aciertos de los Ippon.  

 

Tabla 6. Prueba de muestras emparejadas de resultados del número de aciertos del elemento 

técnico-táctico Ippon. 

Grupo de investigación 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviac 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

G
ru

p
o

 C
o

n
tr

o
l 

Evaluación inicial   número de 

aciertos elemento técnico táctico 

Ippon - Evaluación final número 

de aciertos elemento técnico 

táctico Ippon 

1,000 10,507 -10,027 12,027 ,233 5 ,825 



G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
en

t Evaluación inicial   número de 

aciertos elemento técnico táctico 

Ippon - Evaluación final número 

de aciertos elemento técnico 

táctico Ippon 

-6,500 5,167 -11,923 -1,077 -3,081 5 ,027 

Fuente: Los autores. 

 

Al ejecutar la prueba de hipótesis para muestras emparejadas se puede apreciar en la 

tabla 6, que en el grupo experimental, el nivel de significancia fue menor a 0,05, en este caso 

0,027, lo que indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados iniciales de aciertos de Ippones con respecto a los resultados finales de estos, 

realizados en acciones reales de combate; en el caso del grupo control, no existieron 

diferencias significativas entre los resultados iniciales con respecto a los finales en cuanto a 

esta acción técnico-táctica ofensiva de alta complejidad llamada Ippon. 

 

Tabla 7. Prueba de muestras independientes de resultados del número de aciertos del 

elemento técnico-táctico Ippon 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación 

final número 

de aciertos 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

2,25

0 
,165 

-

3,05

1 

10 ,012 -5,500 -9,517 -1,483 



elemento 

técnico táctico 

Ippon 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  

-

3,05

1 

6,567 ,020 -5,500 -9,821 -1,179 

 

En la tabla 15 se detallan los resultados de las pruebas de muestras independientes 

para el elemento técnico-táctico Ipppon, en los que aprecian niveles de significancia menores 

a 0,05 (p<0,05), en este caso 0,012 y 0,20, indicando de esta forma, la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo control y el grupo 

experimental, tanto intragrupo como intergrupo. En este caso, las diferencias estadísticas 

confirman que el grupo experimental presentó un incremento significativo en la ejecución de 

acciones técnico-tácticas ofensivas de alta complejidad (Ippon). 

 

Análisis y discusión 

 

Los resultados de esta investigación indican que la implementación del modelo de 

periodización con enfoque estructurado propuesto en la disciplina de karate, presentó efectos 

significativos en el mejoramiento de resolución de acciones ofensivas de ataque de alta 

complejidad (wazari e ippon) en karatekas de la selección Valle en situaciones reales de 

competencia. Precisamente, en esta investigación se logró determinar que los deportistas 

sometidos al entrenamiento con enfoque estructurado (grupo experimental), lograron mejorar 

sus tomas de decisión para realizar acciones reales de combate utilizando al resolver 

situaciones ofensivas de ataque de alta complejidad (wazari e ippon), mientras que el grupo 

control, presentó un nivel de mejoría utilizando acciones ofensivas de baja complejidad 

(yukos).  

 

De esta manera se corrobora la efectividad del modelo de periodización con enfoque 

estructurado, como lo explica Reverter Masià et al (2012), al considerarlo  de gran 

aplicabilidad a  disciplinas deportivas sociomotrices, ya que debido a sus principios 

metodológicos, todas las estructuras de la condición deportiva interactuaran entre sí, 

permitiendo que el entrenamiento condicional, cognitivo, socioafectivo, emotivo-volito y el 



coordinativo estén integrados con aspectos como la toma de decisiones, la resolución de 

problemas y la presión psicológica entre otros. 

 

Así mismo, los resultados obtenidos en  esta investigación coinciden con los 

presentados por otros autores al evidenciar que  los deportistas de nivel internacional tuvieron 

una mayor utilización de acciones técnico-tácticas de ataque de alta complejidad, en este caso 

de ippones,  al compararlo con acciones de ataque de baja complejidad (yukos)  con respecto 

al grupo nacional, considerando los autores que debe  existir un entrenamiento más 

exhaustivo de acciones técnicas de ataque y defensa de alta complejidad para una mayor 

eficiencia y recursividad de los karatecas y puedan resolver situaciones de incertidumbre 

durante un combate con tomas de decisión apropiadas  (Riveiro Bozada et al., 2015).  

 

Ahora bien, de acuerdo a estos resultados, el grupo control utilizó más acciones de 

baja complejidad (yukos) lo que se corroboró en otro estudio, en el que se analizó como los 

juveniles recurrieron a mayor cantidad de acciones de baja complejidad al compararlas con 

la mayor cantidad de acciones de alta complejidad utilizadas por los karatekas de la categoría 

sénior (Lapresa Ajamil et al., 2011). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se confirma la hipótesis de investigación, en 

la que se planteó que el modelo de periodización con enfoque estructurado, presenta efectos 

significativos  en la resolución de acciones ofensivas de ataque, principalmente en acciones 

de wazari e ippon en karatekas de la selección Valle de la categoría mayores, lo que permite 

demostrar la importancia de utilizar un modelo de periodización, para evitar estancamiento 

o resultaos negativos, como lo explica Najera Coba (2013) al concluir que un proceso de 

planificación instintivo y de carácter empírico no permite a los deportistas obtener sus 

mejores desempeños en las competencias,  sugiriendo el uso de modelos de periodización 

acordes a las características de los deportes de combate.  

 

 

 

 



Conclusiones 

 

El modelo de entrenamiento de Enfoque Estructurado realizado en karatekas de la 

Selección Valle de la categoría mayores, presentó efectos significativos sobre el nivel de 

asertividad de acciones técnico tácticas ofensivas de ataque en situaciones reales de combate.  

 

Al evaluar el número de aciertos de acciones ofensivas de ataque en karatekas de la 

Selección Valle de la categoría mayores, se evidenció que el grupo control recurrió a la mayor 

utilización de los yukos, considerados acciones de ataque de baja complejidad; mientras que 

el grupo experimental, realizó un mayor número de Ippones, considerados acciones de ataque 

de alta complejidad. 

 

Al comparar los resultados iniciales con los resultados finales de las acciones técnico 

tácticas de ataque, se apreciaron resultados diferentes. El grupo control presentó un 

incremento del 80% en la ejecución de aciertos de acciones de ataque de baja complejidad 

(yukos), mientras que el grupo experimental no registró incremento significativo de esta 

acción de ataque. Por el contrario, el grupo experimental presentó un incremento de aciertos 

de acciones técnico tácticas de alta complejidad (Ippones) en un 120%, además, se observó 

un aumento de un 180% en la ejecución de acciones técnico tácticas de mediana complejidad 

(Wazaris). 

 

El modelo de periodización de Enfoque Estructurado permitió que los deportistas 

resolvieran situaciones de combate con acciones ofensivas de mayor complejidad (wazari e 

ippon) en situaciones reales de combate.  
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Incidencia de una estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo para el 

desarrollo humano integral en el aspecto sociocultural, en estudiantes de grado octavo 

 

Mariana Martínez Jiménez 

Lina Liseth Calderón Pineda 

 

Resumen  

 

El propósito principal de esta investigación fue determinar la incidencia del 

aprendizaje significativo como estrategia didáctica en el aspecto sociocultural del desarrollo 

humano integral en los alumnos del grado 8-1 de una Institución Educativa oficial de la 

ciudad de Tuluá, utilizando como metodología el diseño mixto secuencial en el cual se hizo 

uso de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Por medio del diagnóstico se obtuvieron 

como resultados que los estudiantes presentaban una dificultades en su convivencia dentro 

del aula de clase evidenciándose acciones disruptivas y actos de violencia y  lo que es en 

parte provocado por tanto  factores externos como internos; además se hizo evidente durante 

las sesiones de clase acciones y conductas negativas, las malas relaciones entre alumnos ya 

que solo algunos estudiantes los cuales se destacan académicamente y no tienen registro de 

familias disfuncionales concluyeron satisfactoriamente la intervención y manifestaciones de 

violencia. Así pues, Se concluye que una estrategia didáctica basada en aprendizaje 

significativo no influyó en los alumnos con antecedentes de familias disfuncionales y bajo 

rendimiento académico, por el contrario, en los alumnos más cooperativos y destacados si 

hubo incidencia ya que afianzaron sus lazos de amistad y se aportó al desarrollo humano 

integral.  

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Aspecto sociocultural, desarrollo humano 

integral, dificultades en las relaciones. 

Abstract 

The main purpose of this research was to determine the incidence of significant 

learning as a didactic strategy in the sociocultural aspect of integral human development in 



the students of grade 8-1 of the Educational Institution in the city of Tuluá, using as 

methodology the mixed sequential design in which quantitative and qualitative instruments 

were used. By means of the diagnosis it was obtained as results that the students presented a 

bad coexistence within the classroom evidencing disruptive actions and acts of violence and 

what is partly caused by both external and internal factors; in addition it was evident during 

the class sessions negative actions and behaviors, the bad relations between students since 

only some students who stand out academically and have no record of dysfunctional families 

satisfactorily concluded the intervention and manifestations of violence. Thus, it is concluded 

that a didactic strategy based on significant learning did not influence students with 

dysfunctional family backgrounds and low academic performance, on the contrary, it did 

influence the most cooperative and outstanding students, since they strengthened their bonds 

of friendship and contributed to integral human development.  

Key words: Significant learning, Socio-cultural aspect, integral development, bad 

relationships. 

 

Introducción  

La investigación se realizó en una institución educativa del municipio de Tuluá, de 

carácter oficial con jornada única; que cuenta con 3.000 estudiantes, la población estudiantil 

que en su gran mayoría procede de la zona occidental de este ente territorial, de estrato 

socioeconómico uno y dos, aunque la institución está ubicada en la zona sur de estrato tres. 

En tres sesiones de observación y algunas entrevistas a docentes se identificó algunos actos 

de violencia escolar como la exclusión, la intimidación, acciones disruptivas y malas 

relaciones entre pares durante las sesiones de clase, por otra parte, falta de participación en 

actividades culturales y de liderazgo. Identificando esta problemática se decidió indagar los 

aspectos sociales y culturales como parte fundamental del desarrollo humano integral para 



lograr aprendizajes significativos. La pregunta que guio la investigación fue ¿Qué incidencia 

tiene el aprendizaje significativo como estrategia didáctica en el aspecto sociocultural del 

desarrollo humano integral, de los estudiantes del grado octavo de la en una institución 

educativa oficial del municipio de Tuluá en el año 2019? 

 

Por medio de una encuesta se pretendió conocer información general sobre aspectos 

socioculturales de los estudiantes del grado 8-1 de la Institución Educativa oficial del 

municipio de Tuluá, donde dicha encuesta marcaban con una “X” en el cuadro de la opción 

de la respuesta y se explicara el porqué de la misma. Este análisis realizado en el aspecto 

cuantitativo categórico nominal se ejecutó en 35 estudiantes, dándole respuesta a la encuesta 

18 hombres y 17 mujeres, la edad de dichos estudiantes oscila entre los 13 a 17 años, la 

encuesta tuvo un total de 37 preguntas. A continuación, se comparten algunas de las 

preguntas que permitieron justificar el desarrollo de esta investigación. 

 

¿Cuál sería la causa por la cual rompería algún vínculo con un compañero? 

 

Fuente: las autoras 

Falsedad

Hipocresía

Irrespeto

Mentira

Peleas

Chismes

Mala amistad

Inconvenientes

Traicion

Groseria

No dañan el vinculo

10

4

12

4

3

1

4

3

4

2

1



Se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes romperían algún vínculo con 

un compañero si se da un caso de irrespeto y mentiras, mientras que un bajo número de 

estudiantes no dañarían el vínculo. 

 

¿Conserva la amistad aun sabiendo que le han faltado al respeto o han llegado a vulnerar sus derechos? ¿Por qué? 

 

Fuente: las autoras 

9 estudiantes dan la oportunidad de cambiar y conserva la amistad, mientras que 4 

estudiantes lo consideran que no es enserio, o hay una amistad con hipocresía, mientras que 

9 sienten rencor y venganza por los hechos cometidos.   

¿Se siente aceptado cuando expresa una opinión con lo que no se está de acuerdo? ¿Por qué? 

Por que no es enserio

Hipocresia

Rencor

Oportunidad

Venganza

Conservas la amistad

4

5

8

9

1

6



      

Fuente: Las autoras 

Se evidenció que 20 estudiantes no dan opiniones debido a la falta de libertad ya que 

se presentan humillaciones, por no ser escuchados, la formación de peleas por las diferencias 

y también la exclusión de compañeros al momento de opinar. Por otro lado los estudiantes 

enfatizan que las opiniones parte de ellos son valederas y escuchadas por su grupo de trabajo, 

sin tener interés alguno si al resto del salón no les parece el adecuado. 

 

¿Si existe un conflicto dado dentro de su grupo de trabajo; toma en cuenta las opiniones de los demás?  ¿Cuál es tu 

reacción? 

     

Fuente: Las autoras 

Algunas veces

Me da igual

Me escuchan

No aceptan opiniones

Hay humillacion

No opino

No me involucran

libertad de opinar

Se forman peleas

5

5

9

9

3

2

1

3

5

Ayuda

Buscar solucion

No ayudar

Escuchar

Calmar

Dialogar

No me interesa

5

10

5

8

2

2

6



27 de los estudiantes buscan la solución, escuchan a sus compañeros y tratan de 

calmar la situación, mientras que 5 alumnos  no ayudan y  6 estudiantes no le interesan lo 

que sucede.  

¿Qué es lo menos que le gusta del colegio? ¿Por qué? 

 

Fuente: Las autoras 

     Los estudiantes expresan que el mal comportamiento, las peleas, las agresiones son lo que 

más perjudica al colegio y por ende es lo que menos les gusta.    

¿Qué es lo que más le gusta le gusta del colegio? ¿Por qué? 

 

Fuente: Las autoras 

Nada

Intolerancia

Mal…

Peleas

Contenido…

El salon

5

3

1
2 5

2 5

1
3

1
2

1

Actividades

Tiempo  libre

Docentes

Espacio del colegio

9

4
4

7

2

1
1

4



     Se evidencia que a los estudiantes les gusta el colegio por la compañía, el tiempo libre y 

por sus actividades, también por sus docentes y la recocha. 

 

Incidencia del aspecto sociocultural en el aprendizaje significativo para el 

desarrollo humano integral 

Teniendo en cuenta el concepto del autor Campos (2008), el aspecto social es 

considerado como aquel en el cual se construyen redes de relaciones a partir de la interacción 

de uno o más sujetos. Acorde a esto, se puede decir que uno de los factores que definen casi 

que en su totalidad a la sociedad es la cultura, viéndose esta como el conjunto de tradiciones 

y de estilos de vida de una comunidad. En el entorno educativo es trascendental la vida en 

comunidad, donde los niños y los jóvenes conviven. En los procesos sociales se expresan las 

conductas de los niños las cuales se construyen y se canalizan por medio de la relación que 

tiene el infante con los demás sujetos, en el caso del acto pedagógico alumno - alumno y 

alumno – docente (Vygotsky, 1997. Entre mejor sea el proceso de socialización mejor será 

el aprendizaje significativo en el acto pedagógico. Por otro lado, explica como un proceso 

sociocultural genera en el sujeto el desarrollo de los procesos mentales superiores, que se ven 

reflejados en la conducta. Es decir, estas conductas se construyen y se canalizan por medio 

de las relaciones que el sujeto tiene con el adulto y en este caso con el docente. Esta 

mediación es la que se conoce como Zona de Desarrollo Próximo que es: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. (Vygotsky 1978, p. 133)   

Para lograr que las ideas o conceptos se transformen en aprendizaje significativo se 

necesita organizar la información de forma jerárquica en la estructura cognitiva, iniciando 

con un proceso de adquisición del conocimiento que son los nuevos significados que antes 

no tenía el sujeto  y/o no lograba comprender, el proceso de asimilación de ideas nuevas y 

aprendidas de forma significativa que se logra cuando el sujeto relaciona la información de 

significados nuevos con otros que posee previamente.  En última instancia ocurre el procesos 



de retención donde se da el aprendizaje significativo haciendo uso de conocimientos en la 

memoria a largo plazo, con información almacenada y la capacidad del individuo para 

reproducirla en el momento en que la necesite. Este proceso es aprendizaje significativo,  

teniendo en cuenta que se da “aprendizaje representacional, aprendizaje de conceptos y 

aprendizaje significativo de proposiciones verbales” (Ausubel, 2002, p.26).  

 

El desarrollo humano integral implica procesos a nivel interno y externo de la 

persona,  los procesos internos corresponden al desarrollo de la personalidad, desarrollo 

cognitivo, socioemocional y lingüístico. Los procesos externos se refieren al entramado de 

circunstancias en trayecto de tiempo vital y en ámbitos como el familiar, social y laboral, 

entre otros (Moleiro, Otero y Nieves, 2007). 

El desarrollo humano integral implica el desarrollo no sólo de conocimientos, 

también de habilidades y capacidades que construye cada individuo con los constructos 

culturales adquiridos en comunidad y en concordancia con la formación recibida en la familia 

y en la escuela (Flórez, 2004 & Molerio, Otero y Nieves, 2007).  La escuela actúa como un 

espacio de interacción y de adaptación de aprendizajes del sujeto mediante las relaciones e 

interacciones significativas (positivas y negativas), donde se desarrollan capacidades de 

comunicación, se adquieren reglas, normas,  valores y principios que regulan la forma de 

actuar, de sentir, de aceptar, de cooperar (Valderrama, 2018),  todo ello orientado mediante 

actos pedagógicos con el propósito de fortalecer los conocimientos, valores y principios que 

permitan una sana convivencia escolar con el compromiso de aportar en la formación integral 

de un sujeto social que se prepara para la vida en sociedad. 

Metodología 



Teniendo en cuenta la naturaleza del problema de investigación el cual se basa en 

problemáticas del aspecto sociocultural que afecta la sana convivencia y por ende el 

desarrollo humano integral de los treinta y cinco estudiantes del grado ocho uno, niño(a)s en 

edades entre los 12 y los 17 años pertenecientes a la Institución Educativa, que fueron 

tomados como muestra por conveniencia de una población de cinco grados octavos 

equivalentes a doscientos veintitrés alumnos, este trabajo se enmarcó dentro de un estudio 

mixto ya que permitió integrar dentro de una misma investigación instrumentos cualitativos 

y cuantitativos con el fin de brindar mayor comprensión sobre el objeto de estudio “Aspecto 

que, en el caso de los diseños mixtos, puede ser una fuente de explicación a su surgimiento 

y al reiterado uso en ciencias que tienen relación directa con los comportamientos sociales” 

(Pereira, 2011, p. 20).  Así mismo, se aclara que el tipo de estudio mixto es secuencial debido 

a la división que se realiza por fases en la cual primero se aborda un enfoque y 

consecutivamente el otro, aclarando que cada etapa fortalece la anterior (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). Es necesario mencionar que, aunque se tiene como base el 

diseño de Creswell se crea un diseño emergente debido a la naturaleza del problema, 

adaptando este a cuatro momentos: Durante la primera fase el enfoque cualitativo se abordó 

para realizar el diagnóstico del problema; seguido a esto una segunda fase cuantitativa se 

realizó en un único momento como diagnóstico por medio de una encuesta que pretendía 

conocer más a fondo los  aspectos sociales y culturales de los alumnos, por consiguiente en 

una tercera fase se hizo uso de instrumentos cualitativos como el diario de campo y la 

entrevista durante y después de la intervención; para finalizar la cuarta fase de este proyecto 

se enfatizó en el análisis. 

 

Estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo  

 

 Estrategia didáctica: Creciendo socioculturalmente

  

                        Grado: 8-1                                                                Duración 

aproximada: 8 semanas – 16 sesiones 



Competencias de la Unidad didáctica Secuencia de sesiones Estrategias 

didácticas 

 

 

 

 

Construyo relaciones pacíficas que 

contribuyan a la convivencia escolar y en la 

comunidad. 

 

Identifico y supero emociones, como el 

resentimiento y el odio, para poder perdonar y 

reconciliarme con quienes he tenido 

conflictos. 

 

Argumento y debato dilemas relacionados con 

Exclusión y reconozco los mejores 

argumentos, así no coincidan con los míos. 

 

Comprendo el significado y la importancia de 

vivir en una nación multiétnica y pluricultural. 

 

Sesión 1 ¿Qué es el colegaje?  Juego 

cooperativo 

Sesión 2 - Reconociendo la 

intimidación escolar  

Origami 

Sesiones 3 y 4 - Creando 

compromisos 

Escritura 

Sesión 5 - Identidad Juego 

Tradicional 

Sesión 6 - Sentido de 

pertenencia 

Conversatorios 

Sesión 7 y 8 - Creando 

normas sociales  

Escritura 

Sesión 9 - Estrategias  Juego 

cooperativo 

Sesión 10 - Piensa rápido  Juego 

cooperativo 

Sesión 11 - Ahora soy el líder Juego 

cooperativo 

Sesión 12 - Plasmándolo en 

papel  

Escritura 

Sesión 13 - Redes culturales  Red semántica 



Sesión 14 - La pirámide  Juego 

Sesión 15 - Se-Hablemos 

sobre sexualidad 

Mesa redonda 

Sesión 16 Cerrando y 

evaluando la experiencia de 

la estrategia didáctica 

Conversatorio 

 

Metodología: 

• Métodos constructivistas basados en la resolución de problemas, el descubrimiento 

guiado y la asignación de tareas; buscan que las personas formen o construyan gran 

parte de lo que aprenden y comprenden Schunk (2012). Además, un supuesto del 

modelo constructivista afirma que los profesores deben estructurar situaciones en 

los que los estudiantes sean sujetos activos con el contenido a través de la 

manipulación de los materiales y la interacción social. (pág. 231) 

- Aprendizaje basado en problemas: para Schunk (2012), es un método de 

aprendizaje efectivo involucrando al propio estudiante en su aprendizaje, este 

tipo de aprendizaje requiere que los alumnos piensen de forma creativa y 

manejen su propio conocimiento. Afirma entonces que “Cuando los alumnos 

trabajan en grupos también pueden mejorar sus habilidades de aprendizaje 

cooperativo.” (pág. 64) 

- Aprendizaje por descubrimiento: “Aprendizaje por descubrimiento Tipo de 

razonamiento inductivo en que se obtiene conocimiento mediante el 

planteamiento y la prueba de hipótesis a través de experiencias prácticas.” (pág. 

489) 

• Trabajo cooperativo: Por cierto, Amparo Fernández March en su tesis (Nuevas 

metodologias docentes) comenta que aquellos métodos de enseñanza que están 

centrados especialmente sobre el estudiante parecen ser más formativos, generando 

aprendizajes significativos los cuales favorecen la memorización y una mejor 

transferencia de aprendizajes que los métodos en los cuales el papel del profesor es 

más activo.  

Así mismo, afirma que dentro de los principios del aprendizaje cooperativo se 

encuentra el proceso activo y constructivo los cuales dependen de un escenario 

social con dimensiones tanto afectivas como subjetivas y todos los sujetos que 

intervienen son en su totalidad diferentes. Dicho aprendizaje favorece las 



relaciones sociales y las interacciones entre los actores del aula; además, fomenta 

la motivación, creatividad, y autonomía en los alumnos.  

• Aprendizaje experiencial, la cual según Díaz (2003) destaca la importancia de la 

práctica dentro del contexto para el aprendizaje reconociendo este último como un 

proceso de en culturalización afirmando que es allí donde los estudiantes “se 

integran a una comunidad o cultura de prácticas sociales.” Así mismo, la cognición 

situada se refiere a que todos aquellos procesos cognitivos están situados y localizados 

en contextos físicos y sociales que incluyen las relaciones entre sujetos y los ambientes 

o situaciones. Anderson, Reder y Simon, 1996; Cobb y Bowers, 1999; Greeno, 1989) 

citado por Schunk  (2012). 

• Andamiaje: Situación de interacción entre un sujeto novato y otro más experimentado 

(Pinaya Flores, 2005). Es decir que un sujeto mayor capacitado brindara ayudas y 

orientaciones a uno principiante, entendiendo estas ayudas como andamios.  

• Desarrollo próximo: Definido por Vygotsky como la distancia entre el nivel de 

competencia de un sujeto y el nivel de competencia que puede lograr con la ayuda del 

otro. (Villalón, 2008) 

• Interacción social: “Aquellas actividades que se realizan de forma compartida 

permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 

comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.” (Regader, 

s.f., pág. 1) 

Evaluación:  

Según su función y finalidad la evaluación es formativa. Como la define Díaz (2002) es 

aquella que acompaña el proceso de enseñanza aprendizaje y se realiza con el fin de regular 

dicho proceso para así adaptar y ajustar las condiciones pedagógicas y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Según el tiempo la evaluación es Continua o procesual ya que se aplica constantemente 

durante todos los procesos de formación para así poder tomar decisiones inmediatas en el 

momento necesario.  

Según el tipo de dato: Cualitativa  

Instrumentos de investigación:  

Diario de campo y Entrevista 

Fuente: las autoras  

 

 

 



Resultados 

 

se presenta la descripción de los resultados cuantitativos por medio de la tabulación 

de la encuesta y posteriormente los resultados cualitativos en el cual se utilizó como 

instrumento el diario de campo y la entrevista. 

 

Aspecto Social 

 

Con respecto a lo que más les gusta a los estudiantes es entablar una conversación 

con otra persona, por tendencia 8 respuestas afirman que por la atención que le prestan y 6 

por lo divertido que puede llegar a ser; esto se puede asociar a la pregunta sobre los diálogos 

en grupo a lo cual el 88% de los estudiantes respondieron que si lo han entablado mientras 

que el 12% restante afirman que No. Las mayores tendencias fueron por medio de trabajos 

grupales con 16 respuestas, y 8 respuestas por diálogos con amigos. De acuerdo con los 

diarios de campo sí existían lazos de amistad pero no entre todos los alumnos ya que fueron 

evidentes los grupos sociales (código perteneciente a la categoría relaciones sociales) que 

existían y la mayoría solo compartían experiencias entre estos mismos grupos o como el 

docente lo asegura en la entrevista en “islas”, salvo cuando realizaban actividades académicas 

en donde sí establecen un dialogo permanente aunque se puede interpretar como la relación 

entre alumnos en busca de un estímulo académico, es decir, que aunque entre algunos sujetos 

existe empatía y las relaciones se forman voluntariamente, muchas veces se ven forzados a 

compartir con personas que no son de su gusto respetando el dispositivo de control y como 

lo afirma Perrusquía Reséndiz, (2010) “En la práctica educativa actual se percibe a los 

premios y castigos como dos acciones de estructura distinta, cuyo propósito es satisfacer 

necesidades de aprendizaje diferentes, sin embargo, no es así; ambas son formas externas de 

imponer, condicionar y manipular el proceder del estudiante ante el proceso de aprender” 

(pág. 2) 

Concordando con esto, durante la intervención no se impuso el compartir con el otro 

como una obligación ya que se esperaba que la empatía se formara progresivamente pero 

teniendo en cuenta que no había ningún estímulo ni motivación aparte del aprendizaje y 



mejorar las relaciones sociales, los alumnos en muchas ocasiones no realizaron la actividad 

para no compartir con los demás.  

En la pregunta referente a los vínculos permanentes entre los alumnos la cual refuerza 

el párrafo anterior, el 77% afirma que si tienen vínculos mientras que el 23% dijo que No. 11 

respuestas afirman que sí existen por la amistad que tienen, 9 por ser compañeros de clase, 5 

por tareas. Aunque es notable que el sí posee el mayor porcentaje, esto no se pudo evidenciar 

durante la intervención, por el contrario, fue notable asociar las malas relaciones entre 

compañeros (código de la categoría malas relaciones), el cual se hace característico por el 

número de relatos que presentan en los diarios de campo.  

Estas malas relaciones se observan por ejemplo al no poder culminar una actividad 

porque existen diferencias en pensamiento, por los diferentes niveles de interés al participar 

en clase, o por el hecho de no compartir el mismo espacio con otras personas. Así mismo lo 

asegura el docente director de grupo durante la entrevista, donde afirma que muchas de estas 

malas relaciones entre compañeros y el déficit académico se deben a fallas en la formación 

del hogar y la falta de afecto en el mismo. De acuerdo con lo anterior se puede deducir que 

el entorno familiar y las relaciones que los alumnos tengan con agentes externos, influyen de 

una forma u otra dentro de su convivencia en el aula en la cual pasan la mayoría de su tiempo. 

Un ejemplo de esto pueden ser los malos tratos dentro del hogar, el exceso de libertad, la 

madurez sexual, las relaciones amistosas, el contexto en el que vive, etc. Como lo afirma 

Galante (2016) existen factores externos e internos que alteran el ambiente escolar como lo 

son los factores internos relacionados con la personalidad del sujeto como el autoestima, la 

autorregulación, el manejo de las emociones y factores externos como lo son las 

circunstancias familiares, dentro de los cuales se encuentran los vínculos afectivos, los 

modelos parentales, el estado parental de los padres, y las circunstancias socioeconómicas. 

Por ultimo dentro de los factores escolares se encuentran las relaciones de poder en el aula, 

las expectativas y reglas, la planeación del docente y experiencias de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta los factores internos como la Institución, al preguntar sobre lo 

que les agrada de allí, 9 respuestas dicen que las actividades, 7 las buenas compañías, y 4 el 

tiempo libre y la recocha. Por el contrario, al preguntar lo que no les gustan 5 de las respuestas 

obtenidas como mayores tendencias afirman que no les gusta nada, otras 5 respuestas dicen 



que no les gusta el mal comportamiento que se presenta en el colegio, y 5 respuestas indican 

que se presentan muchas peleas. 

De acuerdo con lo anterior, se incluyen factores internos como la exclusión, 

intimidación, y el maltrato verbal (todos los códigos pertenecientes a la categoría 

manifestaciones de violencia) que se presenciaron durante la intervención y hacen parte de 

las malas relaciones. Al interpretar esto se puede decir que algunos alumnos no tienen claro 

el concepto de violencia y sus diferentes manifestaciones (Rivera Nieves, 2011) acciones 

como comentarios sobre otros compañeros, no integrar un compañero por tener diferentes 

habilidades físicas, cognitivas o distintas formas de pensar, reírse por apariencias físicas; 

causan aislamientos, depresión, emociones reprimidas entre otras, y por ende malas 

relaciones sociales a corto y largo plazo. Esto sin duda alguna no afecta solo su entorno 

sociocultural sino también su rendimiento académico, un sujeto que no se sienta a gusto en 

su entorno, no se desarrolla de forma integral. Es por esto que Trucco & Inostroza (2017) 

afirma:  

Además, diversos estudios han demostrado que ambientes violentos afectan negativamente 

los procesos de aprendizaje de niñas y niños en la escuela. Lo más importante es que este tipo de 

ambientes vulneran la oportunidad de contar con un espacio escolar protegido, cuyo propósito 

esencial es formar a personas íntegras, capaces de participar como ciudadanos en sociedades 

democráticas y abordar los conflictos de manera pacífica. (pág. 48) 

Un aspecto que también se encuentra relevante es el de la resolución de conflictos, de 

acuerdo con esto el 72% afirma que toma en cuenta las opiniones de los demás en un 

momento conflictivo, mientras que un 28% no lo hace. Teniendo en cuenta los diarios de 

campo, no se registró ningún altercado durante las clases, por el contrario, durante algunas 

actividades varios alumnos mantenían una frecuente comunicación para resolver una tarea o 

para emprender la búsqueda de estrategias, favoreciendo con esto el cumplimiento del 

objetivo. Esto se evidencia en el diario de campo 1 “en ciertas ocasiones si utilizaban el 

dialogo y volvían al juego y trataban de formar una estrategia para alcanzar el objetivo”, 

Diario de campo 7 “Los alumnos en algunos momentos mejoraron su comunicación para 

llegar a una estrategia, pero aún falta fortalecer esa parte” y en el diario de campo 13 “les 

costaba trabajar en equipo, pero en un momento todos se pusieron de acuerdo y avanzaron 

más en el objetivo a alcanzar, utilizando más el dialogo y la entrega de roles que tenían que 

hacer para poder cumplir el objetivo”.  



 

Esto quiere decir que, aunque las relaciones entre iguales no son las esperadas dentro 

de un aula de clase, en el momento de tomar una decisión conveniente con respecto al tema 

que desean resolver si tienden a razonar y a escuchar las ideas de los demás, logrando cumplir 

las metas.  

 

Con respecto a la pregunta referente a compartir experiencias positivas o negativas 

con el otro, los alumnos afirman con 10 respuestas que, si lo hacen por la confianza, 6 porque 

se sienten escuchados y 5 porque les permite reflexionar. Teniendo en cuenta los diarios de 

campo, debido a las distancias que existen entre los grupos sociales, se percibe que aquellas 

experiencias compartidas las realizan solo con una minoría, es decir con alumnos más 

allegados o a los que se les consideran amigos. También es importante mencionar que las 

experiencias que se toman como “secretos” solo son contados a uno pocos, esto se puede 

evidenciar con el relato del docente durante la entrevista “entonces ellos se acercan y 

preguntan cosas, les da curiosidad y a veces le cuentan cosas y pues uno tiene que aprender 

a manejar eso muy bien porque de todas maneras el niño está teniendo confianza o la niña, y 

a veces si digamos le cuenta un secretico, uno también tiene que hacerle valorar que uno le 

guarde el  secreto pero uno no le alcahuetea el secreto” también se puede corroborar en el 

diario de campo 16 en donde: “una estudiante se acerca a la orientadoras y pregunta si es 

verdad que habían difundido información acerca de que ella se encontraba en embarazo, ya 

que solo le había contado a su mejor amiga y otras compañeras lo habían comentado en el 

salón”. 

 

Con respecto a la práctica de actividades deportivas, el 85% si las realizan mientras 

que el 15% restante no lo hacen. De acuerdo con estas cifras, 19 respuestas afirman que 

prefieren los deportes individuales ya que no quieren llevar con ellos la responsabilidad del 

equipo, por otra parte 12 comentan que prefieren las actividades en conjunto ya que crean 

lazos de amistad y compañerismo. Este 25% concuerda con lo que se observó en el diario de 

campo, durante la intervención se pudo manifestar por parte de algunos alumnos no había la 

suficiente disposición (código categoría acciones y conductas) “Algunos estudiantes que no 

querían realizar la actividad (13 estudiantes) manifestaron que no les gusta nada que tenga 



que ver con ejercicio, juegos o educación física y que por eso prefieren estar sentadas” 

Diario de campo 13. 

Es por esto que en algunas actividades ciertos alumnos no participaban de forma 

activa, ya que no le gusta realizar tareas que tengan que ver con movimiento o esfuerzos 

físicos y teniendo en cuenta que la principal estrategia didáctica que se trabajó fue el juego, 

los alumnos no cumplían los objetivos. 

 

Aspecto cultural  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las normas culturales de conducta femenina y 

masculina que se reconocen como normales o socialmente aceptables, se encuentra el caso 

de una alumna que sufre de hostigamientos referentes a su expresión de género y sus 

preferencias y aunque durante la intervención no se hizo notable, si se hizo presente en las 

paredes del aula de clase donde está escrito la frase “X es lesbiana”. En el diario de campo 

16 se evidencia como la alumna en la clase sobre sexualidad se apropia y explica a muchos 

de sus compañeros términos propios del tema. Al finalizar la clase pide la vocería y 

manifiesta que “tiene orientación sexual diferente y que se considera lesbiana, de igual 

forma afirma que en ese preciso momento está pasando por una  ruptura amorosa con otra 

estudiante de la institución y que se siente bien y con un peso menos al poder compartirlo y 

expresarlo con tanta libertad a sus compañeros” además de esto comenta lo siguiente: “ya 

me siento más libre y súper bien , nunca lo había dicho así ni contado de esta forma, es la 

primera vez”. De igual forma fueron varios el comentario que se hicieron acerca de otros 

compañeros sobre su orientación sexual.  

 

Lo anterior se puede interpretar como la intimidación hacia personas que no se han 

declarado homosexuales, las cuales son las que sufren más hostigamiento que las que ya lo 

han hecho lo que causa que dichos sujetos se acomplejen y en muchas ocasiones lo nieguen 

y tomen las mismas actitudes de sus agresores para opacar lo que se piensa y acabar con los 

comentarios. Platero Méndez citado por Martínez Rodríguez (2017), considera que el acoso 

escolar homofóbico tiene algunos elementos específicos con respecto a otros tipos de 

violencia, entre ellos está el silencio ante agresiones, la ausencia de apoyo familiar y: 



El contagio del estigma que padecen lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y quienes 

les apoyan y les impide que los y las adolescentes se muestren abiertamente en contra de 

comportamientos homofóbicos, y la normalización de la homofobia , que provoca una 

interiorización negativa del auto concepto. (pág. 77) 

 

Con respecto a la religión, hay un alumno que tiene muy marcado su catolicismo y 

por ende ha tenido discusiones con algunos de sus compañeros y directivos. Durante la sesión 

15 se trató el tema de la sexualidad para conocer las diferentes opiniones de los alumnos, al 

finalizar la clase “un estudiante se acerca a las investigadoras y manifiesta inconformidad 

con el tema tratado, ya que no le parece que se esté en capacidad ni sea un tema adecuado 

para darla en un salón de clase”. El fin de la actividad era poder reflexionar de forma 

significativa acerca del tema de exclusión hacia personas con diferentes gustos e ideologías, 

dicho estudiante no estaba a gusto y también entra en discusión con la alumna que afirma ser 

homosexual.  

 

A raíz de esto, teniendo en cuenta experiencias contadas por sus propios compañeros, 

este adolescente no acepta temas que se opongan a la biblia, como es el caso de la adopción 

por parte de padres del mismo sexo, el sexo a temprana edad, entre otras. Esto se puede 

entender como fallas en la formación del hogar (código perteneciente a acciones y conductas) 

y no por el hecho de ser creyente sino por no aceptar los estilos de vida de otras personas, y 

aun así aunque no esté de acuerdo todas las personas son y piensan diferente y se considera 

que si no se le hace mal a otra persona no hay porque rechazarla. El docente director de grupo 

durante la entrevista expresa que “sin embargo yo pienso que la parte espiritual entendiendo 

muy bien que la parte espiritual uno puede ser una persona normal, digámoslo así o  ser 

bien espiritual sin necesidad de ser sacerdote” refiriéndose a este alumno además afirma 

“también había mucha violencia tanto de él, porque es muy radical en su pensamiento de 

iglesia, como de otros hacia él, de ambas partes”  

  

Por otra parte, durante la sesión de clase número 14, se pudo evidenciar que, aunque 

en la encuesta el 50% responde que si leen mientras que el otro 50% no lo hacen; la mayoría 

de estudiantes durante las actividades de escritura no demostraron conocer la redacción de 

forma correcta de términos muy comunes en la contexto escolar, demostrando falencias en 



la ortografía. Esto se interpreta entonces como la falta de retención de conocimientos a largo 

plazo de una forma significativa, es decir que los alumnos que afirman leer constantemente 

lo hacen para cumplir con sus responsabilidades escolares, para retener información a corto 

plazo o realmente no leen constantemente. Es importante mencionar que la lectura es 

primordial para mejorar la escritura, estimula la capacidad de razonamiento, pensamiento 

crítico, comunicación interpersonal, etc. Por lo cual se tiene en cuenta que de acuerdo como 

sea el avance de la escritura y la lectura así mismo se interpreta el desarrollo de las 

civilizaciones (Linuesa, 2004)  

 

El análisis cualitativo se realizó a partir de la sistematización de la información de los 

diarios de campo en el software Atlas ti. 

  

Primera Categoría Acciones y conductas: Esta categoría emergente surge a partir 

del agrupamiento de trece códigos los cuales se asumieron como las conductas o acciones 

que tomaron los estudiantes al participar en la intervención y las que observó repetidamente 

el director de grupo, entre las conductas o acciones negativas están: poca atención de donde 

se derivan falta de colaboración, desinterés por la actividad, poca disponibilidad, comentarios 

sobre los compañeros, actividades interrumpidas, participación para eludir clase, uso de 

conceptos vulgares; entre las conductas o acciones positivas se encontraron: interés por el 

tema, manifestaciones de confianza, nuevas reflexiones, satisfacción al resolver una 

actividad, alumnos cooperativos. 

 

 



Fuente: las autoras 

 

Segunda Categoría relaciones sociales: Los tipos de relaciones sociales que se 

encontraron al realizar la intervención son de gran importancia para conocer si estos inciden 

en el proceso de un aprendizaje significativo.  Siendo que el tipo de interacción que se 

presenta durante la clase influye en el aprendizaje que se está adquiriendo, en esta categoría 

se encontraron nueve tipos de relaciones sociales utilizadas por los estudiantes, entre las 

relaciones sociales negativas se encuentran: fallas en la formación desde el hogar de donde 

se derivan,  falta de afecto en el hogar, presión social, grupos sociales aislados, indiferencia 

con compañeros, malas relaciones entre compañeros, ausencia de diálogo entre compañeros; 

entre las relaciones sociales positivas se encontró que algunos estudiantes desean tener 

buenas relaciones e integrarse y buscar estrategias para mejorarlas. 

 

Fuente: las autoras 

 

Tercera  Categoría Manifestaciones de violencia: En esta categoría se recopilaron 

cuatro códigos que fueron identificados como manifestaciones de violencia durante la 

intervención. El termino violencia es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS 



,2014) como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”(p.3).  Entre estas acciones de violencia se encuentran: violencia escolar de 

donde se derivan, intimidación, uso de conceptos vulgares, actos de intolerancia y exclusión. 

 

Fuente: las autoras 

 

Discusión 

 

Comparando los resultados cuantitativos de este estudio con la revisión de 

antecedentes  pertinentes para la investigación, se observa que en la categoría del aspecto 

social en la institución educativa  persisten  las malas relaciones entre compañeros de curso 

e institución, con porcentajes menores (12%, 23% y 42%); situación similar se observa en 

los resultados encontrados por el autor Barón Pinilla (2008) quién muestra en su trabajo 

investigativo que los estudiantes en sus relaciones sociales vivencian agresiones, violencia 

escolar y familiar, maltrato  verbal o físico entre pares o familiares afectando la sana 

convivencia a nivel institucional.  Por el contrario en los resultados de la investigación de  

Arias Sandoval (2009) los estudiantes intervenidos consideran agradable las interacciones 



entre pares y docentes, trasmitidas a través de acciones y prácticas resaltando el beneficio 

que éstas aportan a la cultura escolar reflejo de los intereses sociales.  Resultados 

corroborados en la institución educativa oficial donde existen porcentajes altos (88%, 77% y 

57%) de los estudiantes que se esfuerzan por entablar adecuadas relaciones sociales buscando 

espacios de sano esparcimiento que  las propicien.  Con relación a estos resultados las autoras 

Norambuena y Mancilla (2005) expresan que “la cultura y la historia local, los valores y las 

actitudes culturales, las relaciones humanas y el crecimiento personal, la sexualidad y la 

efectividad” (p.221) permiten que los jóvenes se integren a la cultura reforzando la identidad 

personal para que no solo se formen en lo teórico dentro del aula sino también para la vida 

en comunidad.  Cabe resaltar sobre este particular el aporte que realizan los autores Abós, 

Torres y Fuguet (2017) quiénes concluyen en su investigación que el trabajo en grupo o el 

trabajo cooperativo motivan a los estudiantes a realizar las tareas y les ayuda a reconocer el 

logro por el esfuerzo en el otro. 

 

De igual manera en los resultados para la categoría del aspecto cultural se observa 

que en la institución educativa objeto de estudio,  el 3% de los estudiantes dan un valor 

importante a las prácticas religiosas como un mecanismo que aporta en la construcción de lo 

sociocultural dentro y fuera del aula de clase.  Es así que se encuentran similares resultados 

en la investigación de las autoras Barrios y Frías (2015) quiénes muestran que el desarrollo 

positivo de los jóvenes tiene un efecto directo en el promedio escolar lo cual significa que 

cuanto más auto-determinado, auto-eficaz, auto-regulado y espiritual sea un joven tendrá 

mayores posibilidades de involucrarse pro-socialmente con compañeros y maestros siendo 

que se les atribuye a éstos una identidad positiva y una habilidad cognitiva para favorecer 

estos dos aspectos (cognitivo y pro-social). 

Dentro del proceso sociocultural propuesto por la autora Cachupud Morocho (2018) 

se da una gran relevancia al lugar de procedencia de un individuo haciendo parte de la 

construcción de  identidad cultural unificadora, es decir que la noción de sentido de 

pertenencia y arraigo con un lugar, una comunidad, una cultura y sus costumbres; permite al 

estudiante el desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de sus capacidades y recursos 

humanos para potencializar las habilidades sociales, perfeccionarse, realizarse como 

individuo y lograr la aceptación social; es así que la mediación del docente contribuye en 



gran manera al reconocimiento y la valoración que el estudiante hace de su lugar de origen, 

sus tradiciones y costumbres.  Con relación a los resultados en la institución educativa, 

muestran que el 77% de los estudiantes acepta sin avergonzarse su lugar de procedencia; lo 

anterior coincide con la investigación propuesta por Rengifo-Macías y Morales-Intriago 

(2019) donde los datos revelan que el 67% de los encuestados muestran una satisfactoria 

aceptación social concluyendo que el modelo de intervención propuesto por estas autoras 

tiene un impacto favorable en la toma de decisiones para intervenir ante conductas 

inadecuadas que presentan los adolescentes. 

A continuación se muestran lo resultados cualitativos para la primera categoría 

emergente denominada acciones y conductas negativas y positivas, se obtiene que entre las 

conductas o acciones negativas más relevantes que inciden en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes previo al proceso de observación está el desinterés por las actividades, siendo 

esta conducta un factor primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  En este sentido 

Ausubel (2002) expresa que es necesario que los alumnos cumplan ciertos requisitos dentro 

de los cuales se encuentra tener una actitud participativa y una disposición o actitud positiva 

para realizar las actividades escolares.  Lo anterior se puede corroborar en los relatos de la 

entrevista a uno de los estudiantes: “La mayoría siempre ayudaba en las actividades pero los 

más indisciplinados siempre se aislaban o hacían indisciplina y no estaba bien porque los 

demás si queríamos hacer la actividad.” (entrevista 1) 

Del desinterés por las actividades se derivan otras acciones y conductas que fueron 

observadas y registradas en los diarios de campo al momento de intervenir al grupo de 

participantes las cuales inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje como son: la poca 

atención, la poca disponibilidad y la falta de colaboración.  Sobre este particular Aguilar et 

al. (2015) mencionan que entre los problemas más frecuentes entre los adolescentes escolares 

está el desinterés por participar en actividades en conjunto llevando esto a la reducción de 

interacciones sociales lo cual afecta considerablemente su forma de vida.  Lo anterior quedó 

registrado en el diario de campo 3: “Al momento de dar instrucciones para realizar la 

actividad de manualidades se vió constantemente interrumpida por la falta de atención por 

parte de la mayoría de estudiantes.”   

Así mismo las actividades son interrumpidas por disrupción en el aula que a su vez 

acarrea conductas negativas en los estudiantes dejando entrever comentarios ofensivos hacia 



los compañeros de curso, participación para eludir clase (la mayoría de estudiantes se unen 

para no participar en una actividad determinada) y uso de conceptos vulgares. Para 

Melendrez Quezada (2018) este tipo de situaciones se prestan para proferir agresiones 

psicológicas, marcadas por el rechazo, la ridiculización los chismes y rumores y todo aquello 

que afecte el autoestima, seguridad y autoafirmación de los estudiantes; cuando existen este 

tipo de conductas se altera la convivencia y por ende la continuidad general de la clase.  

Durante las actividades propuestas para el curso se resalta el siguiente comentario de un 

estudiante “También, varios estudiantes comentaron que uno de sus compañeros era gay, 

pero que él no lo aceptaba públicamente y como rechazo a la pregunta sobre el tema 

responde con “qué asco, no” pero que él ya ha manifestado que si es gay a ciertos amigos 

más cercanos, y expresa que le gusta otro estudiante de la Institución” Diario de campo 16 

 

Continuando con la categoría emergente acciones y conductas positivas, es relevante 

destacar el interés por los temas de su preferencia, esta acción derivó conductas positivas en 

ellos, siendo que, se generaron nuevas reflexiones, donde el estudiante se vuelve participativo 

y propositivo fomentando la cooperación entre el grupo de aula; se evidenciaron 

manifestaciones de confianza y satisfacción al resolver una actividad.   Así se puede apreciar 

en una de las observaciones registradas en el diario de campo 1: “Se evidenció que los 

estudiantes estaban atentos a las instrucciones que se brindaron, pero preguntaban si podían 

hacerles pequeñas modificaciones al juego.”  En efecto la motivación en los estudiantes 

frente a un tema permite adquirir nuevos conocimientos y mejorar las relaciones 

interpersonales en el aula (García Legazpe, 2008); el aprendizaje se da mejor en relación con 

los demás, fomentando el aprendizaje significativo (Vygotsky 1997).    Del mismo modo 

Álvarez Pacheco (2017) sostiene que es necesario tener una actitud positiva y propositiva 

para adquirir el aprendizaje, esto se puede movilizar diseñando actividades que le permitan 

al estudiante cooperar con otros para maximizar su aprendizaje, asumir responsabilidades y 

fomentar las relaciones interpersonales para alcanzar metas conjuntas.  

Continuando con la segunda categoría emergente denominada relaciones sociales, se  

obtiene entre los resultados más relevantes:  fallas en el hogar, desencadenando otras 

situaciones que afectan las acciones y conductas de los estudiantes, en este orden de ideas se 

evidenció en el diálogo de los participantes la falta de afecto, la ausencia de diálogo y fallas 



en la formación dentro del  hogar; estas situaciones a su vez generaron grupos sociales 

aislados, indiferencia con compañeros y presión social.  Lo anterior se resume en la respuesta 

a la entrevista de un estudiante: “La mayoría de mis compañeros son de familias 

disfuncionales, entonces digamos que se pelean en la casa o sus papas los tratan mal y vienen 

al salón a tratar mal a las personas y a no convivir y pues eso afecta la relación entre 

nosotros.”  En esta perspectiva es importante tener en cuenta lo expresado por Barca, Porto, 

Brenlla, Moran y Barca (2016) quienes consideran muy relevante dentro del desarrollo de  la 

interacción social, el nivel de compromiso y participación de los familiares en el proceso 

educativo del adolescente, así mismo, el nivel de expectativa que tienen los padres en cuanto 

al aprendizaje que adquieren los hijos y la confianza que depositan en los mismos 

potencializando sus habilidades y capacidades. 

Finalizando con la tercera categoría emergente denominada violencia escolar, se 

observa en los estudiantes acciones y conductas de intimidación, uso de conceptos vulgares, 

actos de intolerancia y exclusión dentro del aula de clase.  Dentro de este marco de ideas 

resulta relevante las respuestas a la entrevista realizada a un docente quién expresó lo 

siguiente: “Hay un niño por ejemplo que aunque siga en el grupo él no se siente ahí en el 

grupo y quiere estar en otro grupo; también había mucha violencia tanto de él, porque es 

muy radical en su pensamiento de iglesia, como de otros hacia él, de ambas partes”; “En el 

grupo si habían unas violencias verbales, gestuales muy fuertes.”  Es conveniente anotar que 

la violencia y la agresión van de la mano, han sido aceptadas como un mecanismo de control 

de las personas que ostentan el dominio de un grupo social y que de una forma u otra ese 

poder ha sido justificado (Calabrese, 1997). 

 

Conclusiones 

 

Según los resultados encontrados, se concluye que se describieron los procesos 

socioculturales de los estudiantes del grado octavo, evidenciando falencias en las relaciones 

sociales y en las conductas dentro del contexto escolar y familiar. Se evidenció que una de 

las causas que dificulta el logro de un  aprendizaje significativo es nivel cultural y las 

condiciones sociales del entorno familiar y su falta de acompañamiento, seguimiento  y 

control con respecto a los compromisos escolares. 



Se aplicó una estrategia didáctica basada en el aprendizaje significativo con el 

propósito de aportar al desarrollo de los procesos socioculturales del desarrollo humano de 

los estudiantes de grado octavo, se logró el propósito con los estudiantes que cuentan con 

condiciones familiares favorables como son estabilidad de ingresos para satisfacer 

necesidades básicas y sobre todo apoyo y acompañamiento, pero los estudiantes que no 

cuentan con ello las relaciones sociales y culturales no se mejoraron, por lo tanto, no se 

evidenció una gran mejoría en la totalidad del grupo. 
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COLOMBIA SE LEE EN VOZ ALTA: UNA APUESTA POR LA VISIBILIZACIÓN 

DE LOS APORTES DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS 

A LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL 
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Resumen 

El presente documento da cuenta de cómo nace “Colombia se lee en voz alta”, cuál 

ha sido su trayectoria y cuáles son sus prospectivas. Se establece un relato cronológico de las 

actividades que se han desarrollado desde el proyecto, y la metodología que estas emplean. 

Así, este texto se articula a partir de las tres líneas de acción del proyecto a saber, la Maleta 

didáctica, la Lectura en voz alta y las Charlas entre Ekobios; con miras a consolidar un 

escenario de diálogo y socialización de experiencias pedagógicas y académicas, a través del 

conocimiento de aquellas literaturas que han sido poco incluidas y visibilizadas dentro del 

canon literario dominante.  

 

Palabras clave: Colombia se lee en voz alta; Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

(CEA); lectura en voz alta; maletas didácticas; charlas entre Ekobios.  

 

Colombia is read aloud: a commitment to the visibility of the contributions of ethnic 

communities to national construction. 

Abstract:  

This document gives an account of how “Colombia reads aloud” was born, what its trajectory 

has been and what its prospects are. A chronological account of the activities that have been 

developed since the project is established, and the methodology us. Thus, this text is 

articulated from the three lines of action of the project, namely, the Didactic Suitcase, the 

Reading aloud and the Talks between Ekobios; with a view to consolidating a scenario of 

dialogue and socialization of pedagogical and academic experiences, through the knowledge 

of those kinds of literature that have been little included and made visible within the dominant 

literary canon. 

 



Keywords: Colombia is read aloud; Chair of Afro-Colombian Studies (CEA); out 

loud reading; didactic suitcases; talks between Ekobios. 

 

     La Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA (Ministerio de Educación Nacional, 1993.)  

se pretende como una apuesta de reivindicación de los aportes que las comunidades negras 

han hecho a la construcción de la nación colombiana, al tiempo que pretende erradicar de la 

escuela vestigios de la época colonial como el racismo y la supuesta inferioridad epistémica 

del pueblo negro en Colombia. Sin embargo, la Cátedra pareciera estar anclada y reducida a 

un escenario meramente legislativo pues, a pesar de ser construida desde posiciones 

discursivas no hegemónicas, su implementación como apuesta curricular seria y sistemática 

a lo largo y ancho del país parece aún estar lejos. Esto evidencia dos aspectos a destacar: por 

un lado, visibilizar la CEA requiere de empoderamientos y nuevas representaciones de las 

comunidades étnicas del país, no solo desde las Instituciones de Educación Oficial y las 

mismas comunidades de sectores rurales o semiurbanos, sino desde sectores urbanos e 

instituciones educativas de carácter privado; y por otro, se hace evidente la necesidad de 

cambios en la forma de concebir el currículo, la necesidad de adaptaciones y progresiones, 

en últimas, de que la Cátedra tenga un espacio explícito en los planes de estudio.  

 

     Ante esta realidad de los escenarios educativos, y teniendo en cuenta que el aislamiento 

preventivo obligatorio impuesto por la pandemia del Covid 19, un grupo de personas 

convencidas de la posibilidad de visibilizar los aportes de la comunidad afrocolombiana y el 

valor de la discusión y reflexión en torno a prácticas pedagógicas y asuntos étnicos, 

decidieron agruparse bajo el nombre de Colombia se lee en voz alta. Con esto, a inicios del 

año 2021, la iniciativa les hace frente a los vacíos estructurales evidenciados en la ciudad de 

Buga en función de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Luego, 

con el pasar del tiempo, el Comité Coordinador se dio cuenta de que esos vacíos no estaban 

solo en esta municipalidad, sino que la vulneración era recurrente en otros lugares del país, 

y que, en innumerables casos, docentes y directivos no se tenía conocimiento de cómo 

dinamizarla. El Comité, luego de meses de experiencias y diálogos, concluye que la respuesta 

a cómo dinamizar la CEA es atreviéndose; no solo basta el conocimiento del marco legal, 

sino también es necesario entender que la reivindicación de los derechos no tiene excusa.  



 

      Esta iniciativa tiene un antecedente fundacional en el año 2020. Con motivo de la 

conmemoración del año Manuel Zapata Olivella decretado por el Ministerio de Cultura a 

través de la resolución 3222 de 2019 para “conmemorar su nacimiento, honrar su memoria y 

promover la divulgación de su vida y obra” (Cultura, 2020), este Comité se articuló bajo el 

nombre de “El Valle lee a Manuel”. Durante gran parte de dicho año, nos convocamos con 

el fin de compartir, desde diversos escenarios, la vida y obra del Maestro Manuel Zapata 

Olivella. Uno de estos espacios fue las lecturas en voz alta de obras como Levántate Mulato 

(Zapata Olivella, 1990), Chambacú, corral de negros (Zapata Olivella, 1990), las Fábulas de 

Tamalameque (Zapata Olivella, 1990), el Hombre Colombiano (Zapata Olivella, 1974) y 

Cuentos de Muerte y Libertad (Zapata Olivella, 1961). En consecuencia, y con miras a 

generar un repositorio de este material para que estuvieran disponibles a consultas 

posteriores, fueron divulgadas a través de podcast y de vídeos publicados en YouTube.  

 

     Por otra parte, el equipo coordinador de la iniciativa planeó la elaboración de contenidos 

didácticos construidos por docentes de diferentes instituciones educativas, tanto públicas 

como privadas de diferentes lugares del país, en las que se articularon varias áreas del 

conocimiento en función de las obras del escritor loriquero en los diferentes grados de 

escolaridad. algunas como guías y otras como secuencias o unidades didácticas1. De igual 

manera, la tercera estrategia fue la socialización de las experiencias pedagógicas que 

dinamizaron procesos en función de la obra de Manuel Zapata Olivella. Así nace “Manuel 

en la Escuela: Charla entre Ekobios”, un espacio en el que, desde el aprendizaje conjunto, 

partiendo del intercambio de hallazgos en el camino de la construcción del conocimiento, un 

viernes cada 15 días compartimos percepciones, impresiones, apuestas, limitaciones, 

estrategias y posibilidades de las obras del Zapata Olivella en la Escuela. Estas estrategias 

posibilitan que el Comité llegue a la conclusión de que el aprendizaje posibilita una 

                                                           
1 La diferencia entre estas radica en que las guías son documentos relativamente cortos y que corresponden a 

algunas actividades para un tiempo que corresponde a una o dos clases. Las secuencias o unidades didácticas, 

en palabras de la profesora Karen Puerchambud “abordan contenidos disciplinares de las asignaturas de 

lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, cátedra de paz, Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

(CEA), artística, entre otros, la cual, por su diseño, permite trabajar por grados usando como texto base algún 

texto literario”. (Puerchambud, 2021). 



construcción colectiva ante la cual nos convocamos compartiendo lo que ha sido la 

experiencia en cada escenario.  

 

      Luego del balance positivo del año2, el Comité decidió darle continuidad al proyecto 

durante el año 2021. Buscamos un nuevo nombre mediante una lluvia de ideas abierta en la 

que las personas que han contribuido a la iniciativa pudieran aportarnos en la construcción, 

en una propuesta que nos representara y a nuestros objetivos. Fue así como consolidó 

“Colombia se lee en voz alta”, desde donde se busca rescatar y valorizar lecturas de autores 

colombianos, y dinamizarlas dentro del contexto pedagógico. A su vez, este proyecto 

pretende fortalecer los lazos entre actores académicos, líderes y lideresas sociales, docentes 

y personas del común que están interesadas en acercarse a las experiencias étnicas que 

sostienen la realidad colombiana. 

 

      Nuestra prospectiva incluyó la dinamización de otras obras a través de las cuales dimos 

continuidad a nuestras líneas de acción. Así pues, comenzamos el año en curso con la lectura 

en voz alta y colectiva de “Vean vé, mis nanas negras” (Figueroa, 2011, octava edición) de 

Amalialú Posso Figueroa. Fue una experiencia completamente diferente a la que tuvimos con 

la obra de Manuel Zapata Olivella; Amalialú vive y participó en el ejercicio de manera activa. 

Ella leyó, participó de los encuentros, presentó a muchos de sus amigos, relató sus historias, 

sugirió en medio del proceso, compartió la emoción del Comité, y cobijó a los participantes 

de la lectura con su risa. Además, nos presentó el Chocó, su Chocó. Nos permitió entrar en 

él y entender que en este territorio hay unas formas de narrarnos distintas a las que usamos 

los habitantes de otros lugares de Colombia; que tenemos ritmos que nos muestran la 

geografía, las ciencias naturales, la denuncia social, la inmensidad del Atrato; y, ante todo, 

que las reglas de la gramática no son tan cuadriculadas, al contrario, son una licencia que nos 

permiten encontrarnos leyendo con el ritmo contao que, como lo dice Arnoldo Palacios, el 

Chocoñol de Amalia nos muestra. (Posso, 2021). 

 

                                                           
2 Aquí el consolidado del balance 

https://drive.google.com/file/d/1dTL8hzjjYANWCJnd4sN3GzVTtSxCboaS/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1dTL8hzjjYANWCJnd4sN3GzVTtSxCboaS/view?usp=sharing


      Luego de conocer la obra de Amalia, nos quedamos en el Chocó. En esta oportunidad 

abordamos la obra de Carlos Arturo Truque. Leímos sus cuentos completos a través de la 

compilación que el Ministerio de Cultura publicó en el año 2010 publicados en la página web 

de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Nos unimos a la conmemoración de su 

natalicio número 100, destacando su obra y la lectura que a través de ella hace de la realidad. 

En esta lectura participaron más 39 personas de diferentes lugares del país, entre quienes 

había estudiantes, docentes, abogados y madres con sus hijos (Ministerio de Cultura,2010). 

 

 Por su parte, el 5 de marzo iniciaron las Charlas entre Ekobios con la presentación del 

libro Derecho indígena colombiano, de los profesores Rigoberto Banguero Velasco y 

Elizabeth Correa Vidal. Las reflexiones se encausaron en la necesidad de revisión de las 

prácticas prehispánicas del derecho indígena. Así, el espacio propició la discusión de 

categorías como memoria y oralidad, enmarcadas dentro de documentos que soportan la 

historia de las comunidades indígenas en el país y su interpretación. Este espacio significó 

una importante contribución a nuestro objetivo de consolidar una mirada holística sobre la 

construcción de la otredad, en donde es necesario asumir como presupuesto la subjetividad 

y la elaboración constante de interpretaciones y significaciones que partan desde el seno de 

las comunidades, al tiempo que estas tienen una participación activa en el proceso.  

 

     En abril dedicamos nuestras lecturas a los niños y niñas, quienes nos contaron Leilani, 

una publicación de La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y que 

corresponde a las infancias contadas por la infancia afrocolombiana. Asimismo, hubo niños 

y niñas de grado cero que nos declamaron poemas sobre el cuerpo y sobre los procesos de 

aprendizaje que en ese momento estaban abordando en clase. El ejercicio se vio fortalecido 

con las charlas en las que compartimos con docentes que han realizado una reflexión 

académica y pedagógica importante sobre la literatura infantil, entre quienes están Silvia 

Andrea Valencia, Gustavo Gutiérrez, María del Mar Burgos, Gustavo Aragón, Claudia 

Quintero y Alice Castaño. Con sus intervenciones concluimos, entre otras, que las bibliotecas 

-especialmente las públicas -son espacios sociales del conocimiento que se alimentan con 

magia de quienes sueñan en y por ellas, y que es necesario la construcción de redes textuales 

que sostienen la experiencia pedagógica, amplia, incluyente, profunda.  



 

       Para mayo, con la ayuda de compañeras y compañeros docentes, logramos construir 4 

secuencias didácticas basadas en la obra literaria de la Maestra Mary Grueso Romero 

(Colombia se lee en voz alta, 2021). La pretensión era implementarlas durante este mes; sin 

embargo, las condiciones por las que atraviesa nuestro país nos han llevado a modificar los 

tiempos de nuestras actividades, dado que no somos ajenos a lo que se presenta. Estas 

secuencias didácticas corresponden a los grados 1, 2 y 3 enfocadas desde el cuento “La 

muñeca negra” (Grueso Romero, 2012), y la del grado 4 con “La niña en el espejo” (Grueso 

Romero, La niña en el espejo, 2016). En ellas se abordaron, de manera transversal, las 

distintas áreas del plan de estudios, y se contó con el apoyo continuo de la escritora Mary 

Grueso, quién, a través de sus orientaciones, nos dio pautas para plasmar lo que ella, cuando 

escribió sus cuentos, pretendía. En estos contenidos se fomenta la lectura desde sus tres 

niveles de comprensión: literal, inferencial y metacognitivo; a su vez, se promueve el 

reconocimiento étnico en los estudiantes pues, como lo ha manifestado en diferentes 

escenarios la autora, es necesario que en los documentos de las escuelas los estudiantes 

puedan verse reflejados desde diferentes escenarios. Estos contenidos plantean procesos 

evaluativos en los que los estudiantes reflexionan sobre su proceso de aprendizaje, 

identificando en él las principales dificultades que se les han presentado al momento de 

desarrollar sus actividades y proponiendo también actividades en las cuales les gustaría 

participar. Pueden ser implementados de manera física o digital y se espera que lleguen a 

muchos lugares.  

 

      La maleta cuenta con algunas notas de voz grabadas por la escritora en las que canta, en 

compañía de su nieto, algunos arrullos y canciones propias del Pacífico colombiano, 

impulsando, además, el conocimiento de la literatura como una apuesta familiar. El acceso a 

estos contenidos es libre, bajo la recomendación de reconocer la autoría de nuestro equipo. 

En cuanto a nuestra “Charla entre Ekobios” del mes de mayo, conmemoramos el mes de la 

Herencia Africana. La charla contó con la presencia de la maestra Mary Grueso y en ella, 

niños y niñas de diferentes lugares tuvieron la oportunidad de conversar con ella sobre sus 

poemas, sus cuentos, sus formas de escribir y plantearles sus inquietudes.  

 



En conclusión, cada una de las líneas de este proyecto nos ha permitido, como Comité 

coordinador del proyecto, entender, y hacer que quienes participan también lo hagan,  que no 

es fácil encontrar descripciones de diferencias culturales, raciales o físicas que tengan en 

cuenta la otredad y al tiempo estén exentan de categorías de valía o rango; así, hemos puesto 

en el escenario esas literaturas que no se valen de descripciones o representaciones que 

conciben el aspecto étnico-racial desde unas perspectiva maliciosa o seudocientíficamente 

demostrada como inferior. Las lecturas de Manuel Zapata Olivella, Carlos Arturo Truque, 

Amalia Lú Posso Figueroa y Mary Grueso son la demostración de que existe una literatura 

que contesta frente a la idealización de los patrones racistas rezagos del colonialismo en 

Colombia, y que para construir una nación incluyente con territorios en y de paz, es necesario 

conocer la experiencia de los otros, porque ¡qué peligrosa es una sola historia!  

 

Por su parte, las Charlas se han convertido en un espacio de aliento, discusión 

académica y construcción colectiva. Desde él, docentes, instructores, bibliotecarios, 

investigadores, promotores de lectura e interesados han demostrado que la curiosidad es el 

motor del ingenio, y que conocimiento conlleva en sí la responsabilidad de intervenir en la 

comunidad, de lo contrario, solo será pretensión. La Charla entre Ekobios es la continuidad 

del anhelo que empezó desde el momento en el que el primer cargamento de esclavizados 

zarpó para las Américas, y en medio del barco se encontraron los Ekobios que compartirían 

una condición y un destino, y que más tarde pregonaría Zapata Olivella: Libertad. Las 

Charlas son un espacio en donde las posturas se ponen en juego y las experiencias se replican, 

se modelan y se rehacen para así contribuir a la construcción de una nación democrática.  

 

Por último, la Maleta didáctica es la gran apuesta. Los insumos que allí reposan 

promueven y justifican la aplicación profunda y sistemática de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos. Quizá recordar los orígenes pueda parecer algo carente de importancia en 

virtud de su profundidad y lejanía históricas, pero ponderamos, validos de las vivencias y la 

tradición de los antepasados esclavizados, los contenidos espirituales, somáticos e 

intelectuales de la presencia africana en la idiosincrasia y la cultura del país. Con esto, 

confiamos en que otros juicios y otras generaciones venideras enriquecerán nuestra 

cotidianidad porque la identidad de los pueblos, la identidad del pueblo negro, palenquero, 



raizal y afrocolombiano, es un fenómeno vivo y cambiante. Esas generaciones venideras 

habrán de pasar por una Escuela que redefinió sus concepciones de currículo y evaluación, y 

en donde se les enseñará que no son ajenos a la construcción del país; al contrario, reclamarán 

la individualidad específica que también exigirán para los otros porque todos tendrán y sabrán 

cuál fue, es y será su papel en la historia.  
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El uso del método científico en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
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Resumen 

 

En este trabajo se intenta hacer una descripción de la forma en la cual dentro de los Estándares 

Básicos de Competencias del Área de Ciencias Sociales se enfoca al estudiante hacia la 

aplicación del método científico, después de hacer una relación entre la filosofía y la ciencia 

y, con ella, la tecnología que debe conocer el estudiante para comprender la lógica del mismo 

y la relación de todas las áreas del conocimiento. 

 

 

Palabras clave: Filosofía, ciencia, conocimiento, método científico, avances tecnológicos, 

investigación, reflexión, teorías. 

 

 

The use of the scientific method in the teaching of Social Sciences 

 

Abstract 

 

In this paper, we try to make a description of how within the Basic Skills Standards of the Social 

Sciences Area the student is focused on the application of the scientific method, after making 

a relation between philosophy and science and, with it, the technology that the student must 

know to understand the logic of the same and the relationship of all areas of knowledge. 

 

Keywords: Philosophy, science, knowledge, scientific method, technological advances, research, 

reflection, theories.



Introducción 

 

Cuando un estudiante o una persona está usando su celular para comunicarse con alguien más, sea 

en su misma ciudad o en otro país o incluso otro continente, cuando envía un correo 

electrónico en lugar de una carta, cuando está usando Internet para informarse 

instantáneamente de los acontecimientos que suceden en un lugar muy lejos de donde se 

encuentra, cuando está ingresando datos en plataformas, o cuando está viajando en un avión 

no se ha dado a la tarea de reflexionar si siempre las personas han tenido esas comodidades 

o facilidades en su vida o si en cambio se trata de una construcción histórica y de 

transformaciones dadas a partir de las primeras reflexiones filosóficas (Senior, 2001). 

 

A través de la historia, las reflexiones filosóficas sobre la naturaleza y la sociedad dieron cabida al 

desarrollo de los avances que se tienen hoy, tal vez muchas personas no vean la relación entre 

la filosofía y la ciencia y menos aún la filosofía y la tecnología. 

 

En el campo educativo, el acercamiento a los desarrollos tecnológicos se observa a partir de las 

diferentes áreas del conocimiento, desde la ciencia, la tecnología, pero también se hace desde 

el área de ciencias sociales con la aplicación del método científico, el cual es fruto de los 

avances científicos iniciados por los primeros pensadores. 

 

La tecnología no es solo Internet, un computador, un celular, son todas las transformaciones técnicas 

que desarrollo el hombre para su propio beneficio, pues le ayudaron a mejorar su calidad de 

vida, por ejemplo, la agricultura para alimentarse, la escritura para comunicarse, la rueda, la 

construcción, los lentes, la imprenta, la pólvora, el papel, el microscopio, el termómetro, la 

máquina de vapor, el teléfono, el automóvil, el avión, la tecnología médica y nuclear. 

 

De la misma forma como la filosofía se desarrolló a través del tiempo, los avances tecnológicos 

actuales no se hicieron de un día para otro; fueron posibles gracias a las experimentaciones 

de los científicos que iniciaron reflexionando sobre algo en especial, que querían verificar o 

a lo que quisieron darle una solución. 

 



Los científicos no se propusieron hacer tal artefacto tecnológico con una finalidad definida, iniciaron 

con la observación de un problema, una idea para cambiar ese problema, una hipótesis de 

cómo podrían transformarlo hasta llegar a un desarrollo que probablemente no imaginaban 

y, en el cual aplicaron el método científico. 

 

Los avances que se tienen surgieron de la necesidad de los primeros hombres. La tecnología avanza 

con la ciencia, aunque no son lo mismo, la ciencia es el conocimiento de técnicas y la 

tecnología engloba el resultado de esos conocimientos y como éstos ayuda al hombre a 

resolver cuestiones prácticas de sus necesidades. La habilidad de los seres humanos, su 

desarrollo cognitivo, las técnicas aprendidas para el manejo de artefactos permiten saciar sus 

necesidades desde las más básicas hasta las más complejas 

 

Reflexión teórica  

 

La modernidad se nos presenta a través de múltiples avances científicos y tecnológicos que han 

mejorado la calidad de vida de la humanidad, algo a lo que las primeras reflexiones de los 

filósofos antiguos dieron origen a partir de su reflexión sobre la sociedad y la naturaleza y, 

con ello, el desarrollo del método científico. Esto puede ser comprendido mediante el estudio 

de la historia de la filosofía y de la ciencia.  

 

Para algunos es difícil imaginar cómo la ciencia desde sus inicios ha tenido relación con la filosofía 

y, más complejo aún de comprender para un estudiante de básica secundaria comprender 

como puede estar relacionada con la tecnología, aunque dentro de su formación académica 

esté aplicando procesos y técnicas básicas del método científico. 

Lógicamente, las primeras ideas filosóficas no lograron el avance científico tal como se conoce en 

la actualidad, esta ha sido una transformación a través del tiempo, que surgió de las primeras 

reflexiones sobre la naturaleza, las cuales la ciencia retomó fortaleciéndose poco a poco con 

la precisión, la demostración, la experimentación, entre otras. Así, el surgimiento de las 

teorías científicas en parte se da de la inspiración filosófica. 

 



De Azcárraga (2003) plantea esta interrelación; para él, todos los campos del saber están 

relacionados unos con otros. Así, el avance científico de la modernidad es la fuente de 

conocimiento del universo y del ser humano, por tanto, la ciencia también es filosofía, porque 

para conocer la historia de la ciencia es necesario conocer la historia de la filosofía.  

 

En consecuencia, se debe reconocer los aportes de las antiguas ideas y la filosofía al pensamiento 

científico, más en la actualidad, cuando la ciencia ha tenido tantos avances en todos los 

campos, que no han sido solos sino de la mano de la inspiración filosófica. 

 

Referente a la investigación científica, Asensi-Artiga y Parra-Pujante (2002) señalan que el método 

científico está relacionado con las etapas del proceso reflexivo, el cual tiene como fin obtener 

nuevos conocimientos científicos que se van renovando con el tiempo, siendo imprescindible 

el uso de técnicas de investigación para plantear un problema y sus resultados. No obstante, 

dentro de la investigación científica se hace necesaria la verificación de las teorías científicas 

sobre las cuales se basará esta, por ende, esta verificación implica la falsación de resultados 

anteriormente obtenidos y que cambian por el descubrimiento de nuevos hallazgos en el 

campo científico. De esta forma, la construcción del conocimiento a través del método 

científico conduce a la obtención de más conocimientos, para entender e interpretar los 

distintos fenómenos observados por el ser humano durante determinado tiempo, pues a través 

de las experimentaciones hechas por el mismo método puede cambiar la veracidad de algo 

ya comprobado. 

Uno de los teóricos que cambió el enfoque del paradigma de la filosofía de la ciencia dominado en 

sus primeras épocas por el ámbito religioso fue Popper, quien concluye que el saber se 

transforma a partir de los resultados obtenidos por la investigación científica utilizando la 

falsación, porque para él “la ciencia no procede por inducción, saltando de la observación de 

casos singulares a la formulación de una ley general. El genuino método científico es 

hipotético-deductivo” (Asensi-Artiga y Parra-Pujante, 2002, p.17). 

 

Por lo tanto, una investigación científica debe permitir avanzar hacia nuevos conocimientos 

científicos acerca de la realidad que rodea al ser humano, allí los cambios conceptuales o 

paradigmas transforman métodos y conceptos cuando es necesario. Actualmente el método 



científico supone no seguir las reglas de forma rígida, aunque debe seguir un método 

científico. Estos cambios de paradigmas se observan en la historia de la ciencia a partir de la 

revolución matemática con el surgimiento de la lógica, esta revolución científica permitió el 

avance del lenguaje, la comunicación y la tecnología, muy importantes para el desarrollo y 

evolución de la sociedad. Es así, como a través del método científico el hombre usa su 

inteligencia para transformar sus ideas en ciencia. La relación entre ciencia y filosofía en este 

caso se da porque permite comprender el mundo al realizar “la más precisa reconstrucción 

de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los diversos aspectos 

de los hechos” (Bunge, s.f., p. 2) al verificar hipótesis, que se convierten en provisionales 

mientras se llega a nuevas teorías. Así el científico parte de ideas para construir nuevas ideas 

o teorías a través del método científico. 

 

Desde la investigación científica los hechos son analizados y convertidos en teorías, explicándolos 

a través de hipótesis y conceptos teóricos que son verificados a través de múltiples técnicas 

o del denominado método experimental, lo que le permite generalizar y predecir sobre los 

fenómenos que estudia buscando siempre ser veraz. Para Bunge, el método científico es aquel 

que orienta al científico en el estudio de tantos hechos que pueden confundirle, ayudándole 

a verificar las hipótesis, lo cual según él se reduce a un método experimental, que no siempre 

se realiza en el laboratorio, es aquel método que incluye el planteamiento de hipótesis, 

preguntas precisas, una metodología para recoger y analizar datos, que arroja resultados 

estadísticos de inferencia sobre el problema planteado, entre otras. Las pautas del método 

científico son el planteamiento del problema, donde se reconocen los hechos; la construcción 

del modelo teórico, donde se construyen las hipótesis; la deducción, donde se plantean las 

técnicas de verificación; la prueba de hipótesis, donde se diseña y ejecuta la prueba, se 

elaboran datos y se infiere una conclusión; y la introducción de las conclusiones en la teoría, 

donde se contrastan los resultados obtenidos con los objetivos planteados. 

 

En Colombia, a partir del documento de Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales se plantea una orientación acerca de cómo formar en ciencias y, desde 

allí, se observa cómo el Ministerio de Educación Colombiano trabaja tal relación entre 

filosofía y desarrollos científicos y tecnológicos y plantea su comprensión mediante el 



desarrollo del pensamiento científico tanto en el área de ciencias naturales como ciencias 

sociales usando el método científico. Por tal motivo, es pertinente que el estudiante conozca 

cómo se ha dado el proceso histórico de formulaciones filosóficas que han transformado el 

mundo a partir de las nuevas investigaciones científicas y resultados que renovarán teorías 

ya aceptadas, pues el universo no ha sido tal y como él lo conoce ni permanecerá de la misma 

forma para siempre, se irá transformando poco a poco y el estudiante será participe de esta 

experiencia. 

 

El área de Ciencias Sociales en Colombia se orienta desde tres ejes: relaciones con la historia y la 

cultura, relaciones espaciales y ambientales y relaciones ético política, planteando distintos 

ámbitos de profundización desde la aproximación al conocimiento como científico social. El 

objetivo de la aproximación al conocimiento como científico social que plantea el Ministerio 

de Educación Nacional (2004) permitir  

“que docentes y estudiantes se apropien de los métodos y técnicas que utilizan las y los 

científicos sociales para estudiar, comprender y transformar la sociedad, aporte que 

se logra a partir del acumulado que tienen las disciplinas que hacen parte de esta 

macro disciplina social”. (p.121)  

Inicialmente en los grados de primero a tercero se fomenta el acercamiento a la formulación de 

preguntas sobre el estudiante y las organizaciones sociales a las que pertenece, la 

comprensión de los cambios, el uso y referencia de diversas fuentes para obtener información 

y la organización de los resultados estableciendo relaciones, hipótesis iniciales y 

comunicando resultados. De la misma forma, para los estudiantes de cuarto a quinto de 

primaria se plantea la formulación de preguntas de fenómenos políticos, económicos, 

sociales y culturales, formulación de hipótesis en relación a las preguntas planteadas, usando 

fuentes, organizando información en cuadros y gráficas. En este conjunto de grados se hace 

más fuerte el análisis de relaciones entre acontecimientos e hipótesis esbozadas, igualmente 

se comunican resultados y referencias.  

 

De grado sexto a séptimo, también se formulan preguntas iniciales sobre hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales como el grupo de grados anteriores bosquejando conjeturas 

que responden provisionalmente a esas respuestas. En estos grados la aplicación del método 



científico es más rigurosa al inducir al estudiante a recolectar y registrar sistemáticamente la 

información de las fuentes que utiliza, observando estas últimas con más detalle, 

clasificándolas y aprovechando datos que puedan aportar a futuras investigaciones y que den 

cuenta de las relaciones entre los datos obtenidos y sus preguntas iniciales llegando así a unas 

conclusiones que pueden ser comparadas con las hipótesis que ha planteado, reconociendo 

las diversas perspectivas y enfoques de los fenómenos estudiados y sus relaciones, dando a 

conocer sus resultados y fuentes. 

 

El conjunto de grados octavo y noveno igualmente formula sus preguntas iniciales sobre los 

fenómenos que se va a estudiar, que son de interés para el área de ciencias sociales, plantea 

sus hipótesis para responder a ellas, planea una búsqueda más exhaustiva de información en 

fuentes variadas que previamente ha clasificado para recolectar y registrar esta información  

para finalmente analizar y concluir respecto a las hipótesis, observando los fenómenos desde 

diversas perspectivas y estableciendo relaciones de causas y consecuencias. En estos grados, 

se hace énfasis en el análisis de documentos, extracción de información, comparación y 

análisis crítico, uso de cuadros, tablas, gráficas, mapas, entre otras, citando adecuadamente 

documentos y proponiendo debates sobre el tema. 

 

Para el grado decimo y once ya las primeras aproximaciones hacia la investigación científica, 

trabajadas en grados anteriores, se materializan en el diseño de proyectos con su respectivo 

método científico donde se formula un proyecto (planteamiento del tema de investigación, 

delimitación, justificación, definición de objetivos e hipótesis, descripción metodológica, 

cronograma, búsqueda bibliográfica); se desarrolla una investigación (revisión bibliográfica, 

análisis crítico de la posición ideológica de documentos, recolección, registro y clasificación 

de información, análisis de otras herramientas que puedan ser útiles y conclusiones) y 

presentación de resultados (expresión de diferentes formas de los resultados de investigación, 

correcta citación de las fuentes y promoción de debates para discusión de resultados de la 

investigación y relaciones con otros hechos y resultados). 

 

Conclusiones 

 



- La comprensión de los hechos que se vivencian en la actualidad se hace a partir del 

estudio histórico de acontecimientos que sucedieron en el pasado. De esta forma, se 

observa la lógica de cada suceso y se puede llegar a hacer conclusiones o hacer 

predicciones sobre algo que pueda suceder en el futuro. 

- Por esta razón, es importante incluir en la formación académica de la básica primaria y 

secundaria aspectos históricos que cuenten a los estudiantes las razones que conllevaron 

a que distintos actos del pasado se llevaran a cabo y pueda distinguir que elementos puede 

extraer para analizar situaciones presentes o futuras. 

- Dentro de la estructura propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, se plantea 

hacer una introducción al estudiante hacia la formación en ciencias y por ende, un 

aproximación a la aplicación del método científico, donde se propone para cada conjunto 

de grados el desarrollo de técnicas que finalmente se van profundizando para que el 

estudiante egresado de grado once de cada institución educativa esté en la capacidad de 

formular proyectos. 

- Es necesario que a la par de la aplicación de las metodologías científicas el estudiante 

reconozca que la historia de los avances técnicos y tecnológicos que aplica están 

relacionados en gran medida por la reflexión inicial de pensadores antiguos sobre la 

naturaleza y la sociedad. 

- El reconocimiento de la importancia de la filosofía en la formación primaria y secundaria 

como aquella que dio paso al planteamiento de ideas, renovación de ideas tradicionales e 

impulsadora de avances en la ciencia y de gran importancia actual es requisito 

fundamental para el estudiante reconozca la dinámica de la sociedad, cómo se transforma 

y cómo puede ser partícipe de ella. 

- La familiarización con el método científico desarrolla en los estudiantes la exploración, 

búsqueda de fuentes, recolección de información, relacionamientos entre hechos 

históricos, perspectivas y enfoques de estudio y en especial análisis crítico de los sucesos 

históricos. 

- El método científico proporciona la obtención de resultados y puede ser utilizado en las 

diferentes áreas del conocimiento, no sólo en ciencias naturales y sociales como se 

plantea en los Estándares Básicos de Competencias. 



- En todos los grados la aproximación al conocimiento científico en ciencias sociales inicia 

con la formulación de preguntas y respuestas a través de hipótesis que pretenden verificar 

mediante el uso de información. A partir de grado cuarto se inicia el análisis relacional; 

En grado sexto se inicia el registro sistemático de la información prestando mayor 

atención a las fuentes utilizadas, comparando datos y ahondando en el relacionamiento 

de los hechos; en grados octavos comienza la búsqueda exhaustiva de información en 

fuentes variadas para finalmente analizar y concluir respecto a las hipótesis, relacionando 

causas y consecuencias. En estos grados, se hace énfasis en el análisis de documentos, 

extracción de información, comparación y análisis crítico, uso de cuadros, tablas, 

gráficas, mapas, entre otras, citando adecuadamente documentos y proponiendo debates 

sobre el tema; finalmente en grado décimo se materializan el diseño de proyectos con su 

respectivo método científico en el cual se ha trabajado en grados anteriores, se formula 

un proyecto, se desarrolla una investigación y se presentan resultados. En estos últimos 

grados el grado de profundidad del método e investigación científica debe ser 

evidenciado en la capacidad del estudiante para hacer planteamiento y búsquedas 

bibliográficas coherentes, análisis crítico y de resultados con desarrollo de debates y 

discusiones útiles en el campo estudiado que permiten relacionar hechos, hipótesis, 

planteamientos y resultados. 
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Una mirada a la noción de desarrollo 
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Resumen 

 

Este artículo producto de las discusiones teóricas en el ejercicio de investigación como requisito para 

optar al título de magister en intervención social, da cuenta del recorrido de la noción de 

desarrollo en el contexto Latinoamericano, evidenciando su importancia en la definición 

geopolítica de los actores, se muestra su proceso de transformación y la relación con 

momentos coyunturales de la historia de occidente.  
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A look at the development notion  

 

Abstract 

 

This article, a product of the theoretical discussions in the research exercise as a requirement to 
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 La noción de desarrollo es una construcción en dos dimensiones: histórica y semántica; histórica en 

cuanto ha determinado las políticas de los distintos gobiernos y las relaciones entre el Norte 

y el Sur, entendiendo que la región latinoamericana ha compartido un recorrido en este 



sentido y de otro lado, su dimensión semántica que da cuenta de aspectos ontológicos de la 

noción. Dichas dimensiones aun cuando se presentan argumentalmente de forma separada, 

implican una relación dialéctica3 que complejiza y enriquece el concepto. 

 

                                                           
3 Relación dialéctica, en el sentido marxista del término en que establece relaciones causales no direccionales 
y en donde se vinculan los valores y los hechos sociales como aspectos inseparables de la realidad social  



El origen del concepto de desarrollo para Múnera (2007) está asociado a la biología, se trata de un 

proceso por el cual se da el crecimiento y el despliegue de las capacidades de un ente 

biológico. Implica algo que no existe, pero puede llegar a ser, es decir que conlleva una 

capacidad de realización, de posibilidad, una entelequia.  Este vínculo con la biología que 

define la ontología del concepto, es robustecido por la aplicación de los principios de la teoría 

de la evolución de las especies a los fenómenos sociales, dando como resultado una forma 

de concebir la sociedad desde una perspectiva evolutiva. Que impone entonces la idea de que 

la humanidad como un todo camina hacia un estado superior.  Esta idea constituye uno de 

los pilares fundamentales de la civilización; tal como lo plantea Latouche (2007), el 

desarrollo tiene algo de mito, que esconde una polisemia cargada de buenas intenciones, pero 

que, sin su conexión con la realidad esconde numerosas contradicciones. 

Dicha conexión con la realidad es posibilitada por la historia. En el contexto latinoamericano, aunque 

impuesto el concepto de desarrollo ha pasado por diferentes momentos, a partir de la 

occidentalización del continente: 

El primer momento lo podemos ubicar durante la colonia, en donde la relación estaba cifrada por un 

eurocentrismo que posicionó a Europa frente a los territorios no europeos como fuente de 

conocimiento y de progreso debido en gran parte a los avances en las ciencias y la tecnología 

logrados en este período, de igual forma este posicionamiento estaba sustentado por el auge 

del capitalismo mercantil que para algunos trajo consigo la primera etapa en el proceso de 

mundialización. 

 

Europa encuentra nuevos recursos en las colonias que afianzan su poderío económico y político que 

le permiten definir el mundo occidental y dar las directrices del camino a seguir por aquellos 

que están lejos del ideal civilizatorio4. 

 

Es en este período en donde se configuraron las formas de conocimiento que van a sustentar los 

procesos de desarrollo que asumen en épocas posteriores todos los países de occidente, la 

                                                           
4 Este ideal civilizatorio como lo afirma Escobar (1996), tiene consigo el supuesto de que las colonias 

estaban en una fase anterior a lo que representaba Europa y que indiscutiblemente Latinoamérica debía 
transitar ese camino para llegar al progreso.  
 



racionalización y el desconocimiento de otros saberes que fundamenten procesos distintos 

van a invisibilizarse como consecuencia de los cambios que se dan en la modernidad.  

 

El segundo momento se puede ubicar en el siglo XIX marcado por los procesos de independencia 

de los países en América Latina y la redefinición de las relaciones con los colonizadores, 

relaciones que se determinaron por el intercambio comercial y la incertidumbre política de 

los nuevos territorios independientes. 

 

Los países latinoamericanos retomaron los ideales de la ilustración y específicamente el legado de 

la Revolución francesa, iniciando las luchas por la independencia, que finalmente llevaron a 

una redefinición geopolítica del mundo pero que debido a la inestabilidad de las emergentes 

naciones latinoamericanas mantuvieron una relación de subordinación con la metrópoli. 

 

Un tercer momento a comienzos del siglo XX específicamente las décadas de los años 20 y 30 en el 

marco de la desestructuración de los estados oligárquicos y los primeros pasos de algunos 

países en América latina hacia los procesos de industrialización. En este periodo entre los 

años 1929 y 1936 occidente vivió una gran depresión, que se manifestó en lo social, lo 

político y lo económico y que dejó en evidencia la incapacidad del libre mercado para regular 

la economía Castañeda, Cunill (1979).  Para estos años Latinoamérica fue exportadora de 

productos primarios y consumidora de lo que se manufactura en los países desarrollados, que 

están viviendo un debilitamiento de su poder hegemónico en el marco de una de crisis 

determinada por las consecuencias de la primera guerra mundial. 

 

Es así como los países de América Latina inician el proceso de industrialización sustituyendo las 

importaciones, bajo el proteccionismo del Estado buscando dar respuesta a las demandas del 

mercado interno que, por la depresión y el crecimiento demográfico, no estaban siendo 

satisfechas.  

 La industrialización en la región se originó a partir del remplazo de productos manufacturados en 

el exterior por los productos nacionales, el sector primario exportador sustentó en buena 

medida el proceso de expansión del sector secundario de la economía, todo ello con la 

anuencia del Estado que creó medidas que permitieron fortalecer el proceso. Dando lugar a 



los primeros asentamientos industriales en los centros urbanos en crecimiento. Este proceso 

buscó consolidar la economía a partir de la industria, lo que permitiría dar sostenimiento del 

desarrollo cuyas bases estaban en el crecimiento económico tal como años atrás lo había 

logrado el primer mundo, con la diferencia que en este caso el Estado debía intervenir para 

conjurar las posibles crisis. 

 

 Durante la segunda guerra mundial hubo un incremento de las exportaciones lo que favoreció la 

industria ya que, según Castañeda, Cunill (1979), “el sector secundario gozó de la 

desaparición de la competencia metropolitana y de una colaboración más directa del Estado. 

Este ritmo de crecimiento y situación de optimismo del sector se mantuvo hasta las cercanías 

de los años 50” (p, 65).   

 

En la década de los años 50, occidente se estaba recuperando de la guerra, poco a poco Europa 

necesitaba menos de la ayuda de Estado Unidos, y el proceso de expansión capitalista estaba 

a la caza de nuevos mercados. La industria en los países latinoamericanos empezaba ya a 

evidenciar el agotamiento de la dinámica de su expansión soportada en la sustitución de las 

importaciones, debido a dos aspectos: el primero de ellos, la disminución de las divisas que 

entraban al país por la exportación de los productos primarios y el segundo, la alianza que 

fue establecida entre las burguesías industriales y las oligarquías de estos países llevó a que 

las políticas de desarrollo respondieran mayoritariamente a los intereses burgueses, pero sin 

ir en contravía con la clase dominante en su conjunto, lo cual constituyó según las autoras 

citadas anteriormente, uno de los mayores obstáculos para el proceso. De igual manera, la 

industrialización en América Latina se llevó a cabo de forma desmedida propiciando baja 

productividad y altos costos. 

 

Hacia mediados de esta década, la capacidad de importación de maquinaria, instrumentos y algunas 

materias primas se redujo, y es entonces cuando se propuso el financiamiento de la industria 

por capitales extranjeros, iniciando así un proceso de desnacionalización  de la industria que 

da lugar a una nueva forma  de dependencia de los países latinoamericanos con el primer 

mundo, ya que Estados Unidos en su afán expansionista encontró en esta nueva situación un 

campo apropiado para la inversión, aspecto que en conjunción con su situación después de 



la segunda guerra mundial le posibilitó definir una nueva posición geo política de predominio 

mundial, que le permitió ubicarse en relación con América Latina como el referente del  

progreso. 

 

Para este período apareció también, lo que se denominó la amenaza socialista en el continente 

representada por Cuba, lo que aunado a un creciente nacionalismo en la región llevó a 

Estados Unidos a replantearse la política en relación con estos países (política del buen 

socio), es entonces cuando se formaron organismos como la Organización de las Naciones 

Unidas ONU y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL que 

posicionan como eje de su accionar el tema del desarrollo. 

 

La CEPAL fue fundada en  el año de 1948, aunque su influencia en las políticas de los países 

latinoamericanos, se sintió mayormente hacia finales de los años 50 y los años 60, en su seno 

surgió la corriente dualista en la búsqueda de la superación del llamado subdesarrollo, dicha 

corriente planteaba que existen dos sectores en los países latinoamericanos: el primer sector 

de corte capitalista, con una sociedad moderna, urbanizada e industrializada y el segundo 

sector que corresponde a una sociedad arcaica, tradicional y agraria que representa los 

obstáculos para el crecimiento y el desarrollo. 

 

Como parte de la CEPAL se crea el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social ILPES Instituto encargado de llevar a cabo estudios sobre la temática en 

América Latina, estos estudios dieron origen a algunos lineamientos que debían seguir en la 

región, entre los que estaban las reformas al Estado y sus instituciones que le posibilitarían 

liderar transformaciones en lo económico y lo social. De esta manera se replanteaba la no 

intervención del Estado y se proponía su nuevo papel como reformador y orientador de las 

políticas económicas que lograrían modernizar los sectores de la economía que seguían 

prácticas arcaicas, sin embargo, dichas reformas lejos de lograr cambios en lo que se 

consideraban errores del sistema llevó en la década siguiente a una agudización de la crisis. 

 

Los años 50 y 60, son particularmente importantes en relación con las nociones de desarrollo ya que 

según Escobar (1998) es en esta década donde realmente aparece el término en el marco de 



lo que ha denominado un régimen de representación, de igual forma es aquí donde se 

configuran las nociones de subdesarrollo y de tercer mundo que van a determinar las 

relaciones de los distintos países latinoamericanos de allí en adelante. 

 

Finalmente, a partir de los años 70 se puede hablar de un cuarto momento, pues en estos años, se 

evidenció un aumento en la influencia que tienen los países subdesarrollados en el contexto 

internacional y se percibe un cierto optimismo frente a la búsqueda del desarrollo que si bien 

se ve como algo lejano es alcanzable por medio de la distribución de la riqueza y el poder 

Rist (2002). En este período tuvieron gran influencia la revolución intelectual China y el 

movimiento de mayo de 1968, había entonces un clima intelectual que permitió el 

surgimiento de la teoría de la dependencia y que se manifestaran abiertamente las 

reivindicaciones del Tercer Mundo. Cardoso, Faletto (1975). 

 

Estados Unidos como centro mundial del poder se enfrentaba a la derrota en la guerra de Vietnam 

suceso que le demostró al mundo, cómo un pequeño ejército podía poner en jaque a uno 

aventajado en tecnología y recursos. De otro lado, el conflicto entre Egipto e Israel por el 

Sinaí permitió a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP 

cuadriplicar el precio del petróleo, poniendo de relieve dos situaciones, la primera de ellas, 

la fragilidad de las economías occidentales dependientes de la producción petrolera y la 

segunda, la división al interior de los países considerados subdesarrollados en donde algunos 

de ellos son considerados inmensamente ricos gracias al petróleo.  

 

La ONU a su vez empezaba a poner sobre la mesa el debate alrededor de las consecuencias del 

desarrollo, dando lugar a la declaración de la instauración de un Nuevo Orden Económico 

Internacional (NOEI) en donde el desarrollo debía ser concebido como una lógica global e 

integrada. De otro lado la Organización Internacional del Trabajo OIT posicionaba a su vez 

la discusión sobre las necesidades fundamentales, como eje central de la búsqueda del 

desarrollo, pues según sus defensores de esta manera se ubicaba al hombre en el centro de la 

cuestión. 

 



En la década de los años 80 empezaron a tener fuerza las políticas de ajuste económico exigidas por 

el Fondo Monetario Internacional, y que buscaban corregir que los Estados, las empresas y 

los particulares estuvieran viviendo por encima de los recursos propios. Rist (2002), “Estos 

programas de ajuste en el marco de una lógica de mercado llevaron a que áreas como la salud 

y la educación se vieran afectadas deteriorando así las condiciones de vida de las personas, 

en este contexto tomaron fuerza las ONG que soportadas por la preocupación humanitaria de 

la UNICEF buscan paliar dicho deterioro”, (p. 200). Para estos años se desmonta cualquier 

regulación que tuviese el sistema capitalista, dejando lo económico bajo la lógica del 

monetarismo y el crédito internacional. La cuestión del desarrollo vuelve a ser un asunto 

netamente económico y el tercer mundo desaparece como consecuencia de los cambios 

políticos e ideológicos de la época. 

 

Hacia los años 90 se pone nuevamente en el centro del debate en torno al desarrollo, la necesidad de 

imponer límites a la explotación de los recursos naturales y a las consecuencias que tienen 

que ver con la contaminación, todo ello como producto de dos acontecimientos: la 

Conferencia de Río y el Informe de Brundtland. En esta década se introdujo la dimensión de 

desarrollo humano por medio del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD 

que seleccionó a un equipo de conocedores de la problemática   para que se dieran a la tarea 

de elaborar un informe anual que introdujo un nuevo indicador, referido a lo humano, que 

según sus impulsores permitió definir de otra manera los logros de los países en relación con 

el desarrollo.   

 

Sin embargo aún con los aparentes esfuerzos, durante los últimos años de la década del 90 y  los 

primeros del 2000 es innegable el aumento de la pobreza, la concentración de la riqueza y la 

consiguiente inequidad, lo cual ha llevado a que desde los propios países latinoamericanos, 

ciertos sectores, tanto académicos como de base comunitaria se planteen nuevamente la 

discusión y surjan nuevas propuestas que ponen de relieve las particularidades y 

especificidades de las situaciones y dinámicas de estos países y la dominación hegemónica 

de la que han sido objeto por los llamados países “desarrollados”, dando lugar a 

deconstrucciones y nuevas propuestas frente al tema. 

 



Para ese momento, tal como lo afirma Escobar (2004) es cuando los movimientos de base, y los 

poderes populares exigen la transformación del desarrollo, desechando todos los intentos 

anteriores, por considerar que dichas propuestas sólo significaban pequeñas variaciones al 

enfoque hegemónico economicista, postulando así la necesidad de construir un nuevo 

paradigma. Que implique también la transformación del discurso, de las formas de 

conocimiento y experiencia, o en palabras de Escobar nuevas formas de representación, que 

en el caso de América Latina implicaría el reconocimiento de las construcciones culturales 

en donde coexisten aspectos modernos y tradicionales propios de la herencia dada por las 

comunidades originarias. 

 

Mito o entelequia, lo cierto es que el concepto de desarrollo ha sido central para occidente, llegó a 

Latinoamérica como imposición de la cultura dominante, y ha determinado nuestro rumbo, 

sin embargo, en los últimos años ha sido desde aquellos países llamados subdesarrollados 

desde donde se lidera su proceso de deconstrucción y el surgimiento de una episteme otra. 
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El uso de energía renovable un aporte al desarrollo humano 
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Resumen 

El uso de energías renovables puede ayudar a conseguir el equilibrio entre lo que los seres humanos 

necesitamos para el desarrollo, sin perjudicar la diversidad de ecosistemas que constituyen la 

vida en nuestro planeta.  Plantearse el desarrollo de capacidades para el cuidado y preservación 

del medio ambiente es fundamental, una manera es el uso de energía eólica que es una fuente 

de energía limpia, abundante y con un alto potencial a nivel global. 
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The use of renewable energy a contribution to human development 

 

Abstract 

 

The use of renewable energies can help achieve a balance between what we human beings need for 

development, without harming the diversity of ecosystems that constitute life on our planet. 

Considering the development of capacities for the care and preservation of the environment 

is fundamental, one way is the use of wind energy, which is a clean, abundant source of 

energy with high potential at a global level. 

 

Keywords: Human development, Renewable energies, Wind energy 

 

Cada vez es más prioritario buscar soluciones que apunten a disminuir los efectos del cambio 

climático y los problemas que estos traen a la sociedad y a la salud de la población “cada 5 

segundos alguien muere envenenado por el aire” (ONU, 2019). No garantizar un aire puro se 

puede considerar una violación a los derechos humanos más básicos como son la vida, la 

salud y el bienestar, de allí que la producción y uso de energía renovable es un tema prioritario 

en política pública no sólo en la agenda mundial, especialmente se deberá concretar en las 



estrategias y compromisos de cogobiernos locales que tengan como propósito aportar al 

desarrollo humano.  

 

En la actualidad, el cambio climático es una amenaza emergente considerable para la salud pública 

y modifica la manera en que debemos considerar la protección de la vida y en especial de las 

poblaciones vulnerables (Organización Mundial de la Salud, 2019). Por dicho motivo en el 

año 2018 el gobierno nacional preparo la subasta de contratos de energía a largo plazo, por 

ende, Global Wind Energy Counci GWEC hizo un seminario donde participo el Ministerio 

de minas y energías y empresas relacionadas con el sector como Ben Backwell para explorar 

las opciones que tiene el país; de ese seminario se vio el potencial energético renovable del 

país (Monterrosa, 2018). El mundo ha ido incrementando el uso de energías renovables, y 

según lo esperado este cambio va a seguir encaminado, tanto que para el año 2050 el 80% de 

la energía total producida a nivel mundial será generada por medios renovables según el 

informe “Energy Transition Outlook 2018” presentado por la firma de riesgos Det Norske 

Veritas Global DNV GL (Roca, septiembre 11 de 2018), al respecto Colombia decidió 

comprometerse en los acuerdos de Paris de 2015 a reducir sus emisiones de CO2 de 20% a 

30% dependiendo de la ayuda internacional (García Arbeláez, Vallejo, Higgings & Escobar, 

2016). 

 

En la naturaleza podemos encontrar variedad de fuentes inagotables de las cuales extraer energía 

renovable tales como: la Energía Solar la que es obtenida del sol, a través de placas solares que 

absorben la radiación solar y se transforman en electricidad que puede ser almacenada o volcada 

a la red eléctrica; la Energía Solar Termoeléctrica, la cual utiliza la radiación solar para calentar 

un fluido (que puede ser agua), hasta que genere vapor, y accione una turbina que genera 

electricidad; la Energía Hidroeléctrica o Hidráulica, la cual utiliza la fuerza del agua en su curso 

para generar la energía eléctrica; Energía del mar o  Mareomotriz, la cual aprovecha la fuerza 

de las mareas o de las olas, produciendo energía eléctrica gracias a la fuerza y la Energía Eólica 

es la energía obtenida del viento, este es uno de los recursos energéticos más antiguos 

explotados por el ser humano y es al día de hoy la energía más madura y eficiente de todas las 

energías renovables. Una buena forma de detener el avance del cambio climático es la inversión 



en energía verde, es decir las que vienen de fuentes renovables. Reduciendo las emisiones de 

CO2, se frenará el calentamiento global (Factor Energía, agosto 30 de 2018). 

 

Actualmente la sociedad se encuentra más consciente y preocupada por los impactos ambientales que 

ocurren a nivel global, con impacto en lo local (Muro Pereg,  & De La Hoz, 2013).  En el caso 

del gas natural, se ha observado que la electricidad generada por las centrales de ciclo 

combinado, presenta costos totales mayores respecto a la salud humana y externalidades 

ambientales, en comparación con la energía eólica (McCubbin. & Sovacool, 2013). Para revertir 

el impacto ambiental producido por la generación de electricidad se han implementado centrales 

eléctricas que emplean fuentes renovables de energía. La energía eólica es una fuente de energía 

renovable limpia y abundante que para transformarla en electricidad se construyen parques 

eólicos. Un parque eólico (central o granja eólica) es el sitio donde se instala un grupo de 

turbinas eólicas que absorben la fuerza que trae el viento por medio de sus aspas y concentran 

esta energía motriz en el generador que está en el centro de las turbinas para generar 

electricidad. En los últimos años, la demanda mundial de energía renovable, principalmente la 

energía eólica, ha aumentado (García, 2016). 

 

La Energía Eólica es una fuente de energía renovable, que no contamina, es inagotable y reduce el 

uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el 

calentamiento global. “Además, es una energía autóctona, disponible en la práctica totalidad 

del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y 

empleo de forma local” (Acciona, 2018, p.1). Por todo ello, la producción de electricidad 

mediante energía eólica y su uso de forma eficiente contribuyen al desarrollo sostenible, por 

otra parte, es importante destacar que la energía eólica no emite sustancias tóxicas ni 

contaminantes del aire, que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser 

humano “La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de 

combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático” (Moreno, 2013, p.14). 

Además, según estudios como el de (García, 2016), para incentivar el uso de la energía eólica 

es necesario demostrar que contribuye al crecimiento económico, al bienestar de la población 

y que es además una importante tasa de empleo, principalmente cuando se incentiva la 

inversión local a través de la creación de proyectos comunitarios de energía renovable los 



cuales podrían ser con inversión gubernamental y de la población como socios “Para lograr 

aprovechar la energía renovable, y fomentar tanto el desarrollo sostenible como la aceptación 

social de la energía eólica se deben maximizar los beneficios socioeconómicos, las 

compensaciones ambientales e involucrar a las personas en la toma de decisiones.” (p. 79) 

En este sentido es necesario procesos educativos que contribuyan al uso de energía renovable 

y a la construcción de una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

 

Es inaplazable plantearse alternativas que aporten al cuidado y preservación del medio ambiente, 

como quedo expresado desde el Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas.” (Naciones Unidas, 1987), y en los objetivos de la Agenda 2030 para 

avanzar en los siguientes 15 años en desarrollo sostenible se plantea que: 

 

Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, 

y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad 

e igualdad y en un medio ambiente saludable… Estamos decididos a proteger el 

planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción 

sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para 

hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras… Estamos decididos a velar por que todos los 

seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y por que el progreso 

económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. (Naciones 

Unidas, 2015) 

 

El concepto de desarrollo humano se ha ido transformando, ha sido replanteado por autores como 

Amartya Sen y Martha Nussbaum, Manfred Max-Neef y Julio Silva-Colmenares y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) generando un giro conceptual 

que rechaza el enfoque restringido a lo económico, el cual ha tenido como indicador el 

crecimiento económico del Producto Interno Bruto de las naciones (PIB), sin considerar la 



distribución de la riqueza acorde con el bienestar  y calidad de vida de las personas en un 

entorno saludable; de allí la importancia de reflexionar los planteamientos que potencian el 

desarrollo integral del ser humano como individuo y como colectivo, lo que implica que el 

desarrollo de la ciencia y de la tecnología conserve equilibrio con el desarrollo social, cultural 

y ambiental de las comunidades en armonía con la sostenibilidad del planeta. El PNUD 

acompaña el desarrollo de los países “a medida que aceleren las transformaciones 

estructurales para atender las desigualdades y la exclusión, para hacer la transición a un 

desarrollo sin emisiones de carbono, y para alcanzar una gobernabilidad más eficaz que 

pueda dar respuesta a las grandes tendencias como la globalización, la urbanización y los 

cambios tecnológicos y demográficos” (Naciones Unidas, 2021) 

 

Sen (2000) plantea el desarrollo humano potenciando la libertad que es fundamental para 

desarrollar capacidades para ejercer los derechos que se logran cuando se supera la 

enajenación, la que hace que las personas crean que es casi que normal la inequidad de 

bienes o ingresos y la explotación de recursos naturales en medio de la indiferencia y 

desconocimiento de la gran mayoría, se requiere la libertad de pensar para reinventar la 

existencia y para conservar nuestro planeta habitable para los seres vivos.  

 

Nussbaum (2015), aporta el concepto de Capacidades humanas que favorecen el desarrollo 

humano, propiciando en cada sujeto capacidades (capacidades básicas, capacidades internas 

y capacidades combinadas) para participar en la construcción de políticas públicas que 

contribuyan al bienestar social con justicia e igualdad, capacidades que se requieren para 

que las personas aporten alternativas de solución en la conservación del entorno. Max-Neef, 

et al. (1986), exponen su idea sobre El desarrollo a Escala Humana mediante la matriz de 

necesidades universales y satisfactores, como herramienta metodológica que evalúa y 

diagnostica el desarrollo de las dimensiones de la existencia humana, desde las bases del 

ser, el hacer, del estar y el tener de las comunidades, su cultura organizativa y capacidad 

creativa de gestión,  el uso de energía solidaria y la capacidad de ayuda mutua, entre otros 

aspectos que buscan el bienestar colectivo. Considerar que se está avanzando en el 

desarrollo humano implica valorar si hay aportes al bienestar del individuo y de las 

comunidades y a la búsqueda de felicidad, que en términos de Silva-Colmenares, (2013) es 



necesario“avanzar hacia la <utopía posible> de un modo de desarrollo humano con base en 

la realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad” (p.89). Libertad para que las 

personas piensen y actúen con autonomía, aportando creativamente al compromiso global 

del desarrollo sin perder el equilibrio con la naturaleza y la conservación del planeta. 

 

Conclusión 

 

Según lo previamente expuesto, para aportar al desarrollo humano se requiere de capacidades que 

hagan posible que el ser humano aporte a la conservación y sostenibilidad del medio ambiente 

y de los recursos naturales con sentido de responsabilidad con las generaciones del futuro y 

para ello, es necesario colocar en práctica capacidades para hacer uso de energías renovables.  
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Resumen 

 

El presente artículo parte desde una perspectiva histórica de la pedagogía social en la cual se 

analiza sus etapas y desarrollo conceptual desde diversos precursores. Se hará especial 

énfasis en la pedagogía social bajo un enfoque hermenéutico crítico, denotando dos 

corrientes, la tradición Kantiana desde Paul Gerhard Natorp, filósofo y pedagogo alemán 

representante de la escuela de Marburgo, y Hermann Nohl, discípulo de Dilthey y profesor 

en Gotinga. Se profundiza sobre la importancia de la pedagogía social como respuesta a 

problemáticas sociales, dicha descripción se hará desde la narrativa de sucesos del pasado 

eurocéntrico con relación al contexto actual colombiano, donde se exponen situaciones de 

conflicto que también han recreado la necesidad de fundar grupos sociales que trabajen en 

aras del menester de contextos marginados que requieren la intervención de la pedagogía 

social desde tres áreas de actividad humana: educación, trabajo social y desarrollo 

comunitario. Por otra parte, la pedagogía social como ciencia y práctica social se preocupa 

de igual forma por problemáticas en el campo educativo y extiende la invitación al docente 

de generar desde un rol reflexivo de sus prácticas de la mano del saber pedagógico para la 

atención de un seriado de problemas socioeducativos que son relevantes y han de resolverse 

mediante métodos apropiados. 

 

Palabras clave: pedagogía social, cultura, problemáticas sociales, prácticas pedagógicas, 

procesos humanizadores.  

 

 

 

 

 



SOCIAL PEDAGOGY AS PEDAGOGY OF CONFLICT 

 

Abstract 

 

This article starts from a historical perspective of social pedagogy in which its stages 

and conceptual development are analyzed from various precursors. Special emphasis will be 

placed on social pedagogy under a critical hermeneutic approach, denoting two currents, the 

Kantian tradition from Paul Gerhard Natorp, German philosopher and pedagogue 

representative of the Marburg school, and Hermann Nohl, from Dilthey and professor in 

Göttingen. The importance of Social Pedagogy as a response to social problems is deepened, 

this description will be made from the narrative of events of the Eurocentric past in relation 

to the current Colombian context, where conflict situations are exposed that have also 

recreated the need to found social groups that work for the need of marginalized contexts that 

require the intervention of social pedagogy from three areas of human activity: education, 

social work and community development. On the other hand, social pedagogy as a science 

and social practice is equally concerned with problems in the educational field and extends 

the invitation to the teacher to generate a reflective role of their practices hand in hand with 

pedagogical knowledge for the attention of a series of socio-educational problems that are 

relevant and must be solved through appropriate methods. 

 

Keywords: social pedagogy, culture, social problems, pedagogical practices, 

humanizing processes. 

 

Pedagogía Social y Educación 

 

Se hace pertinente mencionar que los hombres son seres sociales que necesitan 

relacionarse y formar grupos con otros seres humanos. Este proceso de socialización de los 

individuos ha llevado a la formación en un largo proceso histórico de distintas civilizaciones, 

grandes grupos humanos con distintas formas de cultura. Por ende, cuando se habla de 

culturizar y civilizar es necesario recurrir a la educación, ya que, ésta busca llevar al hombre 

a la comprensión de su entorno, su identidad como ser terrenal; destacando sus propias 



habilidades para avanzar hacia su realización y trascendencia. No obstante, en medio del 

entorno con el cual interactúa y se interrelaciona, se presentan obstáculos de carácter social 

que impiden el bienestar y crecimiento del individuo, tarea que desarrolla la pedagogía social 

en su rol de respaldo a problemas sociales, se basa en un humanismo que enciende el deseo 

inherente de la justicia social para todos. En efecto, el ser humano requiere una orientación 

que le permita construir su identidad, en las primeras etapas de su existencia como un proceso 

de andamiaje en el desarrollo de habilidades sociales; es decir, el contacto con la realidad es 

intermediada por otros, con el tiempo se va desarrollando más facultades para experimentar 

directamente con el mundo. Por consiguiente, se genera a la pedagogía social un rol del 

cuidado y educación. En el hogar se dan los primeros inicios de pedagogía con los modelos 

de crianza de los entes encargados de la formación de cada individuo. El quehacer 

pedagógico no sólo se aplica a un contexto de educación formal, la pedagogía con un enfoque 

social se proyecta a diversos tipos de servicios, proporcionando una orientación distintiva 

para la práctica y la formación. La pedagogía social se puede considerar relativamente como 

una ciencia joven, Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg en 1850 introdujo el término y 

desde dicho momento la pedagogía social ha tenido diferentes transiciones y fases. Para 

iniciar, se aborda desde el contexto europeo donde en algunos países el concepto de 

pedagogía social tiene gran importancia en el trabajo social profesional. De hecho, existe una 

serie de tradiciones de teoría y práctica del trabajo social, basadas en este. El concepto de 

pedagogía social se remonta a los días de los educadores alemanes, a mediados de la década 

de 1900, como Karl Mager. A principios del siglo XX, los pedagogos alemanes crearon 

muchas teorías de la Pedagogía Social. Los más significativos fueron los de Paul Natorp, 

quien fue influenciado por la doctrina de las ideas de Platón, junto con las propuestas 

epistemológicas y éticas de Immanuel Kant y la teoría de la educación de Johann Heinrich 

Pestalozzi. En las primeras décadas del siglo XX, pero especialmente desde la década de 

1920, el pedagogo alemán Herman Nohl interpretó la Pedagogía Social en términos de un 

marco teórico para el trabajo social profesional, sobre la base de la filosofía hermenéutica de 

la ciencia. 

 

La perspectiva hermenéutica ha tenido una posición dominante, en la tradición 

alemana de la Pedagogía Social, desde entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 



enfoque hermenéutico original se volvió más crítico, revelando una nueva actitud hacia la 

sociedad y tomando en consideración los factores estructurales de la sociedad que producen 

el sufrimiento social. Los representantes más destacados del enfoque hermenéutico crítico, 

en la Pedagogía Social alemana, son: Klaus Mollenhauer y Hans Thiersch, quienes 

desarrollaron nuevas interpretaciones teóricas y originaron nuevos paradigmas 

interpretativos. Ambos autores han sido influenciados por la teoría crítica desarrollada por la 

escuela de Frankfurt. Thiersch juega un papel relevante en el desarrollo de conceptos de 

trabajo social, orientados a la vida cotidiana y al trabajo social anticolonializador. La 

descolonización requiere irrumpir en las relaciones de dominación para remplazarlas por 

relaciones emancipadoras, por tanto, no es una responsabilidad que le compete meramente al 

tema intercultural, sino que va acompañado de las transformaciones institucionales (Lebrero 

et al., 2008).  

 

Para iniciar con el siguiente apartado, se puede tomar en cuenta, la importancia de la 

Pedagogía Social, en lo que se refiere al estudio de las instituciones que se encargan de formar 

al individuo, entre las cuales se destaca la escuela, como segundo espacio de formación y 

preparación para su proceso de socialización. En ese orden de ideas, la educación se puede 

visualizar como un camino pertinente para el progreso de la sociedad. En concreto, la 

educación debe buscar la formación de mejores personas y no la fabricación de máquinas 

para la mano de obra. La Pedagogía Social comprende y fundamenta una acción preventiva, 

con la finalidad de evitar que las personas se disocialicen. Las nuevas necesidades de 

formación de los niños y jóvenes, para convivir en una sociedad pluralista, democrática y en 

constante cambio, aseguran la presencia de una dimensión humana-social en un mundo 

tecnificado y, para este quehacer, el trabajo conjunto del núcleo familiar, de los maestros y, 

en sí, del sistema educativo y del Gobierno deben puntualizar la relevancia de una estructura 

educativa, que gire en torno a las necesidades sociales de cada aprendiz. 

 

 

Se trata de aprovechar el análisis de la realidad social, el aprendizaje de los conceptos 

científicos que explican la actuación de los sujetos en las sociedades, su relación con el medio 

natural y las implicaciones de sus acciones. Allí, la Pedagogía Social ha jugado un papel 



relevante, dado que, busca el conocimiento del ser humano, considerando el análisis de las 

costumbres y de las tradiciones de los pueblos y su influencia en los valores y en el estilo de 

vida de las personas; es decir, que cada grupo social trae consigo una forma de vida distinta, 

según su entorno cultural. La Pedagogía Social es, según Quintana (como se citó en Pérez, 

2004), “La ciencia de la educación social a individuos y grupos, y de la atención a los 

problemas que pueden ser tratados desde instancias educativas” (p.9). 

 

Así las cosas, plasmando el concepto de pedagogía social en el escenario de la 

educación es pertinente recalcar su función. Ella acoge los fenómenos culturales, en cuanto 

a los aportes simbólicos producidos por la interacción social, que condicionan y determinan 

y, consecuentemente, conforman el comportamiento humano. Con base en lo anterior, es 

necesario mencionar a la Pedagogía Social como aliada de la sociología de la educación, ya 

que, estudia la fenomenología educativa que es radicalmente humana, con lo que viene 

determinada por las pautas culturales de la sociedad; se da, en definitiva, una realidad cultural 

y educativa que se produce en un mismo contexto (la sociedad); con unos mismos 

protagonistas (los hombres) hallándose, al mismo tiempo, en interacción. 

 

Colom (1980) menciona que la educación puede considerarse como dependiente de 

la cultura o como mantenedora o innovadora de la misma. Así, pues, estas relaciones entre 

Cultura y Educación posibilitan las relaciones entre la Pedagogía y la Antropología, 

dependiendo el sentido de dicha relación de una visión pedagógica (Pedagogismo 

Antropológico), o de una posición típicamente (Antropologismo pedagógico). En efecto, la 

educación conlleva un fin único, basado en la formación integral del hombre y para el 

hombre, se encuentra en total servicio de la persona y en la construcción de una identidad 

como seres naturalmente sociales. 

La persona humana es mucho más que un ser colmado de necesidades. El ser 

humano es esencialmente comunicativo, por lo que está llamado a compartirse y 

dejarse compartir por los demás. Todo ser personal tiende esencialmente a la entrega 

y a la participación, de forma que el ser individual está ordenado por esencia al tú y 

a la sociedad. La meta es el recíproco: “dar y participar” en los valores personales y, 

por eso, en las diversas estructuras sociales se determina su propia esencia, según la 



especie de los valores personales que en ellas intervienen; por ejemplo: el 

matrimonio, la amistad, etc. (Mendoza, 2012, p.1). 

 

Se puede decir que la enseñanza, desde el conocimiento humano, se debería 

evidenciar como un referente de transformación en las prácticas educativas, donde el rol del 

maestro conlleve una interacción palpable en cada uno de sus quehaceres, que le permite 

estar de frente, en contacto directo con diversas situaciones visualizadas, como excusas para 

adentrarse en un escenario que contiene problemáticas sociales, las cuales exigen un trabajo 

individual y grupal para satisfacer esas necesidades, con el planteamiento de alternativas en 

la búsqueda de posibles soluciones. La intencionalidad radica en la comprensión de la 

utilidad de las temáticas vistas en un mundo real, en donde, el compromiso de la escuela 

consiste en formar de manera integral al estudiante para prepararlo para la vida no para el 

momento. Por consiguiente, la Pedagogía Social se ocupa del aprendizaje integral, el 

bienestar, la felicidad, el empoderamiento y las relaciones. 

 

El sistema educativo es un engranaje y la ciencia social tiene que estar 

interestructurada con las demás áreas del saber. Un maestro no puede verse como generador 

de cambio cuando pierde el asombro y se evalúa como ajeno a las realidades humanas de su 

semejante. Diariamente, en el ámbito educativo, se presenta una relación constante entre 

maestro- alumno, la cual incluye una comunicación a través de un acto dialógico; la 

comunicación es imprescindible para la construcción y reconstrucción de las vivencias 

sociales, a partir de su interrelación con los demás, teniendo en cuenta sus interpretaciones, 

tanto de las propias acciones, como las de otros y de las diferentes situaciones que 

experimenta. 

 

Parsons (1966) afirma que: 

Un sistema social –reducido a los términos más simples- consiste, pues, en 

una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que 

tiene, al menos, un aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados por una 

tendencia a ‘obtener un óptimo de gratificación’ y cuyas relaciones con sus 



situaciones – incluyendo a los demás actores están mediadas y definidas por un 

sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. (p.25). 

 

Se puede decir que el discente tiene una incidencia cultural en su proceso de 

aprendizaje, en la formación de su personalidad, en cualquier elemento educativo; 

proveniente de su comunidad, familia o país donde se vio permeado por una estructura social 

y cultural. Desde este punto de vista, una labor educativa del compromiso social es ayudar a 

las personas a alcanzar y mantener la experiencia de sentido y dignidad en su vida. El desafío 

pedagógico está estrechamente relacionado con los temas éticos, la importancia del 

reconocimiento de las diferencias en los diversos grupos existentes. 

 

Cuando se habla de educandos se engloba a toda la comunidad educativa, desde la 

división por salones hasta el mismo ser como persona individual. Es necesario tener en cuenta 

que cada grupo construye una identidad demarcada dentro de las dinámicas sociales; las 

cuales otorgan al docente las herramientas necesarias para intervenir en el comportamiento 

de éstas. En efecto, las prácticas pedagógicas de los docentes deben ser autoevaluadas para 

la reconstrucción de las mismas, en consideración a la respuesta del contexto donde se 

desarrollan, el cual debe responder a las necesidades de los mismos estudiantes, sin olvidar 

su rol humanizador, consciente que cada uno de sus pupilos es un mundo disímil y requiere, 

por lo tanto, una atención especial. Lo anterior implica que el docente se involucre con sus 

estudiantes, estudiándolos, para así planificar una clase con alto grado de inclusión. 

 

Es necesario tener en cuenta que, el contexto exige una reflexión en las prácticas 

pedagógicas; no hay una congruencia entre los saberes y las necesidades reales de los 

estudiantes. Por tanto, la organización curricular, la evaluación del docente y el constante 

monitoreo del sistema deben ser coherentes y sujetos a la realidad para hacer posibles 

cambios concretos. El mismo contexto define qué es lo que se debe enseñar y qué es lo que 

se necesita aprender. En este aspecto, las prácticas que se alejan de la intencionalidad 

socioeducativa, están siendo planteadas de manera genérica y no responden a problemas 

específicos. Por tanto, las prácticas pedagógicas deben propiciar sus evidencias desde el 

quehacer investigativo, se identifica el aula como un escenario de trabajo complejo y 



polifacético. El éxito de dichas prácticas se suele medir en la comprensión de la investigación 

y la base de conocimientos para la enseñanza, con el fin de apoyar la planificación y la 

práctica de una enseñanza de calidad. La mejor enseñanza surge cuando esta base de 

investigación se complementa con una pasión personal, por lo que se debe enseñar y por las 

aspiraciones de los alumnos. 

 

No obstante, la investigación en complemento con el factor “pasión”, debe perfilarse 

hacia una intencionalidad de identificar y describir problemáticas sociales que aquejan los 

contextos educativos y las categorías externas a él. Esa finalidad permite una praxis del 

conocimiento adquirido, tanto de docentes como de discentes y, es en tal punto, donde el 

discente comprende múltiples caracterizaciones de sí mismo y de su cultura, acompañado de 

un guía (en este caso su maestro), quien le permita ver la realidad permeada de análisis y 

experiencia. Pero, no menos importante, es la mirada del alumno como investigador 

principiante, al visualizar problemáticas que su guía ha generalizado o ha convertido en 

acciones cotidianas y que, al evidenciarlas, día tras día, se articulan en su realidad, pero que, 

al llevarlas a un contexto crítico y problematizado, es pertinente que sean investigadas, en 

congruencia con instrumentos que permiten hacer lectura de las categorías, de las 

problemáticas que se logren determinar. 

 

La Pedagogía Social participa activamente en situaciones de reflexión sistemática, en 

procesos educativos donde, en contextos diferentes o miradas determinadas hacia diferentes 

idealismos, como la recapitulación de la historia, permite llegar a la comprensión de la 

realidad actual, sin perder el análisis lógico de los sucesos y, posibilitando cada contexto, en 

aras de obtener un mejor proceso de escolarización, en la nueva sociedad. Con base en lo 

anterior, se puede inferir que el objetivo principal de la Pedagogía Social se resume en 

obtener un desarrollo continuo, en el mejoramiento del proceso y del método, la 

contradicción de un tejido social que le permita al ser humano ser humanizado bajo teorías, 

pero con una formación integral, de formas holísticas en todo su ser, sin perder la identidad 

de individuo, pero aportando a una mejor calidad de vida a la sociedad. 

 



Cabe destacar que, el concepto de una sociedad cada vez mejor, hace referencia a los 

componentes principales del ser humano, es decir, al satisfacer más necesidades que por 

naturaleza se tienen en búsqueda del bienestar, como: la salud, la vivienda, el salario y, no 

menos importante, la educación. En tal sentido, al satisfacer tales requerimientos, se puede 

decir que es una sociedad cada vez mejor y, en cada uno de los procesos de mejoramiento, 

aparecen “crisis” evidentes en los procesos humanizadores y, desde puntos o problemáticas 

sujetas a los investigadores, los cuales deben evaluar y aportar soluciones contextualizadas 

con el progreso y el bienestar social. Entonces, la educación es la encargada, en gran medida, 

de atar y vincular el crecimiento general de todas a la par, como lo menciona Bruni et al. 

(2008): Una continuidad del bienestar social es aquella que articule y ligue los sistemas 

educativos con otros sistemas y procesos (económicos, políticos, culturales, etc.) y, en 

general, con el desarrollo y la vida en la sociedad, por tal motivo la educación asume el reto 

humanizador de la sociedad y es la pedagogía social quien interviene como herramienta 

utilitaria en tal proceder. 

 

En relación con lo anterior, el docente y su rol reflexivo, de la mano con el saber 

pedagógico que da la continuidad a una estrategia de análisis, en los procesos escolarizados, 

brinda posibilidades de humanización de la sociedad. Pero, no obstante, también aparece una 

segunda institución que tiene trascendencia fundamental, catapultando al individuo en un 

actor social y en parte de la sociedad, Esta institución es la familia y, desde tiempos 

ancestrales, es catalogada por diferentes autores como uno de los pilares cruciales de la 

sociedad, al ser la encargada de transmitir múltiples saberes y de contextualizar con mucho 

significado el trasegar histórico de los antepasados más cercanos de cada individuo. Es así 

como, el ser humano se convierte en el resultado histórico de múltiples evoluciones 

generacionales, sin olvidar su historia, pero obteniendo una criticidad gracias al análisis 

constante de su entorno, para así, modifícalo y brindar mejores oportunidades, supervisado 

por actores pedagógicos sociales, que le permiten al hombre ser humanizado en una sociedad, 

sin ir a una escuela, pero adquiriendo conceptos, información y comportamientos claves para 

vivir en sociedad. 

 



Esto lleva a citar la postura de Zambrano (2016), quien menciona que: Educar es el 

movimiento de la naturaleza humana cuya acción apunta a la libertad… Y esa educabilidad 

cobra sentido al presentarse la enseñabilidad, comprendiéndose como educabilidad al hecho 

humanizador de los hombres en todo el transcurrir de su vida donde, al adquirir una 

información e interiorizarla se convierte en un concepto, y ese concepto bajo una utilidad 

práctica y eficiente puede tomarse como un saber y ese saber al ser reflexionado y transmitido 

sería apropiado abordarlo como enseñabilidad. 

 

En efecto, esa durabilidad y enseñabilidad hacen parte de un proceso metodológico 

humanizado que, bajo el análisis de evaluación riguroso y permeado por la visión de un 

pedagogo social, se convierte en un proceso pedagógico social de caracterización 

humanizada de la sociedad y, es así como, la pedagogía social no solo evalúa la historia, 

también reflexiona sobre el presente para transformar el futuro y posibilitar el bienestar social 

de las personas, sin perder su individualidad, pero haciendo parte de un contexto social y, 

aún más importante, la comprensión y el entendimiento de otros individuos diferentes para 

vivir en sociedad, formando parte de un mundo globalizado, que permite generar alternativas 

de cambio y de transformación para obtener un bien común. La Pedagogía Social, en esa 

instancia, se encarga de promover soluciones educativas a problemas sociales, no se trata de 

un profesional que enseña a un individuo cómo cambiar, sino que lo orienta a encontrar por 

sí mismo mejoras de vida que garanticen su bienestar. 

 

En el contexto de las escuelas, la Pedagogía Social se puede caracterizar por adoptar 

una visión integrada de las necesidades del educando en su totalidad, en términos de cinco 

dimensiones clave: 

• Cuidado y bienestar. 

• Inclusión. 

• Socialización. 

• Soporte académico. 

• Educación social. 

 

Queda por ver si estos cambios en la práctica profesional conducen o no, al empleo 

generalizado de un profesional, llamado: "pedagogo social". Sin embargo, las prácticas de 



trabajo integradas ya han tenido un impacto en la forma en que se espera que los profesores 

aborden las necesidades de los alumnos identificados como motivo de preocupación. 

 

La Pedagogía Social se denota, en síntesis, como una alternativa que debe continuar 

en indagación y, postulada como acciones interculturales, no se trata de procesos de 

adoctrinamiento para el individuo, sino de adaptación y de transformación social, con el fin 

de desarrollar una ética social para entrelazar relaciones asertivas con su medio, recreando la 

capacidad de enfrentar dificultades o carencias que puedan surgir sin afectar al otro. Algunos 

pedagogos sociales se preguntan: 

 

¿Tenemos que aceptar este estado de cosas? ¿Qué hacer ante una población 

desempleada, ante las nuevas pobrezas, ante la destrucción de las solidaridades, 

identidades y pertenencia? ¿Tendrán la Pedagogía Social y, el quehacer del pedagogo 

social, algo que ver con la recreación de la democracia, la equidad social y la 

solidaridad? ¿Cómo afecta desde nuestras prácticas educativas el tiempo de angustia 

y desespero del joven desempleado, del adulto mayor y de aquellos que habitan la 

calle…? ¿Qué hacer frente a la desconfianza creciente, a la pasividad de las gentes en 

nuestras ciudades y comunidades? ¿Cómo promover la recuperación y la apropiación 

cultural crítica? ¿Es posible desde los procesos pedagógicos sociales aportar a un 

modelo de desarrollo humano dignificante, plural, innovador y solidario? 

(Mondragón & Alfredo, 2010, p.29). 

 

La Pedagogía Social se acerca al trabajo constante, ante diferentes fenómenos 

sociales que atentan contra los derechos fundamentales de los individuos de una sociedad, 

los cuales se pueden categorizar en los siguientes: 

• Globalización. 

• Violencia. 

• Crisis educativa. 

• Pobreza. 

• Analfabetismo. 

• Desigualdad. 

• Marginalidad. 

 

 



Las categorías descritas en las líneas anteriores no son ajenas a una nación como 

Colombia, se puede mencionar un recorrido histórico desencadenante de dichas 

problemáticas sociales que han exigido la creación de grupos sociales que trabajen en pro de 

dichas necesidades. Se puede traer a colación que, de igual manera, la Pedagogía Social en 

Europa nace como respuesta a las diversas problemáticas sociales que surgieron, en un 

momento en el que la vida social era compleja con los fenómenos de industrialización, 

migración del campo a la ciudad, urbanización, explosión demográfica, luchas políticas y 

movimientos sociales y proletarios de carácter reivindicativo. Al hacer un recorrido sobre el 

ámbito político que rigió en Colombia, es necesario poner en escena, a los partidos políticos 

tradicionales: Liberal y Conservador, los cuales, durante el siglo XX, propiciaron la división 

del país en jerarquías sociales, como el proletariado, los burgueses, los campesinos y los 

habitantes de la ciudad. Por un lado, el partido Liberal estuvo sujeto a tendencias federalistas 

y reformitas, contrario al partido Conservador, basado en una formación de un Estado fuerte 

y centralista, teniendo en cuenta el rol de la iglesia como Institución fundamental de la 

sociedad. Adentrarse en el término de violencia bipartidista exige traer a la memoria el suceso 

histórico que dividió la historia, el momento que desequilibra, de manera política y social al 

país. Este acontecimiento es la muerte del líder populista Jorge Eliécer Gaitán, quien 

revolucionó con su defunción al país. Gaitán, en su discurso, estaba en desacuerdo con las 

prácticas indebidas del Gobierno, velaba por los intereses del pueblo, especialmente el 

campesinado, buscando acabar con los privilegios desproporcionados de la oligarquía. De 

esta manera, surge un levantamiento popular que originó el concepto de violencia 

bipartidista, conocido comúnmente como el Bogotazo, desencadenante de las bandas 

armadas que todavía, actualmente, asechan al país y que son las causantes de una memoria 

histórica de sangre y marginalidad, que hoy en día exige cambios emergentes y pone a la 

Educación en un estatus de necesidad, para dinamizar prácticas de construcción de 

ciudadanía, igualdad, paz, equidad y bienestar social. En días presentes Colombia, producto 

del nacimiento de grupos armados, continúa con el desafío de una cultura de paz, a partir del 

comienzo del “postconflicto”. 

 

En Colombia, la Pedagogía Social y, su correspondiente educación social, no 

son el producto del bienestar social de las políticas gubernamentales para cumplir con 



los fines democráticos y sociales, sino que han surgido como reacción contestataria y 

reparadora de lo que el Estado y los poderes institucionales no han asumido. Vélez 

(como se citó en Pozo, 2016, p. 29). 

 

La misión social de la educación involucra la atención de problemáticas sociales que 

busquen satisfacer las necesidades de los estudiantes. El aula debe ser vista como un espacio 

de investigación, donde lo experimentado se convierta en un objeto de estudio para plantear 

posibles soluciones que abarquen la participación de los entes educativos. Las competencias 

ciudadanas deben ser incluidas, fortalecidas y transversalizadas con todas las áreas del saber 

e, incluso, dentro del diseño curricular; es decir, que las partes involucradas en el proceso de 

convivencia social puedan, mediante competencias comunicativas, hallar las soluciones 

pertinentes a las situaciones de conflicto en las que los intereses de todas las partes salgan 

favorecidos. Por lo tanto, Colombia enfrenta el gran desafío de promover académicamente la 

Pedagogía Social por los cambios emergentes que describen situaciones de inequidad y 

vulnerabilidad; así como, la profesionalización de la respuesta de la educación social, que se 

ocupa del desarrollo de la profesión con el carácter de educación social, desde una base 

educativa y no basada en la asistencia, ni sociojurídica ni psicológica. 

En síntesis, constituir una Pedagogía Social en Colombia es una necesidad histórica, 

por razones como la violencia, la pobreza y el desplazamiento forzado, que han sido factores 

repetitivos en cada década de la Nación; este último, como un fenómeno que se ha agudizado. 

 

Conclusiones 

 

La pedagogía social desde un contexto europeo surgió producto de la desintegración 

social, se evidenció desde un impacto influyente en el campo educativo, y después de la 

Segunda Guerra Mundial, en la actualidad cuenta con un lugar importante dentro de las 

políticas educativas, dado que, se requiere que la pedagogía social tenga en cuenta prácticas 

que puedan contribuir a subsanar las necesidades sociales de niños y jóvenes en formación 

al igual que otras comunidades externas que lo requieran.  

 



La importancia de la pedagogía social en un escenario como la escuela debe buscar 

la formación de individuos que no accionen como máquinas productivas que convivan en un 

mundo tecnificado sin un rol humanizador que gire en torno a la praxis o respuesta educativa 

a las problemáticas sociales de carencia, marginación o conflicto. 

 

Se debe mencionar que, al recoger los acontecimientos sociales trascendentales de la 

historia para estudiar la fenomenología se generara la el análisis de las transformaciones 

pedagógicas educativo resultado de un evolucionar ancestral, pero incorporando 

sustancialmente nuevos aportes y características que paso a paso forjan una nueva sociedad 

desde un componente humanizador. 

 

La pedagogía social interactúa en los acontecimientos de la historia y desde ese punto 

de partida se desarrolla la formación integral del individuo sin olvidar el aporte que realiza 

el núcleo familiar al educarlos y de esta manera se propicia un bienestar social a través de la 

educación, partiendo del trabajo pedagógico del maestro como guía y formando 

reflexivamente.  
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Resumen  

En el presente artículo se aborda la temática de la migración versus la explotación laboral de 

los ciudadanos venezolanos en Colombia, para ello, se quiso abordar los dos tópicos 

seleccionados desde el qué y el cómo, con la finalidad de profundizar en ambos fenómenos 

sociales. Ahora bien, para el abordaje del qué del tema fue preciso definir conceptualmente 

las categorías de análisis a partir de las perspectivas de los autores convocados, al igual que, 

sus significados semánticos y etimológicos. Por otra parte, en cuanto al cómo, se seleccionó 

un grupo focal de ciudadanos venezolanos residentes en la región con el propósito de 

realizarles preguntas específicas sobre la temática de estudio, a partir del objetivo formulado 

inicialmente, el cual consistió indagar la dinámica de la migración venezolana y la 

explotación laboral. Asimismo, dentro del cómo, en este caso, el diseño metodológico se 

implementó un enfoque cualitativo desde un alcance descriptivo. Finalmente, con el análisis 

de la información recolectada se dedujo que, efectivamente si existe explotación laboral y 

discriminación salarial en pequeñas y medianas empresas del país. Incluso se presentan 

frecuentemente despedidos injustificados por parte de algunos patrones hacia los ciudadanos 

extranjeros.  

Palabras clave: migración, explotación laboral, discriminación salarial y venezolanos. 

 

 

 



Dynamics of migration and labour exploitation: A look at the current Colombian-

Venezuelan situation 

Abstract 

This article addresses the issue of migration versus labour exploitation of Venezuelan citizens 

in Colombia, for this, it was wanted to address the two selected topics from what and how in 

order to deepen both social phenomena. However, to approach the what of the subject, it was 

necessary to conceptually define the categories of analysis from the perspectives of the 

quoted authors, as well as their semantic and etymological meanings. On the other hand, in 

order to explain how, a focus group of Venezuelan citizens residing in the region was selected 

with the purpose of asking them specific questions about the subject of study, based on the 

initially formulated objective, which consisted of investigating the dynamics of migration. 

Venezuelan and labor exploitation. Likewise, within the how, in this case, the methodology 

design was implemented with a qualitative approach from a descriptive scope. Finally, with 

the analysis of the information collected, it was deduced that, indeed, there is labor 

exploitation and salary discrimination in small and medium-sized companies in the country. 

There are even frequent unjustified dismissals by some employers towards foreign citizens. 

 

Keywords: migration, labour exploitation, salary discrimination and Venezuelans 

 

Introducción 

 

A nivel introductorio se debe indicar que, el objetivo del presente artículo fue indagar la 

dinámica de la migración venezolana y la explotación laboral, para ello, se han tenido en 

cuenta relatorías y el rastreo de tres estudios investigativos realizados por Lovón et al (2020), 



Ramírez (2019) y Flores (2017). Además, vale la pena señalar que, la literatura especializada 

permitió nutrir la conceptualización teórica del tema. Ahora bien, otra de las finalidades del 

documento es defender la siguiente tesis: La migración de venezolanos hacia Colombia ha 

abaratado la mano de obra trabajadora generando explotación laboral. De otro lado, el diseño 

metodológico del articulo partió del enfoque cualitativo desde un alcance descriptivo. Ahora, 

en cuanto al instrumento implementado fue la técnica de la entrevista semiestructurada con 

preguntas específicas sobre la dicotomía migración versus explotación laboral. Por su parte, 

la población sujeta de estudio fue un grupo focal de ciudadanos venezolanos residentes en 

algunas regiones del departamento del Valle del Cauca.   

 

Teorización  

 

Entrando en el desarrollo del tema, se debe indicar que, el primer argumento hace referencia 

a la migración venezolana, la cual se concibe como un fenómeno social que ha traído una 

serie de problemáticas para los países latinoamericanos, entre ellos, Colombia, dado que le 

ha correspondido al Estado afrontar un endeudamiento público, para así poderle garantizar 

los mínimos vitales (salud, educación y programas de alimentación) a los ciudadanos 

migrantes. (Flores, 2017). En contraposición, se debe expresar que, con el éxodo de las 

familias venezolanas, el gobierno bolivariano de Venezuela liberó la deuda fiscal en cuanto 

a derechos vitales, relacionados con el financiamiento de vivienda, educación, subsidios de 

trabajo, entre otras obligaciones. Un segundo argumento es que el fenómeno de la migración 

venezolana trajo mayor desempleo en Colombia porque abarató la mano de obra en un 35 % 

y en contraste, pequeñas y medianas empresas comenzaron a contratar residentes 

venezolanos con salarios por debajo de lo estipulado en el Decreto 1919 de 2002. Incluso, en 



la actualidad, más del 63 % de migrantes se dedican a trabajos informales en las calles de 

algunas ciudades colombianas. (Ramírez, 2019).   

Un tercer argumento que fundamenta la tesis es que muchas familias venezolanas han sido 

instrumentalizadas en empleos ilegales, donde son utilizados por grupos delictivos para 

comercializar sustancias psicoactivas en zonas fronterizas y en ciudades capitales del país. 

(Lovón, 2020). Un cuarto y último argumento tiene que ver con los contratos y salarios 

desiguales que devengan hombres y mujeres migrantes, en comparación con los que perciben 

los colombianos que laboran en las diferentes pymes del país, dado que las empresas deben 

velar con lo establecido en la normativa vigente (Ley 100 de 1993, Decreto 1919 de 2002 y 

El Código Sustantivo del Trabajo). No obstante, muchos patrones abusan y explotan 

laboralmente a los ciudadanos extranjeros, donde se visualiza una discriminación salarial a 

gran escala y lo peor es que los trabajadores venezolanos en algunas ocasiones están 

obligados a cumplir con una jornada laboral mayor a las ocho horas, sin reconocimiento de 

un tiempo extra. Sumado a que no existe un control fiscal de parte del Estado para regular y 

sancionar a los empleadores. (Lovón 2020).  

 

Metodología  

 

El diseño metodológico que permeó el artículo fue cualitativo porque se direccionó en 

estudiar las características de la población venezolana para comprender e interpretar las 

causas y consecuencias del problema diagnosticado, más exactamente, los fenómenos 

sociales de la migración y la explotación laboral. Se debe señalar que, el enfoque cualitativo 

se direcciona en un análisis profundo, holístico y reflexivo de los significados subjetivos e 

intersubjetivos que forman parte de las realidades indagadas. (Hernández, 2014). Por su lado, 



la investigación descriptiva analiza las características de un grupo poblacional para conocer 

las realidades sociales en las que están inmersas las personas u objetos. (Lozano, 2012).  

Ahora bien, la técnica implementada fue la entrevista semiestructurada con preguntas 

específicas abiertas que tuvieron como intención investigativa conocer las relatorías de un 

grupo focal de ciudadanos residentes en algunos municipios de la región vallecaucana con 

respecto a los tópicos migración y explotación laboral.  

 

Resultados  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la entrevista, los cuales fueron 

analizados a partir de la técnica de análisis documental e interpretados a la luz de la 

teorización, los autores referenciados y los investigadores del estudio.  

 

3.1. Distribución porcentual sobre la pregunta 1. ¿Cuáles son las causas de la migración 

venezolana hacia el territorio colombiano? 

Fuente: los autores (2022). 
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En la gráfica 1, se observan los resultados obtenidos por parte del grupo focal de ciudadanos 

venezolanos, donde el 60 % manifestó que las causas de la migración son políticas, el 23 % 

expresó que obedece a causas sociales, mientras que el 17 % opinó que se debe a causas 

económicas. De acuerdo con los resultados, se pudo interpretar que la problemática de la 

migración venezolana se debe a una situación política que terminó afectando tanto lo social 

como lo económico. Según Ramirez (2019), “la inestabilidad social de un país está 

directamente relacionada con las formas de gobierno y los regímenes políticos que afectan a 

la mayoría de personas” (p. 56). En ese sentido, se interpreta que la crisis venezolana emergió 

de una transformación del modelo político liderado por el expresidente Chávez y continuado 

por el régimen de Maduro.    

 

3.2. Distribución porcentual sobre la pregunta 2. ¿los ciudadanos venezolanos son 

explotados laboralmente en Colombia? 

 

Fuente: los autores (2022). 
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En la gráfica 2, se observan los resultados obtenidos por parte del grupo focal de ciudadanos 

venezolanos, donde el 70 % opinó que siempre ha existido explotación laboral de la mano de 

obra venezolana en Colombia, el 28 % manifestó que, en algunas ocasiones, mientras el 2 % 

indico que no se ha presentado explotación laboral. según los resultados se pudo interpretar 

que la escala de mayor frecuencia es siempre, con ello se deduce que los extranjeros son 

discriminados no solo desde lo social, sino también desde los laboral y salarial. Para Lovón. 

Et al (2020), es necesario que se ejerza en Colombia una fiscalización por parte del Estado 

para regular y controlar los mecanismos de explotación laboral por parte de los empleadores.  

 

Conclusiones 

A manera de conclusión, se dirá que, mediante las relatorías y los estudios investigativos, se 

identificó que la empleabilidad para los venezolanos es precaria y desigual en el territorio 

colombiano, dado que la contratación de la mano de obra es pagada por debajo de lo 

establecido por la Ley, además no se les reconoce el derecho a los subsidios y otros 

emolumentos legales. Fuera de lo anterior, la falta de fiscalización ha conllevado a que se 

cometan abusos y explotación laboral, develándose, con ello, una discriminación salarial. 

(Ramírez, 2019).  

 

Asimismo, se logró inferir, según los documentos recuperados, que el tema de la explotación 

laboral en Colombia, se incrementó con la migración de los ciudadanos venezolanos, 

emergiendo con ello, la guerra del centavo, donde existen personas que se prestan para ser 

explotadas debido a la falta de oportunidades laborales y como tal son recompensadas con 

honorarios irrisorios que no alcanzan a cubrir los mínimos vitales. De igual forma, con la 

literatura indexada se pudo deducir que algunos venezolanos son despedidos de empresas sin 



una causa que justifique la cancelación del contrato, los cuales en muchas ocasiones son 

celebrados de manera verbal.  

 

Finalmente, se señala que los argumentos expuestos anteriormente validan la tesis, porque se 

parte de algunas premisas y conclusiones que evidencian que efectivamente existe la 

migración de venezolanos en el territorio colombiano. Asimismo, que los migrantes se 

emplean por debajo de los salarios establecidos por la Ley. De igual forma que, muchos 

ciudadanos extranjeros son explotados laboralmente por empleadores que no solo abusan de 

su condición migratoria, sino que también los discriminan salarialmente al ponerlos en una 

situación desigual con otros trabajadores nacionales.  
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Reciprocidad, emociones y conocimiento una triada esencial 

 en la práctica pedagógica 

 

Jorge William Patiño 

 

“El acto pedagógico debe ser emprendido y 

compartido desde las relaciones intersubjetivas” 

 

Resumen 

 

La praxis pedagógica ha sido objeto de muchas interpelaciones con la finalidad de 

ejecutar las que podrían considerarse dentro del aula como la más apropiada; desde un 

singular contexto, el docente sistematiza una labor proponiendo una serie de métodos, 

herramientas, estrategias y técnicas consideradas por él como las más apropiadas para lograr 

un fin significativo en el proceso denominado Enseñanza-Aprendizaje. Esto supone una 

acción crítica para el tratamiento de una pedagogía emprendida desde la condición humana, 

radicado en la vinculación directa y afectiva del educando. En este sentido, los currículos, 

programas y la labor docente, se reorientan constantemente para fomentar una pedagogía 

actual, innovadora y adecuada a los estándares de la demanda educativa que en siglo XXI los 

educandos proclaman. Asimismo, muchos son los casos de docentes que se enaltecen con 

discursos retóricos sobre su praxis pedagógica, pero la realidad se hace presente cuando la 

labor sigue estancada en una acción unidimensional sobre los educandos, de manera que el 

proceso Enseñanza (contenidos) - Aprendizaje (contenidos) se detiene en solo un proceso 

continuo de adiestramiento técnico-instrumental. El docente, como actor principal de la 

educación, debe hacer uso necesario y obligatorio de la pedagogía, no sólo como disciplina 

mediante la cual se imparte una sucesión de conocimientos, sino, que, con la misma, permita 

trascender más allá de la plena acción de dar una clase. Conviene dejar de lado la actitud 

“superior” ante el educando e involucrarse con él, no sólo como su alumno, sino como un 

compañero de estudio. En tal sentido, el método colectivo, recíproco e individual, permitirá 

conocer, atender y aceptar de forma colectiva y particular, las cualidades sociales y 

educativas que son irrepetibles en cada educando, sin dejar de lado la acción recíproca del 



colectivo estudiantil con la intención de promover una integración equilibrada en el compartir 

de los saberes. 

 

Palabras clave: Pedagogía, educación, sociedad, formación. 

 

Reciprocity, emotions and knowledge an essential triad in pedagogical practice 

 

Abstract 

 

The pedagogical praxis has been the subject of many inquiries in order to implement 

what could be considered the most appropriate in the classroom; from a singular context, the 

teacher articulates a work proposing a number of methods, tools, strategies and techniques 

considered by him as the most appropriate to achieve a significant purpose in the teaching-

learning process. This implies a critical action for the treatment of a pedagogy taken from the 

human condition, based on the direct and emotional bonding of the student. In this sense, the 

curricula, programs and teacher labour are constantly reoriented to promote current, 

innovative and appropriate standards of education demanded by students in the XXI century. 

Furthermore, there are many cases of teachers who extol rhetorical speeches about their 

pedagogical praxis, but the reality is present when the work remains stuck in a one-

dimensional action on the learners so that the Teaching (content) - Learning (content) process 

stops at only a continuous one of purely technical and instrumental training. The teacher, as 

the main actor of education, should make a necessary and mandatory use of pedagogy, not 

only as a discipline through which a succession of knowledge is imparted but also, with it, 

allows to transcend beyond the full action of teaching a class. The "superior" attitude in front 

of the student should be put aside and rather involved with him, not only as a learner but also 

as a study partner. In this sense, the collective, reciprocal and individual method will enable 

to know, attend and accept in a collective and particular way, the social and educational 

qualities that are unique in each student, without neglecting the interaction of the student 

group in order to promote a balanced integration in the sharing of knowledge. 

 

Keywords: Pedagogy, education, company, formation. 



Introducción 

 

En un mundo en crisis como el actual, donde los retos de afrontar la emergencia de 

entornos virtuales aumentan la complejidad de la realidad social, es fundamental entender el 

papel de la educación y en especial de la práctica pedagógica en su deber de promover la 

cohesión social, la equidad y el aprendizaje de la vida en comunidad. 

 

Los puntos de vista que a continuación compartiré, tienen como propósito suscitar la 

reflexión y el diálogo acerca de cuestiones fundamentales para la vida docente y discente en 

general y, particularmente, para aquellos que hemos elegido dedicar la vida a la educación. 

Por lo tanto, la disertación se orientará a pensar ¿qué es la educación?, ¿cómo la entendemos 

en tiempo de crisis?, ¿quiénes son sus protagonistas? y ¿cómo manejan sus relaciones 

pedagógicas? 

 

De la concepción que se tenga de ella se desprenderá consecuentemente el valor que 

se le dé. Si se tiene un concepto profundo, crítico, pobre o mínimo de la educación, entonces 

la valoración será de la misma naturaleza.  

 

¿La educación está en crisis? 

  

En la actualidad, la palabra más escuchada es “crisis”, y en la educación está presente 

con mayor arraigo, debido a múltiples factores contextuales que rigen la cotidianidad de sus 

protagonistas; pero, ¿qué es la educación?, ¿cómo es valorada?, ¿cómo la pensamos y cómo 

nos comportamos con ella en el tiempo en el que se vive actualmente? 

 

Pretender acceder a la educación en tiempos de crisis, conlleva un gran riesgo: darse 

cuenta que no se sabe qué cosa sea y, consecuentemente, no saber qué cosa somos como 

protagonistas activos de la misma. Hablamos, oímos, escribimos sobre ella y sobre nosotros, 

pero saber qué es ella y qué somos nosotros es un reto. Es un reto para la vida. 

La palabra crisis debe reservarse en educación para aquellas situaciones en que una 

institución o sistema es incapaz de cumplir sus fines o de dar respuesta a las necesidades que 



caigan dentro su ámbito de responsabilidad, hasta el punto de que ello implica una pérdida 

de legitimidad y se aboca a una reestructuración o sustitución alternativa de estrategias. Tal 

es el caso de la educación virtual, usada como alternativa para afrontar la emergencia 

sanitaria, generada por el Covid-19. 

 

Cuando la educación está en crisis, hay necesariamente crisis de valores, porque en 

ese caso, o no se sabe para qué sirve, o no se dispone de los medios para responder a las 

expectativas nuevas. Lo que procede es entender el sentido relacional de los valores y el 

carácter temporal de los fines y medios en cada orientación formativa temporal; una 

orientación en la que diversas instituciones comenzando por la familia, pasando por la 

escuela y terminando en la sociedad, tienen responsabilidad compartida. 

 

En esta primera idea se perfila la óptica con la que se quiere abordar la educación. No 

se trata de una técnica, de un sistema, de un método, de un aprendizaje, de una transmisión o 

enseñanza. Se trata de un modo de ser, razón suficiente para afirmar que, si no sabemos qué 

es la educación tampoco sabremos qué somos nosotros mismos. 

 

La educación es un constitutivo esencial de nuestro ser. No es un añadido ni tampoco 

un adorno. En este sentido educar y educarse solamente compete a los seres humanos. Por lo 

tanto, educar no es un término unívoco, rebasa ese concepto. Educar tiene una pluralidad de 

sentidos mismos que tienen que ver con la vida, con el pensamiento, con la cultura, con el 

quehacer y, finalmente, con el ser y sus relaciones afectivas.  

 

Actualmente vivimos en sociedades diversas, llenas de cambios que adquieren de 

forma inmediata un carácter global y donde educar se vuelve complejo. Tal complejidad y la 

posible incertidumbre que provoca, exigen que se eduquen ciudadanos preparados para 

afrontar nuevos retos. Parafraseando un a Morín desde sus siete saberes, se debe enseñar a 

hacer frente a los riesgos, a lo inesperado, a lo incierto. Resulta entonces necesario aprender 

a navegar en ese océano de incertidumbres creando archipiélagos de certeza, y la 

responsabilidad educativa en este proceso es innegable y muy relevante. 

 



Ante esta perspectiva, es imperante, desarrollar una pedagogía recíproca donde se 

fomenten las relaciones sociales, las mentalidades abiertas, la flexibilidad de pensamiento, 

tolerancia ante los cambios y la capacidad de aceptar las novedades, pero sin olvidar la 

importancia de desarrollar la capacidad de contribuir a la innovación y al proceso de cambio 

cifrado en lo afectivo. 

 

Se trata de educar para que los estudiantes y los maestros lleguen a ser creativos y 

sepan gestionar sus emociones y sentimientos, y para ello resulta esencial proponer y 

desarrollar actividades enfocadas en el sentir, en el convivir en equilibrio con el saber y el 

hacer, pero sin olvidar su consolidación en el ser, para lo cual podría ser adecuado un enfoque 

proactivo. Es decir, incluir en las aulas actitudes y aptitudes favorables compartidas entre los 

protagonistas del proceso educativo que ayuden a desarrollar competencias relacionadas con 

el pensamiento y el comportamiento creativo, que promueven a su vez el conocimiento y la 

aceptación de aquello que se siente y se experimenta. 

 

En otras palabras, la educación es ante todo una práctica social contextual, de manera 

que, el educando en su paso por la misma, debe formarse desde las competencias emocionales 

y axiológicas en convergencia con la razón, y no ha de tratársele nunca como un producto, 

porque pierde su derecho natural de pensar y sentir. Por eso la necesidad de continuar 

restableciendo una mejor pedagogía para una mejor práctica educativa, lo que dará sentido a 

la educación como esencia humana, para que ésta resulte un concepto transparente para la 

sociedad.  

De otro lado, se hace imperante aquí, hablar de la docencia como el vehículo de esa 

transformación, de la práctica pedagógica; donde el docente en sus funciones como promotor 

social, está llamado a prestar mayor importancia a los sucesos afectivos de sus educandos a 

través de una praxis pedagógica de orden social y emocional, articulado paralelamente al 

fomento intelectual donde sea el educando protagonista de su propio aprendizaje. 

 

La complejidad que se establece en la tarea docente y su responsabilidad por redimir 

la acción crítica-reflexiva del discente, implica un código deontológico que debe ser el 

cimiento principal por el cual el docente promueva su participación pedagógica.  



 

El código axiológico de inclusión social sobre una reciprocidad pedagógica docente-

educando, radica en asumir las capacidades del educando sin juzgarla u opacarlas y, por ende, 

suscitar interconexiones de carácter reflexivo y constructivo hacia la formación integral del 

sujeto. 

 

Por tal motivo, es apremiante, fundamental y necesario volver a reconsiderar y 

reconstruir este concepto. Docencia viene del latín "docere", que significa, en un sentido, 

enseñar o dar a conocer una cosa, pero también quiere decir educar, formar; de ahí que la 

docencia sea en primer término el proceso en el que se involucran recíprocamente tanto 

educador como educando. En ese sentido, Freire (2002) dice:  

 

El gran desafío del educador es aprender-enseñar a conocer, a reflexionar, a 

dialogar, a interrogar y a actuar por nosotros mismos, junto con nuestros compañeros 

de profesión. También utilizar la experiencia de vida profesional, con la finalidad de 

promover una experiencia pedagógica (…) para tornarnos mejores como seres 

humanos y profesionales (p. 39). 

 

Finalmente, el acto pedagógico debe ser emprendido y compartido desde las 

relaciones intersubjetivas, donde los méritos académicos queden en segundo rango ante las 

especificidades humanas, clima que crea un amplio y noble camino hacia la humanización 

de la academia, esto, porque muchos son los casos que dan fe de la edificación que acoge al 

docente al convertirse puramente en posesión y emisión de contenidos desarraigado de su 

propia condición humana. 
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“EL MICRO” FORMULA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 Y LOGROS COMPETITIVOS 

 

Luis Mario Gonzales Escandón 

Héctor Fabio Correa Reyes 

 

Resumen 

 

No ha bastado que Colombia sea Cinco veces campeón mundial entre ramas femenina y 

masculina para que la administración política deportiva de nuestro país y sus políticas 

públicas integren este liderazgo regional y mundial a ellas. Desligando sus causas, social 

comunitarias de masividad y popularidad, sus consecuentes aportes a la profilaxis física y 

mental, a la seguridad ciudadana, a la recreación popular; si no a la exclusiva visibilización 

y formación de talento que mantendrá la bandera de Colombia en lo alto del pódium. Unido 

ello a las metas sociales trascendentes en la construcción de amalgama social y 

representativa. El micro, llamado técnicamente futbol de salón; por presentar altas cifras de 

cobertura en barrios, calles, escuelas, colegios, universidades; por su fácil accesibilidad y por 

sus bajos costos. Deriva en resultados integrales y palpables en participación en eventos 

social comunitarios, escolares e Intercolegiados “Supérate” y en general del sistema nacional 

del deporte. 

 

El objetivo general de este escrito transita por el sueño de visibilizar lo micro como medio 

para el desarrollo social y el liderazgo representativo. A través de su práctica masiva 

contribuye a la creación de hábitos y estilos de vida saludables, la ocupación de espacios 

físicos mejorando la seguridad y la convivencia, y generando escenarios para el 

aprovechamiento del tiempo libre a través de la recreación popular accesible. 

 

Consecuentemente a esta integral mirada de desarrollo social y logros competitivos, el 

enfoque de este escrito necesariamente tiene una mirada poblacional que incluye grupos 

etarios y sectores urbanos y rurales sobre la base de teorías y resultados de Políticas Públicas 



Nacionales del deporte y tablas de resumen participativo en el Valle del Cauca, con técnicas 

tipo entrevista a fuentes primarias y consultando fuentes secundarias certificadas. 

 

Palabras Clave: Profilaxis- Enfermedades crónicas no trasmisibles, Social Comunitario, 

Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Desarrollo Social, Recreación. 

Summary 

 

It has not been enough for Colombia to be five times world champion between women's and 

men's branches so that the sports political administration of our country and its public policies 

integrate this regional and world leadership to them. Detaching its causes, social community of 

massiveness and popularity, its consequent contributions to physical and mental prophylaxis, 

to citizen security, to popular recreation; if not to the exclusive visibility and training of talent 

that will keep the Colombian flag at the top of the podium. This is linked to transcendental 

social goals in the construction ofa social and representative amalgam. The micro, technically 

called indoor soccer; for presenting high coverage figures in neighborhoods, streets, schools, 

colleges, universities; for its easy acc es sib ili ty and low cost. It derives in comprehensive 

and palpable results in participation in community, school and intercollegiate social events 

"Get over yourself' and in general of the national sports system. 

 

The general objective of this writing travels through the dream of making the micro visible as 

a vehicle for soci a1 development and representative leadership. Through its massive practice, 

it contributes to the creation of habits and healthy lifestyles, the occupation of physical 

spaces, improving safety and coexistence, and generating scenarios for the use of free time 

through accessible popular recreation. 

 

Consistent with this comprehensive view of social development and competitive 

achievements, the focus of this writing necessarily has a population view that includes age 

groups and urban and rural sectors based on theories and results of National Public Sports 

Policies and participatory summary tables in Valle del Cauca, with techniques such as 

interviews with primary sources and consulting certified secondary sources. 

 



Keywords: Prophylaxis- Chronic non-communicable diseases, Social Community, Habits 

and Healthy Lifestyles, Social development, Recreation. 

 

 

 

Introducción 

 

El Valle del Cauca actor protagónico de altos logros en el contexto Nacional micrero, el 

calendario nacional 18 títulos nacionales, 3 medallas de oro en juegos deportivos nacionales, 

3 títulos de la liga profesional colombiana, 2 medallas de oro en juegos Intercolegiados 

Supérate y participación activa en selecciones nacionales con 8 deportistas. 

 

En este contexto, la Liga Vallecaucana de Futbol de Salón como ente rector de los intereses 

micreros de los 42 Municipios y los (20) clubes deportivos tiene como sede y polo de desarrollo 

a Guadalajara de Buga, municipio donde se aplica este piloto de análisis del enfoque mixto 



de efecto del futbol de salón como elemento de Desarrollo Social Comunitario y de liderazgo 

representativo. 

 

En este escenario de equilibrio de metas entre lo competitivo y el desarrollo social, vemos 

como desde el ente rector se plantea esta inequidad a1 perfilar las políticas públicas más al 

beneficio del resultado metálico en detrimento del resultado social. 

 

En este sentido, (Quiñones, 2015) “pareciera que Colombia en materia deportiva ha fortalecido 

bastante la cúspide de la pirámide, pero   se ha olvidado de la base, actualmente el país cuenta con 

un Departamento administrativo cada vez más   empoderado y a la vez un sistema nacional 

del deporte más desintegrado” (Insumos para la reformulación de la política pública del deporte 

en Colombia, Edición diciembre 2015, (p. 42 y 43). 

 

La interpretación que la dirigencia deportiva le ha dado al enfoque de política nacional 

liderada por Coldeportes hoy ministerio y este a su vez inspirador de políticas públicas 

territoriales denota amplios esfuerzos en atención del esquema representativo causando 

permanente preocupación por el fortalecimiento institucional y el componente privado del 

sistema nacional del deporte o línea asociada , directamente responsable de la competitividad 

perdiéndose el equilibrio como sistema, en consecuencia sobre alimenta un sector y descuida 

otros, causando desequilibrio del macro entorno social en sectores hermanos e interoperables 

en salud, educación y cultura. 

 

El futbol de salón como deporte de amplia participación poblacional, urbana y rural, de amplia 

participación etaria e incluyente se presenta como una formula accesible y funcional para el 

logro de resultados en prevención primaria en salud, evitando la futura enfermedad crónica no 

trasmisible; representando efectos positivos en salud pública y por ende al Desarrollo Social. 

 

En concurrencia, el futbol de salón es un deporte por naturaleza popular de barrios, comunas, 

veredas y que su presencia permanente es estos ámbitos, genera efectos en ocupación de 

espacios públicos que son invadidos por consumidores y distribuidores de sustancias 

psicoactivas en consecuencia inseguros, significando que el futbol de salón en estos 



espacios aporta desde la línea deporte social comunitaria a la seguridad, convivencia, 

recreación, salud mental individual y colectiva. 

 

En la misma vía, el futbol de salón como disciplina de mayor presencia en el escenario 

deportivo escolarizado, siendo el deporte de superior cifra de participantes genera el mejor 

vehículo transversal de logros deportivos, captación de talentos, generación oportuna de hábitos 

saludables y posicionamiento institucional. 

 

En concurrencia, el sistema Nacional del Deporte tiene como objetivo ´´generar y brindar a 

la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como 

contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos´´. (Mindeportes, 2021, Párraf. 1) 

Así, este es el instrumento para la coordinación, articulación y armonización de las políticas 

públicas desde las entidades territoriales del nivel nacional, departamental, distrital y 

municipal. 

 

En consonancia, la Liga Vallecaucana de futbol de salón es la institución rectora de esta 

disciplina deportiva en el departamento con 42 seleccionados municipales con más 

participación promedio de 42 representativos municipales con inclusión de género masculino 

y femenino. juegos departamentales (Plataforma hércules Indervalle ), 20 clubes deportivos 

afiliados y con sede administrativa y deportiva en Guadalajara de Buga desde su creación 

como Comité Proliga en 1986, en este sentido, por ser Guadalajara de Buga la sede de la 

Institución rectora de la parte competitiva del futbol de salón del valle, se elabora este trabajo 

en Buga como proyecto piloto de análisis de efectos integrales de esta disciplina deportiva 

en lo competitivo y en los aportes de esta práctica al compendio de sectores transversales 

de desarrollo social en salud, educación y sector comunal. 

 



 

 

 

Marco contextual 

 

Este trabajo se desarrolla en Buga, municipio fundado el 04 de marzo de 1573, con población 

según registro DANE 114.316 habitantes con un 51% de habitantes mujeres y 49% hombres 

y con una superficie total de 832 km2 , 55 barrios, 18 corregimientos , 50 veredas, además 

de tener 14 instituciones educativas con 62 sedes y 21 colegios privados que suman un total 

de 23.700 estudiantes de los cuales 16.100 están en el sector público y 7.600 en el sector 

privado; de otra parte como municipio sede tiene 3 clubes deportivos de futbol de salón, 12 

seleccionados municipales de futbol de salón, 30 instituciones educativas y colegios 

promedio participan en Juegos Escolares e Intercolegiados Supérate. 

 

INDICADOR TABACO ALCOHOL MARIHUANA BAZUCO COCAINA POPER/CRACK

CONSUMO EN 

ALGUN MOMENTO 

DE LA VIDA

6.5% 46% 8.3% 0.54% 2.7% 0.69%

HA CONSUMIDO EN 

UNA AÑO
2.4% 32% 2.68% 0.10% 0.57% 0.16%

EMPEZO A 

CONSUMIR EN EL 

ULTIMO AÑO

1.6% 19% 1.78% 0.02% 0.13% 0.06%

EMPEZO A 

CONSUMIR EN EL 

ULTIMO MES

0.2% 4% 0.66% 0.01% 0.1% 0.01%

INDICADOR TABACO ALCOHOL MARIHUANA BAZUCO COCAINA POPER/CRACK

CONSUMO EN 

ALGUN MOMENTO 

DE LA VIDA

770 5.446 983 64 245 82

HA CONSUMIDO EN 

UNA AÑO
284 3.788 317 12 67 19

EMPEZO A 

CONSUMIR EN EL 

ULTIMO AÑO

189 2.249 211 2 15 7

EMPEZO A 

CONSUMIR EN EL 

ULTIMO MES

24 47400% 78 1 12 1

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN POBLACIÓN DE 12 A 7 AÑOS (ENCUESTA 

NACIONAL DE CONSUMO PSA-2019) (PORCENTUALES/FRECUENCIA)

PORCENTUALES

FRECUENCIA



Al final de este trabajo una vez visibilizado el evidente impacto que tiene este deporte en el 

Desarrollo Social del Municipio, se plantea a futuro identificar el efecto cuantitativo que 

tiene el futbol de salón escolarizado y el futbol de salón comunitario en los logros 

competitivos de la ciudad sede del proyecto piloto. 

 

 

Tesis 

 

Los autores sostenemos la tesis del fútbol de salón, como disciplina deportiva de alto aporte 

al desarrollo social; Desarrollo social que debe viajar de un idioma sublime a elementos 

tangibles medibles y controlables del enfoque abordado. Desarrollo social en sectores 

significativos de educación, salud, deporte, seguridad, recreación, ciudadanía e integración 

comunitaria, lo que necesariamente se construye en un marco de teorías apoyadas en 

referentes temáticos. Validamos los resultados competitivos como un elemento importante 

que permite diagnosticar que las actividades de base están produciendo talento, pero no son 

los resultados metálicos los determinantes de desarrollo social ya que estos son de interés 

sectorial o particular, son los determinantes de interés general los verdaderos medidores de 

desarrollo social como la salud pública, la seguridad y convivencia, la dinamización de la 

economía a través de los eventos deportivos, la integración ciudadana por medio del deporte 

social comunitario, la educación a través de área fundamental y obligatoria de educación 

física y Juegos supérate Intercolegiados y la recreación accesible. 

 

                          Cuadro: 2   

 

                                                         

                                                 Fuente: (IMDER BUGA, 2020) 

BALONCESTO 118

FUTBOL 203

FUTBOL DE SALÓN 363

FUTBOL SALA 207

VOLEIBOL 108

BOCCIA 2

ESCRIMA 3

TENIS DE CAMPO 5

TRIATLÓN 7

TOTAL 1016

COBERTURA 



 

Enfoque Teórico 

 

Los autores que fundamentan la tesis, permiten conocer el estado de arte y diagnosticar la 

condición general del tema, al respecto el punto de partida en este camino:  

Hoye, Nicholson y Houlihan (2010), quienes afirman que: La creciente importancia del 

Estado como promotor, regulador, proveedor de recursos, manipulador y utilizador del 

deporte no admite discusión (Citado en: Quiñonez, et al., 2015).  El deporte es usado por los 

países desarrollados para generar bienestar y calidad de vida entre sus ciudadanos. La 

aplicabilidad del deporte logra que este sea considerado como activador de política común 

en la obtención de resultados sociales, verificables en la prevención del de1ito, la 

drogadicción y embarazo temprano, mejora la integración social, la promoción de la salud y 

la prevención de la enfermedad.  

Por lo anterior, se reconoce la influencia del deporte en el ámbito social y al mismo tiempo 

se invita a priorizar su objeto principal como constructor de integración comunitaria, 

catalizador de estrés y agresión, puente de acciones de paz y felicidad; esto lo logra el futbol 

de salón, en su línea social comunitaria desarrollada en comunas y   corregimientos de lo 

urbano y lo rural. 

Otro aporte sustantivo al desarrollo social desde la práctica del futbol de salón se atribuye a 

la construcción de hábitos y estilos de vida saludable, al actuar como herramienta de 

prevención en su nivel primario en edades iniciales. Alejando masivamente; la población 

practicante del riesgo de adquirir enfermedades crónicas no transmisibles. 

En este sentido: Blázquez y Fernando (1994), definen el deporte escolar en dos escenarios; 

el primero se refiere a1 tipo de deporte y actividad física que se desarrolla en el marco local 

de la escuela y el segundo, el tipo de actividad física que se desarrolla durante el periodo 

escolar a1 margen de las clases obligatorias de la Educación Física y se realiza en el tiempo 

libre (En: Valdivia, 2009, Párrf.2) 

 

Según Salcedo et al. (2021, p. 48), en su documento titulado Diseño de una propuesta de 

política pública del deporte en el Municipio de Guadalajara de Buga 2021-2033, citan a 

Zapata (2014) y Blázquez y Fernando (1986); estos autores se entrelazan conceptualmente,  



el primero con la propuesta del deporte escolar en la búsqueda de fomentar hábitos saludables 

y los segundos hablan de deporte escolar y extra escolar, estableciendo una llave perfecta 

entre educación física escolarizada de jornada académica y deporte extra escolar a través de 

diferentes disciplinas deportivas con propósitos convergentes en torno a la prevención de la 

enfermedad, creación del hábito, iniciación deportiva, detección de talentos, recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre consecuentemente con la prevención de consumo de 

drogas, obesidad y embarazo a temprana edad, entre otros.  

El nivel de desarrollo del futbol de salón en el nivel escolarizado dada su popularidad barrial, 

la poca infraestructura deportiva en la escuela donde la más limitada ostenta una cancha 

múltiple donde su práctica se hace fácil y la transferencia intergeneracional de padres a hijos; 

por ende esta práctica masiva hace que se genere más talento en comparación con otros 

deportes populares y así se genere más oportunidad de cualificación en el mundo competitivo 

y este trae detrás dinamización de la economía y mejoramiento de la infraestructura en razón 

a la realización de campeonatos de todo nivel. 

Medina (2020) citado en Salcedo et al. (2021), expresa que el deporte es un componente 

importante en la formación del ser humano desde edades tempranas, que contribuye al 

desarrollo de habilidades físicas, motrices, al bienestar, a la salud, al respeto por las personas 

y al medio ambiente e igualmente puede ser practicado por todas las personas de manera 

recreativa, aficionada y de modo competitivo. 

 

Estado actual 

El municipio de Buga como sede del futbol de salón Vallecaucano ha desarrollado grandes 

eventos en articulación con la Alcaldía Municipal, Imder, Indervalle y Liga Departamental, 

eventos que para la ciudad sede de este deporte en el Valle del Cauca, registra cifras de 

asistencia gratuita que permite a propios y visitantes la oportunidad de recreación, 



aprovechamiento de1 tiempo 1ibre y consecuentemente integración de familias y 

comunidades en general. 

 

Eventos como los World Games desarrollados en el año 2013 con 35.457 asistentes, la Copa 

de las Américas realizada en Buga en el año 2017 con asistencia de 21.972 personas, la Liga 

profesional colombiana de los años 2010 al 2021 con asistencia promedio por temporada de 

23.000 asistentes y otros eventos menores del orden departamental y municipal, de los cuales 

no hay registro; cifras certificadas según fuente secundaria de la Liga Vallecaucana de Futbol 

de Salón. 

 

Sumado a lo anterior, el deporte social comunitario desarrolla eventos locales donde esta 

misma institución registra alta asistencia a parques como María Luisa de la Espada, Palo 

Blanco, Alto Bonito, La Honda, La Magdalena, El Vínculo, Chambimbal; donde es 

recurrente la organización de campeonatos de Futbol de Salón y por ende de manera indirecta 

se fomenta la dinamización proporcional de la economía de Barrio y la oportunidad de 

integración comunitaria gratuita, accesible y permanente de la continuidad en estos eventos 

en tiempo real. 

 

El futbol de salón como fórmula para el desarrollo comunitario y para obtener logros 

competitivos se fundamenta en un conjunto de teorías debidamente soportadas en referentes 

temáticos constitutivos del tema en discusión y del objetivo general proyectado de la mano 

de la integración de los grupos poblacionales y sus intereses generales relacionados con la 

calidad de vida, la paz y la libertad. 



 

Recomendaciones 

Este trabajo que, aunque se desarrolla sobre la base de un ente territorial piloto, generaliza 

resultados y circunstancias en el Valle del Cauca, especialmente para los municipios del 

centro del departamento con similares condiciones. Se recomienda identificar la oferta 

pública y privada del futbol de salón , consultar la demanda social sobre hábitos, 

motivaciones y necesidades de los practicantes y así trazar los lineamientos estratégicos de 

desarrollo del futbol de salón en cada municipio, donde se prioriza el interés general en 

determinantes sustantivos del desarrollo social en salud, seguridad y convivencia, recreación, 

educación, dinamización de la economía y posicionamiento territorial; que en condiciones 



de sinergia son el camino y puente al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos en temas trascendentales como son la paz y el bienestar. 

 

Trabajo futuro 

A futuro se identifica la importancia para dar continuidad a este motivo de labor, desarrollar 

trabajo de investigación en población piloto por línea estratégica del desarrollo deportivo del 

futbol de salón; ejemplo una comuna donde desarrollado el futbol de salón en todos sus 

niveles se llegue a evaluar la evolución de su salud, la dinamización de la economía del 

sector, la evolución de medidores de seguridad y convivencia y el manejo de estrés, entre 

otros. 
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M.E. Buenos días, un saludo muy especial.  

Entrenador para iniciar esta conversación cuéntenos acerca de su procedencia, 

formación académica, un perfil general de quien es usted. 

J.D.P. Bueno yo nací en la ciudad de Cali, después por temas familiares y laborales 

de mi papá estuve viviendo en varias partes del país, en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, La 

Dorada Caldas y en Cali en un par de oportunidades. Bueno nací en Cali, pero criado hasta 

la juventud en Barranquilla y es allí donde terminé mi bachillerato y luego vengo a estudiar 

a Cali en la Escuela Nacional del Deporte, porque hay dos pasiones que siempre he tenido, 

han sido el deporte y la aviación y me incline por el deporte para iniciarlo y después ahí se 

fue volviendo con los años la profesión que actualmente ejerzo profesionalmente.  

 

Me formé en la Escuela Nacional del Deporte, inicialmente hice una Tecnología en 

Deporte Especializado en Futbol, después hice el programa de Profesional en Deporte y 

Actividad Física e infinidad de seminarios y cursos. Actualmente, soy entrenador Conmebol 

avalado tanto por la Federación Colombiana de Futbol, como la Conmebol que es la 

federación que rige el futbol en Suramérica y también he estado en la docencia entre los años 

2009 y 2010 en la Escuela Nacional del Deporte y actualmente iniciando con la Unidad 

Central del Valle UCEVA. He dirigido muchos equipos a nivel profesional, son 10 años en 

las divisiones menores que fue mi primer paso, creo que eso me ayudo a complementar 

mucho lo que fue la parte académica, el hecho de haber trabajado con niños y jóvenes para 

cuando llegó la oportunidad del futbol profesional indudablemente estaba preparado. Bueno, 

aparte de los 10 años en divisiones menores son 24 años en el futbol profesional a nivel de 

clubes donde tuve la posibilidad de estar casi año y medio con la Selección Colombia, la 

Federación colombiana de Futbol haciendo como asistente de la selección mayores, 

dirigiendo la selección sub 23 y acompañando el proceso tanto del profe Rueda como del 

profe Lara en su momento con la sub 17 y la sub 20.  

M.E. ¿En su trayectoria en el deporte, siempre ha estado como entrenador o también 

tiene experiencia como futbolista en algún momento? 

J.D.P Sí, practique como futbolista amateur y si jugué futbol de vez en cuando, 

todavía lo practico mucho menos de lo que lo practicaba unos 10 años atrás, de hecho tuve 

la posibilidad de una invitación cuando tenía 16 años, en Barranquilla con la sub 17 del junior 



pero no se me cuadraban los horarios y se me impidió porque mi padre fue enfático en el 

tema académico y el tema estudio era primordial y los horarios no coincidían porque tenía 

que entrenar en la mañana y yo estudiaba en la mañana, en la tarde yo entrene siempre. A 

nivel profesional decidí prepararme en el deporte y quería más adelante a corto plazo ver lo 

de la aviación porque quería combinar las dos cosas pero con el tiempo el deporte se me fue 

volviendo la profesión, estando en la práctica de estudio de mi primera parte en la tecnología, 

fue que me vincule con las divisiones menores del Deportivo Cali y ahí estuve 6 años y bueno 

después fueron 2 años en la Sarmiento Lora, de hecho cuando me fui del deportivo Cali al 

otro día me vinculé con la Escuela Carlos Sarmiento Lora dos años y luego voy al América 

casi 5 años, entonces ya cuando vi, ya tenía como 32- 33 años y prácticamente ya el rodaje 

del futbol fue mi profesión y ha sido mi profesión hasta ahora.  

M.E. ¿A qué se dedica en la actualidad? 

J.D.P Actualmente, yo termine de trabajar en diciembre del 2021 con el Cortulua, 

fueron dos años tanto el 2020 como el 2021 trabajamos en este proceso del ascenso del equipo 

y afortunadamente ahora en diciembre de 2021 lo logramos y ahí ya tome una decisión 

personal de desarrollar por lo menos este primer semestre otras tareas y otros proyectos 

personales que estoy realizando, aunque no es fácil tomar este tipo de decisiones, pero 

indudablemente que  a veces en la vida hay que hacerlo y este tipo de decisiones me han 

servido mucho porque también este paso que estoy dando me sirve para seguir aprendiendo. 

Es que, yo creo que el deporte y el futbol específicamente donde me he movido exige 

prepararse todos los días, la exigencia es máxima sobre todo cuando trabajas en deporte de 

alto rendimiento.  

Hay otros campos de la vida muy importantes, porque como me ha tocado trabajar 

todos estos años, requiere también de un poco de hacer un alto en el camino para aprender y 

para lógicamente estar muy pendiente de otros detalles como la familia ¡mis hijos! cuando tu 

diriges y eres entrenador de futbol profesional, esto te absorbe muchísimo porque la presión 

es muy grande, el estrés es altísimo es parte de la profesión y eso yo lo tengo muy claro, pero 

uno también tiene que tener claro en qué momento se puede hacer un pare.  

Tengo dos hijos Santiago de la Pava González de 18 años que a mitad del año 2022 

estará graduándose del colegio y bueno apoyándolo mucho, una de las decisiones por las 

cuales también pare un poco, fue este el tema del tiempo, pues me ha permitido en estos dos 



meses que llevo después de lograr el ascenso el 5 de diciembre con Cortulua, compartir 

mucho con él y eso me ha permitido muchas cosas que el trabajo e tener que irte te alejan, 

aunque diría yo físicamente porque siempre he estado muy pendiente de ellos donde quiera 

que he estado, siempre he estado pendiente de sus procesos con el tema de los colegios, de 

lo educativo y de sus situaciones.  Mi hija Luciana de la Pava Gonzales de 13 años está en su 

colegio, y bueno maravilloso son dos personas que para mí me cambiaron la vida y hoy 

trabajo y vivo por ellos, quererlos, amarlos y estar muy pendientes de sus cosas. 

El hecho de volver a la docencia por lo menos este semestre, el primer semestre del 

2022, es porque me permite a mí también no solamente trasmitir enseñanza y vivencia, 

experiencias y conocimientos sino también porque es un una experiencia muy importante en 

el sentido de aprender,  porque también busco eso, venir a aprender en una institución 

universitaria como la UCEVA y es que en cualquier escenario académico creo que siempre 

una persona debe tener esa apertura para el aprendizaje, no puede quedarse con el simple 

hecho de un título que lograste, eso es algo importante dentro de tu profesión pero no te debe 

llevar a una zona de confort o a una tranquilidad de que ya lo sabes todo, porque vuelvo y 

digo todos los días hay algo que aprender, hay unos altos niveles competitivos dentro del 

deporte de alto rendimiento y es eso lo que vamos a hacer seguramente. Personalmente me 

gustaría tener unas posibilidades, volver a trabajar en una selección creo que es una parte que 

quiero buscar en mi camino profesional, seguir preparándome y ojalá me permita tener 

mucho tiempo para poder seguir transmitiendo conocimiento e indudablemente poder seguir 

aprendiendo, cualquier docente debe tener capacidad de trasmitir, pero también de tener la 

apertura siempre del aprendizaje.  

M.E. ¿Entrenador de toda su experiencia en la trayectoria que tiene en el futbol que 

recomendaciones haría a futbolista que quieren llegar a alto rendimiento en este deporte?  

J.D.P Yo creo que para llegar al alto rendimiento se requiere de muchos aspectos, de 

muchas variables que son determinantes, muchas son intrínsecas muchas son internas de la 

persona: implica tener una vocación como querer un deporte y poder practicarlo y si es desde 

niño lógicamente termina siendo esencial y termina siendo determinante porque a medida 

que se hagan procesos desde niños, ya viene la parte la parte del formador y del entrenador 

que pueda llevarlo de una manera idónea profesional y que sea la más adecuada. Creo que 

uno no puede pretender que un niño a los 10 años lo vea ya como futbolista profesional, 



viendo esto, desde la perspectiva que va a solucionar para una familia el tema económico 

porque va a ser un futbolista profesional. Seguramente en un niño hay unas características 

importantes en las condiciones de su potencial, pero no podemos pretender que eso sea así, 

yo creo que los procesos no se pueden acelerar o adelantar y creo que a veces esta pasando 

eso, y esto está haciendo mucho daño a muchos jóvenes hoy en día porque hay niños que 

llegando a la edad de 16 años o 17 no quieren saber nada de un deporte, no necesariamente 

tiene que ser futbol. 

Hay unas variables que son determinantes las del entorno, del apoyo de la familia, el 

apoyo incondicional, pero también hay padres que quieren ser entrenadores y le van metiendo 

mucha presión a ese niño a ese joven yo creo que, ese niño o ese joven tiene que estar en un 

entorno muy adecuado por los procesos como digo, sin apresurarlos, donde deben cumplir 

todas sus etapas socio afectivas, psicológicas, técnicas, tácticas porque tenemos que respetar 

esos procesos. Es fundamental, que el niño forme un entorno, algo muy elemental sus 

escenarios y poder ir a entrenar a un escenario optimo donde encuentre la seguridad 

necesaria, hay muchas cosas que influyen para que un chico pueda llegar al alto rendimiento, 

para que podamos tener un futbolista de alto nivel, es por ello que hay que darle las 

herramientas.  

Pienso que todas las personas puedan ejercer cualquier profesión y que estamos en el 

camino de aprender un proceso, para una carrera profesional debemos encontrar las 

herramientas  idóneas, personas que nos quieran enseñar, que quieran que nosotros o que ese 

joven o ese niño salga adelante y tener un núcleo familiar armonioso que lo apoye sin 

presiones porque por ahí encontramos padres que quieren ser entrenadores y a veces es más 

la ilusión y el sueño del padre, que la del mismo joven y el joven no desarrolla lo que 

verdaderamente quiere lograr o quiere explotar y quiere vivir y disfrutar, que es lo más 

importante. Pienso que son muchas cosas que se requieren, por eso uno admira deportistas 

que llegan a puntos de rendimiento en el futbol, porque se podría decir que llegaron con 

muchos obstáculos, que superaron muchas situaciones difíciles y lograron llegar, diría yo, 

muchas veces en nuestro deporte el futbol, es silvestre no llegar a tener ese 100% de todo eso 

que hay que brindarle para que lleguen en las condiciones y para que se puedan mantener, 

porque a veces el deportista llega y a los 2 o 3 años no sabe dónde está, no se puede mantener 

esa solidez, es por eso que hay que dar toda la estructura.  



M.E. Teniendo en cuenta lo que nos ha dicho sobre su trayectoria como entrenador, 

y que en nuestro programa de Lic. en Educación Física, Recreación y Deporte hay estudiantes 

y egresados que se perfilan como entrenadores de futbol, ¿desde su experiencia usted qué les 

diría? 

J.D.P Que tienen una gran responsabilidad y una obligación muy grande de trabajar 

con niños porque es muy delicado, creo que la ley del entrenador que va a tener vigencia es 

muy importante para el deporte colombiano porque eso implica que la persona que trabaje 

con niños jóvenes y también adultos, pero sobre todo con niños tienen que tener una 

preparación, una exigencia y en ese sentido entonces se tiene que tener unos niveles muy 

altos de responsabilidad, de vocación, de respeto de valores frente a ese trabajo y que también 

con el tiempo ojala a corto plazo las personas que están en la diligencia o las personas que 

manejan el deporte entiendan de ese trabajo tan delicado. También, hay una responsabilidad 

de que el formador, el entrenador sea muy bien remunerado porque eso al final redunde en 

una muy buena remuneración económica para ese profesional que debe tener lo que te digo 

muchos valores porque se trata de un proyecto de vida.  

 

Al final no todos llegan a jugar futbol profesional y son la gran mayoría y se van por 

otras profesiones, ahí es donde esta eso que digo, que en nuestras manos está ese apoyo a la 

familia, a los profesores del colegio de las instituciones educativas donde ellos estudian, los 

entrenadores somos el complemento de esa excelente formación que puede brindarse a la 

familia y a los colegios, tenemos que pensar en eso pero también que el directivo o el 

dirigente sea consciente de eso y que mañana en un futuro se haga un esfuerzo para que ese 

trabajo como en otros países del mundo sea muy bien valorado en todos los sentidos.  

 

M.E. ¿cuál ha sido su relación con la Uceva y con la docencia? 

 

J.D.P Estuve en docencia en el año 2009-2010 en la Escuela Nacional del Deporte 

trabajando en el programa de profesionales y actividad física séptimo semestre, octavo y 

noveno y fue una linda experiencia, fue una experiencia nueva y la quería vivir y me gusto, 

pero no es fácil es un reto grande, es una responsabilidad muy grande la viví y me gusto.  

Tengo amigos que son egresados de la universidad de la UCEVA y es así como llegó esta 



otra posibilidad de la docencia y bueno se ha dado esta nueva posibilidad, pero no para 

solamente venir a transmitir como digo sino para aprender, vengo a aprender porque en el 

escenario y en el espacio en el que uno se mueve en esta Universidad, uno aprende porque 

cuando hablo con un profesor, con un colega siempre estamos hablando de algo productivo 

y de generar espacios de aprendizaje. 

 

¡¡Muchas gracias entrenador De La Pava, bienvenido profesor!! 

  



GALERÍA  



Milton Fabián Solano Zamudio 

 

 
 

Soy Milton, en mí los números explotan. Nací en Cali. Abro la puerta para que entres a estos 

poemas y los vivas como lo mande tu deseo. 

 

Publicaciones y trayectoria: 

 

Escritor de poesía, ensayos y reflexiones con diez libros publicados, en estas temáticas, el 

primero en octubre de 2.003, Inspiración De Sol Y Arena Desde Mi Planeta; el segundo en 

septiembre de 2004, Playa sin Mar, el tercero en Octubre de 2.005, Soluna,  el cuarto en 

octubre de 2.006, Liansirú, el quinto en Noviembre de 2.007, Poción, el sexto en noviembre 

de 2.009, Maríntimas, el séptimo en Noviembre de 2011, Asombros con soles y sombras, el 

octavo en Noviembre de 2013, Nutri-son poemas. El noveno, décimo y undécimo poemarios 

de autoría colectiva, Reserva Especial, junio de 2015, Gran Reserva, Julio 2018, Novana – 

ritual para el definitivo viaje - noviembre 2021. 

 

Fundador y director de la Fundación Plenilunio, Grupo de poesía y arte, con la cual se han 

realizado más de ciento ochenta eventos en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca 

incluyendo la participación en los festivales internacionales de poesía de Cali desde 2.006 

hasta 2.018, invitaciones a programas de televisión regional y nacional en Señal Colombia. 

La Fundación ha publicado 71 revistas, en las que han participado más de 190 escritores, de 

reconocida trayectoria o que se abren paso en el ámbito poético. 

 



Tallerista del Festival internacional de poesía de Cali – años 2012 – 2013 y 2014. 

Coordinador de talleres y tertulias poéticas- Festival Internacional de poesía de Cali – 2015. 

Coordinador de tertulias poéticas- Festival Internacional de poesía de Cali – 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

 

Reconocimientos 

 

Mención de honor al egresado destacado de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

mediante resolución Rectoral No. 063 de septiembre 20 de 2.010. Invitado al Parlamento 

Nacional de Escritores, Cartagena de indias, 2013. Mención en el Concurso Bonaventuriano 

de poesía 2014. Finalista en el concurso I Certamen de Poesía "Poetas de habla Hispana", 

España 2014. Invitado al Festival Internacional de poesía de Manizales – 2019. Invitado al 

Festival Internacional de poesía de Palmira “vuelo de palmas” – 2020. 

 

POEMA ODA A SIETE RÍOS 

 

Canto I 

 

Río Cali 

Rey en las alturas cuándo abres tu ojo de agua 

Y te bañas en belleza  

Mendigo, cuando atraviesas tus tierras 

Pobladas de invasores que no aprendieron a agradecerte 

Y te bañas en tristezas. 

 

Canto II 

 

Río Meléndez 

Suspiras entre lugares que visitan pocos 

Eres luz, convertida en agua 

Cuando vas a la ciudad 

Intentas sonreír  

Pero no ven tu sonrisa 

Y te vas reduciendo en un grito delgado 

Que cada vez escuchamos menos. 

 

Canto III 

 

Río Pance 

Te hemos querido tanto 



Te hemos herido tanto 

Representas recuerdos… Eres entraña, identidad, fiesta 

Acompañas las vidas y en esa misión, vas muriendo 

¿Qué sería de nosotros sin tu presencia 

Sin las montañas que te nacen  

Y que nos sostienen 

En su red de miradas? 

 

Canto IV 

 

Río Cañaveralejo 

Agonizas 

Tu esplendor ya nos suena a un barrio de ciudad 

A plaza de toros muertos 

Eres un hilo 

Quizás representas las esperanzas que nos quedan. 

 

Canto V 

 

Río Lilí 

Vine a conocerte hace poco 

Te declaré mi amor 

No alcanzaste a escucharme 

Las carreteras cerca de tu lecho  

Sólo saben transportar ruido 

Te llevé un ramillete de pájaros hechos de lluvia 

¡Escucha mi clamor y resucita! 

 

Canto VI 

 

Río Aguacatal 

Te envié una carta 

Escrita sobre siete lágrimas 

Me respondiste hasta que te uniste al río Cali 

Y me confundí entre los gritos que te inundaron 

Espero que tu voz de cristal 

Vaya limpiando el sufrimiento 

Del río que te recibe. 

 

Canto VII 

 

Río Cauca 

Gigante de mí siempre 

He estado contigo, en tantos lugares 

Me has bañado 

Has sostenido la pesadez de mis ojos atestados de muertes 

Eres la razón de este Valle 



Que tantas veces te desconoce 

Y que luego reza ante tu enojo justo. 

 

Canto final 

 

¡Que sus aguas se sanen 

y nos enseñen a lavarnos la ingratitud! 

 

 
 

 

Andrés Felipe Mazuera Lasprilla 

 

Egresado de la Fundación Academia de dibujo profesional de la ciudad de Cali y de la 

Fundación Universitaria del Área Andina, durante toda mi vida he estado en contacto con las 

artes gráficas experimentando diversas técnicas de pintura como, oleo, tiza, tiza pastel, 

carbón, acuarela, hasta llegar al formato digital en el cual vengo experimentando desde hace 

algunos años.      

 

 

Título: René 

Técnica: Pintura digital  



Descripción: Practicando anatomía de ranas, en sus colores trate de representar la toxicidad 

que pueden llegar a manejar.  

Dimensiones: 1080x1080 Px 

 

 

Título: Euforia 

Técnica: Lápices de colores   

Descripción: Un grito de colores, tratando de representar en su mayor resplandor la Euforia. 

Tabloide 27,9cmx43,2cm 

 

 

Título: Una mirada 

Técnica: Pintura digital  

Descripción: Ilustración científica de un colibrí.   

Dimensiones: 1080x1080 Px 

 



 

Título: Búho 

Técnica: Lápices de colores  

Descripción: Practica de colores, y sobre todo del manejo de luz y sombra de una textura, 

que en este caso fue un plumaje.  

Dimensiones: 21cmx36,6 cm 

 

 

Título: Indio americano  

Técnica: Pintura digital  

Descripción: En esta oportunidad quise representar un rostro muy particular de un indio 

americano, sus flechas y prendas llamaban mucho mi intención en aquella época.  

Dimensiones: 1080x1080 Px 

 

  



COLABORADORES 

 

 

ARLEY GRCÍA ZÚÑIGA 

 

ANA CECILIA SUÁREZ GONZÁLEZ 

ana.suarez@correounivalle.edu.co 

Socióloga de la Universidad del Valle, candidata a magíster en Intervención Social, 

Universidad del Valle, Profesora Sistema de regionalización Universidad del Valle.  

 

ALBEIRO DÁVILA GRISALEZ 

adavila@uceva.edu.co 

Magíster en intervención integral en el deportista de la Universidad Autónoma de Manizales, 

Licenciado en Educación Física de la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, 

Especialista en Pedagogía y Didáctica del Entrenamiento END Escuela Nacional del 

Deporte, Entrenador de natación END Escuela Nacional del Deporte. Integrante Grupo de 

Investigación Educación y Currículo. Docente tiempo completo de la UCEVA Unidad 

Central del Valle. 

 

CARLOS HERNÁN MÉNDEZ DÍAZ 

cmendez@uceva.edu.co 

Magister en Educación de la Universidad Católica de Manizales 2013, Especialista en 

Gerencia Educativa con Énfasis en Gestión de Proyectos de la Universidad Católica de 

Manizales 2003, Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Unidad Central 

del Valle del Cauca-Tuluá, 1997. Par académico del Ministerio de Educación Nacional. 

Docente de Tiempo Completo de la Unidad Central del Valle del Cauca, exdecano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Vicerrector de Bienestar Universitario de la UCEVA. 

Integrante del Grupo de Investigación Educación y currículo con reconocimiento en categoría 

B de Colciencias. 
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CÉSAR AUGUSTO MAZUERA QUICENO 

cmazuera@uceva.edu.co 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deporte de 

la Unidad Central del Valle del Cauca, Magíster en Intervención Integral en el Deportista de 

la Universidad Autónoma de Manizales, Técnico en Dibujo y Pintura de la Academia de Arte 

Francisco Gómez Galindo. Docente hora cátedra de la Facultad de Educación y funcionario 

administrativo de Bienestar Institucional de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.  

 

CLAUDIA XIMENA SERNA 

ximena.sernag@gmail.com 

Licenciada en etnoeducación, especialista en educación, cultura y política; magíster en 

historia. Docente del sector educativo oficial y de la Universidad del Valle. Líder del equipo 

Colombia se lee en voz alta. 

 

DANIEL GERBERTZ GARCÍA CASTELLANOS 

 

DIANA CAROLINA LONDOÑO LONDOÑO 

dianacarolina0786@gmail.com 

Socióloga de la Universidad del Valle, Especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica 

de la Fundación Tecnológica de Madrid y Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo 

Sostenible de la Universidad Santiago de Cali, estudiante de Doctorado en Educación de la 

Universidad de las Américas y el Caribe. Docente de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa Académico, Guadalajara de Buga. 

 

EDWAR ALEXIS CRUZ BEDOYA 

edwar.cruz01@uceva.edu.c 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, recreación y Deporte de 

la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

FERNANDO JOSÉ HENAO FRANCO 

fjhenao@uceva.edu.co 
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Magister en Historia – Universidad del Valle, Magister en Educación – Pontificia 

Universidad Javeriana, Especialista en enseñanza de la Geografía - Universidad del Quindío, 

Especialista en Historia Regional -  Universidad del Valle, Licenciado en Ciencias Sociales 

–Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, estudiante del Doctorado en Filosofía de la 

Universidad del Valle. En la actualidad Catedrático de la Unidad Central del Valle del Cauca 

y de la Universidad del Valle sede Buga en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Integrante del grupo de Investigación Educación y Currículo de la UCEVA. Miembro del 

equipo de Cátedra e investigación en Ética y Política y del comité editorial de la revista Piedra 

de Panduro, docente del programa de Pedagogía de la Universidad del Valle sede Buga. 

Docente tiempo completo de la Institución Educativa Colegio Académico de Buga. 

 

GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS MESSA 

gcardenas@uceva.edu.co 

Profesional en Ciencias de la Información de la Universidad del Quindío, Licenciado en 

Literatura de la Universidad del Valle y Magíster en Educación de la Universidad Católica 

de Manizales. Con experiencia docente en la Universidad del Valle, Universidad Tecnológica 

de Pereira e INTEP y en la actualidad Vicerrector Académico de la Unidad Central del Valle 

del Cauca. Experiencia docente en las Facultades de Ciencias de la Educación, Facultad 

Ciencias Humanísticas y Jurídicas y Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y 

Contables de la UCEVA y exdirector de la Biblioteca Néstor Grajales López. 

 

HÉCTOR FABIO CORREA REYES 

ligavallefutsalon@homail.com 

Entrenador departamental Futbol de salón, Estudiante de la Lic. en Educación Física, 

Recreación y Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Unidad Central del 

Valle del Cauca. 

 

JORGE IVÁN VALENCIA CARDONA 

jorge.valencia01@uceva.edu.co 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, recreación y Deporte de 

la Unidad Central del Valle del Cauca. 

mailto:gcardenas@uceva.edu.co
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JUAN SEBASTIÁN MINA 

Licenciado en literatura de la Universidad del Valle, editor de la Casa editorial Imago 

(Colombia), y alumno especial de la disciplina Memória, Esquecimento e Representação, en 

la Maestría em Literatura Comparada de la Universidad Federal da Integração Latino-

americana (UNILA), Brasil. 

 

JHON JAIRO LOZANO RAMÍREZ 

jjlozano@uceva.edu.co 

Licenciado en español y literatura. Universidad del Quindío, Especialista en Gerencia 

Educativa de la Universidad Católica, Especialista en Gerencia de proyectos de la 

Universidad del Tolima y Maestría en Educación con la Universidad Católica de Manizales. 

Escritor y ensayista de literatura especializada en lenguaje y comunicación. Tutor pedagógico 

del Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. 

 

JHONIER CORREA NARANJO 

jhonier1998correa2013@hotmail.com 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, recreación y Deporte de 

la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

LUIS MARIO GONZALES ESCANDÓN 

Hector.correa01@uceva.educ.co 

Entrenador nacional Futbol de salón, Estudiante de la Lic. en Educación Física, Recreación 

y Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Unidad Central del Valle del 

Cauca. 

 

MARCO FIDEL SUÁREZ DÁVILA 

msuarez@uceva.edu.co 

Licenciado en Lenguas Modernas y Magíster en Didáctica del Inglés de la Universidad de 

Caldas. En la actualidad labora como profesor catedrático de la Universidad Central del Valle 

del Cauca y es docente titular de la Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga. Ha sido asesor 
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de diversos estudios investigativos y monografías en el área de la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera. 

 

MARÍA ANGÉLICA CARDONA MARÍN 

Mariangelica.cardona01@uceva.edu.co 

Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. Diplomado en 

Neuropsicopedagogía infantil. Jefe de área del departamento de Lenguaje del Colegio 

Bilingüe Hispanoamericano- Tuluá. Docente lengua castellana y matemáticas. Certificada en 

Human Rights. Defenders.  

 

MARÍA ELISA ÁLVAREZ OSSA 

proelisa@hotmail.com 

Doctora en Ciencias de la Educación RUDECOLOMBIA- Universidad de Caldas, Magíster 

en Educación con énfasis en Currículo y Evaluación – Pontificia Universidad Javeriana, 

Licenciada en Ciencias Sociales de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA. Quince 

años de labor educativa en la Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, líder del Grupo 

de Investigación Educación y Currículo, docente de tiempo completo y coordinadora de la 

Maestría en Pedagogía de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, Experiencia 

docente en el Programa de Pedagogía de la Universidad del Valle sede Buga, Diplomado en 

Docencia Universitaria de la UCEVA, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

OSCAR EMMANUEL TEJADA GALLO 

Emmanuel-9308@hotmail.com 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, recreación y Deporte de 

la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

PABEL FERNANDO HENAO ALVAREZ 

pfheal@gmail.com 

Ingeniero Aeronáutico de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Gerencia de 

Proyectos Bajo el Enfoque del PMI Fundación Universitaria Los Libertadores, Diplomado 

en Docencia Universitaria UCEVA - Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, 
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Diplomado en Derecho Aeronáutico AAA - Academia Antioqueña de Aviación 2022, 

Familiarización Flota Boenig 737-700/800 y Embraer 190 con la Escuela de Entrenamiento 

Copa Airlines, 2 semestre de técnico en Línea de Aviones en la Escuela de aviación INEC, 

Especialización en Aplicación y Tecnología de Drones Universidad Santiago de Cali, Piloto 

RPAS ADAHCOL - Academia de Aviones y Helicópteros de Colombia SAS. En la 

actualidad es Ingeniero aeronáutico de Supervisión y Desarrollo en Ingeniería y funciones 

administrativas de IBIS AIRCRAFT, con experiencia en soporte técnico en mantenimiento 

de RPAS y de aeronaves livianas, en procesos relacionados con la identificación, evaluación 

y publicación de documentos aeronáuticos. 

 

VIVIANA ANDREA OSPINA HOLGUÍN 

 

WILMAR ANDRÉS CARDONA TORRES 

Wilmar.cardona01@uceva.edu.co 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes. 

Bomberos voluntarios, Tuluá. Promotor de los derechos humanos y Copresidente Nacional 

de relaciones institucionales de ACREES.  
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REGLAMENTO EDITORIAL PARA LAS PUBLICACIONES EN REVISTA 

ATLETA 

  

TIPOS DE ARTÍCULOS A SER PUBLICADOS 

 

A continuación, se plantea un abanico de posibilidades de textos que pueden ser 

contemplados e incluidos para las publicaciones en las revistas:   

 

1. ARTÍCULOS DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE TEMAS DE INTERÉS 

DISCIPLINAR. Documentos que presenten de manera detallada la reflexión sobre 

un problema de interés disciplinar. 

2. ARTÍCULOS PRODUCTO DE SÍNTESIS DE SEMINARIOS, O PONENCIAS. 

3. ENSAYOS DE CARÁCTER ACADÉMICO, CIENTÍFICO, CULTURAL Y 

LITERARIO. 

4. TRADUCCIÓN: Traducciones de textos clásicos o de actualidad, transcripciones de 

documentos históricos o de interés temático para la revista.   

5. CARTAS AL EDITOR. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité editorial constituyen un 

aporte importante la discusión del tema por parte de la comunidad científica de 

referencia. 

6. EDITORIAL. Documento escrito por el editor, director de la revista o un investigador 

invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista. 

7. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA O CRÍTICA: documento descriptivo o crítico acerca 

de la lectura de un libro de publicación reciente. Debe contener: 1) La presentación 

del libro (nombre y apellido del autor, título de la obra, la ciudad donde se editó, 

nombre de la editorial, fecha de edición y número de páginas). 2) Importancia del 

autor dentro del tema respectivo. 3) Un resumen expositivo del texto reseñado que 

presente en forma selectiva y condensada los contenidos fundamentales. 4) Un 

comentario crítico argumentado que exprese la valoración del libro y 5). 

Conclusiones y recomendaciones finales hacia el lector. 

8. OTROS: Los Comités Editoriales de las revistas de facultad podrán autorizar la 

publicación de otro tipo de documento (como ensayos, entrevistas, experiencias 

significativas, relatos, crónicas) manteniendo el rigor conceptual y la calidad de la 

producción escrita académica. 

 

  

 



ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS 

 

Una estrategia básica en el proceso de cualificación de las publicaciones es estandarizar la 

presentación de artículos para lograr coherencia e identidad en su estructura y en esa medida 

ganar visibilidad y accesibilidad a las redes de divulgación del conocimiento científico, 

tecnológico, humanístico y cultural. A continuación, se presenta la estructura básica del 

artículo de mayor circulación en estos medios, sin desconocer que otros textos como la 

reseña, la crónica, ensayos, poemas, comportan una estructura diferente y deben ser 

consultadas al momento de su producción: 

 

1. Título: Debe ser corto, sin exceder 15 palabras, usar mayúsculas. No debe contener 

abreviaturas, paréntesis o fórmulas. 

2. Autores: Deben ir después del título, se ordenan de acuerdo con el grado de 

participación en elaboración del artículo. Se incluyen los nombres y apellidos 

completos, indicando los títulos académicos abreviados y la institución a la que 

pertenecen. 

3. Resumen: El resumen no debe exceder quinientas palabras, debe presentar de manera 

concisa, el tema y los alcances del artículo. En el caso de ser un artículo que presente 

resultados de investigación, se debe exponer de manera concisa el objetivo general, la 

justificación, el enfoque teórico empleado, la metodología y los resultados de la 

investigación.  

4. Palabras clave: Son los conceptos claves y articuladores del desarrollo del artículo. 

Máximo (6). Se ubican en orden alfabético.  

5. Introducción: En este acápite se ofrece una información general del contexto, se 

presenta la tesis o propósito del documento, los enfoques teóricos-conceptuales 

empleados, el estado actual del tema y la importancia de su realización; igualmente da 

cuenta de las secciones y eventualmente, de un trabajo futuro en el mismo tema.  

6. Las secciones del artículo o cuerpo del documento: en este segmento va la discusión 

conceptual, los argumentos que desarrollan las tesis y los planteamientos básicos del 

autor. Estos deben estar apoyados en teorías, referencias bibliográficas, experimentos, 

trabajos avalados por la comunidad científica, etc. El documento debe organizarse 

mediante subtítulos, acompañados de tablas, diagramas, gráficos e ilustraciones, 

conclusiones parciales, etc. 

7. Las conclusiones pueden marcarse como un subtítulo o se puede recurrir a los 

marcadores textuales que indican conclusión (ej: finalmente; para concluir, por último; 

como colofón, etc.). 



8. Bibliografía: Debe corresponder con los textos utilizados para el desarrollo del 

artículo; se ubica al final del mismo siguiendo los parámetros de las normas APA 

séptima edición. Mínimo cinco referencias bibliográficas. 

9. Las Tablas y figuras deben llevar la numeración, un título, subtítulo si es requerido, y 

una leyenda explícita. 

10. Las fotografías o ilustraciones que se sugieran para acompañar los artículos, deben ir 

con su respectivo pie de página y en formato JPG de alta definición. 

11. Los artículos deben estar digitados en Word, a espacio 1.5, en papel tamaño carta, letra 

Times New Roman No. 12. La extensión máxima será de doce (12) páginas y mínimo 

de seis (6), incluyendo bibliografía, con márgenes de por lo menos 2,5 cm. Igualmente, 

podrán contener un máximo de 5 ilustraciones, si el artículo lo exige. 

Excepcionalmente podrán usarse notas aclaratorias al pie de página. Cuando se trate 

de una reseña, la extensión será de cinco páginas, máximo.  

 

ACLARACIONES 

 

• Responsabilidad y aceptación por parte de los autores: El autor debe certificar la 

originalidad y el carácter inédito del artículo, como también asumir la responsabilidad 

respeto a la propiedad intelectual al reproducir materiales que no sean de su autoría.  

• Los artículos serán remitidos al Comité Central de Publicaciones de la UCEVA. 

 

El Comité Editorial se reserva el derecho de publicación o no de los artículos, previo 

sometimiento a su consideración por evaluadores internos y externos. Los interesados en 

publicar en la revista ATLETA, pueden comunicarse a revistaatleta@uceva.edu.co, para ampliar 

la información y hacer llegar sus artículos. 

 

   Comité Editorial 
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